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Introducción  

La época "dorada" del capitalismo de posguerra se basó en los países desarrollados 

en la generalización del desarrollo económico y social de tipo fordista-

keynesiano. Reagan, que al destruir las instituciones fordista-keyne- sianas, abrió 

paso de hecho a la revolución informática en ciernes y a un nuevo tipo de 

capitalismo mundial. A partir del despliegue de las tecnologías electrónica y las 

telecomunicaciones, se transformó la dinámica de la producción y acumulación de 

capital, dando lugar a lo podría denominarse capitalismo informático global. 

 Este nueva etapa histórica de desarrollo del capitalismo se caracterizará no solo 

por el despliegue de las nuevas tecnologías y su concreción en la computadora y el 

complejo productivo establecido en torno a ella, sino también por ser la etapa de 

mayor y más acelerada industrialización de los países atrasados en la historia del 

capitalismo , como lo demuestra el caso de los países periféricos más poblados del 

mundo como China, India o Brasil. 

 

En general, podría decirse que la nueva conformación espacial del mundo no solo 

favoreció el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías a nivel mundial, sino 

también a los países en desarrollo que supieron utilizaron políticas adecuadas de 

activismo estatal y aprendizaje tecnológico como base de un nuevo tipo de inserción 

competitiva en las nuevas condiciones internacionales. 

 Un aspecto central de este proceso, fue la gran resistencia del movimiento 

obrero, especialmente europeo, al continuo incremento de la especialización y los 

ritmos del trabajo por mayor salario, que constituían la base misma de ese régimen 

productivo. La conceptuación de capitalismo informático global trata de incorporar 

aspectos muy importantes de las demás visiones, pero a partir de los cambios de la 

base productiva y sus principales expresiones espaciales y socio- institucionales. " 

En varias partes del texto se utilizan indistintamente las palabras "informacional o 

"computacional", porque el primer concepto no existe en lengua inglesa , donde 

habría que hablar de "capitalismo computacional" para referirse al fenómeno 

estudiado. 

 Aunque la computadora, como toda máquina, es un instrumento de sustitución del 

trabajo vivo por instrumentos inanimados, su especificidad radica en que sustituye 

funciones cerebrales básicas, como el procesamiento de información para producir 

conocimiento, almacenamiento de los mismos, la revolución de la comunicación 

social y el impulso más gradual de la automatización de la producción e 

informatización de la mayor parte de la economía y la vida social. Por esa razón, el 

uso generalizado de la computadora personal y la "producción flexible" en ella 

basada y sus demás consecuencias, transformará a la mayor parte de los sectores 

económicos, la organización de trabajo y los aspectos fundamentales de la propia 

vida social y cultural. 
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Por lo tanto, se utilizan las referencias de aquellos especialistas en Ciencias 

Sociales que han reflexionado acerca del tema y que intentan distinguir lo aparente 

de lo esencial. Aldo Ferrer considera que los contenidos más espectaculares de la 

globalización se registran en la difusión de información e imágenes a escala 

planetaria y en los mercados financieros. En este sentido, Ferrer afirma que la 

globalización virtual y la real interactúan para reforzar la visión de un mundo sin 

fronteras. Además, sostiene que la globalización es selectiva y la selección se 

refleja en los marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia 

de los países céntricos, es decir, se promueven reglas en las áreas que benefician 

a los países desarrollados, como en el caso de la propiedad intelectual, el 

tratamiento a las inversiones privadas directas y la desregulación de los mercados 

financieros. Consideran que el fenómeno de la globalización hace referencia a la 

expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a través 

del movimiento de bienes, servicios y factores. Como fenómeno de mercado, la 

globalización encuentra su impulso en el progreso técnico y en la capacidad de éste 

para reducir el costo de mover bienes, servicios, dinero, personas e información. 
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2.1 El capitalismo actual  

La época "dorada" del capitalismo de posguerra se basó en los países desarrollados 

en la generalización del desarrollo económico y social de tipo fordista-keynesiano. 

Pero esto comenzó a declinar en Estados Unidos desde la segunda mitad de los 

años sesenta, para agotarse internacionalmente a partir de la gran crisis de 1974-

1975 y la depresión inflacionaria subsiguiente, que condujo al abandono de la 

convertibilidad del dólar y al fin del sistema monetario de Bretton Woods. En el plano 

productivo, el agotamiento del fordismo tuvo que ver tanto con la obstrucción del 

proceso de fragmentación e intensificación del trabajo en la línea de montaje por la 

resistencia obrera,4 como con la saturación del mercado automotriz y de otros 

bienes de consumo duradero hacia finales de la época de combustible y dinero 

barato, en un sector completamente dependiente de las ventas a plazos. A ello se 

le agregó la burocratización y corporativizarían de las instituciones keynesianas, y 

sus dificultades para atacar la inflación y los crecientes déficits fiscales, lo que en 

conjunto determinaron una caída de la tasa de rentabilidad del capital desde un 

estimado de 8.3% en 1965, a 7.7 en 1976-1967 y 5.5 en 1971-1973. En ese 

contexto histórico, irrumpió la revolución neoliberal conservadora de Thatcher y 

Reagan, que al destruir las instituciones fordista-keyne- sianas, abrió paso de hecho 

a la revolución informática en ciernes y a un nuevo tipo de capitalismo mundial. 

 

A partir del despliegue de las tecnologías electrónica y las telecomunicaciones, se 

transformó la dinámica de la producción y acumulación de capital, dando lugar a lo 

podría denominarse capitalismo informático global5. Esta nueva etapa histórica de 

desarrollo del capitalismo se caracterizará no solo por el despliegue de las nuevas 

tecnologías y su concreción en la computadora y el complejo productivo establecido 

en torno a ella, sino también por ser la etapa de mayor y más acelerada 

industrialización de los países atrasados en la historia del capitalismo, como lo 

demuestra el caso de los países periféricos más poblados del mundo como 

China, India o Brasil. En general, podría decirse que la nueva conformación 

espacial del mundo no solo favoreció el desarrollo acelerado de las nuevas 

tecnologías a nivel mundial, sino también a los países en desarrollo que supieron 

utilizaron políticas adecuadas de activismo estatal y aprendizaje tecnológico como 

base de un nuevo tipo de inserción competitiva en las nuevas condiciones 

internacionales. 

4 Un aspecto central de este proceso, fue la gran resistencia del movimiento 

obrero, especialmente europeo, al continuo incremento de la especialización y los 

ritmos del trabajo por mayor salario, que constituían la base misma de ese régimen 

productivo . 

5 Existen diversas denominación del capitalismo actual, conforme el papel prioritario 

asignado por distintos autores a algunos de sus rasgos más generales y 

explicativos: sociedad posindustrial, capitalismo flexible , capitalismo cognitivo o del 

conocimiento , capitalismo global , nueva economía , neoliberalismo a secas o 

financiarización . En este trabajo, se privilegia la centralidad de dos de estos rasgos: 
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la base tecno-productiva extendida al mundo entero por la revolución informática y 

la nueva configuración espacial del mundo derivada sobre todo del rasgo 

anterior. La conceptuación de capitalismo informático global trata de incorporar 

aspectos muy importantes de las demás visiones, pero a partir de los cambios de la 

base productiva y sus principales expresiones espaciales y socio- 

institucionales. En varias partes del texto se utilizan indistintamente las palabras 

"informacional o "computacional", porque el primer concepto no existe en lengua 

inglesa , donde habría que hablar de "capitalismo computacional" para referirse al 

fenómeno estudiado. 

 

 

La electrónica tanto como ciencia o como industria, tuvo un lento desarrollo en el 

siglo xx, hasta que la revolución microelectrónica posterior a la segunda guerra 

mundial que posibilitó un crecimiento industrial muy rápido, primero en la industria 

bélica estadounidense, luego en la electrónica de consumo con fuerte participación 

japonesa y, finalmente, en la naciente industria de la computación de Estados 

Unidos , donde paso a ser desde la década de 1980 la base tecno-económica de la 

producción mundial.6 Aunque la computadora, como toda máquina, es un 

instrumento de sustitución del trabajo vivo por instrumentos inanimados, su 

especificidad radica en que sustituye funciones cerebrales básicas, como el 

procesamiento de información para producir conocimiento, almacenamiento de los 

mismos, la revolución de la comunicación social y el impulso más gradual de la 

automatización de la producción e informatización de la mayor parte de la economía 

y la vida social. Por esa razón, el uso generalizado de la computadora personal y la 

"producción flexible" en ella basada y sus demás consecuencias, transformará a la 

mayor parte de los sectores económicos, la organización de trabajo y los aspectos 

fundamentales de la propia vida social y cultural.7 

Los avances en tecnologías electrónicas y de las telecomunicaciones llevó a la 

constitución del nuevo complejo productivo que Dabat y Ordoñez denomina- ron 

"sector electrónico-informático",8 compuesto tanto por bienes tangibles , como 

intangibles o servicios estructurados en torno a la computadora , las redes de 

computadores y sus enlaces con otro tipo de equipos y actividades. El SE-I en 

conjunción con el sector científico-educativo sustituyó al complejo automotriz-

metalmecánico como núcleo central de la producción social y dio lugar las llamadas 

"Sociedad de la Información" y "Economía del Conocimiento" basada en la 

investigación cien- tífica, la innovación o el aprendizaje tecnológico. 

6 Cuando hablamos de computadora e industria de la computación, no solo nos 

referimos a la computadora de propósito general , sino también de la computadora 

de propósito especial como unidad inseparable de hardware y software. Este tipo 

de computadora, controla todo tipo de actividades, como sanitarias, militares, de 

transporte, equipo doméstico. 

7 La aparición de la computadora fue una fuente esencial para el desarrollo de las 

innovaciones posteriores en todos los ámbitos de investigación científica y aplicada 
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y de incidencia central en los procesos de acumulación de capital. En términos 

sociales, a partir de la difusión masiva de Internet, hizo posible un nuevo tipo de 

interacción humana a través de las redes sociales, favoreció el acceso público a la 

información, permitió la educación a distancia y generó nuevas formas de 

entretenimiento, interacción y organización de diversos grupos sociales. 

8 La denominación oficial del sector, es "Tecnologías de la Información y las 

Comunicación". Pero dado que esta denominación confunde la tecnología en si 

misma con los productos producidos con ella, utilizamos, el concepto "Sector 

Electrónico-Informativo", por considerarlo más propio del nuevo complejo 

productivo y al grupo de otros sectores conexos. 

 

Estos cambios realzaron el papel de la propiedad intelectual y flexibilizaron la 

producción, dando lugar a un nuevo tipo de empresa tras- nacional tipo red, de 

competencia sistémica entre empresas y naciones y de cadenas productivas 

globales . En principio, la revolución informática transformó las bases técnicas de 

las operaciones bancarias a partir de trasferencias electrónicas, cajeros 

automáticos y de la ingeniería financiera, o el uso generalizado de la PC que 

permitió la difusión de la información y pasó a ser utilizado por 

empresas, universidades y comunidades académicas, dependencias 

gubernamentales y posteriormente, la población en general. En una segunda etapa 

iniciada en 1995, se estableció la interconexión electrónica de los medios de 

información con el desarrollo del internet, potenciando el papel del SE-I . 

Finalmente, ya en el nuevo siglo, se llevó a la comunicación digital entre objetos 

ciber dirigidos, en cuanto nueva base de la automatización, el control remoto de 

diversos tipos de dispositivos mecánicos aéreos y espaciales, terrestres, navales y 

subterráneos, ferrocarril de levitación magnética o los primeros grandes pasos hacia 

la computadora cuántica o las redes comunicacionales de quinta generación. 

El despliegue de las nuevas tecnologías, aunque desigual, tuvo un alcance global 

que revolucionó el conjunto de las actividades productivas y mercantiles. Sin 

embargo, dentro de él, cabe distinguir dos lógicas diferentes de desarrollo 

tecnológico. La primera es la de los países desarrollados encabezados por Estados 

Unidos, de innovación de punta por empresas trasnacionales muy 

innovadoras, sistemas cien- tífico-educativos nacionales de muy alto nivel y apoyo 

gubernamental en búsqueda de "rentas tecnológicas" crecientemente orientadas a 

la inversión directa con fines de exportación en países de bajos "costos laborales 

unitarios". En cambio, la segunda lógica desarrollada por los países atrasa- dos más 

dinámicos con gobiernos desarrollistas activos, privilegiaron la educación masiva y 

movilización productiva de la población para el aprendizaje social, el upgrading en 

cadenas internacionales de valor o las rentas de aprendizaje. Esta orientación fue 

seguida prime- ro en países como 

Corea. Singapur o Taiwán y luego, sobre todo por China e India bajo otras 

modalidades sociopolíticas y condiciones históricas. Pero como veremos, estos 

grandes logros históricos no pueden separarse de sus aspectos negativos u 
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obscuros, que en conjunción con otros rasgos del nuevo capitalismo dejarán una 

estela de destrucción, despojo,9 miseria social y muerte. 

 

Harvey ve en este aspecto, al que denomina "acumulación por despojo", una de las 

características centrales del capitalismo actual, en lo que tiene evidentemente 

razón. Sin embargo, este elemento no constituye un rasgo histórico específico del 

capitalismo actual, porque también se halló presente en otras etapas del capitalismo 

industrial propiamente dicho y no solo durante la acumulación originaria de capital. 

1970 y 1980, que incluyó a los propios países desarrollados de punta y 

especialmente a sus seguidores internacionales como México o las víctimas del 

mismo en el mundo entero. En la medida en que el uso de la tecnología no es social 

ni políticamente neutral, 10 la revolución informática sirvió también a la tecnología 

militar a gran escala, a la ingeniería financiera especulativa , a la delincuencia 

organizada, a la manipulación masi- va de la información y del conocimiento y aún 

de la política, la distorsión de las comunicaciones , a la conspiración sistémica 

contra gobiernos progresistas y a un tipo de innovación socialmente regresiva o 

irrelevante en beneficio de los sectores acomodados a expensas de las crecientes 

necesidades insatisfechas de la población, que ha conducido a muchos autores a 

cuestionar la propia idea de innovación.11 

Lo anterior nos lleva a la cuestión de la localización, tanto de los grandes logros 

como de los aspectos oscuros del fenómeno estudiado. En los países neoliberales 

desarrollados que encabezan la innovación de punta, el ritmo de los avances de la 

revolución informática y sus derivaciones científico-técnicas más radicales fue 

afectado fuertemente por la gran crisis internacional que padecieron para diluirse en 

gran medida en cuestiones menores de la electrónica de consumo, de equipos 

médicos muy caros inaccesibles para la gran mayoría de la población o de 

equipamiento militar y de espionaje. Pero esto no sucedió de la misma manera con 

los países hasta ahora más basados en el aprendizaje tecnológico como 

China, Corea o aún Rusia del siglo XXI que tendieron a acercarse y en algunos 

casos a nivelarse o adelantarse sobre todo en las tecnologías básicas que apuntan 

a ser el sustento de la próxima revolución tecnológica en ciernes como, según 

señalan numerosas fuentes, la computación cuántica, las redes comunicacionales 

de quinta generación, la energía nuclear limpia, segura y no bélica a base de torio 

o hidrógeno, los ferrocarriles entubados de levitación magnética capaces de circular 

a más de mil km. 

A partir de mediados del siglo XX, la filosofía de la tecnología discutió la neutralidad 

de la misma, criticando las visiones instrumentalistas que sostenían la neutralidad 

social y ética del desarrollo tecnológico, porque veía que esta dependía únicamente 

del uso dado al objeto tecnológico independientemente de la razón de su creación 

y la naturaleza del propio objeto. Pero a pesar de que el supuesto de la neutralidad 

aún sigue seguido predominando en las teorías económicas e historiográficas de la 

tecnología, existe una creciente crítica a las mismas desde una perspectiva 

social. Para una visión general del problema, véase, desde distintas 
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perspectivas, Elster, Broncano o Lund val . La literatura tradicional sobre el 

tema, generó la falsa concepción de que la innovación proveniente del empresario 

innovador resultaba necesariamente en desarrollo económico. Pero esta noción se 

halla en crisis, porque ni toda innovación genera desarrollo económico, ni tampoco 

necesariamente responde a necesidades nacionales en un momento dado, o es 

accesible a la gran masa de la población. Para una nueva conceptualización de la 

innovación, véase González-García y 

Úbeda.  
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2.6 La globalización 

Hace más de un siglo y medio, Marx provocó al mundo burgués con célebres 

palabras: “Un fantasma recorre Europa: el comunismo”. 

Bodemer, a finales del siglo veinte, la humanidad experimenta un aumento en la 

dispersión de la información, acompañado por un creciente abuso en el manejo de 

las palabras y de sus significados, tal es el caso de la palabra “globalización”, un 

vocablo que se ha puesto de moda durante la década de los noventa, y que es 

utilizado como título y/o tema en libros, artículos de revistas, conferencias, cursos 

universitarios, y en múltiples foros y reuniones de organismos internacionales, entes 

públicos, empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, ONGs, y otros. 

Debido a que existe una gran dispersión informativa alrededor del tema, este 

artículo tiene como objetivo reunir algunos de los principales 

conceptos, características y contradicciones de la globalización; por lo 

tanto, representa una muestra del esfuerzo y del interés por distinguir lo aparente 

de lo esencial. 

 

¿Qué se entiende por globalización? 

Una gran parte de las personas que utilizan el vocablo «globalización», en sus 

escritos, discursos, conferencias, etc., lo hacen de manera arbitraria y confusa; por 

lo general, desarrollan sus escritos o discursos sin establecer una definición o 

aclaración de ¿qué es lo que entienden por globalización?. 

Es por eso que en este apartado, se presentarán algunas de las principales 

acepciones utilizadas por aquellos profesionales en ciencias sociales que realizan 

un esfuerzo por tratar de entender y explicar el fenómeno de la globalización. 

James H. Mittelman, profesor de relaciones internacionales e investigador en 

economía política internacional, considera que “La globalización es una fusión de 

procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la 

economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La 

globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política” . 

De acuerdo con Mittelman , la globalización se puede entender como una fase en 

la historia del capital cuyo linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo 

sistema; se puede ver como una dialéctica de continuidades y discontinuidades; y 

se puede conceptuar como una utopía de mercado en el sentido de que representa 

condiciones ideales que nunca han existido. 

Rodolfo Cerdas, profesor en ciencias políticas, se refiere a la globalización como “el 

acelerado proceso de cambio que, a nivel mundial, se ha venido desarrollando en 

todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente 

a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la 

tecnología, el arte y la cultura”. 

De acuerdo con Cerdas, este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta 

entre sí y ha proyectado los efectos del acontecer en esos diversos campos a lo 

largo y ancho de la geografía planetaria. Además, considera que este proceso no 

tiene un carácter unívoco o igual, es decir, sus formas de expresión, así como su 
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significado, se ven matizados por condicionamientos que colocan, en una nueva 

dimensión, las diferenciaciones sociales y culturales al interior de cada sociedad y 

entre las sociedades mismas. 

Carlos Moneta , Secretario Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano, considera que cuando se habla de globalización se tiende a 

identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones 

política, cultural y social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la 

globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de 

base territorial, a otras modernas y postmodernas, de carácter transterritorial. 

Además, manifiesta que las identidades culturales de la globalización no se 

estructuran desde la lógica de los Estados-naciones, sino de los mercados, es 

decir, no se basan sólo en comunicaciones orales y escritas, sino que operan 

mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el 

consumo diferido y segmentado de los bienes. 

Klaus Bodemer, investigador en economía política internacional, considera que 

existen dos vertientes de interpretación del fenómeno de la globalización, una 

versión pesimista y una optimista. 

 

Marx y de Hilferding, es decir, del predominio del capital, el imperialismo y el poder 

de una minoría sobre las mayorías. Por lo tanto, esta perspectiva percibe a la 

globalización como la causante de la competencia de localización, la desocupación 

creciente y la incapacidad de la acción estatal para proveer seguridad ante los 

riesgos sociales. . 

La versión optimista ve en los procesos de globalización el surgimiento de una 

nueva era de riqueza y de crecimiento con oportunidades para nuevos actores. De 

acuerdo con esta perspectiva, la globalización de la producción y los mercados 

mejora las oportunidades de acrecentar las ganancias a nivel mundial, aunque 

reconoce que agudiza las luchas distributivas a nivel nacional. 

 

- Primero, la globalización no es un fenómeno nuevo, sino la continuación e 

intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora habían sido 

consideradas dentro de la categoría de internacionalización. 

- Segundo, existe acuerdo en que el núcleo de la globalización es tecnológico y 

económico. 

Es decir, la globalización es en primer lugar la de las finanzas, el comercio, la 

producción, los servicios y la información. 

- Tercero, existe la convicción de que cualquier intento de desacoplarse o liberarse 

del proceso de globalización está condenado al fracaso. 

Se puede decir que las interrogantes ¿qué se entiende por globalización? Y ¿de 

qué trata la globalización? son dos caras de una misma moneda, es decir, dos 

facetas o formas de abordar un mismo tema. Por esa razón se presentan, a 

continuación, algunas de las posibles respuestas a la segunda 

interrogante, formuladas por especialistas en Ciencias Sociales. 
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¿De qué trata la globalización? Para Mittelman , la globalización trata acerca de 

oportunidades que nacen de la reorganización del gobierno, de la economía, y de 

la cultura alrededor del mundo; versa acerca de los desafíos que emergen de la 

pérdida de control sobre los flujos económicos y tecnológicos y escapan a los 

marcos reguladores; en resumen, la globalización consiste en tratar de resolver un 

sinnúmero de problemas relacionados tanto con una economía cada vez más libre 

de límites territoriales, como con una sociedad que demanda una mayor 

democratización a nivel nacional. 

Aldo Ferrer considera que los contenidos más espectaculares de la globalización se 

registran en la difusión de información e imágenes a escala planetaria y en los 

mercados financieros. 

Por una parte, el plano virtual de la globalización penetra en todas partes y 

promueve la visión de una aldea global. Por la otra, en el plano de la economía, la 

globalización se manifiesta en un crecimiento del comercio internacional a tasas 

mayores que las de la producción. 

En este sentido, Ferrer afirma que la globalización virtual y la real interactúan para 

reforzar la visión de un mundo sin fronteras. 

Además, sostiene que la globalización es selectiva y la selección se refleja en los 

marcos regulatorios del orden mundial establecidos por la influencia de los países 

céntricos, es decir, se promueven reglas en las áreas que benefician a los países 

desarrollados, como en el caso de la propiedad intelectual, el tratamiento a las 

inversiones privadas directas y la desregulación de los mercados financieros. En 

cambio, se limita la globalización a través de restricciones a las migraciones de 

personas o al comercio de bienes provenientes de los países en desarrollo. 

Para Bouzas y Ffrench-Davis la globalización es intensa pero parcial, heterogénea 

y desequilibrada. Consideran que el fenómeno de la globalización hace referencia 

a la expansión de la actividad económica más allá de las fronteras nacionales a 

través del movimiento de bienes, servicios y factores. Como fenómeno de 

mercado, la globalización encuentra su impulso en el progreso técnico y en la 

capacidad de éste para reducir el costo de mover 

bienes, servicios, dinero, personas e información. Estados privados sin fronteras y 

sin ciudadanía Dierckxsens distingue dos grandes períodos que caracterizan el 

proceso de globalización. 

El primero es de crecimiento sostenido debido al gran impulso que recibieron los 

sectores productivos con una clara intervención del Estado. En el segundo, las 

inversiones tienden a abandonar la esfera productiva, al tiempo que adquieren 

carácter transnacional, Dierckxsens sostiene que la lucha por la competencia y la 

persecución de la ganancia saltan más que nunca a la vista como el verdadero 

motor de la economía; por lo tanto, la exclusión económica y la pobreza acompañan 

a la globalización. 

Además, Dierckxsens considera que a partir del proceso de globalización se 

desarrollan relaciones, procesos y estructuras de apropiación económica en el 
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ámbito planetario, atravesando territorios y fronteras, naciones y 

nacionalidades, que hacen subordinar el Estado-Nación a nuevos poderes 

económicos. 

Con el propósito de lograr un mayor acercamiento a la raíz explicativa del fenómeno 

de la globalización y de tratar de distinguir lo aparente de lo esencial, es necesario 

presentar algunas de las principales características y contradicciones de la 

globalización señaladas por los científicos sociales; en este sentido, a continuación 

se presenta una selección de las reflexiones predominantes. 
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Resumen  

 En este sentido, Ferrer afirma que la globalización virtual y la real interactúan para 

reforzar la visión de un mundo sin fronteras. Además, sostiene que la globalización 

es selectiva y la selección se refleja en los marcos regulatorios del orden mundial 

establecidos por la influencia de los países céntricos, es decir, se promueven reglas 

en las áreas que benefician a los países desarrollados, como en el caso de la 

propiedad intelectual, el tratamiento a las inversiones privadas directas y la 

desregulación de los mercados financieros. Consideran que el fenómeno de la 

globalización hace referencia a la expansión de la actividad económica más allá de 

las fronteras nacionales a través del movimiento de bienes, servicios y factores. 

 

Como fenómeno de mercado, la globalización encuentra su impulso en el progreso 

técnico y en la capacidad de éste para reducir el costo de mover 

bienes, servicios, dinero, personas e información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


