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Economia y organizaciones  

Introducci6n 

C
uando necesitam os des

cribir la estructura soc ial 

de un pats 0 un area desa

rroll ada aco stumb ramos a utili

zar los terrn inos de «economfa de 

mercado», Sin embargo, una mi

rada mas cercana a esa realidad 

nos revelarfa una notab le co ntra

diccion : buena parte de las tran

sacciones oc urre n dent ra de em 

presas, burocracias estatales, en
Vicente Salas Furnas es 

tidades no lucrativas e incl uso fa catedratico de Organizaci6n 
milias. Lejos de observa r tran  de Empresas en la 

sacciones microscopi cas entre Universidad de Zaragoza . 

agentes ano nimos e impersona

les guiadas pOI' las sefiales que 

transmit en los precios, observa

mos presupuestos, reglame ntos, 

Especializado en el estudio 
te6rico y empfrico de la 
empresa, incluye entre sus 
publicaciones el libro 
Economfa de la Empresa 

ordenes, norm as a las que se ad (1987). En 1992 recibi6 el 

hieren personas y gru pos que ac Premio Rey Jaime I de 

nian en nomb re de otros, aunque Economfa. 

previsiblem ente persigu iend o su 

propio interes. Las entidades in

termedias a las que aludimos adqu ieren , a veces, dimension es que 

supera n a las de algunos Estados, participan en fusio nes y adquisi 

ciones giga ntescas, 0 se esc inden y dividen en unid ades mas pequ e

iias. Herbert Simon, premio Nobel de Econ om ia, despues de resaltar 

esta contradiccio n, propone la denominacion altema tiva, mas co

rrecta, a su juicio , de «economia organizacional» para desc ribir la 

estructura social de las sociedades desarrolladas '. 

• BAJO la nibr ica de «Ensayo», eI Boletfn Informative de la Fundaci6n Juan March 
publica cada rnes la colaboraci6n original y exclusiva de un especia lista sobre un aspecto de 
un lema general. Anteriorme nte fuero n objeto de eSIOS ensayos ternas relatives a Ciencia, 

--? 
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Tal vez alguien piense que la denominaci6n es irreJevante. Al fin 

y al cabo estamos describiendo una sociedad en la que agentes ra

cionales toman decisiones de especializaci6n e intercambio en las 

que es irrelevante el espacio donde tienen lugar, en mercados 0 en 

organizaciones. Mercados y organizaciones son estructuras end6ge

nas que resultan de la acci6n racional de agentes primarios (perso

nas individuales) y que recurren a unas 0 a otras en funci6n de su 

eficiencia relativa para los objetivos que persiguen. Sin embargo la 

terrninologfa importa, entre otras razones, porque como advierte Si

mon, el nombre influye en el orden con el que se describen las ins

tituciones y el orden afecta a su vez a la teorfa. En particular, in

fluira decisivamente en las variables que son consideradas mas im

portantes cuando se construye la teorfa principal. 

La apelaci6n a la economfa de los mercados explica, y a la vez 

viene explicada por, los contenidos y metodos que constituyen el 

tronco principal de la Economfa como disciplina acadernica: el ana

lisis de la forrnaci6n de precios en los mercados y la evaluaci6n de 

las consecuencias para el bienestar colectivo. Sin embargo, durante 

los iiltimos afios, se ha consolidado dentro del anal isis econ6mico 

una corriente de investigaci6n que recibe el nombre generico de 

Economfa de las Organizaciones. En ella no debe verse una nueva 

---7 

Lenguaje, Arte, Historia, Prensa, Biologia, Psicologfa, Energia, Europa, Literatura, Cultura 

en las Autonornias, Ciencia modema: pioneros esparioles, Teatro espafiol contemporaneo, La 
rmisica en Espana, hoy, La lengua espanola, hoy, Cambios politicos y sociales en Europa, y 
La filosoffa, hoy. 'Economfa de nuestro tiempo' es el tema de la serie que se ofrece actual
mente. En mirneros anteriores se han publicado ensayos sobre Empleo y paro: problemas y 

perspectivas, por Jose Antonio Martinez Serrano, catedraiico de Econornia Aplicada en la 
Universidad de Valencia (diciembre 1999); Crecimiento economico y economic internacio
nal, por Candido Munoz Cidad, catedratico de Economfa de la Universidad ,Complutense de 
Madrid (enero 2000); Liberalizacion y defensa del mercado, por Miguel Angel Fernandez 

Ordonez, ex presidcnte del Tribunal de Defensa de la Competencia (febrero 2000); Econo
mia de la poblacion y del capital humano, por Manuel Martin Rodriguez, catedrarico de Eco
nomfa Aplicada en la Universidad de Granada (marzo 2000); EI subdesarrollo economico. 

rostros cambiantes. por Enrique Viana Remis, catedratico de Economfa ApJicada de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (abril 2000); Economia, recursos naturales y medio ambiente, 
por Juan A. Vazquez Garda, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Oviedo 

(mayo 2000); La economia internacional, entre la globalizacion y el regionalismo, por Jose 
Marfa Serrano Sanz, catedratico de Economfa Aplicada de la Universidad de Zaragoza (junio
julio 2000); Finanzas internacionales y crisis financieras, por Emilio Ontiveros Baeza, ca

tedratico de Economia de Empresa en la Universidad Autonoma de Madrid (agosto-septiembre 
2000); Keynes. hoy, par Antonio Torrero Mafias, catedratico de Estructura Econ6mica en la 
Universidad de Alcala de Henares (octubre 2000); y Polftica tributaria y fiscal en la Union Eu
ropea, por Jose Manuel Gonzalez-Paramo, catedratico de Hacienda PUblica en la Universidad 

Complutcnse de Madrid (noviembre 2000). 
La Fundacion Juan March no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por 

los autores de estos Ensayos. 
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forma de denominaci6n de la estructura social, como sefiala Simon, 

sino una fuente de conocimientos y herramientas que penniten 

abordar el estudio de la acci6n colectiva que se estructura en unida

des intennedias entre la persona individual y el conjunto de la so

ciedad y que denominamos genericamente organizaciones. Se trata, 

en suma, de extender la unidad de analisis para dar cabida a las or

ganizaciones adem as de los mercados, manteniendo la disciplina 

metodol6gica que impone el supuesto de racionalidad (coherencia 

entre conducta y preferencias). 

A traves de este breve ensayo deseo esbozar los contenidos de 

esta rama de la Econornfa, ala vez que destaco las dificultades que 

encuentra para penetrar e inf1uir en quienes tienen responsabilida

des en la gesti6n de las organizaciones. 

Las areas de interes 

La Econornia de las Organizaciones es una disciplina acaderni

ca que utiliza el metoda econ6mico para el estudio de fonnas de ac

ci6n colectiva mas alla de la soluci6n generica de rnercado' . Preci

samente surge y adquiere raz6n de ser cuando se constata que exis

ten muchas situaciones reales donde se incumple la premisa de que 

el precio de un bien es el «estadlstico suficiente» (en el sentido de 

resumir toda la infonnaci6n relevante) para conseguir una descen

tralizaci6n eficiente de las decisiones de producci6n y venta. Pues

to que en la insuficiencia del precio subyacen genericamente situa

ciones de infonnaci6n asimetrica e incompleta, se Ja conoce a ve

ces como Economfa de la Informaci6n. Yen cuanto que la insufi

ciencia del precio obliga a introducir mecanismos de coordinaci6n 

y motivaci6n entre los agentes distintos de los precios, recibe tam

bien el nombre de Economfa Institucional, entendiendo que institu

ci6n es el termino generico para referimos a mecanismos asignati

vos distintos del precio. Por ultimo, la imperfecci6n en el funciona

miento de los mercados y la interferencia de las instituciones en el 

proceso competitivo dan lugar a un estrecho solapamiento con la 

disciplina de Economia (Organizaci6n) Industrial. 

Una organizaci6n puede caracterizarse como un invento social, 

un medio a traves del cual las personas individuales ponen en co
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rmin sus recursos a la espera de conseguir los mejores resultados 

particulares posibles. La necesidad de organizacion (orden, reglas) 

surge desde el mismo momenta en que la division del trabajo y la 

especializacion exigen, para ser efectivas en la mejora de la pro

ductividad, un intercambio que haga posible la satisfaccion de las 

multiples necesidades individuales. Fue Coase, en 1937, quien ad

virtio de una forma mas clara que el supuesto neoclasico de que los 

precios revelados en mercados transparentes y anonimos (por obra 

de la mana invisible) constituyen la base de la organizacion social 

de las economias de propiedad privada , era claramente contradicto

rio con la evidencia empfrica. Buena parte de las transacciones eco

nomicas, advierte Coase, tienen lugar dentro de empresas donde la 

funci6n de coordinacion no la llevan a cabo los precios sino las or

denes y directrices que establece el empresario. Aparece asf la ins

titucion de la «autoridad del empresario», como primera caracteri

zacion de .una altemativa al mecanismo de los precios. 

Coase inicia dos de las grandes preocupaciones de la Economia 

de las Organizaciones, explicar las fronteras de la empresa (donde 

tennina y empieza el mercado) y definir propiamente Ia naturaleza 

intema de la empresa (por que y en que modo la autoridad es dis

tinta de los precios). Terminos como costes de transaccion y sus 

causas (activos especfficos, informacion asirnetrica e incompleta); 

contratos incompletos (donde las contrapartidas estan abiertas y su

jetas a como se resuelva 10 no previsto de antemano); derechos de 

propiedad (don de se investigan las consecuencias para Ia eficiencia 

de asignar a una parte u otra de la transaccion los derechos residua

les que surgen de los contratos incompletos), han construido una ar

quitectura solida con alto contenido positivo y normative', Concre

tamente, las relaciones entre una empresa y sus clientes y provee

dores (decisiones de fabricar 0 comprar, vender con red propia 0 

ajena); las decisiones de propiedad y gobierno (relevancia del gru

po de control como depositario de derechos residuales, control uni

co 0 compartido), asf como de participar en alianzas y empresas 

conjuntas, fonnas de internacionalizacion . . ., han aprovechado 

enonnemente las aportaciones teoricas inspiradas en las observa

ciones intuitivas de Coase. 

Establecidas las fronteras 0 Ifmites de una organizaci6n (ernpre

sa eo la mayorfa de las ilustraciones aoteriores pues es esta forma 
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de organizacion la que mas ha sido objeto de estudio), la siguiente 

cuestion es crear unas condiciones intemas que aseguren Ja coordi

nacion y los incentivos acordes con el deseo de optimizar las opor

tunidades de crear riqueza. El problema conceptual sigue siendo co

mo disefiar contratos, si bien ahora no son tanto los contratos in

completos que influyen en los Ifmites de la organizacion, sino los 

contratos completos afectados por las limitaciones de informacion 

asirnetrica y aversion al riesgo de los agentes . Eillamado problema 

o paradigma de agencia ejemplifica muy bien el campo de interes 

del disefio organizativo intemo. El empresario con autoridad de 

Coase tendra dificultades para supervisar las acciones de todos los 

agentes con los que contrata. Sera necesario algiin tipo de delega

cion de capacidad de decision, pero a partir de ese momenta surge 

la posibilidad de que el agente en quien se delega aproveche para 

conseguir beneficios privados contrarios a la eficiencia colectiva. 

(,Como incentivar al agente para alinear sus acciones con esa efi

ciencia colectiva? En principio, haciendo depender su retribucion 

(contrapartida) de los resultados que se asocian con la eficiencia. 

Pero muchas veces esos resultados son inciertos y por ello el agen

te asume riesgos que , si es averso al riesgo, se traducen en una per

dida de utilidad que debe compensarse con un salario esperado ma

yor. Como ponderar la eficiente asignacion de riesgos con la 

alineacion de las decisiones, constituye la base de la teoria de la 

agencia' . 

Las aplicaciones al diseiio organizativo de este paradigma han 

sido muy numerosas, pero quiza la mas conocida es la que ha ser

vido para estudiar la relacion entre accionistas y directivos en la 

gran empresa societaria. Aquf la especializacion entre asignar ries

gos de forma eficiente (10 cual lIeva a repartir inversiones y rentas 

inciertas entre muchos accionistas anonimos) y administrar contra

tos (en la linea de ejercicio de la autoridad de Coase), da lugar a 10 

que se ha denominado separacion entre propiedad y control en la 

empresa, la cual, a su vez, crea problemas contractuales nuevos en

tre accionistas que asumen riesgos y equipos directivos que gestio

nan los contratos con el resto de propietarios de recursos que cola

boran en la empresa (trabajadores, proveedores, c1ientes. . .). La teo

ria de la agencia inspira eJ estudio normativo y positivo de estos 

contratos que esencialmente son contratos retributivos, de los que 
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las populares «stock options» son solo la punta del iceberg. 

La vision contractual de la empresa que subyace en los parrafos 

anteriores aporta luz sobre las fronteras y organizacion interna de 

las empresas, mas alla de una simple relacion tecnica entre «inputs» 

y «outputs» (funcion de produccion). Razones de eficiencia pueden 

llevar a mas 0 menos integraci6n vertical (etapas de la cadena de va

lor control ada porIa autoridad de un empresario/empresa) y a mas 

o menos integracion horizontal (concentracion de oferta en un mer

cado) , 10 cual redunda muchas veces en estructuras de mercado oli

gopolfsticas, es decir, con un mirnero relativamente pequefio de 

competidores. La empresa ya no es precio aceptante como en el mo

delo atomfstico sino que tiene conciencia de que con sus dccisiones 

influye en los precios, ruimero de competidores y otras variables 

consideradas estructurales porIa competencia perfecta. La Econo

rnia de las Organizaciones roza ahora con la Econornia Industrial, 0 

economta de la competencia imperfecta' . 

La aportacion positiva y normativa de esta vertiente de la Eco

nomfa ha sido tambien muy importante para explicar comporta

mientos colusivos y guerras de precios; para explicar la heteroge

neidad intraindustrial a partir de diferencias en la eticiencia y en la 

variedad/diversidad de productos (la cual a su vez se sustenta en di

ferencias en la dotacion de recursos y capacidades, no eliminables 

a C0110 plazo); para orientar las actuaciones de los organos de de

fensa de la competencia y de quienes formulan estrategias compe

titivas para las empresas. Ademas, el analisis simultaneo de las de

cisiones de diserio organizativo (integracion vertical , retribucion de 

directivos, precios de transferencia) considerando a la vez sus re

percusiones sobre la eficiencia y sobre la competencia en cl merca

do hace todavia mas tenue, si cabe, la distincion entre economia de 

los mcrcados y econornfa de las organizaciones, una vez salimos del 

modclo de competcncia perfecta. 

La influencia de la economia en las organizaciones 

A pesar del importante contenido normativo y positivo de la 

Economfa de las Organizaciones segiin 10 visto en el apartado ante

rior, la realidad es que la influencia real de la economla en la ges
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tion cotidiana de las organizaciones en general y de las empresas en 

particular es muy escasa. Si se pregunta a un empresario que pien

sa de la Economfa, su respuesta mas probable girara sobre las pre

visiones econornicas y mas concretamente sobre los vfnculos entre 

la evolucion de los agregados macroeconomicos (PIB, inflacion, 

deficit. ..) y la evoluci6n de la cuenta de resultados. Raramente la 

direccion de una empresa cuenta con economistas entre sus aseso

res a la hora de decidir sobre cuestiones estrategicas y organizati

vas. La escasa influencia de la Econornia en la politica de empresa 

esta bien documentada y es sin duda llamativa. i,Por que ocurre?, 

i,serfa deseable una influencia mayor?, i,en que terminos? 

La situacion actual puede venir explicada, en parte, por la «ju

ventud» relativa de la Economia de la Organizaciones, aproxima

damente 25 afios, frente a los cien afios que se atribuyen a la mi

croeconomfa moderna coincidiendo con la publicacion en 1890 de 

los Principles of Economics por Alfred Marshall. A pesar del pro

fundo conocimiento que se Ie atribuye a Marshall sobre el funcio

namiento real de las empresas, su principal herramienta conceptual 

fue la caracterizacion de la «ernpresa representativa», y con ella la 

minimizaci6n del papel de los agentes indiv iduales y sus caracteris

ticas distintivas , en la explicacion de los resultados de la actividad 

productiva. La microeconomfa convencional estiliza la empresa co

mo una funcion de oferta que coincide con su funcion de costes de 

produccion . A partir de ella se analiza el funcionamiento de los 

mercados dejando de lado cualquier referencia a su equilibrio inter

no. Si a ello unimos que el anal isis incorpora elevadas dosis de for

malismos matematicos, la distancia entre los conocimientos de la 

microeconomia y la practica de la gestion organizativa tiende al in

finito. 

EI vacfo dejado por la teorfa microeconomica mas convencional 

ha sido cubierto por una «teoria» de la direccion de empresas cuya 

condicion de «conocimientos ordenados y validados conceptual y 

empfricamente», es mas que discutible. En un primer momento, 

anos 50 , se penso que podrfa desarrollarse una «d irecc ion cientffi

ca» (management science) a partir de la modelizaci6n y parametri

zacion precisa de las operaciones mas elementales de la empresa. 

La Investigacion Operativa, combinada con el poder computacional 

de los avances en la informatica, auguraba una solucion definitiva 
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al problema de predecir exactamente el futuro. Pero esta perspecti

va fracas6, por razones obvias, y poco a poco se ha evolucionado 

hacia una aproximaci6n empirista en el estudio de las organizacio

nes (empresas), de la cual constituye una muestra ejemplificante el 

recurso generalizado al «rnetodo del caso », para la ensefianza de los 

conocimientos sobre direcci6n de organizaciones. 0, a 10 sumo , el 

recurso a otras disciplinas sociales como la Sociologia y la Psicolo

gia, que adoptan una descripci6n mas laxa de la racionalidad para 

explicar la conducta. 

Si la Economia dispone de un cuerpo ordenado de conocimien

tos sobre las organizaciones, como hemos tratado de justificar en el 

apartado anterior, es obvio que no se Ie reconocen y, al mismo tiem

po que la formaci6n sobre direcci6n de organizaciones ha crecido 

exponencialmente, el papel de la economfa formal dentro de ella ha 

ido en retroceso. Para cambial' esta situaci6n es precise dar a cono

cer la nueva microeconomia de la diversidad y de las estructuras 

contractuales, asf como explicar y comprender la verdadera utiliclad 

de los modelos con los que se representa el conocimiento. 

Disponer de un modele que predice exactamente el futuro es 10 

mismo que aceptar que el futuro esta predeterminado y que la fun

ci6n de dirigir es innecesaria. Lo que la direcci6n de una empre

sa/organizacion desea no es saber que Ie depara el futuro , sino sa

ber c6mo sus acciones pueden afectar al futuro. En la medida en 

que las relaciones de causa-efecto son diffciles de determinar por

que el sistema subyacente es complejo, la funci6n del modele es 

ayudar a descifrar esa complejidad. EI modele sera mejor 0 peor se

gun este mas cerca 0 mas lejos de este objetivo. Los modelos se va

loran en terminos de su utiIidad en cuanto capturan la esencia del 

problema; no es, pOl' tanto, una cuesti6n de modelos verdaderos 0 

falsos segun sean mas 0 menos fieles a la realidad. 

La dialectica del anal isis econ6mico consiste en simplificar las 

esencias de la realidad que desea comprender, y construir el mode

10 que sirve de «laboratorio social » para formular preguntas del ti

po «que pasa si ... », someter al escrutinio de la evidencia empirica 

la respuesta del modelo, repitiendo el proceso hasta asegurar sufi

ciente consistencia. En ese proceso se explicitan las premisas, las 

restricciones, las preferencias de los agentes, imprescindibles para 

someter a «auditorfas externas» el proceso de modelizaci6n . Espe
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cial mencion merece en este sentido la discipJina modelizadora que 

impone la «teorfa de juegos», cuya difusi6n en todas las areas te

maticas de la Economfa de las Organizaciones, desde el disefio in

temo hasta la competencia estrategica, permite considerar a la teo

ria de juegos como el armaz6n analftico que sostiene el anal isis mi

croecon6mico moderno". Ademas, su difusion en otras disciplinas 

sociaJes, como la Sociologfa y la Ciencia Polftica, ofrece un punto 

de encuentro cormin para todas elias. 

Sabre el futuro 

EI reto de la Economfa de las Organizaciones es conseguir que 

]a Economfa juegue un papel formativo e informativo en los res

ponsables de la direcci6n de organizaciones/empresas, similar al 

que juega la Economfa para los responsables de la gesti6n de los 

agregados macroecon6micos. Para ella sera necesario expresar los 

conocimientos sobre contratos y competencia estrategica que se han 

acumulado durante los ultirnos 25 aftos, de forma que terminen 

siendo relevantes para los responsables de la polftica general de la 

organizaci6n. Yen ese camino sera fundamental comprender el ver

dadero sentido de la modelizaci6n en economfa. 

La Econornia de las Organizaciones puede ser la disciplina inte

gradora que termine por configurar la «direccion cientffica», aun

que con unos contenidos y unos fundamentos conceptuales y meto

dol6gicos muy distintos de Ja «ciencia» que se inspir6 en Ja Inves

tigaci6n Operativa. La Econornia contribuira a lograr una direcci6n 

«cientifica» de las organizaciones en la medida en que proporcione 

una base de conocimientos relevantes para la polftica general de di

chas organizaciones, y que sean el resultado de la aplicacion de un 

rnetodo investigador equiparable al de las ciencias puras. La mode

lizaci6n no tiene como objetivo ni predecir eJ futuro ni sustituir ala 

funci6n de dirigir, sino facilitar la comprensi6n de fen6menos com

plejos y asf calibrar mejor la influencia de las decisiones propias en 

el sistema subyacente. Queda mucho por hacer para lograr este ob

jetivo, que deberia tener consecuencias en como se imparten las en

sefianzas sobre direcci6n de organizaciones, pero la Economia de 

las Organizaciones, creemos, esta mas cerca de conseguirlo que la 
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microeconomia de inspi raci6n neoclasica. 

Otro tema de gran interes y con incertidumbres sobre como evo

lucionara en el futuro , es el de la integraci6n (0 no) entre fa Econo

mfa y el resto de disciplinas soci ales. Para muchos de los investiga

dores de disciplinas como la Sociologia 0 la Psicologia, que han 

concentrado su atencion en el estudio de las microorganizaciones 

cuando la Econornia se ocupaba casi exclu sivamente del estudio de 

los mercados (macroorganizacion), la aparicion de la Economia de 

las Organizaciones es un ejercicio de «imperialismo» de los econo

mistas, que pretenden imponer su hegemonia como disciplina so

cial ; la aportacion positiva y normativa que Ie reconocen es, l6gica

ment e, minima 0 inclu so negativ a. Algunos, en cambio, vislumbran 

un acercamiento natural que puede llevar a una estructura tinica , tal 

vez distinta, de cada una de las disciplinas sociales actuales, alrede

dor de las herr amientas de analisis que proporciona la teoria de jue

gos. POI' ultim o, hay quien apuesta pOI' una complementariedad en

tre las disciplinas, de manera que seran necesarias aportaciones des

de cada una de elias para la correcta comprension de organizacio

nes cada vez mas cornplejas' . Habra que esperar, pero entre tanto la 

complementariedad parece la apue sta mas fructffera . 0 

Notas 

--'-Vel' H. S imon ( 199 1), «Organiza tions and Markets», Journal of Econo

mic Perspectives , Vol. 5, nIl 2 . La col aboraci6n de Simon forma parte de un 

Simposium sobre «Organizaciones y Economfa» en el que se encuentra una 

buen a represent aci6n de la literatura actual sobre el es tudio econ6mico de las 

organ izacione s. 

, Una buen a sfntesis puede encontrarse en P. Mil grom y J . Roberts (1992), 

Economics. Organizations and Mark ets, Prentice Hall , traducido al castell ano 

pOI' Ariel. 

, S i hem os de singularizar un libro entre toda esta literatu ra se leccionamos 

O. Williamson (1985), Economic Institutions of Capitalism, Free Press. 
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