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Introducción:  Los estudios sobre el desarrollo económico de los países han sido 

recurrentes en la economía a lo largo del tiempo. Inclusive el propio concepto ha variado 

a través del tiempo, lo que modificó las implicancias del mismo. Así, tradicionalmente fue 

considerado en términos económicos, como un aumento sostenido de las tasas de 

crecimiento. A pesar de lo extendida de esta visión, con el paso del tiempo se fue haciendo 

vital la consideración de otros aspectos al momento de conceptualizar al desarrollo. Esto 

suscitó que aparezcan otros conceptos, como el que enuncia Debraj (2002), quien 

menciona que el mismo es multidimensional. 

                                                 
1 Este resumen fue elaborado a partir del artículo titulado “Medio ambiente e inclusión social: una 

aproximación teórica a la construcción de “nuevas economías” publicado en 

https://www.unae.edu.py/ojs/index.php/saetauniversitaria/article/view/364   
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Los efectos de estos enfrentamientos, sumados a la propia inestabilidad interna, 

tuvieron repercusión en la política exterior del país durante todo el siglo XX. De cara al 

Tercer Milenio, y en un contexto internacional de transición, la integración regional 

adquirió nuevos matices, por lo que esta investigación, parte del interrogante: ¿Cómo este 

marco teórico llegaría a servir para el análisis de la realidad paraguaya contemporánea?  

Contemplar una visión más amplia de desarrollo económico condujo a analizar los 

fundamentos de los modelos tradicionalmente considerados. Ello se debió a que, en 

muchos de éstos, el efecto sobre el medio ambiente o las implicancias sociales de las 

actividades económicas eran reseñados como externalidades. Así surgen nuevas 

propuestas teóricas en las que el medio ambiente y la inclusión social se constituyen en 

aspectos sustanciales del desarrollo.  

Objetivo: Examinar las teorías propuestas por las “nuevas economías” como 

marco para el análisis de la realidad paraguaya contemporánea 

Metodología: El diseño metodológico contempló una investigación de tipo 

bibliográfico-documental. Por esta razón se examinaron y emplearon distintas fuentes, 

entre las que se destacan: artículos científicos, libros, informes de organismos nacionales 

e internacionales. 

Es importante resaltar cuáles fueron los criterios de selección de las fuentes 

bibliográficas y documentales. En primera instancia, se exploraron libros en los que se 

apreció la evolución del concepto de desarrollo económico. A partir del reconocimiento 

de este progreso, fueron examinados documentos de organismos internacionales, en los 

que se vislumbraban propuestas en torno al desarrollo sostenible. Tomando esto como 

punto de partida, se indagó acerca de los nuevos aportes teóricos al respecto y así se 

identificó una corriente denominada “Nuevas economías”. En la misma se revisaron 

distintos artículos científicos e informes que sirvieron como fundamento de este trabajo.  

Cabe mencionar que se planteó una investigación de nivel descriptivo y enfoque 

cualitativo. El método utilizado fue el deductivo, debido a que se inició con el desarrollo 

económico en términos generales, para seguidamente atender las teorías que se desprenden 

del mismo. Esta lógica es apropiada en temas como el abordado en este trabajo, ya que el 

mismo cuenta con un desarrollo fragmentado y relativamente reciente. 

Asimismo, con miras a abordar el tema desde una perspectiva nacional, se efectuó 

una revisión de desarrollos e iniciativas existentes en las distintas temáticas. El propósito 

de la misma no es el de la exhaustividad, sino más bien el de motivar el debate acerca de 
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la relevancia de la consideración de los aspectos sociales y medioambientales como 

endógenos en el modelo de desarrollo y no, como externalidades del mismo.   

Resultados: Cuadrado Roura et al. (2010) plantean qué la economía es una ciencia 

social empírica, orientada a la praxis. Por esta razón, muchas veces en ella es posible 

apreciar que la aparición de problemas, y sus conatos de solución, es previa a la 

elaboración de teorías. En lo que concierne a la sostenibilidad del desarrollo económico, 

se efectuaron distintos esfuerzos en el plano internacional, para dar paso posteriormente 

al desarrollo teórico. 

Entre los mismos se encuentran desde la Primera Conferencia Mundial sobre 

Medio Ambiente (1972) pasando por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo(1992) y la Cumbre del Milenio (2000) hasta la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del año 2015 (Organización de las 

Naciones Unidas, s.f.). Cada uno de los eventos contó con sus propios matices. 

Así, de estas últimas dos cumbres surgieron compromisos tales como: los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Si bien el lanzamiento de los ODS fue el último gran hito en la órbita 

supranacional, la sostenibilidad del desarrollo también tuvo su correlato en la acción de 

otros actores del sistema internacional. Así por ejemplo, pudo apreciarse como 

organizaciones de la sociedad civil, iglesias y hasta figuras relevantes lanzaron sus 

iniciativas al respecto. Como muestra puede puntualizarse: las iniciativas de Green Peace, 

las cartas encíclicas del Papa Francisco “Laudato si´” o “Fratelli tutti” o las 

movilizaciones promovidas por Greta Thunberg. 

Las iniciativas tuvieron su correlato en lo que a desarrollos teóricos concierne. 

Tetreault (2004, p. 45) explica que a partir de lo visibilizado en las Conferencias de 

Estocolmo (1972), Río (1992) y Johannesburgo (2002) se evidenció “el modelo dominante 

de desarrollo sustentable”. Este autor afirma que, a pesar de esta especie de consenso en 

cuanto al modelo, también existen otros desarrollos en la materia. En cuanto a estos 

últimos, Tetreault (2004, p. 46) explica que “sus estrategias se traslapan y se enredan en 

la literatura, creando un terreno discursivo bastante complejo”. 

En cuanto a estos nuevos modelos, Varela (2018) los vincula con la manera en que 

entendemos la economía y la naturaleza, por lo que afirma que existe una “demanda” de 

una visión más sostenible e inclusiva. Asimismo, este autor relaciona esta demanda con 

cuatro aspectos: la orientación de la economía, la centralidad del ser humano, la 

consideración del bien general y la conservación de los entornos. 
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Los nuevos modelos, demandados por el reconocimiento de cambiar el rumbo en 

cuanto a la economía, el medio ambiente y la inclusión social, pueden ser cobijados con 

la categorización de “Nuevas economías”. La misma, sirve como plataforma a una profusa 

red de teorías, las cuales son vinculadas por medio de una extensa cantidad de esfuerzos 

en producir taxonomías. 

Al respecto de las taxonomías, Ceballos Hornero (2021) considera tres 

dimensiones en su análisis: sostenibilidad, sociedad y responsabilidad y a partir de las 

mismas, examina 32 enfoques económicos. Este autor afirma que, en términos generales, 

la sostenibilidad en aquellos enfoques que priorizan lo económico, es baja y que sus 

consideraciones sociales, también lo son. Por su parte, aquellos enfoques considerados 

sociales pueden olvidar lo medioambiental y los llamados sostenibles, son los que tienen 

un equilibrio en todas las facetas. 

Por su parte, Varela (2018, p. 10) establece tres categorías y en cada una de ellas, 

señala los distintos desarrollos teóricos que podrían ser considerados en las mismas. La 

primera de estas categorías es la denominada “Propuestas orientadas al cambio de 

paradigma productivo-medioambiental” y en ella considera: Economía Circular, 

Economía Azul, Economía de la Funcionalidad. La siguiente categoría, por su parte, recibe 

el nombre de “Propuestas holísticas de cambio estructural” y contempla: Economía Social 

de Mercado, Economía Social y Solidaria, Economía Verde, Economía del Bien Común, 

Economía Participativa, Economía de Comunión, Economía Comunitaria y Ciudades en 

Transición, Economía Basada en Recursos. Finalmente, la tercera es llamada “Propuestas 

derivadas de la digitalización de la economía” y se vincula a la Economía Colaborativa. 

Otra autora que ofrece una interesante recopilación de teorías más que una 

taxonomía en sí, es Giraud Herrera (2020). Ella cita como teorías dentro de las “nuevas 

economías”: economía verde, economía azul, economía naranja, economía colaborativa, 

economía circular, economía del bien común, impacto. Al igual que Giraud Herrera, Arin 

Tapia (2017, p. 11) efectúa una recopilación de teorías muy interesantes, debido a que las 

mismas se centran en el aspecto social. Esta autora sostiene “La idea es analizar los 

movimientos que tienen a día de hoy un mayor impacto en la economía real, bien por la 

capacidad transformadora de la economía (aunque a día de hoy aún no la haya logrado 

transformar), bien porque ya está funcionando y queremos valorar en qué sentido lo hace”. 

A partir de esto, selecciona las siguientes vertientes: Economía Social, Empresa Social, 

Economía Solidaria, Economía del Bien Común, Economías Colaborativas, Economía 

Circular y la Economía Verde. 
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Lo expuesto hasta aquí permitió apreciar que la construcción de “nuevas 

economías” es clave debido a que existen tres principales problemas para el desarrollo 

sostenible: el deterioro del medio ambiente, la desigualdad existente, la permanencia de 

los efectos negativos con el paso del tiempo. 

Cabe mencionar que las dificultades que enfrentan el medio ambiente y las 

sociedades amenazan al propio sistema económico (Varela, 2018) y esto tiene sus 

implicancias en la política económica de los países. A partir de esta premisa, y en 

consideración de que las nociones son relativamente recientes, las propias políticas 

también brindan insumos en la construcción de propuestas, generando una 

retroalimentación entre ambas y esto puede darse a nivel regional, nacional y local, 

destacando, tal como lo hizo Resico (2010) que generalmente la adopción de estos cambios 

en el modelo se implementa, en prácticamente la totalidad de los casos, respetando la 

premisa de la economía de mercado y en atención de la existencia de un marco 

institucional. Por esto, las políticas públicas en todos sus niveles pueden ser de gran 

relevancia, al igual que los proyectos de la sociedad civil y las iniciativas empresariales. 

En cuanto a estas teorías y sus expresiones en Paraguay, pudo apreciarse la 

existencia de ciertos proyectos financiados por la cooperación y capital privado en materia 

de economía circular y economía verde. Así como también ciertas iniciativas privadas en 

torno a economía de la funcionalidad. 

Respecto a la economía comunitaria y a la colaborativa también se observa la 

existencia de iniciativas, tanto en el sector público como en el privado. Finalmente, cabe 

destacar que la economía social y solidaria fue la que ha tenido un desarrollo más sólido 

tanto desde el punto de vista empírico como teórico. 

Conclusiones: Las dificultades que suponen los problemas medioambientales y 

sociales tienen grandes repercusiones en la economía, las que se desprenden del sentido 

que ha ido cobrando el término desarrollo. A partir del reconocimiento de estos problemas, 

fueron esbozándose nuevas acciones y teorías para ofrecer respuestas en la materia. Esto 

motivó a que emerjan nuevas propuestas, las cuales se identificaron en dos campos. Por 

un lado, el reconocimiento en el sistema internacional de la necesidad de encarar nuevas 

acciones conjuntas para hacerles frente y por otro, el surgimiento de una serie de 

desarrollos teóricos que permitan entender y fundamentar estas acciones. 

En el caso de Paraguay, se aprecian distintas iniciativas en el marco de estas 

teorías, aunque la misma como línea de investigación aún no es muy robusta. Esto puede 
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obedecer a que los proyectos y acciones de cada una, de estar en muchos de los casos, no 

cuentan con un marco referencial nacional que le brinde soporte. 
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