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En es ta crí ti ca in ci si va, Da ni Ro drik com bi na el re la to his tó- 
ri co con as tu tas ob ser va cio nes que cues tio nan la creen cia
de que el avan ce de la glo ba li za ción es ine vi ta ble e ine vi ta- 
ble men te po si ti vo y ar gu men ta que la glo ba li za ción va
acom pa ña da ne ce sa ria men te de ten sio nes muy gra ves. La
pa ra do ja de la glo ba li za ción plan tea un te ma que ha ad qui- 
ri do, a raíz de la cri sis del eu ro, una can den te ac tua li dad.
Se tra ta del con flic to en tre de ci sio nes de mo crá ti cas a es ca- 
la de ca da na ción y de ci sio nes tec no crá ti cas a es ca la su pra- 
na cio nal. En el li bro, el au tor pre sen ta un ar gu men to a fa- 
vor de un mo de lo de glo ba li za ción atem pe ra do, que sea
res pe tuo so con las de mo cra cias na cio na les y que es té fun- 
da men ta do en un en tra ma do muy ele men tal de re glas in- 
ter na cio na les. Aho ra que nos en fren ta mos a unos de sa fíos
glo ba les tan to en el co mer cio, co mo en las fi nan zas co mo
en los mer ca dos la bo ra les, la bien fun da men ta da pro pues ta
de Ro drik mues tra el ca mino ha cia una pros pe ri dad equi li- 
bra da y sos te ni ble.
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Pa ra Çe tin Do gan
 

Un hom bre ex tra or di na rio, cu ya dig ni dad,
for ta le za y te na ci dad pre va le ce rán so bre la gran

injus ti cia que se ha vis to obli ga do a so por tar
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A

Nue vo cast ing pa ra na rrar la
glo ba li za ción

prin ci pios de 1997 pu bli qué un li bro ti tu la do ¿Ha ido
de ma sia do le jos la glo ba li za ción? (Has Glo ba li za tion

Go ne Too Far?). Unos me ses des pués, las eco no mías de
Tai lan dia, In do ne sia, Co rea del Sur y otros paí ses del su res- 
te asiá ti co se hi cie ron añi cos, víc ti mas de una gi gan tes ca
acu mu la ción de ac ci den tes fi nan cie ros in ter na cio na les. Es- 
tos paí ses ha bían ex pe ri men ta do un rá pi do cre ci mien to du- 
ran te dé ca das y se ha bían con ver ti do en los ni ños mi ma dos
de la co mu ni dad fi nan cie ra in ter na cio nal y de los es pe cia lis- 
tas en de sa rro llo de to do el mun do. Pe ro de for ma re pen ti- 
na, los ban cos e in ver so res in ter na cio na les de ci die ron que
ya no eran lu ga res se gu ros pa ra de po si tar su di ne ro. Se
pro du jo en ton ces una pre ci pi ta da re ti ra da de fon dos, sus
mo ne das ca ye ron en pi ca do, em pre sas y ban cos en tra ron
en ban ca rro ta y las eco no mías de esa zo na se des plo ma- 
ron. Así na ció la cri sis eco nó mi ca asiá ti ca, que se ex ten dió
a Ru sia, más tar de a Bra sil y fi nal men te a Ar gen ti na, de rri- 
ban do con ello al mis mo tiem po a LTCM, Long-Term Ca pi tal
Ma na ge ment, uno de los he gde found más pres ti gio sos.

¿Ten drían que ha ber me fe li ci ta do por mi cla ri vi den cia y
opor tu ni dad? Mi li bro ge ne ró gran des ci fras de ven tas a mi
edi tor, el Ins ti tu te for In ter na tio nal Eco no mi cs (IIE) de Was- 
hin gton, en par te, su pon go, de bi do a la re pu ta ción del IIE

de acé rri mo de fen sor de la glo ba li za ción. Era una es pe cie
de efec to Nixon en Chi na. El es cep ti cis mo so bre la glo ba li- 
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za ción re sul ta ba más in te re san te cuan do pro ce día de don- 
de me nos se le es pe ra ba. «Un thi nk tank pro glo ba li za ción
pu bli ca un tra ba jo de un pro fe sor de Har vard que aler ta de
que la glo ba li za ción no es tan bue na co mo se di ce»… ¡Va- 
ya, eso me re ce aten ción!

La men ta ble men te, es tu ve le jos de acer tar. Mi li bro ig no- 
ra ba la cri sis que se es ta ba ges tan do en los mer ca dos fi- 
nan cie ros. De he cho, no so lo no vi ve nir la tor men ta que se
acer ca ba, sino que de ci dí de jar com ple ta men te fue ra del li- 
bro el te ma de la glo ba li za ción fi nan cie ra: los bi llo nes de
dó la res en di vi sas, va lo res, de ri va dos y otros ac ti vos fi nan- 
cie ros. Me cen tré en las di fi cul ta des que el co mer cio in ter- 
na cio nal de bienes es ta ba ge ne ran do en los mer ca dos de
tra ba jo y en las po lí ti cas so cia les. Me preo cu pa ba que el
boom del co mer cio in ter na cio nal y del ou tsour cing exa cer- 
ba ra las de si gual da des, acen tua ra los ries gos en el mer ca- 
do de tra ba jo y ero sio na ra el pac to so cial den tro de las na- 
cio nes. Es tos con flic tos ne ce si tan ges tio nar se, ar gu men ta- 
ba, a tra vés de pro gra mas so cia les más ex ten sos y una me- 
jor re gu la ción in ter na cio nal. To mé la de ci sión de es cri bir el
li bro por que mis co le gas des de ña ban es tas preo cu pa cio- 
nes y per dían la opor tu ni dad de en trar de for ma pro duc ti va
en el de ba te pú bli co. Creo que yo te nía ra zón y que des de
en ton ces los eco no mis tas se han acer ca do mu cho a los
pun tos de vis ta que ex pre sé en ese mo men to. Pe ro ¿y las
des ven ta jas de la glo ba li za ción fi nan cie ra? Eso, en aque lla
épo ca, ni se me pa sa ba por la ca be za.

En los años que si guie ron a la cri sis fi nan cie ra asiá ti ca,
mi in ves ti ga ción se orien tó ca da vez más a en ten der có mo
fun cio na ba (o no) la glo ba li za ción fi nan cie ra. De mo do que
cuan do, diez años más tar de, el Fon do Mo ne ta rio In ter na- 
cio nal me pi dió que pre pa ra ra un es tu dio so bre es te te ma,
sen tí que es ta ba pre pa ra do. El ar tícu lo que es cri bí en 2007
en co la bo ra ción con Ar vind Su bra ma nian se ti tu la ba «Why
Did Fi nan cial Glo ba li za tion Di sappoint?» (¿Por qué la glo- 
ba li za ción fi nan cie ra ha de cep cio na do?)[1]. Lo que la glo ba- 
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li za ción fi nan cie ra pro me tía era que ayu da ría a los em pre sa- 
rios a con se guir re cur sos y re dis tri buir el ries go en tre in ver- 
so res más so fis ti ca dos y me jor ca pa ci ta dos pa ra asu mir los.
Los paí ses en de sa rro llo se rían los más be ne fi cia dos, pues- 
to que cuen tan con me nos li qui dez, es tán más ex pues tos a
sho cks y tie nen me nos ca pa ci dad pa ra di ver si fi car se. No su- 
ce dió así. Los paí ses que lo gra ban me jo res re sul ta dos, co- 
mo Chi na, no eran los que re ci bían ma yo res en tra das de
ca pi tal, sino los que pres ta ban a los paí ses ri cos. Los que
de pen dían de las fi nan zas in ter na cio na les ten dían a ob te- 
ner ma los re sul ta dos. Nues tro ar tícu lo tra ta ba de ex pli car
por qué la li be ra li za ción de la eco no mía glo bal no es ta ba
te nien do el efec to es pe ra do en los paí ses en de sa rro llo.

Aca bá ba mos de en viar el ar tícu lo a la im pren ta cuan do
em pe zó y se ge ne ra li zó la cri sis de las hi po te cas de al to
ries go (su bpri me) en Es ta dos Uni dos. La bur bu ja in mo bi lia- 
ria ex plo tó, el pre cio de los va lo res res pal da dos por hi po te- 
cas se vino aba jo, los mer ca dos de cré di to se se ca ron y en
cues tión de me ses las em pre sas de Wa ll Street lle va ron a
ca bo un sui ci dio co lec ti vo. Los go bier nos tu vie ron que in- 
ter ve nir, pri me ro en Es ta dos Uni dos y más tar de en otras
eco no mías avan za das, con res ca tes y ad qui si cio nes ma si vas
de ins ti tu cio nes fi nan cie ras. La glo ba li za ción fi nan cie ra es ta- 
ba en el nú cleo de la cri sis. La bur bu ja in mo bi lia ria, y el
enor me edi fi cio de de ri va dos fi nan cie ros con ries go a los
que dio lu gar, se vie ron afec ta dos por el ex ce so de aho rro
de los paí ses asiá ti cos y los pe troes ta dos. El he cho de que
la cri sis pu die ra pro pa gar se con tan ta fa ci li dad de Wa ll
Street a otros cen tros fi nan cie ros de to do el mun do se de- 
be a la in ter co ne xión de sus ba lan ces, fru to de la glo ba li za- 
ción fi nan cie ra. Una vez más, me ha bía per di do el gran
acon te ci mien to que se es ta ba ges tan do jus to de trás del
ho ri zon te.

Na tu ral men te, en eso no es ta ba so lo. Con muy po cas
ex cep cio nes, los eco no mis tas se de di ca ban a ala bar las ma- 
ra vi llas de la in no va ción fi nan cie ra en vez de su bra yar los
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pe li gros crea dos por el cre ci mien to de lo que iba a lla mar se
«sis te ma ban ca rio en la som bra» (sha dow banking sys tem),
un ám bi to de las fi nan zas que no es ta ba re gu la do. Al igual
que en la cri sis eco nó mi ca asiá ti ca, los eco no mis tas ha bían
pa sa do por al to las se ña les de pe li gro e ig no ra do los ries- 
gos.

Nin gu na de es tas cri sis de be ría ha ber lle ga do por sor- 
pre sa. A la cri sis fi nan cie ra asiá ti ca le si guió una gran canti- 
dad de aná li sis que se re du cían a es to: es pe li gro so que un
go bierno tra te de man te ner el va lor de su mo ne da cuan do
el ca pi tal fi nan cie ro pue de en trar y salir del país con to da li- 
ber tad. To do buen eco no mis ta sa bía que es to es así mu cho
an tes de que se des plo ma ra el baht tai lan dés en agos to de
1997. La cri sis de las hi po te cas su bpri me ha ge ne ra do tam- 
bién mu cha li te ra tu ra y, a la vis ta de su mag ni tud y sus tras- 
cen den ta les con se cuen cias, es se gu ro que se es cri bi rá mu- 
cho más so bre ella. Pe ro al gu nas de las con clu sio nes cla ve
no son di fí ci les de pre ver: los mer ca dos tien den a for mar
bur bu jas, el apa lan ca mien to no re gu la do crea un ries go sis- 
té mi co, la fal ta de trans pa ren cia mi na la con fian za, y una rá- 
pi da in ter ven ción es cru cial cuan do los mer ca dos fi nan cie- 
ros en tran en caí da li bre. ¿No sa bía mos ya to do es to des de
la fa mo sa tu li po ma nía del si glo XVII?

Es tas cri sis su ce die ron no por que fue ran im pre de ci bles,
sino por que no se pre di je ron. Los eco no mis tas (y quie nes
les pres tan aten ción) ha bían lle ga do a con fiar de ma sia do
en su na rra ti va pre fe ri da del mo men to: los mer ca dos son
efi cien tes, la in no va ción fi nan cie ra tras la da el ries go a quie- 
nes es tán me jor ca pa ci ta dos pa ra afron tar lo, la au to rre gu la- 
ción es lo que me jor fun cio na, y la in ter ven ción del go- 
bierno es ine fi caz y da ñi na. Ol vi da ron que exis tían mu chos
otros guio nes que con du cían a di rec cio nes ra di cal men te
dis tin tas. El or gu llo des me di do ge ne ra ce gue ra. A pe sar de
ha ber si do crí ti co con la glo ba li za ción de la eco no mía, no
fui in mu ne a es te pe li gro. Jun to al res to de la pro fe sión
eco nó mi ca, tam bién yo es ta ba dis pues to a creer que las
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nor mas de pru den cia y las po lí ti cas del ban co cen tral ha- 
bían le van ta do ba rre ras su fi cien te men te fuer tes contra el
pá ni co fi nan cie ro y el co lap so fi nan cie ro de las eco no mías
avan za das, y que el úni co pro ble ma que que da ba era im- 
plan tar con di cio nes si mi la res en los paí ses en de sa rro llo.
Pue de que la se gun da de ri va da de mis ar gu men tos fue ra
al go di fe ren te pe ro, en tér mi nos ge ne ra les, es ta ba si guien- 
do la mis ma na rra ti va.

Du das por to das par tes

Cuan do paí ses de la pe ri fe ria del sis te ma glo bal, co mo Tai- 
lan dia e In do ne sia, es tán ago bia dos por una cri sis, les cul- 
pa mos por sus fa llos y su in ca pa ci dad pa ra adap tar se a los
ri go res del sis te ma. Cuan do los paí ses del cen tro se en- 
cuen tran en una si tua ción pa re ci da cul pa mos al sis te ma y
de ci mos que ya es ho ra de arre glar lo. La gran cri sis fi nan- 
cie ra de 2008 que hun dió Wa ll Street y hu mi lló a Es ta dos
Uni dos y a otros im por tan tes paí ses in dus tria li za dos fue el
pre lu dio de una era ca rac te ri za da por un nue vo afán re for- 
mis ta. Es ta cri sis ha sus ci ta do pre gun tas re le van tes so bre la
sos te ni bi li dad del ca pi ta lis mo glo bal, al me nos en la for ma
en que lo he mos co no ci do en el úl ti mo cuar to de si glo.

¿Qué po dría ha ber evi ta do la cri sis fi nan cie ra? ¿Es un
pro ble ma de fal ta de es crú pu los de quie nes con ce die ron
hi po te cas? ¿Se de be al des pil fa rro de los pres ta ta rios? ¿A
ma las prác ti cas de las agen cias de ca li fi ca ción cre di ti cia? ¿A
un ex ce si vo apa lan ca mien to de las ins ti tu cio nes fi nan cie- 
ras? ¿A la su pe ra bun dan cia mun dial de aho rro? ¿A la po lí ti- 
ca mo ne ta ria la xa de la Re ser va Fe de ral (Fed)? ¿A las ga- 
ran tías que ha bía da do el go bierno pa ra Fan nie Mae y Fre- 
ddie Mac? ¿Al res ca te de Bear Stearns y AIG que efec tuó el
Te so ro de Es ta dos Uni dos? ¿A la ne ga ti va del Te so ro de Es- 
ta dos Uni dos de res ca tar a Leh man Bro thers? ¿A la vo ra ci- 
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dad? ¿Al ries go mo ral? ¿A una es ca sa re gu la ción? ¿A una
ex ce si va re gu la ción? El de ba te so bre es tas pre gun tas si gue
sien do fe roz y sin du da lo se gui rá sien do du ran te mu cho
tiem po.

Des de un pun to de vis ta más am plio, es tos in te rro gan- 
tes se re fie ren a me ros de ta lles. Lo fun da men tal es que
nues tra na rra ti va bá si ca ha per di do su cre di bi li dad y atrac ti- 
vo. Pa sa rá bas tan te tiem po an tes de que cual quier res pon- 
sa ble de fi jar las po lí ti cas pú bli cas pue da ser con ven ci do de
que la in no va ción fi nan cie ra es una fuer za pa ra bien, de
que la me jor po lí ti ca pa ra los mer ca dos fi nan cie ros es la au- 
to rre gu la ción, o de que los go bier nos de ben de jar que las
gran des ins ti tu cio nes fi nan cie ras pa guen sus pro pios erro- 
res. Ne ce si ta mos una nue va na rra ti va pa ra dar for ma a la si- 
guien te eta pa de la glo ba li za ción. Cuan to más me di ta da
sea esa nue va na rra ti va, más salu da bles se rán nues tras eco- 
no mías.

Las fi nan zas glo ba les no son la úni ca área que se ha
que da do sin un guion con vin cen te. En ju lio de 2008, mien- 
tras se ges ta ba la cri sis de las hi po te cas su bpri me, las ne- 
go cia cio nes mun dia les que te nían co mo ob je ti vo la re duc- 
ción de ba rre ras al co mer cio in ter na cio nal nau fra ga ron en
me dio de una gran acri tud y re par to de cul pa bi li da des. Es- 
tas con ver sacio nes, or ga ni za das ba jo el aus pi cio de la Or- 
ga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) y de no mi na das
«Ron da de Doha», vie nen rea li zán do se des de 2001. Pa ra
mu chos gru pos an ti glo ba li za ción, sim bo li zan la ex plo ta ción
de los tra ba ja do res, los cam pe si nos y el me dio am bien te
lle va da a ca bo por las em pre sas mul ti na cio na les. Fre cuen te
ob je ti vo de ata ques, al fi nal, las con ver sacio nes se in te- 
rrum pie ron por ra zo nes más prag má ti cas. Los paí ses en de- 
sa rro llo li de ra dos por la In dia y Chi na lle ga ron a la con clu- 
sión de que Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea no les ofre- 
cían lo su fi cien te pa ra re ti rar sus aran ce les so bre la in dus tria
y la agri cul tu ra. Aun que ha ha bi do in ten tos de rea vi var las
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ne go cia cio nes, la OMC pa re ce ha ber se que da do sin ideas
pa ra po ten ciar su le gi ti mi dad y ser re le van te.

El ré gi men co mer cial mun dial di fie re del fi nan cie ro en
un as pec to im por tan te. La de gra da ción del sis te ma de las
re la cio nes co mer cia les no pro vo ca un hun di mien to de la
eco no mía de un día pa ra otro. Cuan do los paí ses con si de- 
ran que las re glas son de ma sia do res tric ti vas y que ya no se
ade cuan a sus ne ce si da des, bus can la for ma de sal tár se las.
Los efec tos tien den a ser más su ti les y se per ci ben len ta- 
men te en un re tro ce so gra dual de los prin ci pios bá si cos del
mul ti la te ra lis mo y la no dis cri mi na ción.

Los paí ses en de sa rro llo se han que ja do siem pre de que
el sis te ma es tá ses ga do en contra de sus in te re ses pues to
que son los gran des los que im po nen las re glas. Una se rie
he te ro gé nea de anar quis tas, eco lo gis tas, sin di ca lis tas y
pro gre sis tas han he cho en oca sio nes cau sa co mún en su
opo si ción a la glo ba li za ción por ra zo nes ob vias. Pe ro la ver- 
da de ra gran no ti cia en los úl ti mos años es que los paí ses ri- 
cos tam po co es tán de ma sia do con ten tos con sus pro pias
re glas. El des cen so más bien drás ti co en el apo yo a la glo- 
ba li za ción de la eco no mía en los prin ci pa les paí ses, co mo
Es ta dos Uni dos, re fle ja es ta nue va ten den cia. La pro por ción
de en cues ta dos en un son deo de NBC/Wa ll Street Jour nal
que afir ma ban que la glo ba li za ción ha bía si do bue na pa ra
la eco no mía es ta dou ni den se se ha des plo ma do del 42 %
en ju nio de 2007 al 25 % en mar zo de 2008. Y, cu rio sa men- 
te, la cons ter na ción ha em pe za do a sa car a la luz una lis ta
ca da vez ma yor de re co no ci dos eco no mis tas que aho ra
cues tio nan las vir tu des su pues ta men te im ba ti bles de la glo- 
ba li za ción.

Así, te ne mos al re cien te men te fa lle ci do Paul Sa muel son,
au tor del li bro de tex to de eco no mía que mar có la pos gue- 
rra, re cor dan do a sus com pa ñe ros eco no mis tas que las ga- 
nan cias de Chi na en la glo ba li za ción po drían ser a ex pen sas
de Es ta dos Uni dos; a Paul Krug man, pre mio No bel de Eco- 
no mía en 2008, ar gu men tan do que ya no se pue de de cir
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que el co mer cio con los paí ses po bres sea de ma sia do po co
im por tan te co mo pa ra afec tar a la de si gual dad de los paí- 
ses ri cos; a Alan Blin der, que fue vi ce pre si den te de la Re- 
ser va Fe de ral de Es ta dos Uni dos, al que le preo cu pa que el
ou tsour cing in ter na cio nal pro vo que dis lo ca cio nes sin pre- 
ce den tes en la fuer za la bo ral es ta dou ni den se; a Mar tin
Wolf, co lum nis ta del Fi nan cial Ti mes y uno de los de fen so- 
res más ac ti vos de la glo ba li za ción, ex pre san do su de cep- 
ción por los re sul ta dos de ella; y a La rry Su m mers, «mís ter
Glo ba li za ción» de la ad mi nis tra ción Clin ton y, has ta ha ce
po co, ase sor eco nó mi co del pre si den te Ba ra ck Oba ma, re- 
fle xio nan do so bre los pe li gros de una ca rre ra pa ra des mon- 
tar las re gu la cio nes na cio na les y so bre la ne ce si dad de es- 
tán da res la bo ra les in ter na cio na les.

Si bien es tas preo cu pa cio nes ape nas se pa re cen al ata- 
que fron tal or ga ni za do por per so nas co mo el pre mio No bel
de Eco no mía Jo se ph Sti gli tz, cons ti tu yen de to dos mo dos
un cam bio re le van te en el cli ma in te lec tual. Ade más, in clu- 
so quie nes no se han des ani ma do sue len es tar vehe men te- 
men te en des acuer do so bre adón de les gus ta ría que fue ra
la glo ba li za ción. Por ejem plo, tan to Ja gdish Bha gwati, el
dis tin gui do de fen sor del li bre co mer cio, co mo Fred Bergs- 
ten, di rec tor del Pe ter son Ins ti tu te for In ter na tio nal Eco no- 
mi cs, que es tá a fa vor de la glo ba li za ción, han es ta do en
pri me ra lí nea afir man do que las crí ti cas exa ge ran enor me- 
men te sus ma les e in fra va lo ran sus bon da des. Pe ro sus de- 
ba tes so bre los mé ri tos de los acuer dos co mer cia les re gio- 
na les — Bergs ten a fa vor, Bha gwati en contra — son tan aca- 
lo ra dos co mo sus des acuer dos con los au to res ci ta dos más
arri ba.

Nin guno de es tos eco no mis tas se opo ne a la glo ba li za- 
ción, des de lue go. No quie ren que la glo ba li za ción dé mar- 
cha atrás, sino que se creen ins ti tu cio nes nue vas y me ca nis- 
mos com pen sato rios — na cio na les o in ter na cio na les — que
ha gan que la glo ba li za ción sea más efi caz, más jus ta y más
sos te ni ble. Las po lí ti cas que pro po nen sue len ser va gas
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(cuan do las des cri ben) y pro vo can po co con sen so. Pe ro los
en fren ta mien tos a pro pó si to de la glo ba li za ción han re ba sa- 
do cla ra men te las ca lles y se han tras la da do a las co lum nas
de la pren sa eco nó mi ca y a las tri bu nas de los prin ci pa les
thi nk tanks.

El con sen so in te lec tual que era el fun da men to de nues- 
tro mo de lo ac tual de glo ba li za ción ha bía em pe za do ya a
eva po rar se an tes de que la eco no mía mun dial se vie ra en- 
vuel ta en el gran crac fi nan cie ro de 2008. Hoy, la se gu ri dad
de quie nes ani ma ban a la glo ba li za ción ha des apa re ci do
prác ti ca men te, y ha si do sus ti tui da por du das, pre gun tas y
un ele va do es cep ti cis mo.

Una na rra ción al ter na ti va

El mun do ya vio una vez el co lap so de la glo ba li za ción. La
era del pa trón oro — con su li ber tad de co mer cio y de mo- 
vi li dad de ca pi ta les — tu vo un abrup to fi nal en 1914 y no
con si guió re su ci tar des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial.
¿Po dría mos ser tes ti gos de un de rrum be eco nó mi co si mi lar
en los pr óxi mos años?

No es una pre gun ta des ca be lla da. Aun que la glo ba li za- 
ción eco nó mi ca ha da do lu gar a ni ve les de pros pe ri dad sin
pre ce den tes en los paí ses de sa rro lla dos, y ha si do de gran
ayu da pa ra cien tos de mi llo nes de tra ba ja do res po bres en
Chi na y en el res to de Asia, des can sa so bre pi la res ines ta- 
bles. A di fe ren cia de los mer ca dos na cio na les, que sue len
con tar con el apo yo de ins ti tu cio nes po lí ti cas y re gu la do ras
na cio na les, los mer ca dos glo ba les es tán «dé bil men te in te- 
gra dos». No exis te una au to ri dad glo bal en de fen sa de la
com pe ten cia, ni una en ti dad cre di ti cia glo bal de úl ti mo re- 
cur so, ni una agen cia re gu la do ra glo bal, ni una red de se- 
gu ri dad glo bal y, por su pues to, no exis te de mo cra cia glo- 
bal. En otras pa la bras, los mer ca dos glo ba les su fren una


