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Globalización y empresa 

4.1 la empresa 

La empresa tiene como función básica transformar los factores de producción para 

convertirlos en bienes y servicios aptos para el consumo o para la inversión. (Mochón, 

2007) 

La producción se organiza en empresas porque la eficiencia generalmente obliga a 

producir en gran escala, a reunir un elevado volumen de recursos externos y a gestionar y 

supervisar cuidadosamente las actividades diarias. (Mochón, 2007) 

Las empresas pueden explotar las ventajas de la producción en masa o a gran escala, 

reunir los recursos financieros necesarios y organizar y gestionar todas las actividades 

precisas para llevar a cabo la producción y distribución de bienes y servicios. En el seno 

de la empresa los gestores organizan la producción, incorporan nuevas ideas, procesos o 

actividades, toman las decisiones y para ello se proveen de la información necesaria. De 

hecho, la mayor parte de la actividad económica en las economías de mercado 

avanzadas se lleva a cabo en el seno de empresas privadas. (Mochón, 2007) 

4.2 El empresario 

El empresario tradicional es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 

funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En muchas ocasiones 

el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los procesos y productos, de 

forma que el empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. En este tipo 

de empresas se encuentran unidas en una única figura el empresario-administrador, el 

empresario que asume el riesgo y el empresario innovador. (Mochón, 2007). 

El empresario establece los objetivos de la empresa, negocia con los distintos factores de 

la empresa y coordina las relaciones en el entorno en el que ésta se desarrolla. A medida 

que surgen empresas de gran tamaño, se produce una separación entre las funciones 

clásicas del empresario. Por un lado, está la figura del inversionista, que asume los 

riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la aportación de capital. Por otro, 

se consolida el papel del directivo profesional, especializado en la gestión y 

administración de empresas. De esta forma, se produce una clara separación entre la 

propiedad y la gestión efectiva de la empresa. (Mochón, 2007) 

En las grandes empresas la función directiva se realiza colegiadamente por un grupo de 

directivos. Éstos no tienen un poder ilimitado, ya que sólo mantendrán su posición 

mientras sean capaces de satisfacer a los agentes de los que depende la empresa: 

obteniendo beneficios suficientes para retribuir al capital, atendiendo a la demanda de los 

clientes, cumpliendo con los compromisos con los proveedores y realizando una tarea 

aceptada por la sociedad. (Mochón, 2007) 

 

 



4.3 Tipos de empresa según su naturaleza jurídica 

Según su naturaleza jurídica, las empresas se pueden dividir en: 

• La empresa de propiedad individual es la forma más simple de establecer un 

negocio. Este tipo de empresas pertenecen a un individuo y son dirigidas por él. El 

propietario responderá por la empresa con todos sus bienes personales. 

• Sociales: la empresa pertenece a una persona jurídica o grupo de personas o 

socios. Estas empresas pueden ser colectiva regular, cuando los socios aportan 

trabajo y capital y tienen una responsabilidad limitada; colectiva irregular, cuando 

algunos socios sólo aportan trabajo, y comanditaria, donde hay socios colectivos y 

socios comanditarios que aportan capital y su responsabilidad se limita al capital 

aportado. Si aportan capital mediante acciones, es una empresa comanditaria por 

acciones. (Mochón, 2007) 

• Limitada: los socios aportan capital y sólo son responsables de las suscripciones, 

que no acciones. Éstas deben estar dispuestas al constituirse la sociedad y no 

pueden incorporarse a títulos negociables ni llamarse acciones. 

• La sociedad anónima: el capital está dividido en pequeñas partes iguales, 

llamadas acciones, lo que facilita la reunión de grandes capitales. Cada socio 

accionista tiene una responsabilidad limitada, en concreto sólo responde del 

capital que ha aportado y no se responsabiliza de las deudas sociales de la 

empresa. Al limitarse la responsabilidad de los propietarios, existe una menor 

protección legal para los acreedores a quienes la sociedad adeuda dinero. 

(Mochón, 2007) 

• Si los socios aportan capital y trabajo, se habla de Sociedad Anónima Laboral. 

Cuando se crea para satisfacer las necesidades de los socios son Cooperativas, 

compartiendo riesgos y beneficios. 

Las sociedades mercantiles son las que han adoptado una de las formas previstas por el 

Código de Comercio o por las leyes especiales, y por tanto, se inscriben en el Registro 

Mercantil. También son mercantiles las sociedades que no habiéndose inscrito en el 

Registro Mercantil ejercen una actividad empresarial. 

 

4.4 La actividad productiva de la empresa 

Cualquiera que sea el producto o servicio que la empresa tiene que llevar a cabo, el 

empresario tiene que tomar diariamente múltiples decisiones sobre su actividad 

productiva. 

De todas ellas las dos más relevantes son qué cantidad producir y cómo producir un bien 

determinado. En este capítulo nos centramos en determinar qué cantidad del bien la 

empresa debe producir para de esta forma tratar de maximizar los beneficios. Por lo que 

respecta a cómo se debe producir, es decir, qué métodos se deben seguir en la 

producción y en qué proporciones se deben emplear los distintos factores, suponemos 

que los técnicos determinan la tecnología más eficiente y que ésta es la utilizada por el 

empresario. 



Lógicamente la distinta forma de organizar la actividad productiva se plasmará en los 

resultados de las empresas, lo que a su vez vendrá condicionado por la naturaleza del 

negocio. 

La actividad fundamental que realiza toda empresa es la producción que consiste en la 

utilización de los factores productivos y de los inputs intermedios para obtener bienes y 

servicios. 

4.5 EL PIB (Producto interno bruto) 

El PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en 

un año. Como el producto interior se refiere a la producción dentro del país, e incluye los 

productos finales, esto es, la suma de los valores añadidos en cada escalón de la cadena 

productiva deducidos los consumos intermedios a fin de evitar la doble contabilización; y 

como es bruto, no se deducen las amortizaciones. (Mochón, 2007) 

La macroeconomía: variables clave y objetivos 

La Macroeconomía presenta una visión simplificada de la realidad para así poder explicar 

la conducta de los agentes y la evolución de las variables. Para ello se elaboran modelos 

que pretenden ilustrar el funcionamiento de la economía en su conjunto, lo que requiere 

introducir supuestos simplificadores. (Mochón, 2007) 

Así, si bien la Microeconomía estudia la producción y los precios de mercados 

específicos, como el de los automóviles o el petróleo, en Macroeconomía se agregan los 

distintos bienes y mercados hasta reducirlos a un solo bien genérico y que representa el 

conjunto de todos los bienes y servicios que se producen y se intercambian en una 

economía. Este bien tiene una única curva de demanda, la demanda agregada, y una 

única curva de oferta, la oferta agregada. 

La Macroeconomía estudia las variables económicas agregadas, como la producción de 

la economía en su conjunto, denominada producción agregada, o el precio promedio de 

todos los bienes, denominado nivel de precios. (Mochón, 2007) 

La Macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la Economía en su 

conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la Economía, pero que al 

mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un 

país determinado o de un conjunto de países. (Mochón, 2007) 

4.6 Funciones del dinero 

Tan familiarizados estamos con el uso del dinero que no pensamos en lo que tiene de 

raro que todos nos afanemos por ganar unos billetes que no tienen valor intrínseco. De 

hecho, el dinero es útil cuando nos deshacemos de él. Así, pensemos en una persona 

que va a una boutique a comprar un traje. Ésta obtiene un objeto de valor y para pagar 

entrega unos cuantos billetes emitidos por el Banco de España o bien paga mediante un 

cheque con cargo a unos depósitos que tiene en el banco. La dependienta de la boutique 

le entrega un objeto de valor a cambio de unos billetes que no tienen valor intrínseco o 

incluso a cambio de un cheque en el que se recoge el nombre del banco y el número de la 

cuenta corriente de la persona que firma el cheque. Esto se hace así porque los 

responsables de la boutique confían que en el futuro una tercera persona aceptará el 



dinero o cheque a cambio de alguna cosa que ellos deseen. Así pues, para los dueños de 

la boutique, el dinero-líquido o el cheque representa una posibilidad de adquirir bienes y 

servicios en el futuro y por eso lo aceptan. El dinero es, pues, algo que facilita los 

intercambios y evita los inconvenientes ligados al trueque, esto es, al intercambio de unos 

bienes por otros. (Mochón, 2007) 

Este capítulo es el primero de los dos temas dedicados a analizar el dinero y su incidencia 

sobre la actividad económica. En este primero se presenta el concepto de dinero, sus 

funciones y los distintos motivos por los que los individuos demandan dinero. Así mismo 

se presenta el concepto de dinero bancario y la forma en que los bancos crean depósitos 

y por tanto dinero bancario. 

El dinero: origen y tipos de dinero 

Una economía de trueque es aquella en la que no existe ningún medio de cambio 

comúnmente aceptado. Los bienes se intercambian directamente por otros bienes. El 

intercambio directo, sin dinero, resulta muy difícil. Sin la intermediación del dinero se 

frenan las posibilidades no sólo de especialización y progreso de una economía, sino 

también de distribuir los bienes y los servicios existentes de acuerdo con las necesidades 

y los deseos de los individuos. (Mochón, 2007) 

El papel del dinero a lo largo de la historia En sociedades primitivas y poco organizadas 

los bienes que hacían la función de dinero generalmente tenía valor en sí mismos o valor 

intrínseco, es decir, incluso aunque no se utilizaran como dinero, y constituían lo que se 

ha denominado dinero mercancía. 

El dinero mercancía es un bien que tiene el mismo valor como unidad monetaria que 

como mercancía. 

4.7 Comercio internacional 

El comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre 

los diferentes países y permite que cada país obtenga promedio de su posición 

favoreciéndole en la producción de estos bienes. (Mochón, 2007) 

Si revisa las etiquetas de la ropa que lleva puesta en este momento, probablemente se 

dará cuenta de que algunas de las prendas fueron fabricadas en otro país. Hace un siglo, 

la industria textil y del vestido conformaba una parte importante de la economía de 

Estados Unidos, pero ya no es así. Al enfrentar a competidores extranjeros que pueden 

producir bienes de calidad a bajo costo, para muchas de las empresas estadounidenses 

es cada vez más difícil producir y vender con ganancias textiles y ropa. Como resultado, 

han despedido a sus trabajadores y han cerrado sus fábricas. Hoy, muchos de los textiles 

y la ropa que los estadounidenses consumen son importados. La historia de la industria 

textil plantea importantes preguntas sobre las políticas económicas: ¿cómo es que el 

comercio internacional afecta el bienestar económico? ¿Quién gana y quién pierde con el 

libre comercio entre países y cómo se comparan las ganancias con las pérdidas? Las 

diferencias en los gustos de los consumidores de unos y otros países también justifican la 

aparición del comercio internacional. (Mankiw, 2012) 

 

 



4.8 El ciclo económico 

Cuando se analiza la evolución de las variables económicas a lo largo del tiempo como 

por ejemplo el PIB se suelen distinguir cuatro movimientos (Figura 16.1): 

1. La tendencia creciente, que recoge la evolución sostenida de la producción a largo 

plazo y que se denomina producción potencial. 

2. Los ciclos económicos, que son las fluctuaciones o desviaciones recurrentes 

respecto de la tendencia, con una duración variable, superior a un año. 

3. Las variaciones estacionales, que son movimientos también recurrentes, con 

duración generalmente fija e inferior al año. 

4. Las variaciones aleatorias o irregulares. 

4.9 Las fluctuaciones cíclicas 

Vamos a ilustrar la lógica de los procesos cíclicos, esto es, vamos a explicar: 1. Por qué 

las recesiones no duran eternamente, 2. Por qué las expansiones terminan agotándose, y 

3. El proceso de ajuste hacia el equilibrio o nivel natural cuando tiene lugar una 

perturbación Tomando como referencia el funcionamiento del mercado de trabajo 

recordemos que en cualquier punto de la curva de oferta de trabajo, el salario real 

muestra el coste de oportunidad de trabajar del último trabajador que entra en el mercado 

de trabajo. Por otro lado, a lo largo de la curva de demanda de trabajo, en cualquiera de 

sus puntos, el salario real indica el beneficio obtenido por la empresa al contratar al último 

trabajador. 


