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cuerpo con "The Limits of Growth" (los enos
70) del Club de Roma.

EI fen6meno que nos interesa ahora, por su
impacto actual inme dialo, es la globalizaci6n
econ6mica.

I. LA GLOBALIZACION ECONOMICA

En la literature especializada se distinguen
dos concepciones para definir la globaJizaci6n
economtce: a) La vertiente polltica , y b) 1a
vertiente propiamente economica.

a) La vertiente polftica . Pone enfasts en los
erectos de 1a globelteaclcn sobre la soberan ia
del Estado Nacional, cuya caracterfstica prin
cipal es la terri tor ial exclusiva. Sin duda, co
mo 10 sefiala Saskia Sassen (1 ), la globaliza
cion ec on6mica re presenta una transfcrma
cion funda mental e n la organizaci6n ter rito
rial de 1a actividad economtca y del poder po
litico y economicc. lComo este cambia recon
figura la exclusividad terr itoria l de los Esta
dos soberanos y como estc arecta tanto a la so
beranfa como al sistema de gobierno basado
en Estados soberanos?

La respuesta es que esta en marcha una
reestructuracion del poder politico y que sur
ge una "nueva geografia del poder". Ya vere
mos sus efectos. concretamente en la conduc
cion economtca. Pollti camente, el erecto pue
de ser devas tador en la concepcion de la sobe
rama (exclusividad te rritorial), sobre las insti
tuclones y sobre la concepcion democrance
de la ciudadanla. Un de recho de l ciudadano es
pedir cuentas a los mandataries. En la econo
mia global ese derecho de la c iudadania 10
ejercen exctustvemente agentes econorruccs:
ernpresas y mercedes, que pueden conuenar
un Estado a la crisis si desaprueban sus politi
cas tEfecto Tequila).

b) La vertiente economica: La concepcion
econemica generalmente destaca el fenomeno
del desarrollo de las actividades econ6micas
sin tomar en cuenta 0 saltandose las fronteras
de los Estados Nactonares ("cross border"). Si
esa globalizacion se considera como un reno
meno evclutivo hacia un mundo mejor , estare
rnos frente a una concepci6n ortodoxa como la
siguiente: "La globalizacien econom ica es la
integracien progresiva de las economias na
cionales del mundo a rreves del flujo crecien
te no restr in gido del comercio e inversion
mundial" . (2)

Una visi6n economica mas critica y objeti
va es la de J uan Carlos Lerda: "Progresivo de-
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bilitamiento del grado de territor ialidad de la
ac tiv ida des economtcas, ya que indust rias,
sectores 0 cadenas productivas enteras sean
ellas pertenecientes a la esfera real 0 a la fi
nanciera pasan a desar rollar sus activida des
con cmayor indepe ndencia de los recursos es
pecificos de cualquier te rr itor io nacional''. (3)

Las tr es concepciones apuntan bacia ele
mentos de la globalizaci6n que cabe tener en
cuenra para el analisis posterior.

II. ORIGEN Y ELEMENTOS
IMPULSORES

La globaltzacfen en su Iase actua l ha sido
impulsada por tres procesos economicos y so
cia les que irrumpieron caudalosame nte en el
mundo industrial en los alios 70 y 80. 'I'odos
ellcs son conocidos, de modo que los cementa
re brevemente, sig uiend o la ordenaci6n de
Juan Carlos Lerda.

a) TECNOLOGIA.- Los erectos de la revolu
cion tecnol6gica han sido un factor fundamen
ta l en ta globalizacien, especialmente las tee
nologtas de la micrcelectrentca, la in forma
cion y las telecomuntcaciones. Han trasform a
do las condiciones reales de trabajo y las con
cepciones score ta organizacton de la empresa
y han permitido una fJexibilidad y ubicuidad
fis ica antes desconocidas. EI cambio tecnolo
gico es el que ci mienta la dimensi6n microe
conomtca de la globa lizaci6n y ha pe rmitido la
"progresiva desterr itorializaci6n de las activi
dades economtcas''. (4)

b) ORGANIZAC ION CORPORAT IVA.- Las
nuevas tecnologlas per mitieron rebajar coates
y hacer cambios de organizacien radicales: las
distintas fa ses del proceso productivo y de ge
r e ncia podr lan localizarse en los sit ios que
of r ecen mayores v enta jas ya sea desde el
punto de vista de los prcveedores de insumcs,
de la localizaci6n esrrategtca frente al merca
do, etc , En resumen, la organizaci6n de la em
press se ha tornado mas flexible y adaptable.

Para Oman (5) ese cambio de organizacicn
empresarial significa el abandono del "taylo
rismo" 0 "gerencia cientifica" que fue el mo
de lo que se difundie en e l mundo desde los
enos 50 y 60. EI paradigma del modelo puede
ser la Hamada "calidad total", que invierte to
talmente los ejes del sistema Taylor y permite
aumentos notorios de productividad .

c) POLITICAS PUBLI CAS.- La s polit ic as
publicas que han influido responden a dos cla
ses: inter nacionales de caracter multilateral y 19
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nacionales.
Las primeras se han llevado a cabo en un

largo proceso que cornenzo en Bretton Woods
(FMI y Banco Mundial) al fin de la 2a. Guerra
Mundial y culmina haee poco con Ja creacion
de la OMC. En el curso del proceso se ha libe
rahzado buena parte del comercio de bienes y
desde [a Ronda de Uruguay se aceler6 la Jibe
raci6n deL comercio de servicios. Esos proce
sos continuaran y se practicarnente todo el
munda participa en ellos. Esa liberalizaci6n ha
side decisiva para multiplicar la magnrtud del
comercio de bienes y, si no hay cambios, 10 se
ra par a los servicios. No ha side una Iibera
cion simetrtca de obligaciones y resultados
para todos los parses, perc no hay duda que ha
producido un aurnento inmenso del comercio,
aun cuando esro no haya tocado las practices
restrictlvas impuestas par los pafses mas po
derosos.

III. MANIFESTACIONES OE LA
GLOBALIZACION

La manifestaci6n mas profunda y notor ia de
esre renemeno ha sido la globa lizacion finan
ciera . Es en ella donde el erecto de la tecnolo
gfa se sinti6 can mas fuerza y donde mas repi
damente se pudo aprovechar la tendencia a la
desregulacion que tome cuerpo con los euro
d6lares a fines de los anos 40. Desde entonces
el mercado fin anciero se ha inte grado ha sta
ser uno solo; la magnitud de sus operaciones
han crecido e xce pcionalmente y se han creado
nuevos instrumentcs como los llamados de ri
vades que per miten hacer cast todo, inclusive
cubrtr los rtesgos de las propias operacicnes
fi nancieras, con 10 cual las posibilidades de
control erecttvo son cada ve z mas remoras.
Para da r una idea de como ha crecido este
mer cado ba sta dar un ejemplo de un t ipo de
operaciones, las t ransacciones de cambio ex
t ranjero, "que se triplicaron entre 1986 y 1992,
y abora lIegan a mas de 1.200 mil millones de
d61ares por dta, mas de 70 veces el valor de l
comercio mundial en manufactura y servt
cios". (6)

La globalizacion financiera es, sin duda, el
campo donde el fen6meno de internacionaliza·
cion ha avanzado m<'is profundamente y donde
sus efectos, ta nto positivos como negativos, se
sient en con mas intensidad, como es el caso
del agudo aumento de volati lidad de ciertos
precios de ese mercado, V.g. cotizaciones de
cambio extranjero.

En contraste, la globalizaci6n de la produc
cion y de la economia real parece haber avan
aado mucho menus de 10 que usualmente uno
se pod ria imaginar, dada la presencia de las
empresas rransnacionales. La aneta la ONUDI
en su Infor me Mundial 1996: "Las empresas
transnacionales han forma do cada vez mas reo
des int rae mp resar ia s y alianzas usando una
oficina regional para coo rdinar operaciones.
En consecuencia, la concentraci6n de la inver
sion extrajera directa alrededor de cemros re
gionales importantes se han intensificado en
los untmos ancs. Relativamente pocas act ivi
dades 0 empresas manufactureras estan ver
daderamente globalizadas (esto es, operan en
todos 0 la mayorfa de las regiones del mun
do)". (7)

Un juicio parecido es el de Oman. Este ob
serve que es un error pensar que et efecto de
las nuevas tecnologfas sabre la producci6n ha
ya sfdo e l de empujarla a tomar un alcance
global, es decir, una produccion que se hace
sin considerar las fr onteras nacionales. Anota
que de hecho la "proximidad Ifsica entre em
presas y, de elias tanto con sus clientes como
con sus proveedores, se ha tor nado ma s y no
menos importante. Cuando se trata de Ia pro
ducci6n real, esro es el abastecimiento de bre
nes flsiccs, la tendencia es mas bien hacia un
crecimiento intrar re gional del aprovisiona
miento y una regionalizaci6n de la producci6n.
(8)

Al parecer son pocas las e mpresas, y en un
nu mero r est r in gido de actividades, que se
ahastecen en un radio amplio del mundo de los
bienes inte rmedios y servtctos para producir
en una localizaci6n dete rminada, 10 que seria
caractertsnca de una gtobatizacicn avanzada.

Como es de esperarse, Ia globalizacien no es
un proceso que avanza Irontalmente. Hay sec
tares 0 campos de actividades que , por su ca
racte r a las circunstancias, se mundializan ra 
pida ment e, como es el case de los mercados fi
nancieros que se apoyaron sobre los avances
tecnologtcos que se pr esta ban extraordinaria
mente para su expansion. Como se ha analiza
do, la globahzacion de la producci6n se reali7.3
mucho mas lentamente pese a la presencia de
las empresas transnacionales. Por 10 pronto eI
r adio de acci6n preferido de esas parece se r
regional , salvo excepciones. La expansion del
comercio de bienes seguramente se acelerara
con la acci6n de la OMC, peru e n este caso
ta mbien el comercio:inlrarregional es el que
mas rapidamente ha crecido y probablemente



10 cont muara ha
ciendo si se ro o
busrecen los
acuerdos reg io
nales, 10 que pa
rece probable.

Se ad vterte ,
por 10 misrn c ,
que la globaliza
cion economica
es un proceso
que avanza selee
uvamente y serta
vano esperar otra
cosa. En esc sen
lido no es ineluc
tab le c omo un
proceso fronlal y
es concebible que
se ma nt e n ga
campos de activi
dad de importan
cia en la vida in
temacional que sigan vmcutados ter r itorial
mente a las fronteras de los Estados naclcna
les. Un eje mplo de Importancia. porque afecta
a los parses mas poderosos, los mas interesa
dos en la globalizaci6n, es el de los movirmen
tos de pe rsonas. La inmigraci6n masiva desde
los paises pobres es resis tida por los patses ri o
cos; esc es comprens ible, perc demuestra que
las Ironter as nacionales cumplen aun Iuncio
nes y 10 baran por mucho tiempo.

3.1.- Los efectos de la
globalizaaon economica

La glubalizacidn economica, especialmente
a traves de l comercio, ha side el motor de l
crecimiento y ha dado un nuevo impulso al de
sarrollo industria l (ONUD!). Esto es claro en
Europa y America del Norte; tambten 10 es en
Asia ( una muesrra de ese potencial com ienza
a manifeste rse en America Latina ), aun cuan
do sus erectos no se advierten en el desarrollo
industrial.

Peru ese no es su unicc efecto, tiene otras
consecuencias que conviene examinar para sa
ber a que reto nos enfre nla mos.

A nivel internacional, 1a globalizaci6n esta
consolidando una geograffa del poder en tomo
a las potencias capitalistas. Sassen se refiere a
una nueva geograffa del poder, porque cbser
va que el poder economtco se ccncentra ya no
s610 en la potencias , como los Estados Unidos,

s in o e n una s
cuantas etude
des e inclusive
areas dentro de
esras (las ciuda
des "global es")
que s on los re 
ct ntos desde
donde la s je ra r
qufas corporati
vas administran
sus banccs y
empresas.

La gtobaliza
cion, es decir la
d isper si on de
fabricas y ofici 
nas. no ha t raido
una difusion del
control y los be
neficios. Como
Saskia Sassen 10
destaca, "la dis

persion tiene lugar dentro de una estructura
corpotativa alta mente mtegrada. con fue rtes
tendencias a la concentraclon en el control y
los beneffcios''. (9) Mientra s mas globalizada
una empresa se tcrna, mas ganan sus runcto
nes centra les: en imporrancia. en complej i
dad.."; con estos antecedentes, Sessen concfu 
ye con l6gica que es tas Iunciones centrales
"estan desproporcionadamente concent radas
en los territories nacionales de los pa ises alta
mente desar rollados", (10)

Aun que esta nu eva geografia del poder se
asiente en Estados nacionales potentes. con los
que mantiene una relacion simbiotica, sus re
percusiones sobre la soberania territorial del
entorno pue den ser muy graves para es te.
Basta pensar en los problemas de Mexico con
el "efecto tequila". Pero enronces 10 que suce
di6 fue debido a los desatinos de un gob ierno
ir r esponsable y el "e fecto tequila" fue, e n
cterto modo, u n sacud6n para volv erlo a la
corcura. Lo mas serio es que de todos mode s,
con cordura 0 sin ella, la globalizaci6n signifi
ca una perdida de autonomia notable de las au
toridades economicas, especial mente las auto
ridades fiscales y monetarias, las mas afecta
das por la for ma mas avanzada de globalize
ci6n, la financiera.

Juan Carlos Lerda (11) analiza ese deter ioro
en la capacidad de aplicar polit ieas efect ivas
del cual hay ya multiples ejemplos, inclusive
en la Union Europea con la crisis del Sistema
Monetario Europeo de 1992. No se trata solo 21
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de una perdida de autonomfa, sino de una ten
dencia a una mayor volat ilidad de ciertos pre
cios (como el tipo de cambia) y a la existencia
de mayores riesgoa, como el rlesgo ststemtco
que es la consecuencia de la "extraordinaria
ampliaci6n de la interdependencia entre instt
tuciones financieras nacionales y extrajeras,
posibilitada por la desregulaci6n y las inncva
ciones (financieras)". (12 ) Lerda senate los
problemas que pueden encontrar las autortda
des en el manejo de la politica monetar ia y fi
nanciera, observando la desvmculacien de los
Ilujos reales (especlalmente, comercio de hie
nes y servicios) con los flujns financieros. Es
tos han "adquirido vida propia" y son virtual
mente incontrolables.

Vito Tan zi (13) se refiere tambien a las ano
Matias que la globalizad6n ha produd do en
los sistemas fiscales naciona les. La existe ncla
de "paraisos fiseales" de dificil aeeeso ha t ras
tornado los cntenos ctasicos de la tributad6n;
una de las victimas es el impuesto global a la
ren ta; can la globalizad6n easi forzosamenre
hay que reeurrir a impuestos eedulares, al me
nos para dividendos e inte reses, eepecialmen
te si se trata de pafses en desarrollo con esce
sa gravi taei6n internacio
na J. Con ello se pierde el ;s",,,,,,,,,,._,,-~;!';;;~~~F
mas eq uitativo instrumen - La giobaHzaci6n diseutido. TIende a producir
to de progresivida d en la en eada pais pe rdedores 10

tributaei6n. La globaliza- ~esta lejos de ser un mismo que ganadores", (IS)
don esttmuta una compe- ~1{;_,' . • w.~·~. _~$!: Los perdedores son muchos
te nc ia para at raer eapita- Ilj~'<·'J:"lf beneficio ~ yean pocas esperanzas de
les (de nesgo y es peculati- .~~ indiscutido. Tiende dejar de serlo. EI desempleo
vas) que puede tener como ." - - ha lIegado a ci rras sin pre-
consecue ncta una "degra- f~ a producir en cada -;; eedentes en Europa, mien-
dad6n de la trtbutacion" '"'" '. ' I tras en los EE.UU. es note-
segun el caiiffcativo eurc- :; pais perdedores _0 rio el estanea mien to 0 la
peo. Tanzi se renere asr a :: mismo que caida de remune radones de
este fen6meno: "La eompe- ~; '" las clases media y obrera .
teucia tributar ia con otros • ~ .. ganadores '" En los propios pafses indus-
pafses puede forzar a algu- t ria les han aurnentadc las
nos a Ilegar a estrueturas disparidades de nivel de vi-
tributarias (Y. quizas, nive- da dentro de sus regiones y es noron a la dife-
les de impuestos) que su autoridad eeon6miea rencia de ingresos per habitante que existe en -
eonsideran menos deseabJes que 10 que ha- tre los palscs ricos y mas pobres de la Uni6n
brian elegido si sus eeonomias hubiesen per- Europea. No hace falta referirse a la creciente
man ecido cerradas''. (14) brecha de bienestar entre los paise s rices y

Las repercusiones adversas 00 reeaen uni- subdesarrollados. No se pueden atribuir a la
camente en los patses deb nes de la periferta. glob alizaei6n eeon6mica todos esos efectcs,
Los prop ios parses poderosos que albergan los perc hay poca duda que en el proximo futuro
centros de mando de las transnacionales y los tendra eada vez mas responsabilidad en esos
me reados financieros, sienten los efectos de problemas.
las trans formaciones de las empresas y sus 5i dejamos el tema de la giobaJizaci6n eco-
apoyos teenol6gieos . Lo dice la ONUDI: "La n6miea con sus efectos positives y negatives,
globalizacicn esta lejos de ser un beneficia in-

eno
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aun subsisten recelos y temores sobre 10 que
ella nos puede traer en otros 6rdenes de la vi
da. Por ejemplo, los medics de comunicac i6n.
Si en los medics fuese posible una globaliza
cion, la reaccion seria calificar el proceso co
mo una "colonizacion cultural" 0 una "subyu
gacicn cultural". Parecida rcaccton se produ
cir ia, en realidad se ha producido ya, si se exa
mina la relacion entre globalizacfon economi
ca y el medio ambiente. Al igua l que los efec
tos y r iesgos de Ia globalizacion econormca,
las consecuencias que podr tan derivarse de
estos ambttos en que pueden desplegarse este
fen6meno, obligan a pensar desde ahora en la
que sene la (mica forma de orientar y contro
lar la globalizacien. la creeclcn de poderes re
gulatcnos y administrativos supranacionales.
Reflrfendose a l problema de la t r ibutac lon,
Tanzi haee una recomendacien en e l mismo
sentido: "No hay una insntucion mundial con
la responsabilidad de establecer reglas conve
mentes para la tributacien, y con suficiente in
flu encia para inducir a los parses a seguir esas
reglas . Quizas ha llegado el tiempo de estable
ccr ta''. (16). Por hoy suena como una utopia,
quien sabe st 10 siga siendo dent ro de unos
asos.

IV. GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION

La globalizaci6n no es eI unico rencmeno
que esra transformando la economfa intema
cional en los ultimos enos. J unto a ella hay un
viejo actor que aeaba de conseguir su logro
mas maduro y es la creacicn de la OMC: es la
elite poljt ica y de negocios que a traves de ne
gociaciones multilaterales no disc riminatorias
se va acercando a una liberalizacien del inter
cambio de bienes y servicios , el "free trade" 0
libre cambio. Por supuesto, los resu ltados de
estes negociaciones incorporadas en politicas
pilbltcas han sido uno de los eventos que han
heche posible la globalizaci6n del comercio y
la producci6n. EI tercer fen6meno es la ten
dencia a te ccnsrtructon de agrupaciones re
gionales de integraci6n economica, que conce
den a los miembros de cada agrupacien venta
jas comerciales no exrenstvas y, por 10 mismo,
discriminatorias. Estas agrupaciones pueden
proponerse la Hberacion parcial 0 total del in
tercambio intrarregional y tener como objeti
vo, segun los cases, una zona preferencial, una
zona de Iibre comerclo 0 una union aduanera
pa ra el ambito del intercambio que se haya
acordado. Aparte de an tecedentes como la ac
tua l Uni6n Europea y unas pocas agrupacio
nes especialmente en America Latina y Afri
ca, la mayor parte de las que hoy existen han
sido creadas en los anos flOy 90 Ynenen, como
se vera, caracterfsticas distintas a las que les
precedieron, par ticularmen te las que vinculan
pa ises en desar rollo.

Lc que Interesa examinar enseguida es la
mteracclon posible entre estos tres rencmenos
y sus contradicciones , si exist ieran.

La relacion entre la gjobalizacion y la Jibe
ral izaci6n mult ilateral del comercio no necesi
ta demostrarse. Ya deciamos que precisamen
te las politicas publicas de liberalizacicn han
sido uno de los elementos que han hecho posi
ble la globalizacion. En estes cases, la liberali
aacion multilateral ha nactdc como una deci
sion politica y esta sujeta a las reglas acorda
das multilateralmente y esa es una dife rencia
con la globalizacton, que es un proceso con
orfgenes microeconomicos que avanza de mo
do espontaneo con su propia dinamica.

Ta rnbien esta sujeto a reglas, pero en ese
caso a reglas impuestas 0 inducidas por los ac
tores privados mas poderosos (17), como las
empresas transnaciona les, las grandes firmas 23
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mando despier ta se
ries inquietudes sobre
el resultado previsible
de la inte r acci6n de
la s fue rzas q ue hoy
imponen su marca sa
b re la s relaciones in
temacionales econo
m icas. Por 10 pronto,
la c on ve r g e ncia de
globalizacion, liberali
zaci6n multilate r a l
normada y regionali
zaci6n no pa r ece de

ninguna manera asegurada . Aun cua ndo pue
den existir contradicciones mas prufundas .
hay una clara posibilidad de conflictos entre
la ins titucionalidad multilat eral y la nueva re
gionalizaci6n. Un documento reciente de CE·
PAL, "Panorama de la ins erci6n de Amer ica
Latina y el Caribe: (l996)" presenta un espec
tro de enalisis e inquietudes lucido y franco
que bien vale la pena seguir para examinar es
te tema.

La CEPAL comienza preguntandose sobre
el or igen de esta ir rupci6n del nuevo regjona
lismo en que son propulsoras las mayores po
tencias industriales: EKUU., Europa y Jap6n,
especialmente los Estados Unidos que tienen
un rol protag6nico en tres de eltos, creados 0
por crearse: el Tralad o de Libre Comercio de
Norteamer ica (TLC), el Tratado de Libre Co
mercio de la Americas (AI.CA) y la transfer
maci6n del foro de Cooperacien Econ6mica en
Asia y el Pacifico en un acuerdo preferencial.
Ha ide todavfa mas alla; ha propuesto la crea
cion de un area de Iibre comercio transatlan
tica (TAITA) con la Uni6n Europea. (24)

EI mteres de los Estadcs umcos en la regie
nalizaci6n, un tema en que todo 10 que lleva
mos de este siglo le ha side ajeno, se debe, sin
duda , en parte a su relaci6n con las mavores
empresas transnacionales que han hecho de la
glnbalizacinn el ambito de una expans ion que

hasta ahora no reco
noc e los li m ires .

Pe ro, cabe pre
g u n t a r s e ,

, para que
necesr-
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0
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la Union Adua ne ra ,
estes trataban de res
guardarse con arance
les comunes a ltos, la
Iiberacion ac ep taba
excepciones y reser
vas y rodas las formu
las, en mayor 0 menor
grade, planteaba n uti
lizar poltticas secto
riales promocionales.
La nueva integra ci6n
se basa en aranc eles
comune s bajos, p ro
grarnas de ltberaclon de cobe rtura tota l y au
sencia de polfticas sector tales. Su enrasis esta
en la expansion del comercio, en la cual basta
ahora han rentdo exito.

De esta mane ra es pnsible afirmar que los
tres rcnomenos que han t rans formado Ia ecc
nomia imernacional actual -la globalizaci6n, la
liberacien mu lt ila teral y la regionaiizaci6n
son idea lmente fuerzas convergentes que se
encamina n hacia un mismo fin : la economia
internac k mal mas abierta y transparente de la
definici6n de CEPAL. Sin embargo, la real i
dad es mucho mas contradtcrona y conflict ive
y Ia evoluci6n de estos t res renomenos en la
estera tmernactonat puede desembocar en si
tuaciones de fr icci6n entre age ntes pode rosos
o en exclusion e iniqu idad que afecten espe
cialmente a los mas debiles, los paises en de
sarrollo. La CEPAL anticip6 un eventual curso
negative cuancc afiadi6 un comentar io a la
definici6n de regionalisrnn abierto an tes cita
da: "Con rode, al no producirse ese escenario
opnmo. el regionalismo abierto de todas rna
neras cumplir ta una funci6n importante, en
este case, un mecanisme de defensa de los
erectos de eventuate s presiones proteccionis
tas en mercados extraregionales''. (23)

Cna reflex i6n mas madura sobrc las cerac
ter rsncas de la evoluci6n de la economia inter 
nacional en el ultimo decenio y el curso de los
rres tenome -
nos que la
est a n
transfer-



La regionalizaci6n
impulsada por los

EE.UU es muy
distinta de la que
America Latina ha

tratado de
construir

laboriosamente
desde los anos 60
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tan entonces de la regiona
Iizaci6n? La contestaci6n,
segun CEP AL, es la si
guiente: "El nuevo regia
nalismo constit uye una
respuesta a la necesidad de
mercados mas Iluidos y con
t inuos planteada por las gran
des empresas t ransnacionales y
los movimie ntos de capital.
La creaci6n de estes merca-
dos requiere la armonizaci6n
de polf ticas nacionales que
trascienden las que tradicic
nalmente se consideraban en
las negociaciones rnultilate
rales''. (25) Vale decir, nor
mas sabre Inverstones ex
t ranjer as y propiedad inte
lectual, t rain naciona l para
servicios financieros y ctros
servicios. Todos estos temas
esran inc1uidos en el acta fi
nal de la Ronda Uruguay, pe
ro estan sujetos a negocia
clones macho mas complejas
que las que requieren nor-
malme nte u n Acuerdo Re -
gional como el TLC, segun CEPAL, "el Acuer
do que mejor representa el nuevo regfonalts
rna". (26) Aparte de [a natura l inclinaci6n a va
lerse de su rradicicn juridica, eso puede expli
ca r la insistencia de los Estadcs Unidos en ne
gociar la regionalizaci6n en base a t ra tados
contrato muy detallados . Es el case del TLC,
del grupo de los Tres por mediaci6n de Mexi·
co, y es tambien la circunsta ncia de la nego
ctecton de la zona de Iib re comercio de las
Amer icas (ALCA).

Tampoco ha encont rado resistencta de las
ctras partes, porque cuando se relacionan con
los Estados Unidos en principio elias estan in
teresadas sobre todo en las tnverslones de las
transnactonales amer tcanas. (2 7)

Antes deciamos que la preocupaci6n del Go
bierno de 10 Estados Unidos por la regionaliza
cion responde en parte a su tnteres para facili
tar la accion de sus transnacionales. Hay, ade
mas , un prop6s ito e strategico de su politica
comercial que ha lIevado desde hace mas de
10 alios a asumir una posicion activa, apoyada
en su poder, para abrir y mantener mercados.
Aperte de consideraciones polftica s, el origen
debe este r en el enorme deficit de cuenta co
r r ie nte de en ronces y su de uda externa ere-

ciente. Lo cierto es que
desde en tonces cambi6
la filosofia de 5U politics
comercial: la busqueda
de Itbre comercio apo

yandose en negociaciones
multilaterales , ha side

reemplazada por una acci6n
en multiple s frent es (multi

track), 10 que, como 10 indi
ca CEPAL, comprende tanto
el trato unilateral agresivo
como las negociaciones bi
la ter-ales, plurilaterales y
multilaterales. Su legisla
cion comercial Ie permitid
adoptar me didas unilatera
les como instrumentos de
presion y desde entonces ha
usado todas las alternativas
sefialad as para ampliar su
acceso a los me rcados. En
tre ellos esta la reglonaltza
cion. En 1987 nrmc su pri
me r acue r do d e libre co
m e rcio con Is rae l , sigu i6
Ca nada, Mexico y , peste
riormente , con el acicate de

Ia Uni6n Europa que consolido su integraci6n,
su interes por negociar tan rapidamente como
las circunstancias los permitiesen ALCA y
APEC.

Esta regionalizacicn es muy distlnta a la
que en America Latina hemos treta do de
construtr laboriosamenle desde los alios 60.
En esa epoca nuestra int egraci6n podia ser de
fens iva, pero no era inst rumento agresivo de
lucha comerciaJ. Y ese es todavia el espiritu
de nuestros empenos de integracion, que ano
ra tampoco son defensives. Ellos se fundaban
y se fu ndan en el consenso sabre un conjunto
de regla s que un grupo de paises, diferentes
e ntre sf, pero todo s en vias de desarrollo,
aceptaban para conduci r la integraci6n. Ese
no es el caso ahora fren te a una regionaliza
cion que puede inclinarse hacia la r ivalidad y
que tienen como miembros palses en des arro
llo asociadas a las rnayores potencies econo
micas y politicas.

AI respecto ca be plantearse dos inte r rogan
tes, como 10 hace Ia CEPAL:

a) lEs la regionalizacinn solo un alto en el
camino que Ileva a un mercado abierto y mul
tilateral negociado? lSon complementarios? Si
subsiste el ambiente de rival idad, antecedente
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La gravitaci6n
regional en la

globalizaci6n de fa
produccci6n real

es muy importante.
Los agentes de

este proceso son
las empresas

transnacionales

posible de una lucha comercial entre grandes
polencias, el re sultado puede ser "un sistema
en el que una mayor libertad de comercio e in
versiones dentro de los grupos (regionales),
coexista con un comercio administrado entre
gr upos''. (28) Serfa 10 que Oman caunco como
una regiona lizaci6n degenerada. (29)

b) lEs concebible un funcionamiento equi
tartvc y que responde al tnreres comun en
agrupaciones de composicien muy heteroge
nea. que combinan paises en desarrollo con un
miembrc que es una de las mayores potencies
politicas y economtcas> 51, es concebible que
eso suceda si el poderosn es
magnanim o y conte mpla
objetivos a largo plazo. Pe
ro la reaccion mas logica es
recordar, como 10 hace CE
PAL, que "en los grupos he
terogenecs existe el grave
peligro de que los patses
mas fue r tes ha ga n usa de
su poder para imponer sus
puntos de vista". Ese r iesgo
lleva a la CEPAL a referir
se a la opini6n vert ida por
Bhagwati y Sr inivasan: "las
consecuencias de la for mu
leeton de normas a nivel re
gional en los grandee espa
ctos econ6micos despiertan
gran inquietud, es pccifica-
mente respecto a los te mas sobre los cuales no
hay consenso mu lt ilatera l, y en foros en los
que hay una clara asimet ria de poder". (30)

No es dificil av enturar una respuesta a la
segu nda interrogante antes plante ada. Si la s
circunstancias son las indicadas, 10 an ticipa
ble es que el miembro poderoso haga valer su
pes o en el a mbi to regional. Es mucho mas
complejo arriesgar una respuesta a 1a primera
cuesti6n. EJ que la integraci6n regional dege
nere en un enfrentamientc entre bloques va a
depender de e ve nt uallda des qu e es pos ibl e
prever, aunque es razonable a fir mar que ese
curso esta dent ro de 10 posible. Por 10 pronto,
la regionalizaci6n acerca los regfmenes co
merciales y de inve rsi6n hacia el me rcado
abierto que es Ia meta de la s ne gociacione s
multilate rales e, idealmente, el punto de Ilega
da de la globalizaci6n. Es ma s, la regionaliza
cion parece ser ahora la via que va asumiendo
la globalizaci6n de la producci6n real y el co
mercio, es decir, tanto la producci6n como el
comercio se art iculan pri mero regionalmente

antes de continuar una e xpansi6n de mas am
plia escala.

No es un hecho general, hay trensacctcnes
que estan en todos los contmc-tes y sus activi
dades se entretaaan mundi..rment e , pero 10
mas comun parece ser la expansion erovanco
se imcial mente en el a mbito regional, quizas
porque en el encuentran el ambiente conocido
y toda la seguridad juridica y la estabili dad
que necesitan . (31) Como ya se coment6 en 10
que se refiere a la producci6n real, las nuevas
tecnologias si bien han "desmembrado la ca
dena de valor" (32), por la misma flexibilidad

y ubicuidad alcanzada po r
las empresas. estes tienden
a acercar sus actividades 10
mas posible a los disrintos
mercados y a traba jar de
acuerdo con sus inclinacio
nes y sus demandas. 1.0 dice
Oma n muy pre ci sa me nte .
"De hecho..., la proximidad
fisi ca entre empresa s, a si
como con sus clientes (loca
Heacton g lobal) y con sus
proveeoores. se ha tornado
mas y no menos importan
te". (33) CEPAL e s to davta
m as e xp lic it a al respecto:
"La movilida d que ofrecen
los ava nce s te cno l6g ic os
t rans fcrma las fil iales de las

empresas t ransnaciona les, antes geografica-
mente dispersas y con una estructura de pro
duccinn Iragmentada. en redes de producci6n
y distribucien integrada a nivel re gional y glo
bal. En tal sentido la regionalizacmn de la ceo
nomfa mundial es, paraddgicamente, un coro
la r io de la global izacicn''. (34) Las cifras del
comercio mundial de bienes muestran una cla
ra tendencia a desarrolla rse con mas dinamis
mo a nivel regional. Esto rue y es notorio en la
Union Europea y 10 es tambien en America La 
tina. EI comercio intralatinoam ericano ha ere
cido a una tasa anual promedio del 19% en el
perfodo 1990-1995, una ci fra mas alta que la
que alcanz6 la exportaci6n de la regi6n a otras
areas (EE.UU = 15,6; Asia 15,9). (35)

Vale la pena subrayar que el volumen del
comerciu intraregional es ya muy alto, por 10
cua! la rasa de expansion alcanzada si gnifica
un considerable dinamismo. Ignoramos cuantn
de ese comercic corresponde a la s empresas
transnacionales . Probableme nte estes no tie
nen todavia un peso mu y considerable en la
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exportacien inlra regional. Si SII participacicn
en la product ion y el comercio crece, segura
mente aumentarta muy repidamente la part e
que ellas asumiran del comercio mtra-tatmoa
mericane; eso esta en 1a 16gica del comercic
intra-industrial e intra-firma, que liende a con 
centrarse regionalmeme. a1 meoos inicialmen
te.

Creo que es claro que la gravitaci6n regio
nal en la globalizacien de la producciOn real es
mu y importante y que puede incl usive acre 
centarse en el futuro. Los agentes reales de es
te procese de regionalizaci6 n son al parecer
las empresaa transnacionales, 10 que ciert a
mente induce a a preciar con reservas las con
diciones de equ idad de un proceso de integra
cion regional en que part icipen paises en desa
rrollo en combinacien con patse s desarrolla
dos pode rosos y emprcsas t ransnacionales
igualmente poderosas.

V. LQUE CLASE DE
REGIDNALIZACION7

En este contexte, cabe tambien preguntarse
basta que pun to pueden ser validas las tesis de
Viner sobre Ia "buena" y la "mala" integraci6n
economica.

Curiosame nte, los economistas ortodoxos st
guen empleando los mismos ccnceotos que Vi
ner formulara al respectc al iniciarse los enos
50. Un ejemplc es Cha rles Oman (30), a quien
vale la pena cttar textualmente. "Los econo
mistas juzgan bueno un acuerdo regional de
jure en ta medida en que es 'creador de co
mercio', es decfr, refuerza la globalizaci6n re
ducie ndo los impedimentos de peluica al co
mercio dentro de la region. 1.0 constderan 'ma
Io' si es 'desvtaoor de comercio', es decir, rra
baja contra la gjobalizacien al ravorece r el co
me rcio dentro de la regi6n a expensas del co
mercio con parses ajenos a la region".

Con esos crilerios, dado que, regularmen te
loda intei:raci6n regional a la vez creara y des
viara come rcio, una "bu ena" integracion sera
aquella en que la c reaci6n dc comercio supere
a la desviaci6n del comercio.

Observese que el supueslo es que la c rea
cion y la desviaci6n del come rcio solo puede
originarse en el ca racler de la integraciOn re
gional de que se Irate 0 en sus polilicas. Son,
en todo caso, enles publicos y polit icas publi
cas las que causarian la creacion y la desvia
cion del comercio. En esa concepci6n no se re
conoce que efeclos de las dos c1ases pueden
muy bien originarse e n a genles privados y que

esa pasibilidad es pa rt icu la rme nle relevante
cuando el comercio se encuadra en el Iendme
no de la globalizaciOn y 13 accion de las empre
sas transnacionales.

En realidad, el comercio intemacional ac
tual es e n gra n medida una hechora de la s
t ransnacionales. Segun las cifras de t;r-;CTAD
para 1993, ciladas por la CEPAL (3 1), la s
Ira nsnacionales habrian generado en ese ana
cerca del 66% del total de las exportaciones
mundiales de bienes y se rv icios. De ese 66%,
algo mas de la mitad (33,3%) serta comercio
inlrafirma, es decir de las empresas transna
cionales y orras empresas. 5610 la diferencia,
alrededor de un tercio del comercto mundial,
se haria entre ot ras empresas sin la tnterven
cion de transnacionales.

En esas circunstancia s, dent ro de una zona
de integraci6n 0 foera de ella, las transnac io
nales, con su comercio intrafirma y los precios
de Ira nsfe rencia ma nipulables a volunta d, co
mo 10 saben bien la s autoridades nscatee de
los paises mas poderoscs, pueden ser y son el
origen de desvia ciones de come rcio mo c ha
mas importantes que las que podrian generar
se en las polilicas de imegracien abierta en el
mundo en desar rollo. Las relaciones jerarqui
cas entre met rt z y Iiliates y los preci os de
transferencia son. sin duda, instrumenlos mas
directos y eficeces que un arancel pa ra conse
guir una desvtactcn de comercio.

No son evidememenre las condiciones de un
mercado competitive las que se crearian con
una regionallzacinn semejante. De un modo
mas general, en la medida en que la regjonalj
zaci6n tenga exito en desa rrollar un cornercio
intra-indust rial, por 10 mismo, de productos di
ferenciados, se estenan creando las condicio
nes pa ra la exi slencia de mercados de compe
tencia monopolistica . (32) Si las em presa s in
te rv tntentes son transnacionale s y estas se ha
lIan bajo la eg lda de los Est ados mas podcro
50S, hay razones validas para dudar en 13 eq ui
dad de la part ici pacion en los costas y beneH
cios de la inlegracion que corresponde a los
pa fse s mas debUes y vulnerable.s de una agru·
paci6n regional determina da.

VI. CONCLUSIONES
APLICABLES A NUESTRAS
POLITICAS DE INTEGRACION

Si la evoluciOn de 13 economia inlemacional
se acerca a las tendencias senaladas, 10 que es
probable dadas las condiciones de l mundo ac-



tual, quedan muy pocos earn inos abiertos a las
politicas de integracien economtca en Amari
ell Latina. Estos son:

1. Fnrtalecer la integracien aprovechando al
maximo 1a mcdalidad elegida . Si se trata de
una un ion a duanera, 10 que queda es per fee
cionar el mercado unico, como 10 hizo la actual
Union Eurnpea. EI Grupo Andino y MERCO
SUR deben culminar su negociacion para vin
cularse en una zona de libre comercio de Ame
rica del Sur. Aparte de sus efectos economt
cos, esc es esencial para ganar en capacidad
de negociaci6n, sob re todo en el caso del Gru
po Andino.

2. Las integraciones regionales de America
Latina, especialmente las que nenen como me
ta ta Uni6n Aduanera, deben salir del patr6n
de pollrtcas sectoriales neutras y dar un conte
nido a 5U integracion. poniendo cn marcha po
Hticas promocionales en campos que son via
bles para conseguir una insercion mejor en la
economic in ternacional , por ejemplo politicas
industriales, de ciencia y tecnologia. Asi esta-
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