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Resumen

El objetivo de la presente investigación es establecer la relación entre el número y las 
ventas de grandes empresas y el crecimiento económico per cápita para una selección 
de países de América Latina en el periodo 1996-2016. Utilizando la base de datos de 
grandes empresas elaborado por la revista América Economía, y con una metodología 
de análisis de datos longitudinales, se encuentra que existe un nexo positivo entre el 
desempeño de las grandes empresas y el crecimiento económico en las economías 
de la región. Este hallazgo implica que la necesidad de establecer condiciones que 
permitan el desarrollo adecuado de este tipo de organización económica. 
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Performance of big businesses and economic 
growth in Latin America

Abstract

The objective of this research is to establish the relationship between the number and 
sales of big businesses and per capita economic growth for a selection of Latin American 
countries in the period 1996-2016. Using the database of big businesses prepared by 
América Economía magazine, and with a longitudinal data analysis methodology, it 
is found that there is a positive link between the performance of big businesses and 
economic growth in the economies of the region. This finding implies the need to establish 
conditions that allow the proper development of this type of economic organization.

Key words: big businesses, economic growth, Latin America, longitudinal data 
analysis.

1. Introducción 

Comprender el comportamiento e 
impacto que las grandes corporaciones 
tienen en las economías domésticas es 
un reto importante para los encargados 
de adelantar las políticas económicas 
de los países, indiferentemente de su 
nivel de desarrollo económico. En las 
economías industrializadas parece 
existir una relación positiva entre el 
número de grandes conglomerados 
empresariales y las tasas de crecimiento 
económico (Ledur, Pereira y Carvalho, 
2007; Pagano y Schivardi, 2003). 

En las economías industrializadas, 
Lee et al, (2013), estudian el vínculo entre 
el número y las ventas de las grandes 
empresas sobre la tasa del crecimiento 
económico en el periodo 1994-2010. 
La muestra fue de treinta y ocho (38) 
países, en donde predominaban los 
países industrializados. Como técnica 
estadística se empleó la regresión de 
datos panel. Las variables explicativas, 
además del número de grandes 
empresas y sus ventas, destacan el 

crecimiento poblacional, la tasa de 
escolaridad y la inversión privada. Se 
encuentra que las grandes empresas 
afectan positivamente el crecimiento 
económico y que, a su vez, contribuyen 
a la estabilidad del PIB. 

Otro estudio realizado por 
Binda e Iversen (2007) analizan las 
estrategias de crecimiento de cuarenta 
(40) grandes empresas de Dinamarca 
y España y su efecto sobre la actividad 
económica para el periodo de 1973-
2003. A través de una investigación de 
tipo cualitativo, se encuentra que los 
grandes conglomerados de estos países 
europeos han crecido a tasas mayores 
que las economías domésticas. La 
razón de este resultado obedece a 
una mayor internacionalización de las 
corporaciones gracias a los procesos 
de integración económica vigentes y 
con menor concentración empresarial al 
interior de los países de origen. 

Por su parte, Kim (1997), revisa 
el desempeño de los Chaebol, grandes 
conglomerados administrados por 
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dinastías familiares en Corea del Sur y su 
efecto sobre el crecimiento económico 
de ese país. A través de un estudio 
descriptivo, encuentra que la alianza del 
Estado con estos grupos empresariales 
familiares fue la clave para el creciente 
aumento de la actividad económica. El 
principal mecanismo de transmisión 
entre el crecimiento económico y las 
grandes compañías fue la creciente 
concentración hacia el sector externo 
(exportaciones). 

En un estudio con enfoque 
regional, Grigorieva e Ippolitova (2011) 
exploran el impacto que las grandes 
empresas tienen sobre el desarrollo 
socioeconómico de la región de 
Baikal, en Rusia. Mediante un análisis 
descriptivo, determinan que las ciudades 
con mayor número de grandes empresas 
cuentan con elevado desarrollo socio-
económico, no obstante, se destaca que 
el desenvolvimiento de estos indicadores 
está atado a los resultados económicos 
y financieros de estos conglomerados. 

En el caso particular de las 
economías de la región, Alarco y del 
Hierro (2010) estudian el aporte de 
los grupos económicos sobre el nivel 
de actividad económica en México 
para el periodo 2005-2007. Como 
metodología de análisis utilizan la 
técnica econométrica de regresión de 
corte transversal. Entre los principales 
hallazgos del estudio se encuentra que 
existe un aporte creciente de estos 
grupos económicos al PIB. Sin embargo, 
el aporte a la generación de empleos y 
beneficios no es significativo. 

Para la economía de Chile, 
Rodriguez-Fisse y Thomas (2014) 
y Bril-Mascarenhas y Madariaga 
(2019) analizan cómo las grandes 
empresas han influido en las decisiones 
económicas de este país de la región 
desde el golpe de estado de 1973 hasta 

inicios del siglo XXI. Por medio de un 
análisis descriptivo, se encuentra que 
estas empresas han influido de forma 
significativa en generar un entorno 
propicio para el crecimiento económico, 
sin embargo, aún no se han subsanado 
las diferencias en términos de ingreso al 
interior de la sociedad chilena. 

Para un grupo más amplio de 
países, Goldstein (2013) estudia las 
características de las grandes empresas 
de Brasil, Rusia, India y China y su 
interrelación con el sector estatal hacia 
finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI. Como metodología de análisis 
emplea un estudio descriptivo. Se 
encuentra que aún persiste en este tipo 
de organización un rol preponderante 
por parte del Estado y que estas 
estructuras empresariales tienen un 
impacto significativo sobre el desarrollo 
económico de los países en donde se 
desenvuelven. 

En el caso de las economías 
de África, Van Biesebroeck (2005) 
documenta la importancia del tamaño 
empresarial y el efecto sobre la 
productividad en nueve países del 
África subsahariana. Emplea la técnica 
estadística de datos panel y concluye 
que las empresas con más de cien 
empleados suelen mostrar mejores 
resultados en términos de productividad 
y, a su vez, cuentan con mayor 
perdurabilidad en el tiempo, lo que está 
en línea con los hallazgos encontrados 
en las economías desarrolladas. De 
igual forma, las empresas de mayor 
tamaño tienen tasas de crecimiento 
mayores que las de su contraparte, de 
menor tamaño. 

Por su parte, Alarco-Tosoni 
(2015) evalúa la contribución de las 
grandes empresas al crecimiento 
económico de América Latina para el 
periodo 1991-2011. Haciendo uso del 
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análisis de causalidad en el sentido de 
Granger, determina que el fenómeno del 
crecimiento de las grandes empresas de 
América Latina es relativamente reciente 
y su contribución es significativa para el 
incremento de la capacidad productiva 
de la región. No obstante, su aporte 
es relativamente más bajo hacia el 
sector externo, lo que hace relevante su 
importancia en el mercado doméstico.

En resumen, la literatura 
académica reciente parece indicar que 
el tamaño de las organizaciones que 
adelantan las tareas productivas en 
las economías, tanto industrializadas 
como en desarrollo, sí importa. Esto se 
debe, en parte, a su capacidad de poder 
contar con los recursos necesarios para 
innovar y desarrollar nuevas líneas de 
productos, mejorar de forma constante 
su productividad y aprovechar las 
economías de escala. Sin embargo, 
los efectos parecen ser diferenciados, 
ya que en las economías emergentes 
los aportes de las grandes empresas 
parecen ser menores. De igual forma, es 
necesario mencionar que predominan 
las evaluaciones cuantitativas sobre las 
cualitativas, destacándose los estudios 
con técnicas econométricas para evaluar 
esta relación.  

Con la finalidad de realizar un 
análisis en conjunto de la región, el 
presente estudio tiene como objetivo 
comprobar si existe una relación entre 
el número y las ventas de las grandes 
empresas y el crecimiento económico 
per cápita en la región. 

2. Grandes empresas y 
crecimiento económico: 
Relación teórica

La explicación de este nexo 
radica en una serie de factores que se 

describen a continuación. Las grandes 
empresas cuentan con economías de 
escala que le permiten producir en 
mayor cuantía a un menor costo; este 
fenómeno las hace ser más competitivas 
en el mercado, lo cual incrementes la 
frontera de posibilidades de producción 
de la economía. Además, el volumen 
de las ventas y, en consecuencia, de 
beneficios, garantiza a estas empresas 
contar con los recursos necesarios para 
adelantar proyectos de innovación y 
desarrollo que les da acceso a tecnología 
de punta. 

También destaca que este tipo 
de organización suele tener vínculos 
externos significativos que le da acceso 
a mejores prácticas de gestión y 
dirección empresarial, aumentando así 
su eficiencia. Chandler e Hikino (1997) 
mencionan un elemento adicional, 
asociado a la capacidad de la gran 
industria de contar con una red segura 
y confiable de acceso a la materia prima 
para adelantar su proceso productivo. 

No obstante, algunos autores 
como Lyson (2006), al ampliar el 
espectro de impacto de las grandes 
empresas más allá del crecimiento 
económico, encuentra que las 
comunidades asociadas a ellas tienen 
menor grado de bienestar que aquellas 
sociedades donde existe un mayor 
grado de diversidad de empresas y con 
menor tamaño. La razón que se esgrime 
para este resultado está en que las 
multinacionales suelen generar mayor 
disrupción en los entornos locales, así 
como un exacerbado incremento en las 
desigualdades económicas y sociales 
existentes. 

El origen de las grandes empresas 
en América Latina, según Barbero y 
Puig (2016), se remonta a la época 
del crecimiento económico basado en 
las exportaciones de materias primas 
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previo a la Primera Guerra Mundial. En 
el caso de Argentina, su crecimiento 
demográfico basado en la inmigración, 
así como la entrada de capitales 
foráneos, abrió las puertas para la 
expansión de empresas inicialmente 
atadas al sector de los alimentos y 
bebidas, para posteriormente ampliar 
su campo de acción al sector financiero 
y de importaciones. Durante la década 
de 1980 los conglomerados industriales 
de la región sufrieron grandes cambios 
producto de la liberalización de los 
mercados y la privatización de empresas 
públicas (Fernández y Hogenboom, 
2007)  

Hacia finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI se observó un 
proceso de fusiones y adquisiciones 
que trajo una recomposición del tejido 
empresarial de América Latina (para 
una revisión pormenorizada de estos 
procesos corporativos en la región se 
sugiere acceder a Bohada y Romero, 
2019 y Romero y Fajardo, 2018). En 
México, Pérez-Ramírez (2013) destaca 
que, en las últimas décadas, los 
procesos de fusiones y adquisiciones en 
las grandes empresas han favorecido a 
las empresas multinacionales, debido en 
parte, a los ajustes en las restricciones 
del capital foráneo en las tenencias de 
capital, así como una mayor participación 
del mercado en la economía. 

3. Consideraciones 
metodológicas: aplicación 
del análisis de datos 
longitudinales

La presente investigación es 
de corte cuantitativo, pues emplea la 
recolección de información numérica y 
el análisis de datos para dar respuesta 

a la pregunta de investigación, por 
lo tanto, se confía en la medición de 
las variables propias del fenómeno 
para aplicar un tratamiento estadístico 
(Ñaupas, et al, 2018:140).  En el caso 
particular del actual estudio, la pregunta 
de investigación está relacionada con 
el posible nexo entre la existencia de 
grandes conglomerados industriales 
(medido por sus ventas y activos) con el 
nivel de actividad económica de la región 
de América Latina y el Caribe. En cuanto 
a su alcance, el grado de profundidad 
de la investigación se acerca al enfoque 
explicativo, ya que, según Maldonado 
(2018:26), se pretende “buscar los 
orígenes y causas de los eventos, de 
los sucesos y fenómenos naturales y 
sociales. Su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno, en qué 
condiciones se da y cómo se relacionan 
las variables”.

La técnica estadística empleada 
es la de análisis de datos longitudinales  
mediante modelos lineales mixtos, 
abordaje planteado por Hedeker y 
Gibbons (2006), metodología que tiene 
en cuenta la autocorrelación que se 
presenta al tomar varias mediciones 
en diferentes puntos temporales sobre 
el mismo individuo. Los modelos 
lineales mixtos consideran tanto 
efectos fijos (el mismo efecto para 
todos los individuos) como efectos 
aleatorios (efecto diferenciado para 
cada individuo) y permiten la inclusión 
de variables explicativas variantes e 
invariantes en el tiempo. Por lo tanto, 
se hacen estimaciones de interceptos, 
pendientes y varianzas para cada 
individuo, asumiendo la presencia de 
autocorrelación. La ecuación general 
de la estructura de datos longitudinales 
puede ser escrita como: 
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yit = βi0+  βi1x1it +  βi2x2it+…+ βipxpit+εit

t=1,2,3,…,k       i=1,2,3,…,n
 (Ecuación 1)            

Donde  es la variable de interés, 
en este caso, la tasa de crecimiento 
económico del producto interno bruto 
per cápita para el i-ésimo país (en el 
presente estudio los países a considerar 
son nueve en total: Brasil, México, Chile, 
Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, 
Ecuador y Uruguay) en el t-ésimo año (el 
periodo de estudio se centra en los años 
1996-2016). Las variables explicativas  
también cambian con el tiempo, por ello 
el subíndice t. Estas variables son las 
empleadas en las estimaciones sobre 
crecimiento económico: tasa de inversión 
privada, apertura comercial, crecimiento 
poblacional, el logaritmo del número de 
grandes empresas del ranking de las 
500 empresas más grandes de América 
Latina de la revista América Economía 
—que se asume acorde a sus ventas 
netas en dólares, no por el número de 
empleados— y las ventas de estas 
empresas para el país i en el periodo t. 
El término de error es . 

La fuente de información de las 
variables económicas proviene del 
Banco Mundial (2019) y corresponde 
a la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita en términos reales, así como 

la tasa de inversión del sector privado 
como porcentaje del PIB, la apertura 
comercial, medida a través de la suma 
de las exportaciones e importaciones 
como porcentaje del PIB, y la tasa de 
crecimiento poblacional. El software 
empleado para la estimación estadística 
es R 3.6.1. 

4. Nexo entre desempeño 
de las grandes empresas y 
crecimiento económico: La 
evidencia

La tabla 1, presenta el número de 
grandes empresas para la selección de 
países que componen la muestra de 
estudio. Se observa que los países con 
mayor número de grandes empresas 
en la región son Brasil y México, 
seguido por Chile. De igual forma, las 
economías con menor número de este 
tipo organizaciones son Ecuador y 
Uruguay. Con el transcurrir del tiempo, 
se observa cómo en las economías de 
Venezuela y Argentina el número de 
grandes empresas se ha reducido de 
forma significativa. 
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Tabla 1
Número de grandes empresas de los países de América Latina 

seleccionados
País 1996 2000 2005 2010 2016

Brasil 243 192 204 223 190

México 102 181 138 117 129

Chile 32 34 54 65 68

Argentina 73 54 36 32 41

Venezuela 13 8 11 3 2

Colombia 27 19 30 26 31

Perú 5 8 12 22 28

Ecuador 2 1 5 3 5

Uruguay 3 1 2 2 2

Fuente: Revista América Economía (varios años).

Gráfico 1
Evolución del número de las grandes empresas                                        

en América Latina (1996-2016)

Fuente: Revista América Economía (varios años).

Por otro lado, en Perú y en Chile se 
ha observado un incremento significativo 
en este tipo de empresas, mientras que 

en Colombia se ha mantenido estable y 
en Venezuela, desde el año 2006, ha ido 
disminuyendo (gráfico 1). 
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En cuanto a las ventas de las 
grandes empresas, el gráfico 2 presenta 
su evolución para el periodo en estudio. 
Destacan los montos de Brasil y México. 
Si se explora esta variable como 
porcentaje del PIB corriente, para el año 
2016, en Chile representaba cerca del 
85,0%, mientras que para Brasil y México 
se ubica entre el 48,6% y el 54,1% del 
total del PIB corriente (ver tabla 2). El 

tamaño relativamente pequeño de las 
grandes empresas en América Latina 
en comparación a su contraparte en los 
países asiáticos se debe, en parte, a la 
política de sustitución de importaciones 
que imperó en el primer grupo, mientras 
que, en el segundo grupo de países, se 
instauró una política de promoción de 
exportaciones (Schneider, 2009). 

Gráfico 2
Evolución de las ventas de las grandes empresas                                              

en América Latina en miles de millones de USD (1996-2016)

Fuente: Revista América Economía (varios años).

Tabla 2
Participación de las ventas de las grandes empresas sobre el PIB 

corriente de los países de América Latina seleccionados
País 1996 2000 2005 2010 2016

Brasil 28,9 49,5 59,9 52,6 48,6

México 38,8 45,4 55,9 56,8 54,1

Chile 37,3 60,2 83,8 96,7 85,1

Argentina 21,9 36,1 33,0 26,8 21,2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


284

Villalba, Deicy; Romero, Héctor; Fajardo, Eddy
Desempeño de las grandes empresas y crecimiento económico en América Latina____

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

Venezuela 66,1 45,4 67,5 25,7 20,2

Colombia 20,7 23,2 24,6 26,1 33,9

Perú 6,2 9,4 21,5 27,3 25,6

Ecuador 13,3 9,7 19,8 17,3 13,2

Uruguay 9,0 13,0 12,6 9,6 6,6

Fuente: Elaboración propia tomando en consideración los datos de la Revista América Economía (varios 
años) y del Banco Mundial (2019).

Cont... Tabla 2

Al analizar el comportamiento de 
la evolución de la tasa del crecimiento 
económico de cada uno de los países 
se observa una alta variabilidad en el 

caso de las economías de Venezuela 
y Argentina. El resto de las economías 
tuvo un ritmo de crecimiento económico 
homogéneo  (gráfico 3).  

Gráfico 3
Tasas de crecimiento del PIB per cápita para la selección de 

países en el periodo (en porcentaje)
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Fuente: Banco Mundial (2019).

De igual forma, al revisar la 
evolución de la tasa del crecimiento 
económico per cápita para la totalidad 
de los países de la muestra a lo largo del 
periodo de estudio, es posible evidenciar 
los ciclos económicos de expansión 
y recesión en la región (gráfico 4). Por 
ejemplo, la época de auge económico 
por el aumento del precio de las 
materias primas (principal producto de 

exportación de la región) en el periodo 
de 2002 al 2006 se hace evidente, al 
igual que la caída en el PIB per cápita 
por la crisis financiera mundial de 2008-
2009. Se observa también que desde 
el año 2004 la tasa del crecimiento 
económico en Latinoamérica ha venido 
descendiendo (salvo el 2010, año de 
considerables recuperaciones, y el leve 
ascenso del 2016).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


285

pp. 276-289

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

_______________Revista Venezolana de Gerencia, Año 26 Número Especial 5, 2021

Gráfico 4
Tasas de crecimiento promedio del PIB per cápita por año para la 

selección de países en el periodo (en porcentaje)
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Fuente: Banco Mundial (2019).

La tabla 3 presenta los resultados 
del análisis de datos longitudinales 
que pretende medir la relación entre el 
número de grandes empresas presentes 
en las economías de la región sobre la 
tasa de crecimiento del PIB per cápita. 
Los modelos presentados van del I al VI. 
Los modelos impares (I, III y V) evalúan 
la significancia de todas las variables, 
mientras que los modelos pares (II, IV 
y VI) solo presentan las variables que 
fueron significativas desde el punto de 
vista estadístico. De igual forma, se 
realizan las estimaciones excluyendo a 

los países que tienen un bajo número de 
grandes empresas (Ecuador y Uruguay) 
y los que tienen un mayor número de 
grandes empresas (Brasil y México). En 
cada uno de los modelos el intercepto 
fue de efecto aleatorio, mientras que las 
variables explicativas fueron de efecto 
fijo. Como es usual, en las regresiones 
sobre crecimiento económico el nivel de 
apertura económica incide positivamente 
sobre la actividad económica doméstica. 
La variable asociada al crecimiento 
poblacional, aunque tiene un signo 
correcto, no resultó significativa. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


286

Villalba, Deicy; Romero, Héctor; Fajardo, Eddy
Desempeño de las grandes empresas y crecimiento económico en América Latina____

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

Tabla 3
Número de grandes empresas y crecimiento económico per cápita 

(1996-2016)

Variables indepen-
dientes

Todos los países Excluyendo a Ecuador y 
Uruguay

Excluyendo a Brasil y Mé-
xico

Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV Modelo V Modelo VI

Coeficientes Coeficien-
tes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

Inversión 0,4674*** 0,4552*** 0,4827*** 0,4983*** 0,4442** 0,4332***

Log Empresas 0,7753* 0,7551* 0,7460 - 0,9526* 0,9120*

Apertura comercial 0,1453*** 0,1515*** 0,1811*** 0,1895*** 0,1615*** 0,1664***

Población -1,8747 - -4,2052* -4,2916* -1,2368 - 

Observaciones 189 189 147 147 147 147

Nota: Codificación de la significancia estadística (p-valor): “***” al 0,0000; “**” al 0,0500; “*” al 
0,1000.
Fuente: Elaboración propia.

La variable clave para el presente 
estudio —la existencia en el número de 
grandes empresas en las economías 
de la región— fue estadísticamente 
significativa para la totalidad de la 
muestra y cuenta con un signo positivo. 
Este resultado es congruente con los 
hallazgos de Lee, et al, (2013) y Pagano 
y Schivardi (2003) para economías 
industrializadas, en donde la presencia 
de un mayor número de grandes 
organizaciones empresariales incentiva 
el incremento de la actividad económica. 
Los resultados se mantienen al excluir 
a las economías más grandes (Brasil y 
México), pero deja de ser significativo al 
prescindir de la muestra de los países 
con menor número de grandes empresas 
(Ecuador y Uruguay). 

Este hallazgo puede estar asociado 
a que los efectos beneficiosos sobre el 
crecimiento económico se pierden al 
prescindir de las economías con tamaño 

relativamente pequeño, en donde se 
ha observado una mayor estabilidad 
y elevadas tasas de crecimiento 
económico en el periodo de estudio.   

En la tabla 4 se estudia la 
relación entre el nivel de ventas de las 
grandes empresas y el crecimiento 
económico en los países de la región.  
En todos los modelos desarrollados las 
ventas de las grandes empresas son 
estadísticamente significativas para 
explicar positivamente el crecimiento 
económico de la región. Este resultado 
es particularmente relevante, debido a 
la elevada participación de las ventas 
sobre el PIB de los países de la muestra. 
En este sentido, es posible aseverar que, 
bajo ambas especificaciones, tanto en 
número de grandes empresas como en 
volumen de ventas, existe una relación 
positiva con las tasas de crecimiento 
económico. 
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Tabla 4
Ventas de grandes empresas y crecimiento económico per cápita 

(1996-2016)

Variables 
independien-

tes

Todos los países Excluyendo a Ecuador y Uru-
guay Excluyendo a Brasil y México

Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV Modelo V Modelo VI

Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

Inversión 0,4483* 0,4376** 0,4428*** 0,4332*** 0,4300*** 0,4228***

Log Ventas 0,9114** 0,9327** 1,2393* 1,3624** 1,0224* 0,9858*

Apertura 
comercial 0,1520*** 0,1563** 0,1807*** 0,1701*** 0,1634*** 0,1674***

Población -1,6822 - -3,7978 - -1,0149 -

Observacio-
nes 189 189 147 147 147 147

Nota: Codificación de la significancia estadística (p-valor): “***” al 0,0000; “**” al 0,0500; “*” al 
0,1000.
Fuente: Elaboración propia.

5. Consideraciones finales

Existe una amplia literatura 
académica que permite establecer 
una relación positiva entre el número 
de grandes empresas y la tasa de 
crecimiento económico en países 
desarrollados. La lógica de esta relación 
se asienta en la idea generalizada de que 
este tipo de organización empresarial, 
además de generar economías de 
escala, también puede dedicar una 
ingente cantidad de recursos en el 
desarrollo e implementación de nuevas 
tecnologías que inciden de forma 
favorable sobre la actividad económica 
doméstica. En el caso de las economías 
de América Latina, las revisiones sobre 
este fenómeno suelen estar enfocadas 
en estudios descriptivos y con miradas 
individuales. El presente estudio, 
empleando la técnica estadística de 
análisis de datos longitudinales, valida 
este vínculo, por lo menos para los años 

más recientes. 
Estos hallazgos son 

particularmente importantes para los 
hacedores de políticas públicas, pues 
deben establecer mecanismos que 
garanticen el adecuado desenvolvimiento 
de las grandes empresas con el fin de 
estimular el crecimiento económico en la 
región.  

Entre las recomendaciones, es 
importante mencionar que se debe 
ampliar el periodo de estudio con el fin 
de abarcar una mayor variabilidad en las 
condiciones del ciclo económico para 
la región. Por otro lado, es necesario 
tener en consideración la composición 
de las grandes empresas de acuerdo 
a los sectores económicos a los cuales 
pertenecen y validar su incidencia sobre 
la tasa de crecimiento económico en 
los países analizados. Adicionalmente, 
se recomienda adelantar un estudio de 
causalidad en sentido de Granger para 
validar la direccionalidad de causa-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


288

Villalba, Deicy; Romero, Héctor; Fajardo, Eddy
Desempeño de las grandes empresas y crecimiento económico en América Latina____

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

efecto entre las variables en estudio. 
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