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INTRODUCCIÓN 

 El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción 

de bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 

determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la 

teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de analizar los 

factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio 

durante períodos más largos.  

 Además, el crecimiento económico, es el resultado de la unión de dos 

aspectos: a) La necesidad de razonar sobre las relaciones sociales y las formas 

productivas; y b) La reflexión sobre el hecho del interaccionar en un ambiente 

económico complejo que se expresa en resultados de variables agregadas.  

 Lo anterior, lleva a reflexionar sobre el fin de la economía como expresión 

de la acción del hombre; transformando sus búsquedas que estaban sometidas 

al "principio de necesidad" aristotélica, por el "principio de maximización" que 

fundamentan la economía neoclásica, lo cual conduce a una tecnificación de la 

economía, que la desnaturaliza. 

 La economía ha recibido, hasta cierto punto, el reconocimiento por la 

formalización que ha logrado a través de la formulación matemática y las 

consideraciones metodológicas que ha efectuado en el contexto del crecimiento 

y el desarrollo económico. A pesar de este hecho, muchos economistas han 

expresado su desilusión y descontento en relación al progreso y el estado actual 

de la sociedad. La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias 

sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de 

intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) y servicios, por lo 

tanto, es de suponer que ésta es capaz de aportar al entendimiento de la 

sociedad y de sus problemáticas complejas. 

 En este trabajo se desarrolla el tema del crecimiento económico, partiendo 

de la teoría moderna (postkeynesiana) y realizando un estudio detallado del 

modelo de Harrod – Domar, del modelo de Solow – Swam ampliado, la teoría del 

crecimiento endógeno, el conocimiento spillovers, las leyes de crecimiento de 

Kaldor, la Edad de Oro de Robinson, y el orden espontáneo del mercado de 

Hayek y la Escuela Austríaca. Por último, se presentan los postulados sobre el 

impacto del capital humano, la dinámica del proceso industrial, la concepción del 

territorio en el crecimiento, el aporte de las unidades productivas y las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MiPyME) en el crecimiento industrial, y la 

relación entre el “desarrollo” y el crecimiento económico.  
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1. LA GENERALIZACIÓN DE LA MACRODINÁMICA: EL MODELO DE 

HARROD – DOMAR  

 En este análisis, tomaremos en cuenta el modelo de crecimiento de 

Harrod (1939) – Domar (1946), el cual amplía las ideas de Keynes, a través de 

la macroeconomía dinámica, es decir, el análisis de las fuerzas determinantes 

de las tasas de aumento de las principales categorías de la demanda (bienes de 

capital, etc.). En este sentido, según Galindo y Malgesini (1994), el modelo 

plantea la importancia de las expectativas, como factor que podría influir sobre 

dichas variables.   

 Los principales fundamentos del modelo desarrollado por Harrod son:  

1) El nivel de ahorro agregado (s ) ex – ante es una proporción constante de la 

renta nacional ( Y)  de la siguiente forma:  

 S sY = (1)  

Siendo s , la propensión media al ahorro.  

2) La fuerza de trabajo crece a una tasa constante, pero sin que ello suponga la 

existencia de rendimientos decrecientes, sino que por el contrario, son 

constantes; con esto Harrod se aparta de los supuestos clásicos. Teniendo en 

cuenta esta circunstancia, se establece que la eficacia laboral, es decir, el 

número de trabajadores en unidades de eficiencia, aumenta a una tasa n ' , lo 

que implica que:  

 n ' = n + λ (2)  

3) Se supone que existe una única combinación de capital (K ) y de trabajo (L ) 

dentro de la función de producción, no existiendo, además, progreso técnico que 

pudiese alterar dicha relación, ni siquiera depreciación en el capital;  

4) El capital es una parte del volumen de producción existente.  

 K = vY (3)  

Donde v es la relación capital – producto.  

Harrod, también se refirió al incremento de capital (K) asociado a un aumento en 

la producción (Y) de la siguiente manera:  

K = vY  (4) 

Donde ahora v sería la relación marginal capital – producto, por lo que se podría 

considerar como el aumento efectivo en el stock de capital en un determinado 

período, dividido entre el incremento efectivo de la producción.  
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 Teniendo en cuenta este supuesto y el anterior, nos encontramos con que 

el stock de capital que se genera debe ser aquel que los empresarios consideran 

adecuado en función de las necesidades que se derivan del nuevo nivel de 

producción y de renta. Además, al no existir depreciación, nos encontramos con 

que la tasa de variación del capital K sería igual al nivel de inversión, por lo que 

la ecuación (4) queda de la siguiente forma:  

 I = vY (5) 

 Ahora, teniendo en cuenta estos supuestos, podemos desarrollar el 

modelo propuesto por Harrod.  

 Para ello, hay que considerar la condición de equilibrio según la cual el 

ahorro es igual a la inversión, es decir, I = S . Por tanto,   

vY=sY (6) 

De (6), se obtiene lo que Harrod denominó como ecuación fundamental,  

Y/Y=s/v (7) 

Donde .Y/Y es la tasa de crecimiento de la renta nacional, que debe ser igual a 

la relación que existe entre la propensión media al ahorro y la relación capital – 

producto, v, siempre y cuando se desee que la economía mantenga el equilibrio 

entre la inversión y el ahorro a lo largo del tiempo. A este tipo de crecimiento 

(Y/Y) se le denomina como tasa de crecimiento efectiva (G). En el caso de que 

se suponga que s y v sean constantes también lo sería G. 

Por otra parte, si en vez de considerar v, incorporamos r v , es decir, el coeficiente 

de stock de capital requerido por las empresas teniendo en cuenta el crecimiento 

de la renta (o lo que es lo mismo, la relación marginal capital – producto), 

entonces tendremos:  

Y/Y=s/vr  (8)  

Denominando ahora a s/vr como la tasa de crecimiento garantizada (Gw) que 

según Galindo y Malgesini (1994) es: “aquel ritmo de crecimiento que de 

alcanzarse, dejará a los empresarios en una actitud que les predispondrá a 

mantener una evolución similar”.  

Al disponer de dos tipos de tasa de crecimiento, lo que nos interesa saber es la 

relación que existe entre G y Gw, que se expresa de la siguiente forma:  

 Gv = s = Gw vr (9)  

Así pues, para que ambas tasas de crecimiento coincidan, alcanzando un cierto 

equilibrio, resulta necesario que se cumpla que v = vr. Ello implica que al crecer 

a un ritmo Gw, entonces el incremento del stock de capital realizado por los 

empresario debe ser igual al requerido, de tal forma que consideren que el stock 
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de capital obtenido sea el apropiado para satisfacer las necesidades del nivel de 

renta. En definitiva, según Galindo y Malgesini (1994), de esta manera se 

consigue que el stock de capital que se posee se ajuste al deseado, cuando la 

producción aumenta siguiendo una tasa garantizada. Bajo estos supuestos se 

llega a que la tasa de crecimiento de la renta nacional, debe ser igual a la relación 

que existe entre la propensión media al ahorro y la relación marginal capital – 

producto.  

Las principales conclusiones del modelo de Harrod, son las siguientes:  

1. En principio se dispone de lo que se podría denominar “trayectoria de 

equilibrio” para la renta que es la que se debería tratar de alcanzar y para la que 

existe una cierta relación ahorro – renta. Una vez que se está en dicha senda, 

los empresarios estarán conformes con su situación y llevarán a cabo las 

inversiones necesarias.  

2. Cualquier desviación que se produzca de dicha trayectoria dará lugar a 

desviaciones cada vez mayores de la misma, en lugar de acercamientos.  

3. Existe un nivel de producto que crece a una tasa de crecimiento natural. Y 

para que exista un crecimiento sostenido y equilibrado con pleno empleo, esta 

tasa tiene que ser igual al crecimiento efectivo, que a su vez debe ser igual al 

crecimiento equilibrado.  

4. El tipo de interés no tiene capacidad para corregir las desviaciones que se 

produzcan respecto a la trayectoria de equilibrio.  

5. Finalmente, la inclusión de la tecnología como variable no altera las anteriores 

conclusiones.  

De acuerdo al modelo de Harrod, el tipo de medidas que se podrían aplicar para 

mejorar el crecimiento de una economía, no debe partir de una política mixta, es 

decir, la combinación de medidas monetarias y fiscales. Lo principal, según este 

modelo, para generar una senda de crecimiento sostenida en el largo plazo es 

reducir el ahorro, en otras palabras, evitar la existencia de un nivel de ahorro que 

esté por encima de las necesidades que la economía presenta para conseguir el 

pleno empleo e introducir las innovaciones tecnológicas. Así pues, resulta 

imprescindible la reducción del ahorro y la política económica a implantar debe 

ir dirigida a tal fin (Galindo y Malgesini, 1994:21).  
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2. EL MODELO DE SOLOW Y EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

 El enfoque tradicional del crecimiento económico que se desarrolló en los 

años cincuenta (Solow, 1956), consideró como eje central de la acumulación el 

capital físico, la creación de grandes empresas, la producción en serie y a gran 

escala. Luego, emerge como variable principal el capital humano (educación – 

calificación) por su capacidad para generar nuevo conocimiento creando 

retornos crecientes a escala. 

 En el modelo de Solow, la acumulación de conocimiento para el 

crecimiento económico tiene dos funciones diferentes. Primero, el progreso 

tecnológico puede ayudar a explicar el “residual de Solow”; y segundo, el 

progreso tecnológico permite que la formación de capital continúe creciendo.  

 Según (Weitzman, 1996), la nueva teoría del crecimiento determina el 

residual de Solow y la relevancia de la endogenización del conocimiento.  

 En este modelo, el nivel del producto por habitante en el largo plazo (en 

estado estacionario) depende de la tasa de ahorro de la economía, que es la que 

determina el stock de capital y de la función de producción, que depende del 

estado de la tecnología. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento de la 

producción agregada depende de la tasa de crecimiento de la población y de la 

tasa de progreso tecnológico, mientras que la tasa de crecimiento de la 

producción per cápita es independiente de la tasa de ahorro (inversión), y 

depende sólo de un cambio tecnológico exógeno.  

 El modelo simple elaborado por Solow - modelo que sirvió y que sigue 

sirviendo como marco analítico para el desarrollo de otras investigaciones 

teóricas que analizan algunas cuestiones abstractas relativas al funcionamiento 

del sistema económico de mercado -, aun cuando tiene como punto de referencia 

al modelo de Harrod, modificó la problemática de conjunto: el modelo de Solow 

se caracteriza por ser un modelo de oferta en el cual los problemas de mercado 

están ausentes, el ahorro es igual a la inversión y además por hipótesis la ley de 

Say es verificada.  

 El modelo de Solow, según Galindo y Malgesini (1994), parte de tres 

aspectos: 

 1) La población y la fuerza de trabajo crecen a una tasa proporcional constante 

(n), que se considera que es independiente de otros aspectos y variables 

económicas. 

2) El ahorro y la inversión son una proporción fija (s) del producto neto en 

cualquier momento del tiempo. 
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3) Por lo que se refiere a la tecnología, se supone que está afectada por dos 

coeficientes constantes, en concreto, la fuerza de trabajo por unidad de producto 

y el capital por producto (a este último, se le denomina v).  

 El modelo de Solow, establece que el capital está relacionado de forma 

positiva con el ahorro y negativa con el incremento de la población; además, 

integra las partes de la formalización del equilibrio general de Walras - 

rendimientos constantes a escala, competencia perfecta - o dicho de otra 

manera, admite la posibilidad de sustituir el capital y trabajo: determinada 

cantidad de producción puede ser obtenida a partir de diferentes combinaciones 

de capital y trabajo.  

 Por otro lado, el modelo admite la igualdad entre el ahorro y la inversión 

de manera que el exceso o la insuficiencia de demanda, que jugaba un papel 

fundamental en el modelo de Harrod, aquí está ausente. Una de las conclusiones 

del modelo elaborado por Solow es que en un régimen transitorio, se observa 

una correlación entre tasa de inversión y tasa de crecimiento, mientras que la 

tasa de crecimiento de largo plazo no depende de la tasa de inversión.  

 
3.  LAS LEYES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE KALDOR 

 

 Son un conjunto de hechos estilizados observados por dicho economista 

al analizar las experiencias de crecimiento económico de un grupo muy 

importante de países desarrollados. Estas leyes fueron presentadas con el 

objetivo de dar explicación a las diferencias que pudieran presentarse en las 

tasas de crecimiento en las fases de crecimiento económico de un país. Estas 

leyes se refieren a los efectos positivos que genera la expansión del producto 

manufacturero en el conjunto de la economía al inducir el crecimiento del resto 

de los sectores y elevar la productividad en todas las actividades económicas. 

 La primera Ley de Kaldor establece que la tasa de crecimiento de una 

economía se relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector 

manufacturero, lo cual implica que éste se considera el motor de crecimiento. La 

explicación de este vínculo se asocia con el alto efecto multiplicador del sector 

industrial, debido a las altas elasticidades del ingreso de la demanda de las 

manufacturas; a los fuertes encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

adelante de las actividades industriales, y a las economías de aprendizaje que 

pueden obtenerse a medida que avanza la división del trabajo y se fortalece la 

especialización como resultado de la expansión de las actividades 

manufactureras. 

 Esta primera Ley se ha expresado de manera alternativa como: 

𝑞𝑇 = 𝑎0 + 𝑎1𝑞𝑀                                                              (32) 
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𝑞𝑁𝑀 = 𝑎0 + 𝑎0𝑞𝑀                                                           (33) 

 

 Donde 𝑞𝑇 es la tasa de crecimiento del producto de toda la 

economía, 𝑞𝑀   la de la industria manufacturera y 𝑞𝑁𝑀  la de las actividades no 

manufactureras. El hecho de que 𝑞𝑀 esté contenido en  𝑞𝑇 y que además sea 

parte considerable de éste implica que la correlación entre ambas variables 

puede resultar espúrea, por lo que es preferible que el contraste empírico de la 

Ley se realice utilizando la ecuación 33, con la tasa de crecimiento del producto 

no manufacturero 𝑞𝑁𝑀  como variable dependiente en lugar de la correspondiente 

al producto total.  

 Con esto se previene que la correlación estimada sea espúrea y se puede 

demostrar si la expansión manufacturera tiene un efecto de arrastre del resto de 

las actividades económicas. La primera Ley se valida si en 32 y 33, a1 es positiva 

y estadísticamente significativa, y se rechaza si cualquiera de estas dos 

condiciones no se cumple. No obstante, la simple relación estadística entre 𝑞𝑇 y  

𝑞𝑀 o entre 𝑞𝑁𝑀  y 𝑞𝑀 no es suficiente para afirmar que el crecimiento es dirigido 

por la demanda; además, es necesario establecer la dirección de causalidad y 

descartar otras posibles explicaciones. 

 La segunda Ley, mejor conocida como la Ley de Verdoorn, postula que 

un incremento en la tasa de crecimiento de la producción manufacturera conduce 

a un aumento de la productividad del trabajo dentro del mismo sector, debido al 

proceso de aprendizaje que se deriva de una división del trabajo y una 

especialización mayores, asociadas a la ampliación del mercado, así como a las 

economías de escala de carácter dinámico provenientes de la incorporación del 

progreso técnico y de la mecanización de las actividades productivas. 

 La tercera Ley afirma que la productividad en los sectores no 

manufactureros aumenta cuando la tasa de crecimiento del producto 

manufacturero se incrementa. Este resultado puede explicarse a partir de 

diversos procesos: en primer lugar, la expansión de la industria manufacturera 

acrecienta la demanda por trabajo convirtiéndose en un polo de atracción de 

trabajadores que se encuentran en sectores tradicionales en una situación de 

desempleo disfrazado. En dichos sectores disminuye el empleo pero el producto 

no se reduce, lo cual se manifiesta como un aumento de la productividad del 

trabajo. En segundo lugar, la transferencia de recursos de sectores de baja 

productividad a otros de alta genera un efecto favorable en la productividad 

agregada de la economía, ya que trabajadores poco productivos empleados en 

actividades tradicionales se convierten en fuerza laboral industrial más 

productiva. 

  La última Ley que establece Kaldor se refiere a las causas por las que 

existen diferencias en las tasas de crecimiento en la producción manufacturera. 



 

10 
 

En este sentido se concede gran importancia a los factores de oferta y demanda, 

especialmente el consumo, a la inversión y a las exportaciones. 

 También se suele destacar el papel primordial que tiene el factor trabajo 

en esta tarea, ya que, según Galindo y Malgesini (1994), cuanto mayor sea el 

número y más productivo sea el factor trabajo, se propiciará crecimiento de la 

productividad. 

 Kaldor, se ocupa del papel que juega el ahorro dentro de la economía, y 

muestra una teoría de la distribución alternativa a la keynesiana, que sirve 

además de pieza fundamental a la hora de desarrollar su modelo de crecimiento. 

De esta forma, la tasa de beneficio que genera una sociedad depende de la 

propensión al ahorro que se tenga respecto a la renta que proviene de los 

beneficios. En los planteamientos de Kaldor (1963), se enumera un grupo de 

factores que especifican el proceso que conllevan al crecimiento económico: 

 

1. El crecimiento sostenido en el largo plazo del ingreso per cápita.  

2. El crecimiento del capital físico por trabajador.  

3. El hecho que la tasa de retorno del capital sea constante.  

4. El aprovechamiento de las ventajas comparativas y el equilibrio dinámico.  

5. La acumulación de capital físico y social.  

6. El progreso tecnológico, la especialización del trabajo y el descubrimiento de 

nuevos métodos de producción. 

 La teoría del modelo de crecimiento elaborado por Kaldor, ha defendido 

la tesis de que entre las regiones de un país donde prevalece la plena libertad 

de movimiento de los factores productivos, las restricciones de demanda, más 

que las de oferta, suelen ser el principal freno a la expansión económica. 

 En esta teoría se destacan los modelos de crecimiento acumulativo 

dirigido por las exportaciones con restricción de balanza de pagos y sin ella, 

donde el efecto de Verdoorn y la magnitud de las elasticidades ingreso de los 

bienes que se comercian en escala internacional o entre las regiones de un país, 

constituyen los factores más importantes que dan lugar a diferencias en las tasas 

de crecimiento. Según Ocegueda (2003), se trata de un enfoque teórico en que 

el proceso de especialización productiva define las condiciones fundamentales 

del desempeño económico de largo plazo y la industrialización se alza como la 

estrategia fundamental para lograr el crecimiento económico.  

 En concreto, dicho modelo, se fundamenta en las siguientes ecuaciones:  

1. Una función de ahorro, 
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𝑆

𝑌
= (𝛼 − 𝛽)

𝐵

𝑌
+ 𝛽                                                                      (34) 

 

 Donde α y β son parámetros superiores a cero (0) pero menores a uno 

(1), siendo α la propensión marginal a ahorrar respecto a los beneficios (B) y β 

la propensión marginal a ahorrar respecto a los salarios. Y es la renta bruta del 

período. 

2. Una función que recoja el progreso técnico, en el que se muestre la 

relación que existe entre la tasa de crecimiento de la producción por 

trabajador (Go) y la tasa de crecimiento del capital per cápita (G k − λ), de 

la siguiente forma: 

 

𝐺𝑜 = 𝛼′ + 𝛽′(G k − λ)                                                            (35) 

 Una función de inversión en la que aparezcan dos elementos. El 

primero de ellos se refiere al volumen de inversión inducida que se 

necesita ante la variación del nivel de producción realizada en un 

momento anterior, de tal forma que se supone que esta inversión tendrá 

que conseguir que el crecimiento en la capacidad de producción en un 

determinado período de tiempo, por ejemplo t + θ sea de la siguiente 

forma: 

 

𝐼(t + θ) = [𝐺𝑜(𝑡) − α′]
K(t + θ)

𝛽′
+ λ𝐾(t + θ)

+ µ
d(

Y(t)
K(t))

dt
                                      (36) 

 

 Donde λ es la tasa de crecimiento de la población y µ otro 

parámetro.  

 

 De la ecuación 36 se desprende que la tasa de crecimiento de la 

economía (G y) es superior a la del capital (G k), ya que el segundo 

término de la ecuación (36) es positivo, por lo que G k crecerá a lo largo 

del tiempo, lo que motiva que G y también lo haga y más que 

proporcionalmente. 

 Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Kaldor llega a la 

conclusión de que el nivel de acumulación se alcanza en aquel momento 

en que el nivel de beneficio real sea igual a la tasa mínima de beneficio 

correspondiente a un tipo de interés determinado. Sólo en estas 

circunstancias los empresarios estarán dispuestos a introducir nuevas 

inversiones en las firmas y mejorar de esta forma el crecimiento sistémico. 
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 Para Kaldor, entre más alta es la tasa esperada de ganancia, mayor 

es el incentivo que tienen los empresarios para adoptar una técnica más 

intensiva en mano de obra. Esto está en conflicto con la visión neoclásica 

del problema; sin embargo, el problema es que la teoría tradicional no 

tiene en cuenta el riesgo y la incertidumbre, y en el mundo real estos 

elementos llevan a economías en el cual los fondos se recuperan a través 

de las ganancias.  

 

 El problema de un crecimiento económico acelerado, según Kaldor, 

está relacionado con el suministro eficiente de un conjunto bastante 

amplio de bienes públicos que se denominan como infraestructura 

(Pizano, 1980:99). El principal freno al desarrollo no es la ausencia de 

incentivos sino la escasez de recursos. Para Kaldor, resulta claro que el 

potencial impositivo de un país pobre es menor al de un país 

industrializado y, por lo tanto, las metas de una reforma tributaria no 

pueden ser muy ambiciosas. 

 

4.  LA POSTURA POSTKEYNESIANA: LA ERA DE ORO DE JOAN 

ROBINSON 

 Los aportes de Joan Robinson se hicieron en 1973, estos tenían un porte 

en el cual se cuestionaban los modelos neoclásicos, esta crítica se enfocaba en 

los fallos que tenían los autores de dichos modelos, los cuales se centraban 

prácticamente en errores metodológicos, la irrealidad en lo que publicaban y en 

los laudos empíricos.  

 Según la autora de este libro es de suma importancia resaltar “el espíritu 

anímico esencial” el cual se considera el motor inicial de cada empresa para 

comenzar y crecer. Galindo y Malgesini (1994) opinaba o creía que la autora con 

este término quería marcar que la economía seria equilibrada siempre y cuando 

se hallara un ritmo de acumulación de tasas de beneficios que conservara ese 

nivel o crecimiento. 

 Si la tasa acumulada llega a ser igual a la tasa posible esto acerca mucho 

al pleno empleo, o sea a la Edad de Oro. Se considera que los aportes de 

Robinson son de corte Keynesiano ya que razona que la demanda es la que 

propiciara las situaciones de paro e inflación en la economía; por el contrario una 

baja demanda optara por dejar a su paso un mayor número de desempleados 

pero a su vez, un menor nivel de inflación.  

 El crecimiento de la economía, según la autora del presente libro, lo puede 

propiciar: 

 Las condiciones técnicas, la investigación y mejora en la educación. 
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 La competitividad.  

 Los acuerdos salariales.  

 La posibilidad de financiar la inversión.  

 El stock de capital inicial. 

 Política de inversión, ya que gracias a ella se generara más empleo.  

 Esta inversión es independiente de los ahorros que se hayan producido. 

 El instinto animal puede considerarse conveniente por las razones que se 

desarrollaran a continuación: 

 Promueve un incremento en el conocimiento científico; lo que contribuye 

a la tasa de crecimiento de la Edad de Oro. 

 Convierte la explotación del conocimiento científico en conocimiento 

técnico, esto es también importante para el progreso de la Edad de Oro. 

 Igualmente promueven una visión optimista del futuro. 

 A su vez también fortalecen el impulso de la inversión.  

 La Edad de Oro es un procedimiento para a realización de experimentos 

intelectuales pero no hipotéticamente.  Esta indica un estado de cosas ideales 

que probablemente no sea posible conseguir en ninguna economía actual. 

 La capacidad empresarial otorga  la propensión de los miembros que 

conforman un equipo, de los habitantes de una región a arriesgarse a fundar 

empresas, crear nuevos negocios. Según Pólese (1998), es una habilidad que 

tienen algunas personas de con mayor o menor eficiencia planear y emprender 

una lucha contra los obstáculos que se le presenten a la hora de comenzar algo 

nuevo. 

 Schumpeter, en sus planteamientos se afinca en las luchas competitivas, 

así como también la innovación y a contrario de Marx, considera al empresario 

socialista como un verdadero revolucionario y gestor del desarrollo. 

 Robinson afirma que en condiciones de economías competitivas ideales, 

los beneficios rebasaran al promedio, esto quiere decir que la demanda ha 

aumentado con respecto a la oferta de la línea de producción. Él, cree de mucha 

utilidad el debate por el crecimiento de la economía; el principio de aceleración, 

el cual establece que un aumento en el ingreso ayudara a inducir más inversión, 

aprovechando a un máximo los recursos y aumentando así la producción de una 

mercancía llevara a lo que llamaba el modelo de progreso firme.  
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 Las relaciones entre ahorro-inversión-crecimiento originan, a través del 

mecanismo acelerador; un  mayor nivel de inversión que genera más crecimiento 

y que al mismo tiempo eleva el ahorro y facilita a mayores niveles de inversión.  

 Otra considerable contribución es la que desarrollo M Kalecki, economista 

polaco; presento su modelo de crecimiento que tenía como rasgo principal la 

inversión. A pesar de la importancia de esta, no era relevante con respecto al 

multiplicador como lo planteaba Harrod, sino que se relacionaba con el ciclo 

económico. Kalecki al igual que Keynes, pensaba que una mayor población 

ampliaba las posibilidades de inversión en un plazo más largo y a su vez esto  

aumentaría la demanda efectiva, logrando con esto una caída en los salarios  

pero que daría a largo plazo una caída en los precios. 

 La función empresarial siempre será competitiva, esto fue descrito por 

Robinson, que quería decir que una vez que fuera descubierta una ganancia y 

se aprovechara de la misma, esta tiende a desaparecer y no podría ser 

aprovechada por otros.  

 El proceso social tiene relación con la función empresarial en el sentido 

que son competitivos; de forma consiente o no, debido a que los empresarios 

rivalizan con otros para aprovechar antes que ellos de las ganancias. 

 Huerta asegura que el proceso empresarial nunca se agota ni se tiene, la 

razón es que el coordinador tiene que transmitir nueva información que genere 

nuevos objetivos. 

 En resumen la sociedad es una estructura dinámica o un proceso 

conformado por millones de usuarios los cuales tienen diferentes e infinitos 

pensamientos e ideales por medio de sus conocimientos prácticos, que van 

cambiando con el tiempo y logrando que estos cambios se plasmen en lo 

monetario también, impulsados por la fuerza empresarial que constantemente 

está creando e innovando para ajustarse a la competitividad. 

  
5.  HAYEK: EL ORDEN ESPONTÁNEO DEL MERCADO 

 

 Hayek y la Escuela Austriaca en general, concluyen que son tonterías lo 

que se ha dicho sobre los limites económicos por algunos físicos que sin duda 

desconocían  la economía; un análisis de dichos limites se puede hacer posible 

siempre y cuando se tome en cuenta lo que se propuso Hayek, lo cual dice que 

un sistema económico produce más que cosas materiales en un conocimiento 

inmaterial.  La ciencia económica estudiara el proceso social tal y como ha sido 

definido; entonces se llega a la conclusión que el objetivo general de la economía 

está en estudiar el proceso dinámico de descubrimiento y también trasmitir 

información, esto es impulsado por la función empresarial. 
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 Hayek entiende como proceso social, aquel que está conformado por el 

conocimiento y la información, personal de cada ser humano, que utiliza para 

emprender y alcanzar sus metas y objetivos particulares, aunque en este camino 

la información nunca está dada sino que los empresarios lo crean paso a paso 

por medio de un proceso dinámico. 

 Los principales problemas teóricos que los economistas de la Escuela 

Austriaca han detectado, es que los problemas que se encuentran en el fallo de 

mercado es que no toman en cuenta las medidas de intervención que hacen para 

llevar a un mundo real lo establecido puede afectar de forma negativa y por otra 

parte suponen que pueden obtener  información superior a lo que se puede 

alcanzar teóricamente.   

 El enfoque de Hayek tiene como características: 

 El tiempo no se puede tomar como algo esencial. 

 El capital se concibe como un conjunto de bienes que constantemente se 

gastan y es preciso reproducir. 

  El proceso productivo es dinámico. 

 El dinero afecta al proceso modificando la estructura de precios relativos. 

 Se explican los fenómenos macroeconómicos en términos 

microeconómicos 

 Dispone de una teoría sobre las causas institucionales de las crisis 

económicas que explican su carácter recurrente. 

 Dispone de una elaborada teoría del capital. 

 El ahorro juega un papel fundamental y el tipo de tecnología que se 

utilizara.  

 La demanda de bienes de capital varía en dirección inversa a la demanda 

de bienes de consumo. 

 Se supone que los costos de producción son subjetivos y no están dados.   

 Se considera que los precios del mercado tienden a determinar los costos 

de producción y no que los costos de producción determinen los precios del 

mercado.  

 En fin, para los economistas austriacos, el ciclo económico no es un 

fenómeno externo, como solían decir los teóricos de Chicago, ni endógeno, como 

creen los Keynesianos. Para ellos el ciclo económico es el resultado de unas 

instituciones monetarias y crediticias que, aunque se consideren típicas del 
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mercado, no han surgido de su evolución natural sino que actúan generando 

graves desajustes en el proceso de coordinación intertemporal del mercado.  

 
6.  LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 

 

 La hipótesis económica no ha cimentado una efectiva política de 
desarrollo, no obstante se han desarrollados numerosos esfuerzos. Este vacío 
se explica porque el  juego y la correlación entre  de oferta y de demanda es muy 
inestable y se fundamenta en la interacción y en la mezcla eficiente de diferentes 
variables y diferentes agentes dentro de un mercado.  
 
 La presunción del desarrollo y/o crecimiento endógeno establece un papel 
significativo al capital mayor, el recurso humano, como arranque de mayor 
productividad y crecimiento económico. Así, la comprensión se compone en un 
nuevo constituyente acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico 
no se ajusta a los requerimientos del entorno económico. De la misma forma, los 
modelos de Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que por 
medio de externalidades, o la introducción del capital humano, se generaban 
convergencias hacia un mayor crecimiento económico en el largo plazo. 
 
 A mediados de la década de 1980, un grupo de teóricos del crecimiento, 
liderados por Paul Romer (1986) expusieron su insatisfacción en las 
explicaciones que se brindaban en aquel tiempo con variables exógenas al 
crecimiento de largo plazo en las economías. Esta insatisfacción originó la 
arquitectura de modelos de crecimiento económico, en los que los determinantes 
del crecimiento eran variable endógena. 
 
 En los experimentos de Romer, se encuadra el concepto del Learning by 
doing, el cual fue introducido por Arrow (1962). En estos, el aumento de la 
producción o de la inversión contribuye en la productividad de los factores. Más 
aún, el aprendizaje de un productor podría incrementar la productividad 
sistémica. Este resultado positivo de experiencia en productividad es 
denominado Learning by doing o, en este caso, Learning by investing. 
 
 Esta función se puede considerar con un modelo de producción 
neoclásico: 
                                       

(1) 
 
Donde, 
 Li y Ki: representan factores de producción trabajo y capital 
Ai: es el índice de conocimiento desarrollado por cada firma.  

 
 Posteriormente se asume que el conocimiento es un bien público y que 
cualquier firma puede acceder a ésta con costo cero. Esta condición implica que 
un cambio en el término Ai de cada firma se expande por todo el sistema 
productivo y, de esta forma, es proporcional a un cambio en el stock de capital, 
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K. Si se combina el concepto de Learning by doing y el conocimiento spillovers, 
entonces se puede remplazar Ai por K y formular la función de producción para 
cada firma i como:         

 

(2) 
 

 Si K y Li son constantes, entonces cada firma muestra rendimientos 
decrecientes en Ki. Sin embargo, si cada productor expande Ki, entonces K 
muestra el spillovers de la productividad de todas las firmas en el sistema. Por 
su parte, Lucas (1988), otorga gran importancia al papel que tiene el capital 
humano dentro del proceso de crecimiento. Según él, las acciones y 
comportamientos de los individuos tienen un efecto muy importante sobre la 
economía. 
 
 La función de producción del modelo de Lucas (1988), según la 
representación hecha por Barro y Sala-i-Martin (1995), es: 
 

 HHKAY iii /*)(*)(*  (3) 

Donde: 

.1 ;10 ;10    

 Las variables Ki y Hi son los inputs del capital físico y humano utilizado 

por cada firma i en la producción de bienes Yi 

 La variable H es el promedio del nivel de capital humano 

 El parámetro  representa los efectos externos del promedio del capital 

humano de la productividad de cada firma. El capital físico se deprecia a 

una tasa  . La función de producción para el capital humano es: 

jh BHI )(  (4) 

Donde, 

Hi: es el capital humano. El capital humano también se deprecia en una tasa de 

   

 En el modelo de Barro se despliega un modelo de desarrollo económico 
de largo plazo sin variables exógenas en la tecnología o en la población. Un 
elemento general de estos modelos es la presencia de retornos crecientes y 
constantes en los factores que pueden ser acumulados (Barro, 1990). 
 
 El modelo de crecimiento económico que elabora Barro (1990) presenta 
retornos constantes del capital. La representación de la función, con agentes de 
vida infinita en una economía cerrada busca maximizar la utilidad, así: 
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Donde, 

C: es el consumo per cápita y la población, la cual corresponde al número de 

trabajadores y consumidores, es constante. La función de utilidad es igual a: 












1

1
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Donde, 

 > 0, y la utilidad marginal tiene elasticidad constante - . Cada productor 

tiene acceso a la función de producción, 

)(kfy   (7) 

En esta ecuación, 

“y”: es el output por trabajador y “k”: es el capital por trabajador. 

La maximización de la utilidad en la ecuación (5), implica que la tasa de 

crecimiento del consumo en cada punto en el tiempo es dado por: 

)(*
1




 f
c

c
 (8) 

Donde, 

f  : es el producto marginal del capital. 

Se establecen rendimientos decrecientes a escala )0( f . Según Rebelo 

(1991) se puede asumir retornos constantes de capital, por lo que se obtiene, 

Aky  (9) 

Donde,  

A > 0 es el producto neto marginal del capital. 
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 Según Barro (1990), la inversión en capital humano contiene formación y 
adiestramiento laboral; evidentemente, el capital humano y no humano no 
precisan de ser un suplente perfecto en la producción. Asimismo, la producción 
obtendría exponer beneficios a escala en los dos tipos de capital, si se toman en 
forma conjunta, pero tiene rendimientos decrecientes a escala si se toman de 
forma separada. 
 

Sustituyendo f = A en la ecuación (9), encontramos: 

)(*
1




  A
c

c
 (10) 

Donde,  

 : denota tasa de crecimiento por cápita, ahora se incorpora en el análisis del 

sector público, representado por el modelo de barro (1990) por “g”. Instituyendo 

retornos constantes a escala, la función de producción es: 

)(*)( k

gA
k

g
y    (11) 

Donde, 

 : satisface la condición de rendimientos decrecientes marginales del producto 

y positivos, así que > 0 y   < 0. 

Barro en (1990), asume en su modelo e introduciendo el gasto de gobierno “g” 

una función de producción Cobb – Douglas, de la siguiente forma: 

)(*)(
k

g
A

k

g

k

y
   (12) 

 
 La idea general de incluir g como un argumento separado de la función de 
producción es que los inputs privados, representados por k, no son sustitutos 
cercanos a los inputs públicos. 
Rebelo (1991) especifica un modelo en donde existen dos tipos de factores 
productivos: reproducibles (variables T), los cuales pueden ser acumulados en 
el tiempo (capital físico y capital humano), y los no reproducibles (tierra). La 
cuantificación de todos los factores no reproducibles será totalizada en Zi, lo que 
puede ser visto como una composición de varios factores de capital humano y 
físico.  
 La economía tiene una población constante compuesta de un largo 
número de agentes idénticos que buscan maximizar la utilidad, definida como: 
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(13) 
 

 Contrario al caso de los modelos de Harrod – Domar y Solow, en los que 
el progreso técnico no es tan relevante, como si lo es el nivel de ahorro, por lo 
que las economías deben fomentarle para mejorar su situación. Autores como 
Arrow, señalaron que el progreso técnico presenta un comportamiento endógeno 
motivado por los efectos que genera sobre el mismo la generación de un mejor 
conocimiento de los hechos y el aprendizaje. 
 
 En estos modelos el progreso tecnológico es más rápido mientras más 
grande es el nivel de conocimiento humano acumulado; por lo tanto, el 
crecimiento del ingreso tenderá siempre a ser más rápido, si:  
 

1) Se tiene un stock de capital relativamente grande 
2) Se tiene una gran magnitud de población educada; y  
3) Un ambiente económico que es favorable para la acumulación de 

conocimiento humano. 
 
 El planteamiento, asumiendo que la producción está en función de los 
factores de producción capital y trabajo y que existen rendimientos constantes a 
escala, será: 

 

(14) 
Donde  
 

0  (H/K) f   

 
 En los postulados del crecimiento endógeno se asume que la creación del 
conocimiento es correlacional con el incremento de la inversión productiva. Una 
firma que incrementa las competencias laborales simultáneamente produce 
mayor eficiencia. Este efecto positivo de la experiencia en productividad es 
llamado aprender haciendo o, en este caso, aprender invirtiendo (Barro y Sala-i-
Martin, 1999:146). 
 
 
7.  CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAPITAL HUMANO 

 

 Existen diferentes teorías en lo que concierne a países en desarrollo, se 

hace  énfasis en la posibilidad de que sea la escasez de ahorro, interno y externo 

la que obstruye las posibilidades de inversión. Aunque todas las teorías buscan 

el papel central del proceso de ahorro e inversión, muchas lo imaginan más bien 
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como el mecanismo a través del cual se transmiten fuerzas motrices que tienen 

un origen o naturaleza diferentes. 

 Mientras aquellas teorías del crecimiento endógeno que destacan la 

transferibilidad del conocimiento se acercan a los análisis neoclásicos más 

tradicionales, aquellas que ponen el énfasis en su apropiabilidad están más 

próximas a otras, de origen más microeconómico, derivadas de Schumpeter, que 

destacan en especial la apropiación del conocimiento como fuente de poder del 

mercado. 

 La nueva teoría neoclásica destaca la distribución productiva de los 

países, y principalmente en la externalización de tecnológicas. Los tres desafíos 

más exigentes y de mayor impacto en la actualidad son la sustentabilidad, la 

gobernabilidad y la cooperatividad. 

  Estas hipótesis planteadas asienten probar el diseño de un modelo 

intersectorial que acumula las relaciones que se producen en estas tres 

dimensiones. De esta manera el triángulo mayor quedaría conformado por tres 

subtriángulos: 

 

  

 Triángulo de la Contemporaneidad 

 La asociación de estos triángulos origina un ligado en el cual se unen las 

perspectivas esenciales de nuestro tiempo. Sin embargo, la convergencia de 

estos ocasiona el levantamiento de un triángulo céntrico que inicia los soportes 

de estabilidad necesarios para que la edificación general de la figura se 

mantenga. En otras palabras, esta unidad central no sólo ayuda la resolución 

formal del esquema, sino que, asimismo suministra el centro primordial de todo 
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el modelo. Este elemento central contiene tres factores importantes ellos son: la 

ética, la educación y el espíritu empresarial. Sin ética, educación y espíritu 

empresarial tendría más especulación que crecimiento económico, más 

iniquidad que equilibrio social, y más contaminación que preservación ambiental.  

En otras palabras, este cuadro nos hace entender que el Capital Social se asocia 

con las sociedades aptas, las cuales son también aquellas que más se adaptan 

y que, en consecuencia, se inclinan más hacia el desarrollo.  

 La confianza aparece como un valor fundamental, pues ella es la base de 

las relaciones, interacciones, acuerdos y compromisos de las sociedades. La 

agudeza es expresión de acuerdo y sinónimo de negociación. Es la principal 

protección ante los contextos extremo de racismo, xenofobias y exclusiones.  

 Seguido a esto se topa con la honestidad, que es proceder con la nitidez 

propia de quien no encubre nada diferente a lo que comparte con los otros. Es 

la sinceridad en su expresión superlativa. Consecutivamente, surge la tolerancia 

que es algo distinto a aceptar todo lo que los otros dicen, pues eso sería ser 

idiota; tampoco es no prestar importancia ni atender el sentido de lo que otros 

dicen, pues ello sería indiferencia. 

       El capital humano está coligado a los capitales fundamentales del ser, es 

decir, al capital intelectual, al capital intuitivo, al capital emocional y al capital 

relacional. El capital intelectual es la capacidad de obtener, crear, procesar, 

asimilar, aplicar, optimar y evaluar las informaciones y conocimientos asociados 

a determinadas exigencias productivas, recreativas o asociativas.  Por su parte, 

el capital intuitivo es la aptitud para generar asociaciones cognoscitivas e 

innovativas no relacionadas explícitamente con la intervención de los esquemas 

lógicos propios de los procesos racionales. Y el capital emocional es la 

disposición de identificar, convocar, aprovechar, controlar y orientar las 

emociones a favor de propósitos constructivos.  Finalmente, entendemos por 

capital relacional a la actitud humana de relacionarse para establecer tejidos de 

interacciones que aseguren el crecimiento conjunto como consecuencia del 

crecimiento personal, y el crecimiento personal como consecuencia del 

crecimiento del conjunto. 

      Fukuyama, precisa el capital social como “la capacidad que nace a partir del 

predominio de la confianza en una sociedad o en determinados sectores. Puede 

estar personificado en el grupo más pequeño y básico de la sociedad, la familia, 

así como en el grupo más grande de todos, la nación, y en todos sus grupos 

intermedios, entre ellos las firmas productivas".  
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 La gestión empresarial del desarrollo 

 

      En el esquema, el conocimiento es el eje transversal a las categorías de 

estudio, y las redes aparecen como el elemento conector entre el capital físico, 

determinado por la tecnología, y el capital humano, que comprende la fuerza de 

trabajo calificada. Los procesos que se tejen tienen un componente básico en la 

confianza, el cual gira alrededor de la articulación interempresarial y dan lugar al 

capital social. 
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 Elementos determinantes del capital social 

 El preámbulo de nuevos valores dentro de las propuestas de mejoras, 

simboliza no sólo revaluar los instrumentos teóricos políticos e institucionales 

relevantes a los procesos de desarrollo; en el fondo, significa pensar en la noción 

de calidad de vida, en el sentido no solamente material, sino también como 

reflejo de las relaciones sociales entre todos los seres humanos. 

 El centro de todo desarrollo debe ser el ser humano y, por lo tanto, el 

objeto del desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos. Esto se 

traduce en aspectos tales como: el acceso a los ingresos, no como fin, sino como 

medio, para adquirir bienestar; la vida prolongada, los conocimientos, la libertad 

política, la seguridad personal, la participación comunitaria, la garantía de los 

derechos humanos. 

 Las teorías acerca de la alineación de capital humano y el desarrollo de 

Recursos Humanos conciben al ser humano como medio y no como fin, el ser 

humano como instrumento de producción, como bienes capital, sin fines 

ulteriores y beneficiarios. La perspectiva de Bienestar Social los considera más 

como favorecidos pasivos del proceso de perfeccionamiento que como seres 

que participan en él; situando su mayor énfasis en las políticas de distribución en 

lugar de las estructuras de producción. Posteriormente, el enfoque delas 

Necesidades Básicas habitualmente se concentra en el grueso de bienes y 

servicios que requieren los grupos desposeídos: alimento, vivienda, ropa, 

atención médica y agua.  

 La discrepancia esencial entre los enfoques  se sitúa en el modo de cómo 

se debe posesionarse y conquistar el desarrollo. Según Haq, "El paradigma de 

desarrollo humano actualmente es el modelo más holista. Este contiene todos 

los aspectos del desarrollo, incluyendo el crecimiento económico, inversión 

social, potenciación de la gente, satisfacción de las necesidades básicas, 

seguridad social y libertades políticas y culturales entre otros aspectos”. 

 De lo anterior, se entiende que el Desarrollo Humano es un concepto que 

abarca múltiples dimensiones, comprendiendo que es el resultado de un proceso 

complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, 

ambientales y culturales, en el cual participan de manera activa y comprometida 

los diferentes actores sociales; es el producto de voluntades y 

corresponsabilidades sociales que está soportado sobre cuatro pilares 

fundamentales: 

1. La productividad: Reside en desarrollar la productividad mediante la 

intervención de la gente en el proceso productivo. Este es un factor 

primario del Desarrollo Humano, que se traduce en invertir en las 

personas y en el logro de un ambiente macroeconómico posibilitante.  
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2. La equidad: Es la expulsión de barreras que obstruyen las oportunidades 

económicas y políticas, permitiendo que todos disfruten y se beneficien 

en condiciones de igualdad. Radica en conceder y avalar la igualdad de 

oportunidades para todos los sectores y grupos humanos. 

3. Sostenibilidad: Radica en afirmar, tanto para lo contemporáneo como para 

el futuro, el libre y completo camino a las oportunidades; en restaurar 

todas las formas de capital humano, físico y ambiental. Para alcanzar un 

auténtico desarrollo se debe reponer todo el capital utilizado para 

garantizarle a las futuras generaciones la igualdad de opciones y de 

recursos para el logro de sus satisfacciones. 

4. Potenciación o empoderamiento (Empowerment): El foco está en el 

desarrollo por la gente. Esta estrategia no es consistente con la dignidad 

humana y además no es sostenible en el tiempo. El empowerment 

significa que las personas están en capacidad de ejercer la elección de 

sus oportunidades por sí mismas. Esto implica que las personas puedan 

tener influencia en las decisiones que se tomen y diseñen. Para ello se 

requiere de libertades económicas para que la gente se sienta libre de 

excesivos controles y regulaciones.  

 El Desarrollo Humano, dada la definición del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) "… no es una medida de bienestar, ni tampoco 

de felicidad. Es en cambio una medida de potenciación, que propicia las 

oportunidades para las futuras generaciones y basado en el respeto del 

ambiente”. 

 La noción de progreso humano, procede de la noción de desarrollo como 

causa de expansión de las capacidades humanas, que ha sido formulado por 

Amartya K. Sen. Sen basa su noción de "capacidades" en la obra del filósofo 

moral John Rawls, y en su "Teoría de la Justicia". Para Rawls, la privación se 

define en términos de disponibilidad de "bienes primarios", algunos de los cuales 

se refieren a bienes materiales, otros a "libertades básicas". 

 Según Rawls, las personas deben tener la opción de perseguir fines 

diferentes, cualesquiera que sean. Las "capacidades" de Amartya Sen se 

refieren tanto a lo que la persona puede ser o hacer ("opciones") y lo que llega 

efectivamente a ser o hacer ("logros"), y no a los bienes de los que dispone. El 

disfrute de una larga vida, una mayor educación, la dignidad y el respeto de sí 

mismo son elementos que permiten ampliar la gama de opciones disponible para 

el individuo. 

 El suministro de bienes es una situación necesaria, pero no suficiente, 

para aumentar esas opciones. El paso a los bienes, en términos generales, 

logran provee la base de un nivel de vida más alto, pero no son per se sus 

elementos constituyentes. El desarrollo, para Sen, debe estar centrado en la 

persona y no en los bienes, superando el reduccionismo del homo economicus. 
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 Las reflexiones de Sen y la concepción de desarrollo humano se asientan 

en un perfil de pensamiento crítico sobre el desarrollo iniciada en los primeros 

años setenta, que ha cuestionado la preocupación exclusiva por el crecimiento 

de la producción de bienes, y se ha centrado en los problemas de la distribución, 

de la necesidad y de la equidad.  

 
8.  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL TERRITORIO 

 

 El espacio geográfico, como perspectiva de análisis del crecimiento 

económico adquiere importancia en la actualidad, dado el proceso de 

globalización e internacionalización de la economía. La región, en todos los 

casos, alude a un territorio y a la dotación de recursos productivos. Sin embargo, 

en ella se da un conjunto de interacciones que conforman un sistema compuesto 

por subsistemas productivos, institucionales y culturales, que encierran en sí un 

cúmulo de relaciones, tales como: las relaciones capital – trabajo, los flujos de 

intercambio, las relaciones monetarias, las organizaciones y procedimientos 

para la toma de decisiones y las pautas de comportamiento social. 

 El territorio, como escenario de localización de firmas, responde a la 

flexibilidad de las dinámicas sociales que potencializan u obstaculizan la 

continuidad de los procesos productivos y sus encadenamientos, que 

trascienden los límites fijados administrativamente y las mismas relaciones 

sociales. Existen dos posibilidades tienen entonces los espacios geográficos 

para convertirse en espacios ganadores: 

 

1) Los sistemas productivos locales, 

2) Los medios innovadores.  

 Las diferencias entre ambos son considerables y generan ventajas 

competitivas desiguales. Como lo expresan Méndez y Caravaca, los sistemas 

productivos locales apoyan su crecimiento en la explotación de recursos 

naturales y humanos a bajo costo, lo que genera externalidades negativas en los 

planos socio laboral y ambiental; los medios innovadores se centran en el 

conocimiento y la capacidad de hacer efectivas las innovaciones. 

 El crecimiento en las firmas genera progreso económico, y al mismo 

tiempo, unas condiciones macroeconómicas adecuadas permiten que las 

empresas puedan mantener su competitividad interna y externa. La deficiencia 

de espíritu empresarial ha producido la lentitud en el desarrollo de América 

Latina, comparativamente con los países asiáticos que emprendieron estrategias 

de desarrollo basadas en el conocimiento tecnológico y de recursos humanos, el 

respeto a la iniciativa privada, en un marco de sana competencia, donde el 
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 Estado regulador juega un papel central en los mercados imperfectos y el 

fomento empresarial. 

 Los sistemas regionales se recomponen, en parte por la misma dinámica 

de las empresas. Esta relación interdependiente amerita el diseño de 

instrumentos de política para responder a los cambios en los modelos 

productivos, a los procesos de urbanización y a las economías de aglomeración 

industrial. En otras palabras, la política afecta favorable o desfavorablemente las 

decisiones que toman en el espacio sectorial y en el espacio geográfico. 

 Las políticas tendientes a redistribuir la actividad económica tratan de 

fomentar el establecimiento de empresas en regiones desfavorecidas, incidiendo 

en los factores que determinan las decisiones de localización de las firmas, para 

lo cual se apela a la asignación de primas de localización a los agentes mediante: 

subvenciones en función del número de empleos generados, desgravaciones 

fiscales, condiciones preferenciales de crédito, o rebajas sobre ciertos costos del 

manejo de la administración pública (reducción de tarifas de ciertos servicios 

públicos), etc. 

 Porter, asume que la competencia local tiene un impacto positivo en el 

crecimiento, ya que acelera la imitación y el grado de innovación de las firmas. 

Esta teoría asume que la competencia local acelera la adopción de nuevas 

tecnologías y como consecuencia, estimula el crecimiento económico. Esta 

discusión es importante tenerla en cuenta, ya que el crecimiento económico en 

ciertas regiones o en ciertos países, depende del grado de especialización o de 

diversificación de su aparato productivo y del nivel de competencia local que se 

establezca en ese mercado. 

 La globalización impulsa nuevas dinámicas de acumulación que provoca 

cambios importantes en los territorios, tanto en los factores productivos como de 

las firmas asentadas y con posibilidad de localizarse allí. Estas dinámicas afectan 

con distinta magnitud las estructuras económicas y sociales de los espacios 

regionales. Además, este proceso supone el paso de una economía semicerrada 

a un sistema dinámico, abierto e insertado en la economía mundial, lo que 

determina procesos de reestructuración a nivel regional en torno a las políticas 

de desarrollo, flexibilización y estabilización. 

 

9.  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DESDE LA DINÁMICA DEL PROCESO 
INDUSTRIAL: ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA INDUSTRIAL 

 

 Desde la perspectiva de los negocios sustentables, un análisis de ciclo de 
vida es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos 
ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia 
(extracción, producción, distribución, uso y desecho). 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 El análisis del ciclo de vida (ACV) es una herramienta que se usa para 
evaluar el impacto sobre el ambiente de un producto, proceso o actividad a lo 
largo de todo su ciclo de vida mediante la cuantificación del uso de recursos.  El 
Análisis del ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta el suministro de 
las materias primas necesarias para fabricarlo, transporte de materias primas, la 
fabricación de intermedios y, por último, el propio producto, incluyendo envase, 
la utilización del producto y los residuos generados por su uso. 
 
 El ciclo de vida de un producto (como un ladrillo) o una actividad está 
formado por dos tipos de sistemas, que revisten un interés especial para los 
evaluadores ambientales. Los estudios de ECV se realizan con la finalidad de 
responder a determinadas preguntas, y son esas preguntas las que conforman 
el diseño del estudio. Una de estas preguntas podría ser: 
 
 El ACV es una de las herramientas con las que se cuenta para evaluar los 
productos, envases y procesos. Las otras herramientas se comentan en otras 
secciones y entre ellas figuran: 
 

 Evaluación de riesgos ambientales 
 
 Gestión de riesgos para el ambiente 
 
 Análisis de riesgo comparativo 
 
 Análisis del impacto socioeconómico 
 
 Análisis del impacto socio económico 
 

 
 En otras palabras, la evaluación del ciclo de vida trata de incrementar la 
eficacia. Y dado que tiene en cuenta cada una de las fases en la vida de un 
producto, se identifican y logran realizar mejoras. 
 
 El crecimiento económico no se basa en que los mismos agentes 
productivos creen nuevos bienes y servicios sino que crecen algunos sectores 
económicos que se van renovando cada cierto tiempo y desaparecen otros que 
no tienen la misma capacidad de mantenerse en constante cambio. 
 
 Este ciclo de vida comprende la entrada de nuevas empresas que buscan 
un espacio introduciendo la innovación de nuevos productos y procesos en el 
mercado existente, con el pasar del tiempo este surgimientos de empresas 
empieza a desacelerarse y desaparecer aquellas que no lograron consolidarse 
y mantenerse en el mercado. 
 
 Existen cuatro razones principales que garantiza la supervivencia de una 
empresa, la cuales son: 
 
1) Las nuevas empresas brindan nuevos puestos de trabajo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2) Las nuevas empresas están involucradas en un significativo porcentaje de 
innovaciones en la economía. 
 
3) La existencia de políticas e instituciones que garanticen la formación de 
nuevas empresas y potencialice el desarrollo regional. 
 
4) El ciclo de vida se relaciona con la existencia de diferencias interregionales en 
las tasas de formación de empresas. 
 
 La economía de una sociedad no es posible analizar y comprender si se 
estudia individualmente ni los elementos que la conforman: la producción, 
distribución, cambio, consumo, para esto se necesita tener una visión que 
comprenda la vida social. Existen diferentes visiones como son: 
el estructuralismo y funcionalismo que se diferencia lo que las enlaza, el primero 
piensa que el enlace está en los elementos de la sociedad, en cambio el 
funcionalismo piensa que está en las instituciones. 
 
 La economía neoclásica transita de manera directa de un sistema teórico 
universal con respecto a la elección racional y el comportamiento, a teorías de 
los precios, bienestar económico y así sucesivamente. Sin embargo, la 
economía institucional no supone que su misma concepción de la mediación 
humana, fundada en los hábitos, sea suficiente para transitar hacia la teoría 
operacional o el análisis. Se requieren elementos adicionales, como la necesidad 
de mostrar grupos específicos de hábitos comunes está incrustada en 
instituciones sociales específicas y son reforzadas por ellas. De esta manera, el 
institucionalismo se mueve de lo abstracto a lo concreto. En lugar de modelos 
teóricos estándares de individuos racionales dados, el institucionalismo se basa 
en investigaciones psicológicas, antropológicas y sociológicas de cómo se 
comportan las personas. En efecto, si el institucionalismo tuviera una teoría 
general, ésta indicaría cómo efectuar análisis específicos y diversos de 
fenómenos concretos. 
 
 Las instituciones no sólo se limitan e influyen a los individuos, según 
Hodgson, estamos constituidos por instituciones. La teoría económica y 
la sociología económica convierten la acción económica en el punto de partida 
de los análisis teóricos. Para la primera, esta acción es guiada por la racionalidad 
económica que conduce a los individuos a realizar la mejor elección en un 
contexto de escasez; para los segundos, no está aislada de la búsqueda de 
reconocimiento, sociabilidad y poder. 
 
 La acción económica es una forma de acción social, esta acción está 
históricamente determinada y las instituciones económicas son construcciones 
sociales que no se pueden explicar por simples motivos individuales. Las 
instituciones están circunscritas a un conjunto de redes sociales, no surgen 
automáticamente, se construyen socialmente gracias a la movilización de 
recursos, a partir de limitaciones determinadas por el desarrollo histórico anterior 
de la sociedad, la política, el mercado y la tecnología. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos36/modelos-teoricos/modelos-teoricos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/modelos-teoricos/modelos-teoricos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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10.  CRECIMIENTO ECONÓMICO Y “DESARROLLO” 

 La percepción del progreso o desarrollo ha sido manejada, en referencia 
a la historia contemporánea, en dos sentidos distintos. El inicial, se refiere a la 
evolución de un sistema social de producción en la contextura que éste, por 
razón de la acumulación y el progreso de las técnicas, se hace más eficaz, es 
decir incrementa la productividad del conjunto de su fuerza de trabajo. Conceptos 
tales como eficacia y productividad son ambiguos cuando nos enfrentamos a 
sistemas sociales de producción. Este sentido es el que desarrolla Schumpeter 
en su teoría del desarrollo económico. 
 
 La hipótesis del desarrollo ha ejercido una indiscutible influencia sobre la 
mente de los hombres que se empeñan en comprender la realidad social. Desde 
el bon sauvage con que soñaba, desde “el principio popular” de Malthus hasta la 
concepción walrasiana del equilibrio general, los científicos sociales siempre han 
buscado apoyo en algún postulado enraizado en un sistema de valores que 
llegan a ser explícito (Furtado, 1979:13). El mito del desarrollo congrega un 
conjunto de 
 
 Hipótesis que no pueden ser verificadas. La función principal del mito es 
orientar, a nivel intuitivo, la construcción de lo que Schumpeter llamó la visión del 
proceso social, sin la cual el trabajo analítico no tendría ningún sentido. 
 
 Así pues, el desarrollo radica tanto en una serie de cambios espontáneos 
y discontinuos en los causes de la corriente, como en las alteraciones del 
equilibrio existente con anterioridad, y en ello se diferencia básicamente de la 
corriente circular o de la tendencia al equilibrio. Si no fuera por ellos, el sistema 
capitalista caería en un estado estacionario de equilibrio walrasiano en el que 
todo e lproducto nacional se imputaría a los factores de manos de obra y tierra 
(Galindo y Malgesini, 1994:111). 
 
 La acumulación de capital físico, el conocimiento, las potencialidades del 
territorio, y el marco institucional fortalecen el desarrollo tanto endógeno como 
exógeno, que requiere estimular la construcción de un tejido social basado en 
los valores y en el desarrollo del ser humano. La mayoría de las teorías de 
desarrollo asociadas a la modernidad, se basan en la omnipotencia de la técnica, 
la ilusión con respecto al conocimiento científico, la racionalidad de los 
mecanismos económicos, las nociones de progreso y crecimiento como el 
destino natural de todos los hombres, y la fe en la planificación y en la 
organización burocrático – racional para asegurar que el ser humano se 
encuentre con su destino (Cardona, et. al., 2003:16). 
 
 El incremento de la economía, tal como se manifiesta en el crecimiento de 
la población y de la riqueza, no se debe entender como desarrollo. Este 
fenómeno no representa características cualitativas. El desarrollo, en nuestro 
sentido, es un fenómeno ajeno a lo que puede observarse en la corriente circular 
o en la tendencia hacia el equilibrio. Es un cambio espontáneo y discontinuo en 
los canales de la corriente, según Schumpeter (1963), es una perturbación del 
equilibrio que altera y desplaza en forma definitiva el estado de equilibrio que 
antes existía. 
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 El perfeccionamiento no es, según Schumpeter (1963), un fenómeno que 
pueda explicarse administradamente. Debido a que la economía está afectada 
por los cambios del mundo que la rodea, las causas y la explicación del 
desarrollo deben buscarse fuera del grupo de hechos que describe la teoría 
económica. Por tal razón, Schumpeter (1963) distingue al desarrollo del mero 
crecimiento de la economía, porque este último no representa fenómenos 
cualitativos distintos, sino sólo procesos de adaptación. En este orden de ideas, 
se debe considerar esta visión como un fenómeno histórico, que reposa sobre el 
desarrollo precedente y, a su vez, que todo proceso de desarrollo crea las 
condiciones necesarias para el siguiente. 
 
 La obra de Schumpeter fue difusa pero significativa. Por haberse agitado 
por el problema del desarrollo, este autor se ubica en una posición especial entre 
la tradición historicista y la neoclásica. Partiendo de la concepción wickselliana 
de demanda de capital como factor de inestabilidad, Schumpeter formuló una 
teoría del empresario innovador, agente transformador de las estructuras 
productivas, de evidentes afinidades con la visión dialéctica de la historia que 
sirvió de fundamento a la sociología económica de Marx (Furtado, 
1987:43).Según Schumpeter (1963), lo que interesa en la dinámica de la 
economía capitalista no son los automatismos del mercado de competencia pura 
y perfecta, en los cuales nada ocurre, sino las formas imperfectas de mercado 
generadoras de renta de productor, aceleradoras de las acumulación, 
concentradoras del capital. De ahí su interés por descubrir las fuerzas que crean 
tensiones y provocan modificaciones en los parámetros de las funciones de 
producción. 
 
 La imagen del desarrollo estaba en el centro de la visión del mundo que 
prevalecía en aquella época. Su sustrato era ver al hombre como un factor de 
transformación del mundo, y por lo tanto de la afirmación de sí mismo, de la 
realización de sus potencialidades, lo que era posible dentro de un marco social 
con niveles aceptables de necesidades básicas satisfechas y con altos grados 
de equidad. El ser humano precisa transformar su medio para poder potencializar 
sus capacidades, y es en este medio en donde se genera el proceso del 
desarrollo. 
 
 Las sociedades son desarrolladas en la medida en que el hombre logra 
de forma cabal satisfacer sus necesidades y renovar sus aspiraciones.  
 
 Existe un plano en el cual es posible utilizar criterios hasta cierto punto 
objetivos al tratar el tema del desarrollo humano desde la concepción de la 
satisfacción de las necesidades humanas: cuando se estudian las satisfacciones 
elementales, tales como la alimentación, el vestido, la habitación. 
 
 También es verdad que la ampliación de la esperanza de vida de una 
población constituye un indicador de mejoramiento en la satisfacción de sus 
necesidades elementales. Pero en la medida en que nos alejamos de ese primer 
plano se va haciendo más urgente la referencia a un sistema de valores, pues, 
según Furtado (1979), la idea misma de necesidad humana, cuando se refiere a 
lo esencial, tiende a perder nitidez fuera de determinado contexto cultural. 
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 En tenacidad, según Furtado (1979), la idea de desarrollo posee por lo 
menos tres dimensiones: 1) La del aumento de la validez del sistema social de 
producción; 2) la de la satisfacción de las necesidades elementales de la 
población; y, 3) la de la obtención de objetivos a los que aspiran grupos 
dominantes de una sociedad y que compiten en la utilización de recursos 
escasos. El aumento de la eficacia del sistema de producción no es una 
condición suficiente para que se satisfagan mejor las necesidades elementales 
de la población, incluso se ha observado la degradación de las condiciones de 
vida de una masa poblacional como consecuencia de la introducción de técnicas 
más avanzadas. 
 
 La especulación sobre el desarrollo, al incitar una progresiva 
aproximación de la teoría de la acumulación a la teoría de la estratificación social 
y a la teoría del poder, se constituyó en un punto de convergencia de las distintas 
ciencias sociales. Las primeras ideas sobre el desarrollo económico, definido 
como un aumento del flujo de bienes y servicios más rápido que la expansión 
demográfica, fueron sustituidas en forma progresiva por otras referidas a 
transformaciones del conjunto de una sociedad a las cuales un sistema de 
valores presta coherencia y sentido (Furtado,1987:39). Medir flujos de bienes y 
servicios es una operación que sólo tiene consistencia cuando esos bienes y 
esos servicios se vinculan a la satisfacción de necesidades humanas definibles, 
es decir, identificables de forma independientes de las desigualdades sociales 
existentes. 
 
 Ciertos estándares de pensamiento económico han dejado de reconocer 
el desarrollo como un problema teórico relevante, porque lo conciernen bajo la 
cuestión de la óptima formación del mercado y la distribución económica, en 
función de la más eficiente asignación de los recursos y de una justa distribución 
de la riqueza. Esta subordinación del tema del desarrollo al tema de la 
distribución se ha hecho desde dos ópticas distintas y en cierta medida opuesta 
(Razeto, 2000:7). Se argumenta desde una óptica neoliberal, que la elaboración 
de teorías y modelos de desarrollo empezó cuando ciertos economistas y 
políticos supusieron posible acelerar los procesos de crecimiento mediante 
políticas de intervención estatal que, limitando el libre juego del mercado, 
redistribuyeran la riqueza y reasignaran los recursos en función de objetivos 
nacionales de industrialización; pero tal intervención del Estado en la economía 
sólo distorsionaría los mercados provocando desequilibrios que terminan 
frenando el crecimiento esperado. El problema importante, desde esa 
perspectiva, no es el desarrollo económico en sí mismo sino la óptima y 
equilibrada organización del mercado, libre y abierto, siendo el desarrollo su 
lógica consecuencia 
 
 A partir la teoría crítica, se denuncia el “desarrollismo” y se argumenta que 
las dificultades de la economía proceden de un modo de acumulación del capital 
que se sostiene sobre la ilegal distribución de la riqueza. Esto se manifestaría en 
la división del mundo entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas, donde 
las primeras se sostendrían sobre una inequitativa organización mundial del 
mercado capitalista que concentra la riqueza y excluye del desarrollo a vastas 
regiones del mundo. 
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 Se puede decir que Nurkse (1965), no dar el brazo a torcer que en los 
países pobres, las propias fuerzas del mercado perpetúan la pobreza; dado que 
para salir de ella se requiere invertir para aumentar la productividad, ello resulta 
difícil, no sólo por el escaso ahorro de los pobres, sino por la falta de incentivo 
de beneficios para construir plantas de alta productividad, cuando el mercado 
local existente para su producto es demasiado pequeño. De igual forma, 
Hirschman (1958) señala que la mayoría de los países pobres sólo poseen 
recursos para invertir en unos pocos proyectos modernos, y que, por tanto, 
pueden intentar el crecimiento equilibrado sólo a largo plazo, mediante un 
proceso secuencial de construir primero una y después otra planta, corrigiendo 
con cada paso el desequilibrio considerado como más dañino para acercarse de 
forma gradual a una estructura más equilibrada. 
 
 El nombre de la “Ley de Pareto” fue proporcionado a este principio de la 
Economía por el Dr. Joseph Juran en distinción de este economista quien realizó 
un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría 
de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 
poseía la mayor parte de la pobreza. Con esto estableció la llamada "Ley de 
Pareto" según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier 
familia. 
 
 A esta misma situación, Giddens (1999), establece que el capitalismo no 
permite acceder a una nueva y superior fase del desarrollo por que establece un 
tipo de relaciones sociales de producción que pone límites al desarrollo de las 
fuerzas productivas. Asimismo, establece, que: “El capitalismo es 
económicamente ineficiente, socialmente divisivo e incapaz de reproducirse a 
largo plazo”.  Por tal motivo, emerge que el “desarrollo” está basado en la 
concepción de la distribución de la riqueza. La teoría de la justicia distributiva se 
centra en las causas de la desigualdad y aporta los fundamentos filosóficos y 
económicos para esclarecer los debates sobre la desigualdad (Solimano, 
1998:33). Si las desigualdades de ingreso y riqueza que se observan en una 
sociedad reflejan, en buena parte, las diferencias individuales en sus dotes 
iníciales de riqueza, talento, origen familiar, raza, género, factores según 
Solimano (1998), que en su mayoría escapan al control del individuo, ósea, que 
constituyen un conjunto de factores moralmente arbitrarios’. Entonces la 
desigualdad pasa a ser un problema ético, pues un conjunto de factores claves 
para la creación de la riqueza son ‘externos’ al individuo. 
 
 Las discrepancias de entrada, fortuna y consumo que se observan 
también destellan las diferencias individuales en materia de esfuerzo, ambición 
y disposición a asumir riesgos. En la medida en que este último conjunto de 
elementos refleja preferencias individuales y pertenece al ámbito de la 
responsabilidad personal, no toda desigualdad de ingreso o riqueza constituye 
un problema ético desde el punto de vista de la justicia distributiva. Las políticas 
orientadas a incrementar las capacidades individuales de generación de 
ingresos y su productividad son vitales, según Solimano (1998), para 
compatibilizar el crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso y 
una menor pobreza. Según este autor, la educación constituyen ejemplo claro; 
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dota a la gente de mayor capital humano y capacidades productivas, y 
promuévela movilidad social. 
 
 El mismo Adam Smith estudia la economía como una parte de la política. 
Debemos avanzar unos años, tal vez hasta John Stuart Mill, para comprobar la 
emancipación neta de la economía respecto a la política y la moral en el ámbito 
del saber económico. Esta separación responde a la que se opera entre la 
economía y la búsqueda de lo necesario para la vida buena. El "principio de 
necesidad" - correspondiente a la naturaleza - es reemplazado por el "principio 
de maximización”, que también, aunque con otros términos, conocía Aristóteles. 
Se produce, como señala Polanyi (1971), una escisión entre un principio de uso 
y uno de ganancia, que ocasiona un divorcio entre los móviles económicos y los 
fines sociales. 
 
 En cambio, la ciencia económica moderna ha pasado a ser una técnica 
que da cabida a la tentativa de alcanzar el máximo posible para los individuos 
que concurren al mercado, sin considerar su relación con lo adecuado. El mismo 
instrumento, el mercado, que es una herramienta útil para la coordinación de los 
intereses individuales que se ajustan a la necesidad, sirve para sacar el máximo 
provecho de los recursos como un fin en sí mismo. La economía neoclásica 
canoniza esta última tentativa como un principio científico y se aboca a su logro. 
 
 Nuestra familia actual se rinde ante el éxito del dinero. La economía, su 
ciencia y su influjo se hacen sentir sobre el resto de las actividades y saberes del 
hombre. Según Crespo (2003), el modelo maximizador tiende a generalizarse. 
El mercado es un instrumento que se procura aplicar a todos los ámbitos, aún a 
la misma política. Hemos pasado de una situación en que la economía estaba 
subordinada a la política a otra en la que tiende a imponerle sus moldes. 
 
 La libertad, en exposiciones como la de Popper, es una especie de bienes 
de resoluciones. Esto asimismo lo había previsto el Estagirita. "Así, dice en La 
Política, ha surgido la segunda forma de crematística, pues al perseguir el placer 
en exceso, procuran también lo que puede proporcionarles ese placer excesivo.  
 

 
11.  CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y “DESARROLLO” 
 

 
 ¿Qué es crecimiento económico? 
 
 Debemos recordar, en primer lugar, que desde la segunda mitad del siglo 
XX se ha producido un crecimiento económico global sin precedentes. Por dar 
algunas cifras, la producción mundial de bienes y servicios creció desde unos 
cinco billones de dólares en 1950 hasta cerca de 30 billones en 1997, es decir, 
casi se multiplicó por seis. Y todavía resulta más impresionante saber que el 
crecimiento entre 1990 y 1997 (unos cinco billones de dólares) fue similar al que 
se había producido desde el comienzo de la civilización hasta 1950. 
 
 Se trata de un crecimiento, realmente exponencial acelerado, que viene 
medido en cada país por el Producto Interior Bruto (PIB), magnitud que indica 
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el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales durante un 
período de tiempo (normalmente un año) y que es usada como una medida del 
bienestar material de una sociedad. Y el proceso no ha hecho sino acelerarse en 
los comienzos del siglo XXI, en particular en los llamados países emergentes 
(China, India, Brasil) que cubren más de la mitad de la población humana. 
 
 Y cabe reconocer que este extraordinario crecimiento ha producido 
importantes avances sociales. Basta señalar que la esperanza de vida media en 
el mundo pasó de 47 años en 1950 a 64 años en 1995 y 68 años en 2011, con 
cifras que superan los 80 años para los países más desarrollados. Esa es una 
de las razones, sin duda, por la que la mayoría de los responsables políticos, 
movimientos sindicales, etc., parecen apostar por la continuación de ese 
crecimiento. Una mejor dieta alimenticia, por ejemplo, se logró aumentando la 
producción agrícola, las capturas pesqueras, etc. Y los mayores niveles de 
alfabetización, por poner otro ejemplo, estuvieron acompañados, entre otros 
factores, por la multiplicación del consumo de papel y, por tanto, de madera. 
Estas y otras mejoras han exigido, en definitiva, un enorme crecimiento 
económico, de haber alcanzado a la mayoría de la población. 
 

 Desarrollo sostenible 
 

 Sabemos, sin embargo, que mientras los indicadores económicos como 
la producción o la inversión han sido, durante años, sistemáticamente positivos, 
los indicadores ambientales resultaban cada vez más negativos, mostrando 
una contaminación sin fronteras y un cambio climático que degradan 
los ecosistemas y amenazan la Biodiversidad y la propia supervivencia de la 
especie humana. Y pronto estudios como los dirigidos por Donella Meadows 
sobre "Los límites del crecimiento" establecieron la estrecha vinculación entre 
ambos indicadores, lo que cuestiona la posibilidad de un crecimiento sostenido, 
advirtiendo de un serio peligro de extralimitación en el crecimiento económico, 
crecimiento de la población y deterioro del planeta que puede calificarse de 
auténtico "ecocidio", neologismo con el que se hace referencia al deterioro del 
medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción directa 
o indirecta de los seres humanos sobre los ecosistemas. 
 
 Han detectado así nueve límites interdependientes que se refieren a la 
concentración de CO2 en la atmósfera, la acidificación oceánica, la 
concentración de ozono estratosférico, la fijación de nitrógeno y el vertido anual 
de fósforo al mar, el consumo de agua dulce, la proporción de tierras cultivadas, 
la pérdida de diversidad biológica, la carga de aerosoles y la 
contaminación química. 
  
 Con esto se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 Los nuevos modelos de desarrollo deben caracterizarse en: Situar a los 
seres humanos en el centro de las preocupaciones; crear todas las condiciones 
para que los seres humanos puedan desarrollar plenamente sus capacidades, 
así como utilizarlas; estructurar un sistema de relaciones nacionales e 
internacionales que lo convierta en una actividad realmente participativa (tanto 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml


 

36 
 

de cada ser humano en el plano nacional, como de cada país en el 
internacional)  así como que contribuya al fortalecimiento de la soberanía y a la 
eliminación de las disparidades e injusticias que existen actualmente; además, 
adoptar tecnologías que no sean nocivas para el medio y de criterios para la 
correcta valoración de los recursos ambientales. 

 El logro del desarrollo sostenible impone un gran reto al mundo 
académico: el de la elaboración lo más rápidamente posible de modelos 
alternativos de desarrollo con vista a enfrentar el nivel alcanzado por la 
degradación del medio ambiente y para dar respuesta a las acuciantes 
necesidades de las poblaciones que viven en condiciones de atraso y 
subdesarrollo. 

 

 
12.  EL APORTE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

 El incremento económico, ha sido parte primordial del estudio macro y 
microeconómico. Desde uno u otro punto de vista, se considera a la 
empresa como un importante componente de la función de producción, pero se 
ha subestimado el estudio de la organización económica y la importancia del 
tamaño de las empresas, además de la existencia de distintas formas de 
organización del trabajo y acumulación del capital. 
 
 La investigación eficaz  en el área del incremento económico, se ha 
disminuido en el gran desagregado macroeconómico y en la actividad de las 
grandes empresas. Esto enfrenta las posiciones clásica y neoclásica con la 
postura Schumpeteriana frente al papel en el crecimiento y desarrollo 
económico; las primeras asociadas a impulsar empresas pequeñas, y la segunda 
a favor de las grandes empresas, ya que son las mejores equipadas  para 
aprovechar  las oportunidades de innovación. 
 
 Los neoclásicos consideraban a las empresas como una caja negra, que 
se diluye en cuanto" no tiene importancia describir o analizar lo que pasa dentro 
de ella o que la eficiencia económica es independiente de la organización interna 
de la empresa" (Santos, 1996:298). Este postulado parte de dos supuestos: la 
organización interna depende de factores tecnológicos determinados por la 
función de producción; y la existencia de grandes empresas con jerarquía dentro 
del mercado está asociada a un monopolio tecnológico o a un comportamiento 
estratégico anticompetitivo (Rodríguez, 2001:55). 
 
 Para Castells (1995:13), la peripecia forma de organización económica es 
aquella que se construye en torno a la empresa red, como un nuevo modo 
de acción. No son solamente redes de empresas sino firmas que trabajan en 
redes que constituyen cooperación entre ellas, redes de subcontratación y de 
relación con empresas más grandes. De esta manera, emerge como el factor 
económico la red de empresas como una estrategia de competitividad. 
 
 A partir de esta postura, las unidades productivas MiPyME solicitan un 
análisis específico debido a que en forma usual presentan un mayor surgimiento 
y desaparición, lo que se convierte en una elevada tasa de rotación o renovación 
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y en una cierta inestabilidad, pues el impacto de las oscilaciones cíclicas de la 
economía se experimenta de forma más intensa. 
 
 Si el mayor riesgo de desaparición se sitúa en los primeros años de 
existencia (entre tres y cinco años), momento en que fracasan muchas iniciativas 
que no consiguen implantarse en el mercado de forma competitiva, en los años 
siguientes se mantiene un alto grado de movilidad espacial. La gran empresa, 
en cambio, suele tomar sus decisiones con mayor conocimiento y realizar 
fuertes inversiones en capital fijo allí donde se instala, por lo que su estabilidad 
es mayor. 
 
 Lo que cuenta a la hora de pagar sus altas remuneraciones a los 
empresarios es la escasez del talento y el riesgo corrido por el empresario, riesgo 
no sólo de pérdida de fortuna sino también de pérdida de fama". 
 
 La escasez puede afectar cualquiera de los elementos necesarios para 
una economía productiva: tierra, trabajo y capital. El capital, que es una reserva 
de bienes acumulados para producir ya sea otros bienes o el dinero para 
adquirirlos, es uno de los recursos más escasos, sobre todo en países en vías 
de desarrollo. Las empresas que producen los bienes que la gente necesita 
disponen de tres fuentes de capital: fondos generados internamente, préstamos 
de instituciones financieras y financiamiento captado en los mercados de capital. 
Las pequeñas unidades productivas cuentan con limitaciones en el acceso a la 
información y su capacidad de riesgo es mayor. La gran empresa, por el 
contrario, suele tomar sus decisiones con mayor conocimiento y realizar fuertes 
inversiones en capital fijo, por lo que su estabilidad tiende a ser mayor y su ciclo 
de vida más extenso en el tiempo. 
 
 La disciplina económica clásica y neoclásica sostienen que las empresas 
relativamente pequeñas, impulsadas por la motivación competitiva, son más 
propicias para el progreso tecnológico; por otro lado, la postura Schumpeteriana 
afirma que las grandes empresas son las mejores dotadas para explotar las 
oportunidades de innovación (ACS y Audretsch,1994:126). La flexibilización 
estructural de las MiPyME podría generar una mayor competencia laboral y 
acelerar el proceso de acumulación de capital de trabajo lo que establecería un 
ciclo de vida mayor en este tipo de firmas, caracterizadas por su corta duración 
en los mercados. 
 
 Las economías de escala en las actividades de investigación, desarrollo 
e introducción de innovaciones fueron factores de gran importancia en la 
explicación de la supremacía de la gran empresa. En otras palabras, según 
(Motta, 1998:47), hasta finales de la década de 1960, el "modelo" de empresa 
eficiente fue el de la gran empresa, capaz de beneficiarse de las economías de 
escala características de la producción en masa de productos estandarizados 
para un consumo masivo. En contrapartida la pérdida de importancia gradual de 
las MiPyME parecía inevitable. 
 
 El lazo entre tamaño y menos costo por unidad producida no es 
automático ni aparece de forma espontánea. Surge tan sólo cuando el capitalista 
cuenta con un volumen de capital suficiente para ampliar su industria o fundar 
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una de tamaño superior a la media. El tamaño de una empresa, entonces, tiene 
incidencias no sólo sobre el costo del producto; también, supone una estructura 
de mercado distinta a la de la competencia perfecta pues, si así lo quieren, las 
grandes industrias pueden utilizar sus ventajas para desplazar a las que se 
encuentran en una situación difícil. De esta manera se explica la tendencia del 
capitalismo a la concentración y centralización del capital (Zerda y Rincón, 
1996:14). 
 
 En cuanto a este modelo de la gran empresa, a partir de 1960 y comienzo 
de la década de 1970, empieza a entrar en crisis. Motta (1998) cita dos aspectos 
relevantes: 
 

 1. Se desacelera el crecimiento de la productividad y las economías de 
los países industrializados entran en una etapa de lento crecimiento. 

 2. Se generan una serie de cambios que afectan el funcionamiento de la 
economía. Estas dichas modificaciones se refieren a la introducción de nuevas 
formas de organización de la producción, a la creciente globalización de la 
economía y a los cambios de la demanda, cada vez más direccionada a la 
satisfacción de necesidades con un mayor grado de finalidad. 
 

13.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

 La ciencia económica no ha logrado la construcción de una teoría 

de crecimiento que incluya dimensiones asociadas a la comprensión de 

fenómenos y la aclaración de las causas que han conducido a la 

simultaneidad del estancamiento en la actividad económica y la inflación. 

Han faltado teorías que expliquen con mayor profundidad los 

determinantes de la distribución y concentración del ingreso; se ha 

mostrado incapacidad de los agentes económicos de anticipar 

perfectamente el futuro, lo que genera un estado de incertidumbre 

constante en el sistema; las asimetrías productivas entre países 

desarrollados y en desarrollo; los altos niveles de endeudamiento externo; 

la estructura actual del Estado y otros muchos más han sido objeto de 

estudio por los economistas, pero los frutos son pocos, tanto teórica como 

empíricamente. 

 

 Este vacío se explica porque la convergencia hacia el crecimiento 

económico es un juego de oferta y de demanda y se basa en la interacción 

y en la combinación eficiente de distintas variables y diferentes agentes 

dentro de un mercado que tiene contexto territorial y sectorial. La 

tendencia hacia un desarrollo autosostenido precisa de variables 

determinantes como: la inversión en capital humano, el régimen de 

incentivos, recursos financieros, información oportuna y el ordenamiento 

institucional. 
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 La ciencia económica moderna ha pasado a ser una técnica que da 

cabida a la tentativa de alcanzar el máximo posible para los individuos 

que concurren al mercado, sin considerar su relación con la realidad que 

hacemos medible. Se ha vuelto complejo que la lógica de interacción del 

mercado, que permite la coordinación de los intereses individuales que se 

ajustan a la necesidad, sirve para sacar el máximo provecho de los 

recursos como un fin en sí mismo. 

  

 En este cuaderno de trabajo se consideraron los diferentes 

enfoques y postulados sobre el crecimiento económico, que llevan a 

mostrar que este es un campo de conocimiento que debe seguirse 

explorando. Se evidencia que ha sido parte fundamental del análisis del 

crecimiento las dimensiones macro y microeconómico, por los aportes 

desde procesos de acumulación inestables y la heterogeneidad 

estructural, productiva y territorial. 

 

 Además, generan desequilibrios en los procesos sistémicos, y, por 

lo tanto, la explicación a la convergencia es necesario adaptarla de 

acuerdo a cada región, a cada país y cada sector industrial. Se le apuesta 

a reflexiones donde crecimientos sostenidos de la renta nacional 

dependen necesariamente del nivel de ahorro, tanto la propensión 

marginal como la propensión media al ahorro, ya que son dinamizadores 

del nivel de stock de capital. A esto, se le suma, la institucionalidad para 

canalizar estos recursos apropiada, oportuna, eficaz y transparentemente. 

 

 La homogeneidad de la estructura social y productiva en un 

ambiente territorial determinado permite alcanzar niveles de 

especialización productiva, de innovación técnica, de profesionalidad de 

la mano de obra. De esta manera, se garantizan tanto las ventajas de la 

gran dimensión (rendimientos crecientes a escala) como los de la 

pequeña empresa (flexibilidad productiva). Estos dos factores son 

determinantes para el desarrollo productivo y la endogenización del 

crecimiento en un territorio determinado. 

 

 Tanto la formación social local, como factores que atañen a la 

estructura productiva son fundamentales para lograr la convergencia 

económica. Para esto se debe tener en cuenta: 1) Una articulación social 

pronunciada, que facilita la movilidad social; 2) El nacimiento de un nuevo 

empresariado; 3) El consenso social; 4) competencias laborales 

difundidas en el ambiente, resultante de la sedimentación histórica de 

conocimientos referentes al ciclo productivo y a las técnicas utilizadas; y 

5) La flexibilidad del trabajo. 
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 El ahorro dentro de la economía, y según las teorías revisadas, 

juega un papel fundamental dentro del crecimiento económico. Kaldor, 

muestra una teoría de la distribución alternativa a la keynesiana, que sirve 

además de pieza fundamental a la hora de desarrollar su modelo de 

crecimiento. De esta forma, la tasa de beneficio que genera una sociedad 

depende de la propensión al ahorro que se tenga respecto a la renta que 

proviene de los beneficios. 

 

 En los planteamientos de Kaldor (1963), se enumera un grupo de 

factores que especifican el proceso que conllevan al crecimiento 

económico: 1) El crecimiento sostenido en el largo plazo del ingreso per 

cápita; 2) El crecimiento del capital físico por trabajador; 3) El hecho que 

la tasa de retorno del capital sea constante; 4) El aprovechamiento de las 

ventajas comparativas y el equilibrio dinámico; 5) La acumulación de 

capital físico y social; 6) El progreso tecnológico, la especialización del 

trabajo y el descubrimiento de nuevos métodos de producción. 

 

 De igual manera, para Harrod y Domar, el ahorro implica la 

posibilidad de alcanzar un crecimiento equilibrado con pleno empleo. 

 Harrod indica que no existe ningún mecanismo seguro para evitar 

que una economía consiga igualar las tasas natural y garantizada, al ser 

esta última inestable. Por su parte Domar, señala que el problema radica 

en la existencia de una inversión con un nivel bajo para las necesidades 

de la economía. Estos dos factores pueden ser ajustados a través de un 

nivel de ahorro creciente y productivo. 

 

 Keynes afirmó que los postulados de la teoría clásica sólo son 

aplicables a un caso especial y no al caso general. Más aún. Los 

postulados de cada teoría del crecimiento sólo son aplicables a casos 

específicos y no al cuestionamiento general de la convergencia en el 

crecimiento económico. Este factor lleva a pensar que no es sólo la 

generalización de la teoría la que construye dogmas para hacer crecer 

sostenidamente una economía, sino que son factores particulares de cada 

una de éstas las que sustentan las realidades específicas de cada nación. 

 

 El desarrollo y el crecimiento económico contienen una dinámica 

donde se entrecruzan producción de formas de conocimiento, relaciones 

de poder, instituciones del desarrollo y practicas desplegadas. Analizar la 

relación conocimiento–poder implica entonces analizar a los técnicos y a 

las instituciones del desarrollo antes que a sus “beneficiarios”. 

 

 Las dinámicas macroeconómicas y estructurales (meso y 

microeconómicas) permiten establecer el proceso y las decisiones de los 

empresarios en términos de inversión y generación de empleo. Asimismo, 
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es expresión de la relación entre el incremento del producto y la dinámica 

industrial, que está asociada con la intervención del Estado y la creación 

de un ambiente favorable para el funcionamiento competitivo de las 

empresas. 

 

 La función empresarial es la fuerza que cohesiona la sociedad y 

hace posible su desarrollo armonioso, dado que los desajustes que 

inevitablemente se producen en tal proceso de desarrollo tienden a ser 

igualmente coordinados por la misma. Las firmas productivas se enfrentan 

a la necesidad de ser entes flexibles y competitivos ante la transformación 

de las estructuras económicas, lo que ha establecido que las relaciones 

de producción expliquen la dinámica social. 

 

 En este contexto uno tiene que mostrar cómo las estructuras 

complejas son construidas mediante la relación que existe entre sus 

elementos. Nuestro problema no es la utilización plena de todo el 

conocimiento, sino más bien el mejor uso que podamos lograr frente a 

una situación dada. La teoría económica es una disciplina muy abstracta 

y compleja que guarda poca relación con el mundo de la observación y de 

la experiencia. 

 

 Sin embargo, la economía se describe como una ciencia social 

encargada de estudiar un aspecto importante de la sociedad y, por lo 

tanto, es de suponer que esta disciplina sea capaz de aportar bastante al 

entendimiento de las sociedades y de sus problemáticas complejas. La 

complementariedad esencial entre los factores de producción y entre 

distintos sectores productivos es la base para fundamentar una teoría del 

crecimiento. 

 

 El desarrollo de refinados modelos econométricos y de inferencia 

estadística no puede cumplir la función de suministrar un marco 

conceptual realista de cómo opera un sistema económico. La aplicabilidad 

de los distintos modelos teóricos de crecimiento económico a la realidad 

de los países es compleja, ya que cada estructura productiva responde a 

diferentes factores del mercado y de la misma construcción social de cada 

comunidad. Además, los territorios y las ventajas que de este surgen son 

radicalmente distintos en cada país. Los axiomas, por lo tanto, serán 

diferentes, sin embargo, son supuestos necesarios para la elaboración de 

un modelo de crecimiento industrial. 

 

 La apuesta hacia delante es continuar explorando desde la macro 

y la micro, y profundizar en la empresa como un importante componente 

de la función de producción, pero se ha subestimado el estudio de la 

organización económica y la importancia del tamaño de las empresas, 
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además de la existencia de diversas formas de organización del trabajo y 

acumulación del capital. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

- Para el desarrollo de este trabajo se inició con el análisis del modelo de 

crecimiento de Harrod (1939) – Domar (1946), el cual amplía las ideas de 

Keynes, a través de la macroeconomía dinámica. 

- Posteriormente, en el ámbito de la teoría del crecimiento, el modelo de Solow 

y el proceso de acumulación del conocimiento, el estudio se centra en indagar la 

posibilidad de que los países menos desarrollados alcancen, en el largo plazo, a 

los más avanzados: este es el terreno de los análisis de convergencia del 

crecimiento. 

- En el tercer punto del trabajo se explicaron las 3 leyes del crecimiento 

económico de Kaldor, quien llega a la conclusión de que el nivel de acumulación 

se alcanza en aquel momento en que el nivel de beneficio real sea igual a la tasa 

mínima de beneficio correspondiente a un tipo de interés determinado. 

- La postura Postkeynesiana: la edad de oro de Joan Robinson, afirma las 

perspectivas del beneficio por encima del promedio son un síntoma de que la 

demanda se ha ampliado más que la oferta en las líneas de producción en 

cuestión, o que el ahorro en futuros costos atribuible al uso de más capital es 

mayor por unidad de inversión en estas ramas que en otras. Así, el mecanismo 

nivelador de los beneficios de los empresarios funciona en tal forma que conduce 

a la corriente de recursos para inversión en los canales más útiles. 

- La esencia del proceso social, tal y como Hayek lo entiende, se constituye de 

la información o conocimiento, de tipo personal, práctico y disperso, que cada 

ser humano, en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, descubre en 

todas y cada una de las acciones humanas que emprende para alcanzar sus 

fines y objetivos particulares, y que se plasman en las etapas de ese camino que 

supone la vida de cada ser humano. 

- En los postulados del crecimiento endógeno se asume que la creación del 

conocimiento es correlacional con el incremento de la inversión productiva. Una 

firma que incrementa las competencias laborales simultáneamente produce 

mayor eficiencia. Este efecto positivo de la experiencia en productividad es 

llamado aprender haciendo o, en este caso, aprender invirtiendo. 

- En el crecimiento económico y capital humano se llegó a la conclusión que el 

capital emocional es la disposición de identificar, convocar, aprovechar, controlar 

y orientar las emociones a favor de propósitos constructivos. Y entendemos por 

capital relacional a la actitud humana de relacionarse para establecer tejidos de 

interacciones que aseguren el crecimiento conjunto como consecuencia del 

crecimiento personal, y el crecimiento personal como consecuencia del 

crecimiento del conjunto. 
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- En el crecimiento económico y el territorio, se puede decir que este último es 

un componente fundamental del sistema productivo; su evolución y 

comportamiento están indisolublemente relacionados con el desarrollo 

económico. El sistema económico del país toma cuerpo en cada ciudad y en la 

red urbana, articulándose al territorio a través de un complejo sistema de 

relaciones urbano regionales. 

- El crecimiento económico desde la dinámica del proceso industrial: análisis del 

ciclo de vida industrial: El ciclo de vida de las firmas productivas, como agentes 

dinamizadores del crecimiento económico, es relevante determinarlo, para 

establecer la dinámica con la que opera el funcionamiento del aparato 

productivo. El estudio del ciclo de vida industrial representa la dinámica del 

surgimiento y desaparición de firmas en el tiempo. 

- El crecimiento económico y “desarrollo”: El desarrollo contiene una dinámica 

donde se entrecruzan producción de formas de conocimiento, relaciones de 

poder, instituciones del desarrollo y practicas desplegadas. Analizar la relación 

conocimiento–poder implica entonces analizar a los técnicos y a las instituciones 

del desarrollo antes que a sus “beneficiarios”. 

- El concepto del crecimiento se entendería, dado todos los planteamientos 

esbozados en el capítulo de crecimiento económico sostenible y “desarrollo”, 

como el aumento de tamaño con la adición de material por medio de la 

asimilación de nuevos procesos productivos; esta medida es cualitativa y se 

contrapone al concepto de desarrollo económico, el cual implica expandir o 

realizar las potencialidades y llegar en forma gradual a un estado más completo, 

mayor o mejor para toda la sociedad. 

- En el capítulo del aporte de las unidades productivas micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipyme) al crecimiento económico, se explicoó que las 

empresas que producen los bienes que la gente necesita disponen de tres 

fuentes de capital: fondos generados internamente, préstamos de instituciones 

financieras y financiamiento captado en los mercados de capital. Las pequeñas 

unidades productivas cuentan con limitaciones en el acceso a la información y 

su capacidad de riesgo es mayor. La gran empresa, por el contrario, suele tomar 

sus decisiones con mayor conocimiento y realizar fuertes inversiones en capital 

fijo, por lo que su estabilidad tiende a ser mayor y su ciclo de vida más extenso 

en el tiempo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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