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EMPRESAS Y ACUMULACION DE CAPITAL SOCIAL

EN UN MUNDO GLOBAL

SÍNTESIS
Una de laspreocupaciones teóricasy empíricas de las
ciencias económicay administrativa ha sido identifi-
car losfactores que propician el crecimiento económi-
co, la acumulación de capital socialy la mljora de la
productividad; con la incorporación masiva de inno-
vaciones se afecta a losproductos, losprocesos defa-
bricación, las formas de organización de las empre-
sas, las relaciones deproducción y losfactores de loca-
lización de las distintas actividades, este es el tema
que aborda elpresente documento.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se hace un re-
corrido por algunos de los desarro-
llos teóricos de la Econornia y la Ad-
ministración en relación con los cam-
bios sustanciales que han ocurrido
en diversos aspectos de la vida em-
presarial, derivados de los procesos
de globalización y mundialización. Se
hace hincapié en las redes sociales y
empresariales como una nueva for-
ma organizacional de los sectores, en
los mecanismos de incorporación
masiva de las innovaciones y en los
factores de localización de la activi-
dad productiva, como los elemen-
tos que en ese contexto propician el
desarrollo económico y empresarial,
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la acumulación de capital social y la
mejora de la productividad.

La finalidad última de la actividad eco-
nómica es el bienestar social y en ese
sentido una de las preocupaciones teó-
ricas y empíricas de las ciencias econó-
mica y administrativa ha sido identifi-
car los factores que propician el creci-
miento económico, la acumulación de
capital social y la mejora de la produc-
tividad. La mayor parte de los elemen-
tos teóricos desarrollados en torno a
la relación entre crecimiento y progre-
so técnico, fueron planteado obede-
ciendo a las reglas de operación dellla-
mado modelo de producció~ en serie;
en un contexto de econornia protegi-
da que permitió a las organizaciones
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definir configuraciones que se adapta-
ron a las condiciones cambiantes del
medio ambiente.

Sin embargo, las transformaciones
permanentes desencadenadas con la
globalización han llevado a algunos
investigadores a considerar que es-
tos lineamientos teóricos no permi-
ten a la teoría administrativa enfren-
tar los retos que se propone en las
diferentes actividades productivas
mundializadas. Este proceso, que se
caracteriza ante todo por la masiva
incorporación de innovaciones -que
afectan no sólo a los productos sino
a los procesos de fabricación, las for-
mas de organización de las empre-
sas, las relaciones de producción y
los factores de localización de las dis-
tintas actividades- está provocando
una ruptura con el anterior modelo
tecnológico (Caravaca, 1997, 40).

LAS NUEVAS FORMAS DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Los procesos de mundialización de
la actividad productiva impulsan la
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actuación de las empresas basada
en patrones de mejora administra-
tiva y de manufactura (incorpora-
ción obligada de las mejores prácti-
cas en los dos campos citados) y
en la participación en redes sociales
y empresariales que permiten el ac-
ceso a la información científica y
tecnológica considerada como un
recurso de primer orden.

La globalización 1 de la economía
mundial involucra flujos crecien-
tes de intercambio de bienes y ser-
vicios a escala planetaria, para los
cuales las regiones son soporte fí-
sico, pero también el lugar central
de producción de estos bienes y
servicios".

Siguiendo a Castells (1999), la nue-
va organización de la economía es'
informacional porque la produc-
tividad y competitividad de las
unidades o agentes de esta eco-
nomía (empresas, regiones o na-
ciones) depende de su capacidad
de generar, procesar y ~plicar con
eficiencia la información basada

Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más
o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, y se puede concebir desde las' condiciones de costos y
ventajas económicas o como un proceso de compromiso creciente de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos
y en el incremento de recursos comprometidos en los otros países a los que la empresa extiende sus actividades.
La globalización se define como el resultado de la internacionalización de la producción y se caracteriza por: nivel superior del
comercio respecto al de la producción, el nuevo papel de las empresas multinacionales, una división internacional del trabajo, la
revolución de las comunicaciones, la unificación de los mercados financieros nacionales y los intentos permanentes de
coordinación de las políticas económicas de las grandes potencias (Cardona, 2(00).
La mundialización se refiere a la integración cada vez más importante de economías y sociedades del mundo entero, fundamentalmente
a través del comercio y de los flujos financieros y de la transmisión de cultura y tecnología (Castells, 1999; 2(01).

2. "Por economía global entendemos aquella que funciona en tiempo real como una unidad en un espacio mundial, tanto
para el capital como para la gestión, el trabajo, la tecnología, la información o los mercados. Incluso las compañías
ancladas en, y dirigídas a los mercados nacionales, dependen de la dinámica y de la lógica de la economía mundial a través
de la intermediación de sus clientes, suministradores y competidores" (Castells, 2001, pp. 22-23). Esta movilidad global
e instantánea clel capital es una actividad globalizada.



En este sentido, tanto la teoría eco-
nómica como la administrativa
consideran que la
internacionalización de la empresa
es una decisión racional basada en
los costes y en las ventajas de pro-
ducir en determinados mercados
y por tanto, la explicación acerca
de la economía internacional es
posible mediante una convergen-
cia de factores; se plantea que las
empresas que se internacionalizan
deben poseer ventajas de propie-
dad sobre las empresas de otras na-
cionalidades, contar con ventajas
de internalización procedentes de
una reducción en los costos de

~ transacción y tener ventajas de 10-

~,
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alización en el otro país".

> Las ventajas de propiedad de las empresas se refiere a la posesión con carácter de monopolio sobre cinco activos
específicos: el conocimiento de habilidades tecnológicas y de marketing adquirido a través de investigación y desarrollo,
los conocimientos de gestión de equipo, economías de escala, mejores ideas de comercialización, imagen, calidad y
marcas generales conocidas: Kindlerberger 1969, citado por RAMÓN, 2000, 49.
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en el conocimiento. Es global por-
que la producción, el consumo y la
circulación, así como sus compo-
nentes (capital, mano de obra, ma-
terias primas, gestión, información,
tecnología, mercados), están orga-
nizados a escala global, bien de for-
ma directa, bien mediante una red
de vínculos entre agentes económi-
cos. Es a la vez informacional y glo-
bal porque, en las nuevas condicio-
nes históricas, la productividad se
genera y la competitividad se ejerce
por medio de una red global de
interacción (Castells, 1999, p 93).

68
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LOS FACTORES DE LOCALI-
ZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

Los impactos territoriales derivados
de los procesos de reestructuración
del capital industrial y su redespliegue
territorial tienen diferentes conse-
cuencias, todos ellos responden a las
diversas formas de articulación de
las sociedades en un sistema global,
no sólo las empresas sino también
las regiones aprovechan sus propias
ventajas (condiciones de infraes-
tructura, centros educativos de alta
calidad, mejores niveles de vida, u
otras políticas gubernamentales ex-
plícitas formuladas para atraer inver-
siones a la región) para conseguir
integrarse con una buena posición
en el espacio global, compiten de
esta forma por las empresas que
buscan una ubicación. El debate
acerca de la competitividad regio-
nal gira en torno a la relación entre
la competitividad de las empresas y
su repercusión en los territorios re-
lacionados con ellas, ya sea median-
te su propiedad o su ubicación.

Se generaliza así la tesis de que todo
proceso de desarrollo requiere la utili-
zación racional, equilibrada y dinámi-
ca de los bienes patrimoniales, ya sean
estos monetarios, humanos, físico-
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ambientales o culturales (Caravaca,
1997, 43; Romo y Abdel, 2005, 205).

Es la capacidad innovadora, que per-
mite utilizar mejor los propios recur-
sos, la que condiciona la forma de ar-
ticulación de las distintas regiones en
un espacio mundial desequilibrado y
muy cambiante en el que se contra-
ponen áreas emergentes innovadoras
y bien conectadas en las principales
redes, a aquellas otras marginales o
incluso excluidas, por su falta de espí-
ritu innovador y su deficiente acceso
a dichas redes (Caravaca, 1997, 42;
Castells, 1998; 2001).

Esto significa que, la participación
en los mercados es el resultado del
intercambio entre individuos que
poseen información y recursos
complementarios y que aprovechan
la oportunidad empresarial, por esta
razón es de esperar que el inicio y la
ampliación de las relaciones se ex-
pliquen desde la teoría de las redes
sociales" y empresariales", centrada
en la transmisión de información
sobre nuevas ideas y oportunidades
entre redes interpersonales. Por ex-
tensión, para la participación en un

mercado regional o nacional, es ne-
cesario que una empresa establez-
ca o participe de una red que le
permita tener las ventajas de pro-
piedad y de eficiencia.

La participación en redes empresa-
riales construidas sobre la base de
redes sociales implica, como se ha
venido exponiendo, nuevas conduc-
tas de los individuos y las institu-
ciones, sobre esta base se constru-
ye capital social. De acuerdo con la
CEPAL (2001), las relaciones eco-
nómicas no provienen de un mo-
delo propio, sino que están incrus-
tadas en un tejido social y cultural
que permite establecer conexiones
de los fenómenos económicos con
la esfera sociocultural, arraigando
todas las relaciones sociales en un
solo sistema que también incluye
intercambios económicos. El con-
cepto de capital social ha surgido
en distintas disciplinas como una
aproximación para abordar precisa-
mente esas conexiones y analizar,
en ese marco, algunas de las fuerzas
sociales que interactúan con los pro-
cesos de desarrollo. Para la CEPAL
(2001), el concepto de capital social

4 Las redes sociales, también denominado análisis estructural, se ha desarrollado como herramienta de medición y análisis de
las estructuras sociales que emergen de las relaciones entre actores sociales (individuos, organizaciones, naciones, etc.) El
análisis de redes presta atención especial al estudio de las estructuras sociales buscando la comprensión de las condiciones
estructurales de las acciones de los actores. El análisis de redes sociales generalmente estudia la conducta de los individuos
a nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red). a nivel macro, y las interacciones entre los dos niveles.
Para una introducción al análisis de redes puede consultarse a Molina, José Luis (2001) El análisis de redes sociales: una
introducción.

5 Se entiende por redes, el conjunro de relaciones sociales entre organizaciones para superar obstáculos y conquistar
mercados, más allá de los alcances individuales. Las redes se encuentran en todas partes, se trata de mecanismos bastante
flexibles y muchas veces poco formales, por las cuales circulan los recursos necesarios para las empresas: económicos,
materiales, informáticos y humanos (Gereffi, 2001; Castells, 1999; Cardona, 2000; Caravaca, 1997).
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se ha entendido "como el conjun-
to de normas, instituciones y orga-
nizaciones que promueven la con-
fianza y la cooperación entre las per-
sonas, las comunidades y la socie-
dad en su conjunto". La acepción
más difundida del concepto insti-
tución integra ambos lados: los efec-
tos normativos por un lado y los
roles, relaciones y conductas, por
otro, todo dentro del mismo tér-
mino institución. Esta conceptuali-
zación distingue el capital social del
capital cultural (CEPAL, 2001).

LOS MECANISMOS
DE INCORPORACIÓN
MASIVA DE INNOVACIONES

Por tanto, el desenvolvimiento de
una región o de un país puede mi-
rarse como un proceso de acumu-
lación de capacidades tecnológicas
y sociales, este aprendizaje tecnoló-
gico se hace en las empresas en lo

Revista Académica e Iostitllcional de la 1

que se denomina «estilo tecnológi-
co» o paradigma tecnoeconómico" .
Este trae consigo un conjunto de
principios de «sentido común» que
orienta las decisiones de los empre-
sarios, gerentes, administradores,
ingenieros e inversionistas 7 ,se ar-
ticulan así los modelos técnico
organizativos para aprovechar al
máximo el potencial de la revolu-
ción tecnológica en la estructura
productiva (pérez, 2001, 123).

Los procesos de innovación tecno-
lógica, reestructuración productiva y
globalización económica, en ejecu-
ción sobre todo a partir de los años
noventa, están asociados a impor-
tantes cambios espaciales que defi-
nen nuevas formas de organización
del territorio". La preocupación por
entender esta nueva dinámica ha lle-
vado a señalar que la explicación de
estos factores implica descender a un
análisis más des agregado a nivel de

6 Para Freeman citado por Castells, 1999, 87: un paradigma tecnoeconómico es un grupo de innovaciones técnicas,
organizativas y gerenciales interrelacionadas, cuyas ventajas se van a encontrar no sólo en una nueva gama de productos
y sistemas, sino en su mayoría en la dinámica de la estructura del coste relativo de todos los posibles insumos para la
producción. En cada nuevo paradigma, un insumo particular O conjunto de insumos puede describirse como el "factor
clave" de ese paradigma, caracterizado por la caída de los costes relativos y la disponibilidad universal.

7 Según los planteamientos de Kast, el comportamiento de inversión y del desarrollo tecnológico tiene determinantes
rnesoeconómicos, microeconómicos, macroeconómicos y restricciones impuestas por la tecnologia: los grandes precios
de la economía influyen significativamente sobre la conducta de inversión e innovación de las empresas porque afectan
la tasa de rentabilidad esperada de la inversión y condicionan el espíritu de innovador del empresario; los regímenes
competitivos y tecnológicos sectoriales, están constituidos por instituciones, hábitos de conducta y reglamentaciones
específicas de un sector (o región) que sin estar presentes en el agregado de la economía, afectan la conducta de inversión
e innovación de las empresas; la conducta innovativa es influida por los cambios autónomos a lo largo del tiempo la
frontera de conocimientos científico - técnicos en cada rama productiva (Kast, 2000, pp 33-35).

8 De acuerdo con Castells, 1999 y Ciccolella 1992, la concepción tradicional de la teoría de la localización, concibe el
espacio como abstracto, rígido, ahistórico, estático y casi excluyentemente local. La noción de espacio relativo en cambio,
aborda las transformaciones del territorio no como meros procesos territoriales, sino como el resultado de procesos
sociales (el término social incluye lo económico, lo cultural y lo político) que en su evolución alteran su propia
territorialidad. El espacio tiene contenido social porque en su dimensión social e histórica, el hombre lo construye y
posibilita su reproducción a través del trabajo; el concepto de espacio social remite a la idea de que el ámbito físico en
el que se desenvuelve una sociedad, ha sido producido por el conjunto de la misma, a través del proceso de trabajo. El
espacio también se concibe como medio de producción y como mercadería, como valor de uso y como valor de
cambio, el espacio también es capital (Ciccolella 1992; Castells, 1999, pp. 40-41).
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empresa, se señala que los procesos
de reasignación de recursos, inheren-
tes a cualquier cambio técnico y de
especialización productiva de la eco-
nomía, tienen lugar básicamente en
el plano sectorial.

n-e acuerdo con estos planteamien-
tos, cuando la teoría administrativa
estudia los alcances de la actuación
de la empresa se debe ocupar de la
relación sistémica de los- siguientes
aspectos:

a) La estructura productiva, en la
que se tiene en cuenta el tipo y la
importancia relativa de las activi-
dades económicas que se desarro-
llan en la región, las características
de estas actividades, el nivel de
productividad que alcanzan y la
composición y calificación de la
fuerza de trabajo que requieren.

b) El contexto macroeconómico
nacional; especialmente en tér-
minos de: la magnitud y compo-
sición del producto nacional, la
magnitud y la estructura de la base
exportadora, y el nivel de los sa-
larios entre los factores determi-
nantes de este contexto.

c) Su nivel de competitividad que
está determinado por los puntos
anteriores y además por: los facto-
res de localización que ofrece que
son determinantes de su mayor
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o menor capacidad de atracción
de actividades productivas (tales
como la accesibilidad al mercado
de consumo local y global); su
capacidad para producir bienes y
servicios que alcancen los
estándares requeridos
internacionalmente; la
sustentabilidad de su proceso de
desarrollo en el sentido que no
comprometa el patrimonio de las
generaciones presentes y futuras;
su disponibilidad de un stock de _.;

¡.
infraestructura que satisfaga los _...
requerimientos de los flujos de bie-
nes y servicios a escala global
(transporte y comunicaciones en-
tre los servicios más importantes);
y su capacidad para producir y
procesar información que resulte
además en la producción de in-
novaciones y tecnologías aplicables
a los procesos productivos.

lo,
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o siguiendo los planteamientos de
kast, el comportamiento de inversión
y de desarrollo tecnológico tiene de-
terminantes mesoeconómicos,
microeconómicos, macroeconómicos
y restricciones impuestas por la tec-
nología, como aparece en la página
69. Esto significa que en el contexto
de la globalización se pone de relieve
la interacción de la dinámica del mer-
cado, la gestión estatal, la creación de
redes institucionales y la capacidad de
integración de cadenas de valor como
los cimientos de la eficiencia econó-
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mica, además es necesario avanzar en
el concepto de empresa como obje-
to de estudio para la Economía y la
Administración.

Como se ha expuesto, la empresa
en sí misma no resulta inicialmente
de interés directo para los econo-
mistas, ella aparece en la teoría clási-
ca y neoclásica como parte de la
explicación del funcionamiento del
mercado y de los precios como un
mecanismo de asignación de re-
cursos. La teoría económica conven-
cional se interesa por elaborar ex-
plicaciones de cómo las empresas
maximizan sus beneficios, dadas sus
funciones de costes y los precios del
mercado (o como combinación de
factores minimizad ora de costes),
considera la empresa como unidad
de producción, a la manera de una
caja negra en la que entran factores
productivos y de la que salen pro-
ductos y servicios.

La teoría económica institucionalista
americana,que se origina en Esta-
dos Unidos, a finales del siglo XIX,
plantea que la condición de mayor
o menor eficiencia de una econo-
mía está determinada por las insti-
tuciones en las que ella se desenvuel-
ve, e incorpora como factores que
permiten una visión más amplia los
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siguientes: la importancia económica
de los hábitos de conducta, el pen-
samiento de los grupos humanos y
la complejidad de las instituciones
sociales, (Martínez, 2001, 1); además
considera que los resultados de una
empresa no dependen sólo de la
tecnología y de las condiciones del
mercado, la empresa debe ser estu-
diada como una institución social,
se debe mirar lo que sucede al inte-
rior de la caja negra; esta corriente
critica a la teoría económica
neoclásica, por considerar «leyes»lo
que en realidad son fenómenos con-
tingentes que dependen de facto-
res históricos, sociales e
institucionales.

A partir de la teoría originaria de los
costos de transacción de Ronald
Coase" (1937), se considera la exis-
tencia de fallas de mercados que
explican por qué las empresas do-
mésticas eligen explotar su ventaja
monopolística a través de inversión
directa, en vez de utilizar otras al-
ternativas (Rugman citado por Ra-
món, 2000, 55). Desde esta teoría,
los resultados de una empresa no
dependen sólo de la tecnología y de
las condiciones del mercado, sino
de que su administrador sea capaz
de organizar los recursos y estable-

9 Ronald Coase fue el primero en explicar que el tamaño de una empresa depende no sólo de la tecnología sino de las
diferencias en los costes de la transacción, cuando los intercambios se hacen en el interior de una empresa ° entre
diferentes empresas, lo usual es que las empresas tomen una decisión estratégica (Castaño, 2001, 13).

_II·!III •• ~"_·II,,
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cer un ambiente adecuado de tra-
bajo. Son las instituciones internas
de la empresa, formales o informa-
les, las que determinan su mayor
grado de productividad (Rodríguez,
1999; Castells, 1998; Castaño, 2001;
Martínez, 2001).

Es claro que la economía
institucional agrega elementos nue-
vos de explicación a las tesis de la
teoría microeconómica neoclásica
(Rodríguez, 1999, 1):

• El cálculo de optimización produc-
to de la decisión racional, se efec-
túa de acuerdo con los esquemas
ordenados de preferencias, tiene
en cuenta la tesis de Simon sobre
la "racionalidad restringida", y
admite que este cálculo se realiza
desde capacidades limitadas
cognitivas, a base de información
incierta, incompleta o inexacta, y
con dificultades de llegar a acuer-
dos con otros agentes.

• La unidad central de análisis es el
"coste de transacción". Las par-
tes que efectúan actividades de
"intercambio", realizan su elección
racional "calculada" de acuerdo
con los beneficios y costes
percibido s en tales intercambios.

• La existencia de las instituciones
(las empresas concebidas como
"jerarquías") se justifica, sólo en
la medida en que los agentes con-
tractuales consideran que la dife-
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rencia entre beneficios obtenidos
de tales contratos y costes de
transacciones (generados en su
configuración y mantenimiento:
por negociaciones, controles, eje-
cución de actividades vinculadas
a la obtención de los fines de los
agentes) superan a los que po-
drían obtener en otro tipo de
coordinación: el definido por las
condiciones del "mercado". El
costo de la transacción, si es lo
bastante elevado, justifica la co-
ordinación mediante la gestión
(Castaño, 2001, 9)

• El sentido de la creación y man-
tenimiento de un colectivo, se jus-
tifica por la capacidad de las "je-
rarquías" para reducir la incerti-
dumbre y crear un marco más
estable para los intercambios eco-
nómicos (N orth citado poi
Rodríguez, 1999, 1).

El nuevo institucionalismo econó-
mico tiene unos rasgos específicos:
aborda la empresa como organiza-
ción, como un conjunto de acuer-
dos internos explicable s en térmi-
nos de costes de transacción, no
utiliza el modelo de agente econó-
mico racional y maximizador de uti-
lidades y beneficios, utiliza la mate-
mática y la estadística como ins-
trumentos al servicio de la teoría.
Su teoría no está basada en mode-
los formales abstractos sino en da-
tos extraídos de la realidad. Con si-
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deran que la realidad económica es
dinámica y su evolución puede ser
descrita frecuentemente con los tér-
minos del evolucionismo darwinista
(Martínez, 2001) .. La empresa, es
una red de contratos o acuerdos
explícitos e implícitos entre propie-
tarios y directivos, directivos y tra-
bajadores, proveedores y clientes
internos y externos, que finalmente
determinan en mayor grado su pro-
ductividad.

El nuevo institucionalismo econó-
mico elige como unidad de análisis
al individuo y sus decisiones «racio-
nales» - y no el sistema social-, e in-
tenta una explicación teórica del fe-
nómeno «organización» de la acti-
vidad del sistema económico a par-
tir de categorías de la teoría econo-
mica. El enfoque parte de ciertos
presupuestos sobre la conducta hu-
mana (Rodríguez, 1999, 10): el in-
dividuo tiende a maximizar sus uti-
lidades, la conducta del individuo
está regida por una motivación
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egoísta y oportunista (intentará
aprovechar debilidades de los otros
para maximizar sus utilidades).

La teoría de la internalización de la
empresa multinacional tiene su ori-
gen en la teoría de los costes de tran-
sacción 10 y explica los intercambios
de productos intermedios entre
países como el resultado de la pre-
sencia de las organizaciones multi-
nacionales que actúan como meca-
nismo alternativo al del mercado
para gestionar actividades de valor
a través de las fronteras nacionales,
con dos condiciones: a) que exis-
tan ventajas de localización y (b) que
organizar estas actividades dentro
de la empresa resulte más eficiente.

Para avanzar en los aportes del
institucionalismo, resulta importan-
te aclararel concepto de institución;
éste se refiere a cualquier organis-
mo o grupo social que, con unos
determinados medios, persigue la
realización de unos fines o propó-

10 De acuerdo con Galván Sánchez, 2003 y Taboada Ibarra, 2006, a finales de los años setenta surge como nueva línea de
investigación, la teoría de la internalización, influenciada por el trabajo de WiLliamson (1975), que busca en el interior de
la empresa los procesos internos de transferencia de información. La internalización se considera como la contribución
más importante de los microeconomistas al conocimiento de la empresa multinacional, al ser utilizado para explicar las
transacciones jerárquicas entre países (Dunning, 1993). Esta perspectiva fue sugerida inicialmente por McManus (1972),
pero fue la publicación del libro de Buckley y Casson (1976) lo que la convirtió en el enfoque dominante de aquellos
años para el estudio de la empresa multinacional.
La teoría de la internalización de la empresa multinacional se origina en la teoría de los costes de transacción, parte del
supuesto de que cuando los mercados son perfectamente competitivos, no hace falta ningún tipo de mecanismo de
control, ya que la amenaza de ser sustituido por otra empresa, elimina la posibilidad de desarrollar un comportamiento
oportunista y fuerza a las empresas a actuar de manera eficiente.
La teoría de la internalización se centra en explicar por qué están las transacciones de productos intermedios (tangibles
o intangibles -) entre países organizadas por jerarquías en lugar de venir determinadas por las fuerzas del mercado. Su
hipótesis básica es que las organizaciones multinacionales representan un mecanismo alternativo al mercado para
gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que para que las empresas se impliquen en inversiones
directas en el extranjero tienen que darse dos condiciones (BuckJey y Casson, 1976): (a) que existan ventajas de localizar
las actividades en el exterior y (b) que el organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que el
venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. (Taboada Ibarra, 2006 y Galván Sánchez, 2003, pp 93-97).
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sitos. Sin embargo, dentro de la li-
teratura económica se utiliza el con-
cepto «institución» como algo más
genérico: la forma en que se relacio-
nan los seres humanos de una de-
terminada sociedad o colectivo, bus-
cando el mayor beneficio para el gru-
po. Son los usos, hábitos, costum-
bres o normas por los que se rigen
las relaciones sociales y económicas
entre los miembros del grupo. El
beneficio de la institución es mayor
cuanto más eficiencia genere en la
economía y más minimice los costes
de transacción y de información. Eso
será más posible cuanta más expe-
riencia posean los agentes que parti-
cipen de dicha institución, más sen-
cillas sean las reglas y menor sea el
número de individuos que las tienen
que ejecutar (Miró, 2003).

Para que los [mes de la institución 11

sean posibles, esas relaciones que se
establecen deben estar guiadas por
un conjunto de normas o reglas for-
males o informales que auto limitan
o restringen la actuación de los in-
dividuos y se enmarcan en un con-
texto socioeconómico determinado.
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Por tanto, de esta argumentacron
se pueden desprender dos afirma-
ciones importantes, según Miró:
generalmente las instituciones no
son algo diseñado, sino resultado
evolutivo de la actuación espontá-
nea de los agentes (personas físicas
y jurídicas) que participan de la mis-
ma y el tiempo es un factor funda-
mental. Mediante el aprendizaje y la
evolución de las costumbres y, prin-
cipalmente, los individuos obtienen
mayor rendimiento de sus actuacio-
nes y modos de convivencia.

La teoría administrativa propone una
definición de organización que su-
pera la estructura con arreglo a [mes
y se aproxima de manera notable a
la de los institucionalistas. Barnard
(1938, 101), por ejemplo, presume la
existencia de una organización-
«cuando (1) hay personas aptas para
comunicarse entre sí (2) que desean
contribuir con su acción (3) para la
realización de un propósito común".

A su vez, fundamentándose en las
teorías estructuralista y
contingencial'", se tienen definiciones

11 Para Kast, el término instituciones en la literatura contemporánea tiene al menos tres sentidos distintos (David, Granovetter,
North, Williamsom y Freeman): como normas que rigen la conducta de los actores sociales: la ley de patentes es una
institución regulatoria, para hablar de hábitos de comportamiento de los agentes económicos, para referimos a agencias
o entidades públicas o privadas, que intervienen en la gestión de la vida comunitaria: bancos, sindicatos, cámaras
empresariales y las universidades.

12 La corriente estrucruralista aparece a fines de los anos cincuenta y pretende equilibrar los recursos de la empresa,
prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia
entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y entre los
esúmulos materiales y sociales. Se cimentó en el trabajo de Max Weber, y más delante en los aportes de Mayntz, Bamard
y Etzioni
De otra parte el modelo llamado contingencial considera que no existe un tipo ideal o mejor de organización, depende
de las condiciones históricas y sociales en las que se desenvuelve la empresa y la dirección. Se requiere pues comprender
a cabalidad las condiciones de cambio para crear esquemas de flexibilización y cambio adecuado en la organización.
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posteriores que destacan la idea de
organización como entidad o estruc-
tura concreta, tangible y relativamen-
te estable, cuyos componentes res-
ponden al del comportamiento de los
individuos que en ella trabajan. Los
conceptos que resultan destacan la
combinación de tres características
organizacionales (Da Fonseca, Ma-
chado-da-Silva, 2002, 5):

Primera, la organización se conci-
be como una colectividad orienta-
da hacia el alcance de objetivos es-
pecíficos; esta búsqueda se consi-
dera intencional, porque su cumpli-
miento requiere la coordinación en-
tre relaciones funcionales y activi-
dades desempeñadas de manera sis-
temática. Los objetivos son especí-
ficos en la medida que son defini-
dos en forma clara y proporcionan
criterios precisos para la selección
de alternativas de acción.
Segunda, la organización exhibe una
estructura formal: un conjunto de
rutinas, reglas y procedimientos ex-
plícitos y jerárquicamente distribuidos.
Tercera, los estudiosos declaran
que las operaciones organizacionales
son influenciadas poi demandas
ambientales.

Por otra parte, debe retomarse la
concepción de Giddens (1978): la
estructura es tanto un medio como
un resultado de la acción. Esta con-
cepción conduce a la comprensión
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de las prácticas organizacionales
desde una perspectiva más dinámi-
ca, como producto de una estruc-
tura construida «para reflejar y faci-
litar significados, la cual describe tan-
to la estructura prescrita, como las
configuraciones de interacción rea-
lizadas y la medida en que ellos son
mutuamente constituidos y consti-
tutivos» (Ramson, Hinings y
Greenwood, citados por Da
Fonseca, Machado-da-Silva). En
esos términos, se supone que la es-
tructura de la organización contem-
pla dos aspectos interdependientes:
La estructura prescrita, correspon-
diente a la disposición formal de ni-
veles jerárquicos, de reglas y de pro-
cedimientos que normatizan las acti-
vidades; y los estándares emergentes
de interacción, producto de la per-
cepción y de la interpretación conti-
nuas de reglas y procedimientos en la
rutina diaria de la organización.

DESARROLLO ECONÓMI-
CO Y EMPRESARIAL, ACU-
MULACIÓN DE CAPITAL
SOCIAL Y LA MEJORA DE
LA PRODUCTIVIDAD

Regresando a la relaciónglobalización,
producción flexibley empresa, Castells
nos dice, "una revolución tecnológi-
ca de proporciones históricas está
transformando las dimensiones fun-
damentales de la vida: el tiempo y la
distancia", llegaa la conclusión de que
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el espacio de flujos disuelve el tiempo,
desordenando la secuencia de los he-
chos, haciéndolos simultáneos y pro-
pone la hipótesis de que "es el espa-
cio el que organiza el tiempo en la
sociedad informacional" (Castells,
1999, 2001). El espacio de flujos se
convierte, pues, en referente central
de las lecturas e interpretaciones so-
bre la emergencia y consolidación de
nuevas formas y dinámicas territo-
riales basadas en la existencia de re-
des, que constituyen la nueva mor-
fología socio-territorial de la sociedad
y la lógica dominante. "La arquitec-
tura de relaciones entre redes, decre-
tada por la velocidad de la luz ope-
rando en las tecnologías de la infor-
mación configura procesos y funcio-
nes dominantes en nuestras socie-
dades" (Castells, 1999, 470).

Con la globalización, la empresa asu-
me un papel decisor que antes se en-
contraba en el Estado a través de las
politicas sectoriales y exige un esfuer-
zo mayor para precisar hacia dónde
está evolucionando. En este sentido,
aparecen las siguientes precisiones
acerca de lo que es una empresa.

Siguiendo a Cardona y Cano (2004),
cuando citan a Tirole, la empresa
(firma) es aquella capaz de producir
y/ o vender con más eficiencia de
lo que lo harían sus partes consti-
tuidas actuando por separado, o
según Schumpeter, la empresa
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como la realización de nuevas com-
binaciones; y a los empresarios
como los individuos encargados de
dirigirla; por eso integra la defini-
ción de empresario al de innovador.
La firma, según Méndez y Caravaca
(1996, 87) se considera como una
entidad con capacidad de decisión,
gestión y administración, que pre- I",¿;"'>, ~
senta una determinada estructura ;.; 6'" ~ '\

'. ,. t: -:t."
interna y declara un domicilio o ra-" -, :

.,j''';')&
zón social, aunque la localización de "'~~~.•~•...'
sus actividades pueda situarse en (.,'"
uno o varios establecimientos situa-
dos en lugares diversos.

(Messner, 2002, pp. 31-32): ...las
empresas son actores económicos,
actores de la politica mundial. ...De-
bido a sus acervos de conocimien-
tos no codificados son «compañe-
ras de juego» imprescindibles en la
cooperación entre los gobiernos
cuando se trata de crear condicio-
nes marco estables. '" A través de la
manera como ...resuelven sus proble-
mas generan normas provlsonas que
se vuelven de aplicación mundial
(ISO 14000, sellos de calidad,
WRAPP, etc.) ....Establecen coope-
raciones entre organizaciones inter-
nacionales y empresas con el obje-
to de estructurar la globalización y
resolver problemas globales .... Las
empresas se desempeñan como
«solucionadoras de problemas» y
como agentes defensores de sus
intereses particulares.
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El intercambio entre estándares nor-
mativos y estándares de cooperación
se efectúa sobre la base de la articula-
ción entre valores, creencias e intere-
ses, agrupados en esquemas explica-
tivos comunes. De ese modo, estra-
tegias de acción se formulan mediante
la lectura constante de la estructura y
de los procesos organizacionales, que
permite la elaboración de una respues-
ta adecuada a las exigencias ambien-
tales.
El desarrollo de la producción no ex-
plica por sí sola la importancia cre-
ciente de las empresas, pero éstas son

__las únicas capaces de responder a la
necesidad de fabricación en gran es-
cala de objetos complejos o de la pro-
ducción de fuentes de energía, de
materias primas o de productos en
bruto que exigen medios técnicos
considerables.

Entre el conjunto de modificaciones
surgidas como respuesta a los proce-
sos de descentralización flexible, apa-
recen formas alternativas de organi-
zación industrial que, entre otros efec-
tos, están provocando una reducción
del tamaño medio de las fábricas, una
densificación de las redes de flujos
interempresariales y una difusión te-
rritorial de dicha actividad que con-
tribuye al crecimiento de algunas ciu-
dades pequeñas y medias. En efecto,
"los procesos de descentralización
productiva y formación de redes
constituidas por PyMEs especializa-
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das encuentran su mejor expresión
en ciertos territorios donde, a lo largo
del tiempo, se ha generado un efecto
de condensación capaz de favorecer
el surgimiento de iniciativas locales,
acompañadas a veces por la llegada
de inversiones exógenas, junto con
unos crecientes vínculos entre las em-
presas y de éstas con las institucio-
nes, apoyadas en un contexto social
determinado (Caravaca, 1998, 59).

En el caso de las empresas que con-
forman las redes, es de especial im-
portancia la capacidad para identifi-
car, disponer y aplicar nuevos cono-
cimientos sobre materias primas,
modelos de organización de la pro-
ducción, logística, mercadeo, sistemas
informáticos, etcétera. Al aumentar la
complejidad de la organización em-
presarial se producen cambios en la
cadena de valor, las empresas adquie-
ren nuevas capacidad de innovar pro-
ductos o elaborar estrategias exitosas
de mercadeo, de acuerdo con los nue-
vos circuitos innovadores y alcanzan
nuevas competencias significativas in-
tensivas en conocimiento, en gene-
ración de valor agregado y en áreas
de trabajo como producción y
comercialización.

Para las empresas, Castells introduce
la diferencia entre trayectorias tecno-
lógicas y trayectorias organizativas
(Castells, 1999: 181). La evolución
empresarial se refleja en las trayecto-
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rias tecnológicas, es decir, el proce-
so de nacimiento, crecimiento, ma-
durez y declive de las industrias y tec-
nologías; las trayectorias
organizativas son los dispositivos
específicos de los sistemas de recur-
sos orientados hacia el aumento de la
productividad y la competitividad en
el nuevo paradigma tecnológico y en
la nueva economía global. En la ma-
yoría de los casos, estas trayectorias
evolucionan de las organizaciones in-
dustriales, es decir, la empresa inte-
grada verticalmente y la pequeña fir-
ma comercial independiente, que ya
no son capaces de realizar sus tareas
en las nuevas condiciones estructura-
les de producción y mercados.

Por lo tanto, el proceso de trabajo está
en el núcleo de la estructura social. La
transformación y organización del tra-
bajo y las relaciones de la producción
en la empresa (en este caso en red) se
construyen a través de: las trayecto-
rias ocupacionales, las estructuras y re-
laciones propias de la industria, las
condiciones de trabajo; además, so-
bre la calificación o experiencias pre-
vias y la posesión de determinadas
cualidades y determinadas probabili-
dades o condiciones de vida. Estas
condiciones y probabilidades depen-
den tanto de las estrategias empresa-
riales como del poder de negociación
- individual o colectiva - y de las estra-
tegias de los trabajadores en el mer-
cado laboral (Carnoy, 2001;Castells,
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1999; Weiss, 1997).

Según Anita Weiss, las trayectorias
ocupacionales se refieren a un proce-
so o secuencia de etapas de la vida
laboral de los trabajadores(as), desde
sus primeras experiencias laborales
hasta su situación actual, entendida
como culminación temporal de un
proceso histórico y las trayectorias
ocupacionales típicas como procesos
con un mayor o menor grado de
estructuración, y la reconstrucción y
análisis de los principales factores que
las determinan, a nivel social y princi-
palmente en el contexto empresarial
(Weiss, 1997: 8).

En las redes empresariales la transfe-
rencia de información tecnológica y la
colaboración en los planes de produc-
ción a medio y largo plazos entre las -
empresas centrales y sus proveedores
directos, adquieren un papel estratégi-
co; la relación proveedor-usuario pue-
de generar procesos de aprendizaje
interactivo que estimulan las capacida-
des de innovación de las empresas. Las
capacidades de innovación son uno
de los elementos más importantes para
la competitividad de las empresas y
dependen de un conjunto de factores
relevantes Motta el a4 2000:

a. La acumulación de experiencia,
información y conocimientos
técnicos incorporados en las ru-
tinas de trabajo;

)
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b. Los procesos de aprendizaje tec-
nológico que tienen lugar dentro
de la empresa;

c: LzS" flzadidzdeS" de «se zgenteS" que
integran la empresa para acceder
a diversas fuentes de información
tecnológica y su traducción en
mejoras de producto y proceso, y

d. La regularidad e intensidad de los
vínculos interindustriales, en par-
ticular las relaciones proveedor-
usuario que promueven la coope-
ración directa y el intercambio de
información y conocimiento (co-
dificado y tácito).

La evidencia empírica sugiere que al
formarse lazos estrechos de colabo-
ración entre las empresas, los bene-
ficios son la posibilidad de obtener
información relevante sobre sus ne-
cesidades técnicas; de detectar me-
jor las oportunidades para realizar
mejoras, y se incrementa el acervo
de conocimiento al codificar las ex-
periencias y habilidades que posee el
capital humano (Motta et al, 2000).

Este planeamiento suscita nuevas
inquietudes sobre la estructura y la
dinámica de la economía, en relación
con el desarrollo empresarial y la for-
mación de capital social. Se conside-
ra que la teoría sobre el crecimiento
debe construirse en torno a las rela-
ciones entre cambio técnico, las' ca-
pacidades de las empresas y las insti-
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tuciones nacionales. Las empresas y
naciones son los agentes reales del
crecimiento económico.

Las empresas en cuanto organiza-
ciones e instituciones construyen
capital social individual y capital so-
cial comunitario. El primero, cuan-
do por medio de la vivencia de los
valores corporativos, la empresa con
los individuos, construye confian-
za, compromiso y reciprocidad, que
se extienden a través de redes de
relaciones, que se constituyen así en
redes de seguridad para los indivi-
duos. El segundo, cuando define sus
estructuras normativas, de gestión
y control y con ellas extiende la red
nivel grupal y entre grupos dentre:
y fuera de la organización, es una
extensión de las redes, con múlti-
ples nodos, donde se cruzan mu-
chos vínculos. A mayor escala, la
empresa teje redes sociales y em-
presariales cuando genera y partici-
pa en pautas organizacionales de
tipo sectorial. De allí la importancia
que tiene para las empresas, la cons-
trucción de capital social que les
permita negociar el acceso, partici-
pación y permanencia en las redes
empresariales.

Queda pendiente profundizar en los
cambios que se han producido en
las relaciones de la empresa, el terri-
torio, el sistema económico y social.
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