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GLOBALIZACIÓN y SU 
IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS 

JOSÉ ANTONIO OCAMP01 

El presente artículo contiene unas breves consideraciones sobre el 
tema de la globalización y sus impactos sobre las economías y el comercio. 

Debo comenzar d iciendo que la globalización es un proceso de 
creciente interdependencia global, cuya velocidad, intensidad, profundidad 
y amplitud geográfica van más allá de lo conocido hasta ahora. Pero en 
este proceso en realidad se esconden dos fuerzas que han venido 
operando en sentidos complementarios y además, reflejándose en una 
multiplicidad de instancias. En primer lugar, el proceso de apertura o 
internacionalización de las economías nacionales; y, en segundo lugar, el 
proceso que ha tenido lugar desde el punto de vista de los sectores 
privados de los distintos países y en particular, de aquellas empresas más 
grandes localizadas en el contexto mundial, que podemos denominar el 
proceso de transnacionalización. 

Las dimensiones en las cuales se ha extend1do la globalización como 
proceso SO[!_J.l,Ci_QJ�[O_ �I_á_f'1l_Q)!Q_�omercial, donde hay un rápido crecimien
to_sJel sg_rr�ercio exterior, que más adel'á.nte veremos gráficamente, con un 

.o-e.cimiento muy superior al del Producto I nterno Bruto (P IB). Además, un 
crecimi�nto sig�if�9-j:_�v_o d_�I __ <;.QrJ:)�_rsi()_ in.!_r��firll)_� y más general del 
comercio intra-industrial, donde la forma de comercio es cada vez menos 
de bienes y servicios entre sectores productivos y donde cada economía 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

6 5  



FLACSO-Chile LACC-FIU 

determinada especializa sus sectores productivos, dándose, un comercio 
en el cual dentro de cada sector productivo se intercambian crecientemen
te bienes y también servicios. Esto está caracterizado por lo que se llama 
cadenas productivas más largas, donde hay más etapas en el proceso 
productivo y también más países involucrados. En estas se diferencian 
claramente, en términos de realización productiva, las distintas etapas del 
proceso y esas etapas a su vez. involucran a una gran cantidad de empresas 
diferentes y de países diferentes. 

La globalización comercial se caracteriza también por el hecho de que 
cada vez es más amplio el ámbito de lo que es comerciado internacional
mente, ya no�_ trata simplemente de bienes, sino cada vez más de_ 
servicios; con un crecimiento del mercado mundial, especialmente en lo 
que se llama el regionalismo, por la forma prioritaria que van adquiriendo 
los espacios regionales y subregionales en la dinámica comercial. 

Un segundo gran ámbito, es el de la integración f1nanciera, donde hay 
mayores flujos de capitales de todo tipo, con una creciente participación 
de inversiones extranjeras, que veremos en el caso particular de América 
Latina y el Caribe, flujos tanto de corto como de largo plazo, que han 
adquirido un grado de movilidad hasta ahora desconocido. 

Hay en tercer lugar, un ámbito específico de integración productiva, 
que se puede caracterizar como una tendencia a normalizar o estandarizar 
la producción, a la vez que se dan fusiones y adquisiciones entre empresas 
transnacionales de distintos origenes. 

Una cuarta dimensi<:,n de la globalización es la tecnológica, cuyo 
elemento más relevante son los avances en la informática, fa disminución 
de costos de transporte y comunicacloñ -� los nuevos p�oce�os prodl.Jcti= 
vos, así como la creación de nuevos tipos de productos. En la expansión 
de comunicaciones que estamos viviendo hay obviamente, una gran 
cantidad de nuevos espacios para nuevos tipos de bienes, pero también 
para nuevos tipos de procesos productivos y de servicios asociados. 

Y finalmente, una dimensión que es resultado de las anteriores tiene 
que ver con los impactos sociales y políticos de el proceso de globaliza
ción, como por ejemplo, una disminución relativa de soberanía nacional y 
gobernabilidad de los Estados por la superioridad que da la soberanía 
económica que resulta de todo este proceso. Esto implica menores grados 
de libertad para las autoridades nacionales, para tomar decisiones 
económicas y la convergencia de los patrones de consumo, entre los 
distintos países. 
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GLOBALIZACIÓN COMERCIAL 

Gráficamente podemos observar algunos de estos procesos, en 
términos de sus implicancias para Latinoamérica, por eJemplo, en el gráfico 
No 1 ,  observamos tres períodos y tres variables, el crecimiento del 
producto bruto mundial: el crecimiento de las exportaciones mundiales y 
el volumen de exportaciones de América Latina y el Caribe. 

Gráfico N° 1 
Mundo: evolución de las exportaciones y del PIB 

(variación porcentual anual) 

10 ' 

8 

6 

4 

2 

Q L -

4,5 

3 .  
2,5 
Z'*' 

1·�.<.".¡ {i · '·" 

1 980-1986 1 986-1 990 

• PIB Mundial Real 
Vol. Exportaciones Mundiales 

• Vol. Exportaciones de ALC 

Fuente: OMC. lnforTne Anual 1 997. vol. 1 1 .  

1 990-1 996 

Podemos observar, como desde mediados de los 80, se da efectiva
mente una evolución de las exportaciones -esto es así prácticamente en 
toda la pos-guerra-, con un periodo atípico en la primera parte de los años 
80, cuando el comercio mundial creció apenas a nivel de un 2,5%. Con 
posterioridad su desarrollo fue muy superior al de la producción mundial. 
En el período 90-96, el comercio mundial creció al 6% real, en tanto la 
producción en los años 90 creció al 6% contra el 1 ,5% de la producción 
mundial. 
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Es interesante aquí el hecho que América Latina, a partir de los años 
90, por primera vez en la posguerra, tuvo una exportac1ón mayor a la del 
comercio mundial. Observemos para esto el gráfico No 2. 

14 

1 2  

1 0  

Gráfico N° 2 
Dinamismo de las exportaciones 

América Latina y el Caribe 

8 -

6 

4 

2 

o 
1970-1980 1 990 1 992 1994 1 1996 1 

1960-1 970 1 980-1 990 1991 1993 1995 1 997 

Fuente: CEPAL. 

CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES 

Si lo expresamos en términos de la historia latinoamericana, esta 
gráfica muestra que hasta la década de los 80, el crecimiento de las 
exportaciones latinoamericanas fue relativamente pequeño, ciertamente 
inferior a su Producto Interno Bruto, pero a partir de los años 90, 
especialmente en el año 1 993, el crecimiento de las exportaciones 
latinoamericanas comienza a alcanzar tasas promedio entre el 9 y 1 1 %  real 
por año, que son tasas realmente sobresalientes para su valor histórico e 
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i ncluso como veíamos, para los propios patrones del crecimiento del 
comercio mundial . 

Este proceso además, está acompañado por una diversificación 
1mportante de las exportaciones latinoamericanas. En el gráfico No 3 se 
comparan tres años, el año 80,90 y 96, en términos de composición de las 
exportaciones latinoamericanas. 

1 00 

80 

60 

40 

20 

o l -

Fuente: CEPAL. 

Gráfico N° 3 
Diversificación de las exportaciones 

31 ,4 37,6 

------- - - ---- -

49,9 

1 980 1 990 1 996 

Manufacturas no tradicionales 

Manufacturas tradicionales 

• Bienes primarios 

El fenómeno anteriormente descrito se observa, en que la exporta
ción de bienes primarios tiende a disminu ir  de un  poco más de la mitad de 
las exportaciones en el año 80 a un 4 3%, en el 90 y a un 28% en el año 
96. O sea, el dinamismo de los últimos años va acompañado de una caída 
relativamente rápida de la participación de las exportaciones primarias. 
Esto significa que hay una especialización en la región, si bien se mantiene 
la manufactura tradicional, la q-ue aument6 ún poco su importancia relativa. 
Lo refevante de destacar, lo más trascendental es el crecimiento de lo que 
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uno puede llamar las manufacturas no tradicionales, que aumentan su 
participación de un 3 1 % en el año 80 a un 38% en el 90 y casi a la mitad 
de las exportaciones en el año 1 996. 

La importancia relativa de estos flujos difiere un poco, de región en 
región. Siguiendo la misma clasificación, podemos ver cual es la importancia 
relativa en los distintos mercados de destino. 

Gráfico N° 4 
Composición de las exportaciones según destino, 1 996 

EE.UU.  

U.E.  

Japón 

Asia 

Otros 

o 

L _ _j 

• 
Fuente: CEPAL 

20 40 60 80 

Bienes primarios 
Manufacturas tradicionales 
Manufacturas no tradicionales 

1 00 

Valor US$ mili. 
46.043 

1 1 9.836 

3.444 

8.672 

1 2.440 

20.046 

Se destaca en particular, el hecho que en las exportaciones intralati
noamericanas, que se muestran en la primera barra y en las exportaciones 
a Estados Unidos, la participación de las manufacturas es superior a otras 
regiones y en particular, de las manufacturas no tradicionales. En el 
comercio intralatinoamericano observamos que el 80% se refiere a 
manufacturas y sólo un 20% a productos de origen primario. En Estados 
Unidos, los productos primarios alcanzan el 26%. Por el contrario, en las 
exportaciones a la Unión Europea y a Japón, las exportaciones latinoameri-
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canas tienen un contenido mayoritario de bienes pri marios o de la 
conjunción de bienes pri marios con exportaciones manufactureras más 
tradicionales. 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED): UNA VARIABLE 
ESTRATÉGICA DE LAS GLOBALIZACIONES PRODUCTIVA Y 
TECNOLÓGICA 

Lo interesante del proceso anteriormente descrito es la inversión que 
ha acompañado al proceso de transnacional ización, que se observa en el 
siguiente gráf1co que muestra el  crecimiento de la inversión extranjera 
directa, por grupos de países. 

Gráfico N° 5 
Entradas netas anuales de IED por grupo de países, 1 985- 1 996 

(mil lones de dólares) 

350000 
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Fuente: UNCT AD. World lnvestment Report 1 997. 
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Podemos ver el crecimiento constante de los flujos de inversión 
extranJera directa, que a mediados de los años 80, eran de unos 1 4 .000 
millones de dólares y que para 1 996 representan unos 40.000 millones de 
dólares. La participación latinoamericana en los flujos propios de los países 
en desarrollo que tendía a ser alrededor de 30-35%, tuvo un descenso en 
1 993 ,  como podemos observar. 

Gráfico N° 6 
Entradas netas anuales de I ED a América Latina 

con respecto a los países en desarrollo 
(porcentajes) 
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32 - - - -- -- --- - -- - - - - -------
30 ---- - -- - ---- - ---- - ------ - -- ---- - -

/ 28 ------- ;/-- �- --- -,----
26 ------ -- -
24 -- - ----- --
22 -- - -- ---- - - - -- ---- --- - ----
20 - - - - -- - -
1 8  
1 6  ---------

1 4  
1 2  --- - --
1 o -- - - -- ----- --- - - --- - -

8 -- - - -- ----- ---- - - - - - - - - - - --

6 - - - - - ---
4 ---- - - - - - - - ------ - ------ - ---

2 - - - - ----- - - -- - --- --- - - ---- - --- -
0 - - - ---- -- - ----

1 991 1 993 1 995 
1 985-1 990 1 992 1 994 1 996 

Fuente: UNCTAD. World lnvestment Report 1 997_ 

Desde 1 994 ha tendido a elevarse ligeramente fluctuando entre un 
26 y un 30% de la inversión extranjera en los países en desarrollo, eso 
indica que en el año 93, se dio el punto de quiebre. Esto se ve reflejado 
de mejor forma en el siguiente gráfico, donde se muestran los flujos 
anuales de inversiones extranjeras directa hacia América Latina y el Caribe. 

Se ve claramente que desde el punto de quiebre comienza una 
aceleración en 1 994, cuando los flujos eran ligeramente superiores a 
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1 0.000 millones de dólares, dándose un rápido aumento, llegando a 
cuadruplicar su valor en los últimos cuatro años, de unos 1 1 .000 millones 
a 24.000 millones, que es el valor estimado para 1 997. Al comparar estos 
datos con la totalidad los fiujos de capital que requiere la región se aprec1a 
claramente que la importancia de la inversión extranjera directa ha 
aumentado hasta tal punto que el año pasado representó más de la mitad 
del total de los fiujos recibidos por la región. 

Gráfico N° 7 
América Latina y el Caribe: flujos de capital e 

inversiones directa 
(miles de millones de dólares corrientes) 

Fuente: CEPAL. sobre la base de 1nforrración of1cial. 
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GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN 

El proceso de globalización, como lo señalamos en el comienzo de 
este artículo, ha tenido una dimensión importante de r�gi�nalismo, 
básicamente de un regionalismo abierto que posee como _moil�a(@!1 
�sencial lograr la reinserción de las economías nacionales, apoyada en un-ª_, 

. base regional, con un aprovechamiento de las complementariedades y de 
las ventajas de cercanía geográfica y cultural que poseen las naciones de 
una misma región. Así, el regionalismo abierto se plantea como una 
respuesta estratégica de ciertos grupos de países ante los desafíos y 
oportunidades de la globalización. 

Este regionalismo no se contrapone, como se podría pensar, al 
multilateralismo que acompaña a la globalización, por el contrario, el 
regionalismo abierto amplía y profundiza los compromisos multilaterales 
en un contexto regional y puede servir como cimiento (building block) a � 
apertura multilateral. Es así como podemos ver que la OMC acepta y 
valoriza el regionalismo bajo ciertas condiciones que def1nen su carácter de 
"abierto" como son, la apertura sustancial y progresiva del mercado 
regional, la mantención de la apertura a terceros mercados y el cumpli
miento de disciplinas multilaterales. 

Finalmente, y quizás lo más importante, es que el regionalismo abierto 
pone en una situación ventaJosa a los países que participan de él, ya que 
crea comercio, lo que eleva la competitividad de las distintas naciones, las 
que, por el compromiso de integración que adquieren ganan un acceso 
seguro y preferencial al mercado integrado. Este mercado ampliado es 
además un factor de atracción a la inversión extranjera -si bien en una 
etapa inicial genera una desviación del comercio- ya que, entre otras cosas, 
opera como un campo de ensayos que facilita la exportación a terceros 
mercados. 

EL REGIONALISMO ABIERTO EN LA PRÁCTICA 

El proceso de regionalismo abierto anteriormente descrito es un 
proceso que se encuentra operando a escala mundial y que tiene una 
importancia relativa diferente de acuerdo a las distintas regiones. Podemos 
ver en particular, el peso relativo que tienen los flujos comerciales 
intraregionales en distintas zonas del mundo. Como se sabe, los más 
importantes son los que tienen lugar en la Unión Europea, los que sin 
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embargo han sufrido una l igera pérdida de importancia relativa en los flujos 
comerciales intraregionales, pero todavía superan el 60% de sus comercios. 

Gráfico N° 8 
Peso de las exportaciones intrarregionales en algunos esquemas 

de integración y agrupaciones geográficas 

(en porcentajes de las exportaciones totales) 
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• 1 990 1 996 

Fuente: OMC. Informe Anual 1 997, vol. 1 1 .  

Si observamos en la figura las tres columnas siguientes, estas muestran 
como, a diferencia de la Unión Europea, han aumentado las exportaciones 
intraregionales tanto en el área del Tratado de Libre Comercio América 
del Norte, donde los fl ujos intraregionales han tenido un ascenso relativo 
como en América Latina -si bien siguen siendo muy i nferiores a lo que es 
típico para otras regiones del mundo-; y en Asia donde ha habido un 
crecimiento muy importante de los flujos intraregionales, hasta el punto 
que ya superan la mitad de la total idad del comercio. 
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Gráfico N° 9 
Dinamismo del comercio intraregional 

Participación % con respecto al total mundial 

1 992 1 993 1 994 1 995 

Fuente: CEPAL. 
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1 996 

Si miramos los lotes latinoamericanos, aquí apreciamos básicamente 
dos hechos sobresal ientes, primero, el crecimiento relativo del comercio 
en MERCOSUR y la Comunidad Andina. I"IERCOSUR ha pasado de 
representar el 1 4% del comercio i ntraregional a un 23% entre el 92 y el 96; 
la Comunidad Andina, por su parte, de un 8% pasó a un 1 2%. En tanto, el 
Mercado Común Centroamericano donde había un mayor cantidad de 
intercambios intraregionales, presenta más bien tendencias al estancamien
to en torno al 2 1  y 22%, de su comercio. Esto se ve gráficamente, cuando 
se calcula el dinamismo del comercio intraregional. 
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Gráfico N° 1 0  
Dinamismo del comercio intrasubregional 1 992- 1 996 

Crecimiento anual promedio 

25% 
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Fuente: CEPAL. 

En el gráfico se observa que entre el MERCOSUR y la Comunidad 
Andina tienen un crecimiento de 24 a 25% en e l  comercio de los últimos 
4 años, en tanto el Mercado Común Centroamericano está alrededor del 
1 2% promedio del conjunto de la región, y la ALADI alrededor del 20%, 
con uno de los crecimientos más alto del mundo entero, l o  único 
comparable a nivel mundial, es el crecimiento del comercio intra-asiático 
que también presenta un crecimiento de esa naturaleza. 

Y la última dimensión cuantitativa, de este proceso, es el crecimiento 
de los flujos de i nversión. En esta materia, Chi le, como ustedes saben, es 
uno de los grandes l íderes de las inversiones intraregionales. 
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1 2000 

Gráfico N° 1 1 
Chile: inversiones directas en el exterior 

según principales destinos, acum. 1 990-julio 1 997 
(mi l lones de dólares) 

LACC-FIU 

Perú Colombia Panamá Bolivia Venezuela 
Argentina Brasil México l. Guemsey l. Cayman Otros 

Proyectada: US$ 26.027 
• Materializada: US$ 1 3.636 

Fuente: Com1té de Inversiones Extranjeras (Chile). 

Este proceso se observa aquí claramente. Podemos ver que en Chile 
se estima una inversión material izada en el exterior tanto fuera del 
hemisferio como en otros países latinoamericanos del orden de los 1 3  mil 
mil lones, la cual se proyecta, se dupl icará en el próximo año. 

INTERROGAN-rES Y DESAFÍOS 

Una de las principales preguntas que plantea el proceso de 
globalización es qué ocurrirá si el proceso no se traduce en un mayor 
crecimiento, que podría ser un reflejo de la situación actual, donde el 
crecimiento aún sigue siendo lento, especialmente en comparación con el 
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ámbito de las exportaciones, lo que podría generar presiones hacia una 
mayor desigualdad. 

Gráfico N° 1 2  
Pese a l  dinamismo exportador e l  crecimiento sigue siendo lento 
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4 
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Fuente: CEPAL. 

En el gráfico anterior, puede verse claramente como desde 1 980 
hasta ahora las exportaciones han experimentado una considerable alza en 
tanto, el Producto Interno Bruto no ha aumentado con la misma velocidad. 

Las repercursiones sociales del proceso de globalización en el marco 
de un crecimiento más lento nos presentan desafíos, como por ejemplo, 
cuál es la política adecuada a seguir si el proceso no se traduce aún en 
mayor crecimiento y la brecha de las remuneraciones laborales, como se 
ye en el gráfico anterior, ha crecido. Más aún, puede esta situación generar 
presiones hacia una mayor desigualdad y cómo podemos hacer frente a 
este proceso. En la entrada del próximo siglo los desafíos para América 
Latina se centrarán en cómo generar una pol ítica activa de competitividad 
que permita superar las desigualdades y qué mecanismos serán los 
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adecuados para proveer de una protección social a aquellos que no se 
benefician del sistema. 
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Fuente: CEPAL 
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Gráfico N° 1 3  
Brechas de remuneraciones laborales 

Profesionales/formales Profesionales/informales 
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