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RESUMEN
El concepto de competit ividad. así como el de ¿' l¿¿s¡¿r' .  es e mpleaclo arnpl iamentc
por prof 'esic'rnales y polí t icos. En ocasiones. cla la imprcsit in que se Lrt i l iza I se- le
entiende de manera muy personal. Esta situación ha motivado la elabor'¿rcit in cle
este artículo en clonde se trata de fi¡ndamentar cl concept() clesdc su urigen. tal v
como apareciera en la primera teorización sobre el terna. real izacla prtr Michacl
Porter y. posteriormente. en las que han'clesarrol laclo Autores.le la Colnisit in Eco-
nt 'rnrica para América Latina (CEPAL) y del Centro l_¿rt inoamericano para la Corl-
peti t iviclad y el Desarrol lo Sostenible (CLADS).
Tanlbién. en cste artículo se 'u' incula el concepto cle cornpeti t ividad con las tcorías
clel desarrol lo econtimico. en especial c<ul las que tomaron au-ge en los años noven-
ta y que enfat izat l  en los obstácr,r los intcrnos de los países para loerarlo. Finalnlen-
te. se analizan las potencial iclades de la República Donrinicana punr opelut ivizar
la conipeti t ividacl.
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l .  Concepto de competit ividad

E,n el  ámbito l tacional  prerkrnr ina la idea cle quc para que las empresas

I¡gr"e¡ una lnayor compet i t iv i t lad se requiere s implemente de un ¿Iumcl l to

sostenic l ( )  {c la inversión.y c le la a¡rcr tura comcrcial .  El  ar l¿i l is is del  concep-

to cle colnpetit iviclacl visto clescle la ciptica de dif 'erentes autores, permitirá

colnprob¿ir  que e I  rn ismo es mucho más r ico que lo que comúnmente se

cnt ic l lc lc y que conseguir  uní i  autént ica compet i t iv idad sostel l ib le a t ravés

clel  t iemp() exige clc la inrplementaui t in de una diversidad de pol í t icas qtre

permitan la superacion cle los obst i rctr ios 'existentes para lograr la.

Fulte¡cler en tocla su climensión el cr.)ncepto de competit ividad es inl-

portal t te.  daclo su valor para expl icar y abordar la problemírt ica que plantea

l¿t creaciri¡ cle los f-actores necesarios para quc cn ccollomías dc escastr

c lcsar l t l lg rcsul tcn v iables procesos de desarrol lo.  t l  pt l l  l t l  mel los.  de cre-

, : l rn ient6 c le algul tc ls sectores.  Aunque en sLl  s istemat izaci t in.  rcal izada pt l r

Michael  portcr  (199()) ,  la tcoría de la con-rpet i t i l ' idad r to tuv0 la intenci t i t t

c lc cst¡c l iar  los cgncl ic ionantes internos del  subdesarrol lo.  la nl istna perml-

te anal izar cso\ concl ic io l ' l l rnte s y proponer estratceias para st l  superaci<i l t '

t - ln ejemplg c le ta l  e laboración se cncuer- ,1¡¿1 c) l l  la tct l r ía de la compet i t i \ i -

dacl clesarntl lacla por los ter'rricos cle l¿r CEPAI-. trt i l iz¿rndt) ull enfbque de

car 'ácter estructural .

Cua¡do sc expl ican los determin¿rntes de la compct i t iv i t l l rc l  y sc habl i t

t le la necesiclacl de crear factores productivos. se e sti i apurrtando a Lln pro'

blel l ra largamentc- discut ic lo en la l i teratura del  desarr t l l lo.  pero que hzrbi 'a

siclo recgnociclo scikr por al-eunas corriente s. La tcoría cle l¿r c()mpetit ividad

ce¡r , ' ier te cn gel leralmentc aceptacla la idea de quc hay la necesidad c1e

cr.t:{.rr f¿rctores procluctir, 'os y colnpetencias en ecollollrí¿ts cle esc¿Iso clesa-

rr¡119. Adcrn¿Ís. tal tarea cleber ser ¿rsumida tallto por uttt-rierl los coll lo por

toclos los scct tx 'es i l l teresados cn el  desarr t l l l t l  n¿tciol la l .

Ir l c6trcepto cJc contpctit iviclad clebe ser resc¿ttadtl en tt lcia stt colnple-

. i ic lacl  porqLle nrancjarkr en tocla s i r  d imensi t ' rn reviste cs¡recial  importancia
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cuando se busca diseñar estrategias de desarrol lo inclusivas y de impacto

posi t ivo sobre los procesos sociales y económicos de los países.

Para Michael Prtrter. el primero en estructurar y sistematrzar ull cuerpo

teór ico en torno al  concepto de compet i t iv idad. esta consiste en:
" Lcr cupctt'idad pore so.stener e int:rantetúur lu ¡trtrtit'i¡tación ett los

merctrclo,s internac'ionales, (on una elevuc'irín ¡terulelu tlel ttivel de vida

de lu ¡toblttción. El únicr¡ t:umino sólidr¡ pura log,rurlo,sa ltct.stt en eI

ututtcnlo tle lu ¡trotluc'Íit'idatl. (Porter, 1990)

A pesar de que. como se advierte en la antcr ior  c lef in ic ión.  Portcr  i r tc iu-

ve col lo un elernento importante de la compet i t iv idad el  fact t l r  humatr t l ,

cclrnúllmente . al abordar cste concepto. se omite la nccesidad de lt l-erar de

mancra concomitante la elevación del  n ivel  c le v ida de la poblaci í r r t .  e le-

ntcnto que const i tuye uno de los pi lares de la product iv idad y consecuel l -

temente.  de la compet i t iv idad. En este sent ido af i rma:
" Lu ¡iruttltu'tit,iclatl es, u lo lorgu, el dererrninurtte primrtruliul tle I nit'el

cla t, it lu de un país t clel ingresr¡ nac'ionul prtr ltobituttte. Lu ¡troducÍit ' i-
tlut! tlt' lr¡.; recur,sr¡s httnrcurc¡.¡ tletet'minct lr¡,s .sulttrios, l'/rl ¡trodrtcfit'iclud

¡trun,enicnte tlel c'u¡titul determirta lo.r bene.fic:io,\ que r¡btiette puro su,\

¡tro¡tictur"it¡,s" ( Porter, I 990).

Segrín Porter.  cxiste una relación de doble vía entre product iv idad ¡ , '

n ivelcs de vida de la población. E,n et 'ecto.  sobrc la product iv idad inciden

tal t to lcts salar ios y las ganancias como la distr ibuci t in del  ingreso. la c¿r-

l idad ambiental .  los niveles de gobernabi l idacl  pol í t ica y las l ibertades y

cferechos de las personas. A su vez. la product iv idad def ine los niveles de

salar ios r ,  las ganancias sobre el  capi ta l  invert ido.  en otras palabras.  los

n ive lcs  de  ingrcso  que van a  de terminar  e l  n ive l  dc  v ic la  de  la  pob lac ion .

Cuanclo por compet i t iv idacl  se ent iende sol¿tmente t tn crecimiento sos-

tcnir lo c lc la inversión. el t tonces deja de scr i tnpclr tantc l¿r elevación dcl

nivcl  c le v ida dc la poblacic l r r  y la inserci t in de la misma en proccsos de

desarrol lo.

h,n e I  entorno de la empresa. que a la vez dete rmir ta la capacidad com-

pct i t iva de ésta.  también inciden: la infraestructura.  l<ts mercadtts f inancie-

1rs.  la sof ist icación de los consumidores.  l¿r  estructura product i r , 'a ni tc io-

l la l .  l¿r  tasa y estructura de las inversiones. la infraestruct t t t '¿t  c ient í f ica y '

tecnológica y otros elemel l tos no menos importantes.  ct tmo la educacic in.

las inst i tucione-s y la cul tura.  Sin ernbargo. no es este r-ntol ' l l t t  c l  que se

puedc tornar cornpet i t ivo.  s ino las etnpresas ubicadas en é1.
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Michael Porter clarifica:
"Sc¡n las firnrcts, no las naciones las que compiten en los nrcrc:ados
i nternuc'ic¡nule s " ( Porter, I 990).
La dirr-rensión microeconómica o empresarial se complementa con la

dimensión macroeconómica y ambas son condicionadas por los elementos
que inciden sobre el entorno. De tal manera que aunque la competitividad
de la empresa es el resultado de una gerencia exitosa, también es necesario
quc el entorno empresarial contribuya a esa competitividad.

Al igual que Porter, los autores de la CEPAL consideran que en el logro
de la competitividad inciden múltiples f'actores. Sin embar-qo, preocupa-
dos por las transformaciones estructurales necesarias en los países lati-
noamericanos que permitan crear las competencias para generar un clima
de competitividad en condiciones de escaso desarrollo relativo del capital
privado. ponen especial énfasis en las políticas públicas. potencialmente
generadoras de c-sas competencias. En ese tenor apuntan a que una sola
política o una sola acción no son suficientes para generar competitividad.
(CEPAL. 1990)

En oposición a lo que denominan competitividad espúria, los autores
de la CEPAL introducen el concepto de competitividad auténtica de una
econonría. entendida como la capacidad de incrementar. o al menos de
sostener, la part icipación en los mercados internacionales con un alza si-
multánea del nivel de vida de la población. (CEPAL, 1990).

Al igual que los autores antes mencionados. también otros han enten-
dido la competit ividad en fbrma más amplia, como una cuestión que im-
pl ica algo más que simplemente sostener niveles elevados de inversión,
precisando a la par otrcls determinantes internos de la misma.

Por su parte. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) propone el concepto de competitiviclacl estructural. Éste
se entiende como el resultado de la gestión exitosa de las empresas. pero
tarnbién toma en cuenta la fortaleza y eficiencia de la estructura productiva
nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y estructura de la inver-
sión. la infraestructura técnica y otros factores determinantes de las exter-
nalidades sobre las que las empresas se apoyan (OCDE, 1992).

Según el Infbrme de la Comisión Presidencial sobre competit ividad
industr ial de los Estados Unidos de 1985. la competit ividad de una nación
refleja su habilidad para responder a los desafíos de los mercados interna-
cionales, pero también aumenta el ingreso real de sus ciudadanos.
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En consecuencia, se puede observar claramente que existe un consenso

en cuanto a que la competitividad auténtica no es simplemente un proceso

sostenido de inversión, sino que debe estar l igada también a un aumento

sostenido de los niveles de vida de la población, así como a mejoras en

la infraestructura y la estructura productiva, entre otras. Estos elementos

condicionan a la vez las posibi l idades competit ivas de las industr ias.

La CEPAL (1990) concibe que la generación de auténtica competit ivi-

dad depende de las posibilidades de elevar la productividad al nivel de las

mejores prácticas internacionales. La competitividad en el nivel microeco-

nómico significa alcanzar los patrones de eficiencia vigentes internacional-

mente en cuanto a utilización de recursos y calidad del producto o servicio

ofiecido. Esto a su vez supone la identifrcación. imitación y adaptación de

nuevas funciones de producción por parte de las empresas. La competi-

tividad microeconómica se lo-{ra mediante políticas de modernización de

la empresa en lo relativo a tecnología, equipos. organización y relaciones

laborales. Pero la empresa requiere también de un entorno competitivo. el

cual se logra mediante políticas mesoeconómicas de modernización de los

fhctores. (CEPAL. 1996)
El desarrol lo de una auténtica competit ividad requiere de polít icas ela-

boradas e implementadas por los gobiernos. Las polít icas de investi-9ación,

desarrol lo e innovación tecnológica permiten elevar los niveles tecnológi-

cos; las polí t icas de equidad distr ibutiva favorecen el ensanchamiento del

mercado interno: las polí t icas de educación elevan la cal idad del capital

humano: las polí t icas credit icias inducen una buena asignación del capital

y faci l i tan el equipamiento y modernización de las empresas.
Adic' ionalmell te. se deben atender los aspectos inst i tucionales. que re-

sultan ser muy importantes dentro del entorno en el cual se desarrol lan las

empresas. E,n cuanto al aspecto inst i tucional es importante señalar que el

índice de competit ividacl otorga una mayor ponderación a la evaluación de

la cal idad de las inst i tuciones y el ambiente macroeconómico en aquellos

países que se encuentran distantes de la frontera tecnológica. para los cua-

les. se entiende es más importante la adaptación de las tecnologías desa-

rrol ladas en el extranjero que la misma innovacir in tecnológica.
En oposici(tn a la competit ividad auténtica, la competit ividad espúria

está basada en ul la única polít ica de apertura. en bajos salarios y baja pro-

ductividad. todo lo cual conduce al empobrecimiento de lcls trabajadores

y de las nacictnes. La CEPAL enfatiza en que la polí t ica cle apertura y
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el buen desempeño macroeconómico son insuficientcs para lograr creci-
mientcl económico. Por el contrario, es indispensable la creación de cclm-
peti t ividad sistémica, que se basa en tres pi lares: cl  desarrol lcl  de sistemas
de innov¿tci<ín que aceleren la acumulacit in cle capacidad tecnológica. cl
apoyo a la diversif icación y la creación dc encadenarnientos productivos.
y la provisir in de servicios de infraestructura dc cal idad.

2. Clusters y Competitividad

Arttíz de un estudio a l¿rs industr ias y empres¿rs exitosas que se desa-
rntllaron c-n los dif-erentes ámbitos de la geografía mundial. Michael Porter
aislti los elementos uece sarios para lograr que las industrias se conviertan en
competitivas. Estos clementos se agrup¿rron en las cuatro f'uentes de la ven-
taja contpetitiva que constituye el llanrado diamante cle la competitividad.

Fuentes de la ventaja competitiva

EI-EMENTO
I)t1t .  DIAMANTE

I-as condic iones de
Ios 1¿rctores. Se rclie-
rc a la cant idad. costo.
'- ' :t ir i lacl y cspecial iza-
citin cle lcls f-actorcs

Estructura de la  in-

clustr i¿i y '  csquenra dc

competenc ia  c lue las

cmprcs¿rs t ic-nen en-
tre sí.

I li¿l

Mejoran la capacidad
dc innovacicin de eln-
presas e industrias

CARACTE,RISTICAS
RESULTADO
GITNERADO

La creacit in cle activos tangi-

bles. tales como la infraestruc-

tura física. la infbrmación. el

s is tema lega l  1 '  los  ins t i tu tos

de invcst igac ión de las  un iver -

s idades.

Est imula el  aumento El  c l ima de inversión v nol í t ica
de la productividad de cle cornpetencia cleterminan el

las empresas y de las cntonto. Se trata de estabi l idad

inclustr ias a las cuales macroeconrimic¿r y polí t ica. el
per tenecen y  por  ende s is tema t r ibutar io .  las  po l í t icas

promueven la compe- del mcrcadcl labrlral.  las rcglas

terlc ra. de propiedad intelectual. Tarn-

b ién la  po l í t ica  ant imonopol io .

las reglas clel gobierno sobrc

la propieclad y concesir in de

l i cenc ias .  ¡  l a  po l í t i ca  soh rc

el conrercio y la inversión scut

deternrinantes para establecer

la  in tens idad de la  r iva l idad

loca l .
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l "  Cl i .nt. ,  que antici- Cre¿reión ¿"-J""t.a l ;ar l . t
,  demanda. pan las necesidades

de otros en el mundo.

segmentos especial i-

zados con competen-

sofist icados y exigentes. Pro-

ceso paralelo de elevación de

Ios ingresos de la  poblac ión y

de creacicin de nuevas empre-

Industr ias al ines
apoyo

ef-ectos de arrastre hacia dclan-

te  y  hac ia  a t rás quc pcr rn i ten

que las  act iv idades de unas

empresas est imulen a las  o t ras.

Las empresas se dan scn icicls

mutuos. se proveen nrutu¿l-

mente insumos de a l ta  ca l idac l .

Estc  antb iu-ntc  der iva cn Lur í . r

nrejoría del ent()rno contpcti-

t ivo de las enrpresas pertene-
cientes a ese entorno.

Elaboración de la autora con base en Porter (1990).

Un elemento fundamental en el anál isis de competit ividad de Porter
es el aspecto geográfico como clave en la generación de ventajas compe-
titivas. En ubicaciones geográficas específicas se establecen los c'luster o
aglomerados de empresas. entre las cuales existen vínculos con compra-
dores. proveedores y distintas organizaciones ya sea por características
comunes o conrplcmentarias. El ámbito geográfico puede ser un estado,
una ciudad, un país" un grupo de países o cualquier otro.

Las conclusiones de Ia teoría de la competit ividad ), los c' lusfer se
obtuvieron a part ir  de un estudio que buscaba encontrar las razones por
las cuales c ier tas industr ias o empresas se conver t ían en ex i tosas.  Sin
embargo. esas conclusiones podrían encontrar una apl icación estraté-
gica importantc en los países en vías de desarrol lo. Part icularmente" el
planteamiento de clusÍer permite seleccionar "sectores de punta" que. a
través de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, impulsen el de-
sarrol lo de complementariedades interindustr iales y de sectores de ser-
v ic ios.  así  como act iv idades de c iencia y  tecnología.  educación y ot ras.
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que se desarrollen en forma especializada para servir a los sectores de

punta en cuestión.
Esta estrategia de conformación de clusters que abarquen ciertos secto-

res o regiones con condiciones para ello. se presenta como una alternativa

a la confbrmación de toda una economía interconectada con encadena-

mientos hacia adelante y hacia atrás que podría exigir una inversión muy

por encima de las capacidades de países pequeños de escaso desarrollo.

Los clusters afectan la competencia porque:
. Aumentan la productividad de las empresas y

de las industrias a las cuales pertenecen.
. Mejoran la capacidad de innovación de empre-

sas e industrias, y en esa medida, aumentan su
productividad y

. Estimulan la formación de nuevas empresas
que a lavez amplían y profundizan las ventajas

aportadas por el cluster.
Elaboración propia basada en Porter

Esta discusirin ya estuvo presente en la teoría del desarrollo que se

generara a partir de la propuesta de Rosenstein-Rodan(1943) de crear

complementariedades y externalidades en la demanda y en la producción

con un esfuerzo masivo y simultáneo de inversiones. Continuando la dis-

cusión, Nurske( 1953) propone una estrategia de crecimiento equilibrado,

combinando ese esf-uerzo masivo de inversiones con el excedente genera-

lizado de mano de obra propio de los países en desarrollo.
Tomando en cuenta la escasez de recursos de capital, Hirschman( 1958)

fbrmula la estrategia de crecimiento desequilibrado. Ésta se lograría invir-

tiendo en unos cuantos proyectos modernos que generaran desequilibrio

entre la oferta y la demanda, para luego corregirlo con inversiones com-

plementarias capaces de viabilizar el retorno al equilibrio. Finalmente, el

planteamiento de polos de desarrollo de Perroux( 1964) analiza la fbrma en

que las actividades económicas surgen, se desarrollan y caen en decaden-

cia en localidades geográficas específicas.
Si se entiende la estrategia de formación de cluster o aglomerados

como una alternativa de desarrollo, se podrían confbrmar sectores fuer-
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tes con efectos de arrastre en toda la economía o en partes de ella, que si
bien no constituye una solución a toda la problemática de subdesarrollo,
sí podría ser importante para dar solución a escenarios de desempleo, es-
casa disponibilidad de divisas y necesidad de generación de recursos para
fbrtalecer las economías.

Los clusters pueden incluir:
. Compañías de productos finales o servicios,

proveedores de insumos, componentes, ma-
quinarias y servicios especializados.

. Instituciones financieras, empresas en indus-
trias conexas, empresas que se encargan de
fases del proceso como de canales de distribu-
ción o clientes, fabricantes de productos com-
plementarios, proveedores de infraestructura
especializada.

. Instituciones gubernamentales y otras que
ofrecen capacitación, educación, información,
investigación y apoyo técnico especializado,
tales como universidades, centros de investi-
gación, proveedores de educación vocacional
y organismos normalizadores.

. Muchos clusters incluyen asociaciones gre-
miales y otras organizaciones que inciden en
su desempeño

Elaboración propia basada en Porter

En palabras de Porter:

Las nac'iones no ctlcanzan el éxito en sectores oislodos, ,sino en of¿ru-
pamientos de sec'tores conectados por medio de relctciones verticale,s t'
horizontales. La economía de una nación c'ontiene una me:cla de agru-
ponúentos, cltle c'omposición y fuentes de ventc4ja (o desventctjct) com-
petitit,tr refleju el estodo del desarrollo de la ec'ononíu (Porter, 1990).

Otra conclusión importante que se infiere a partir del planteamiento de
Porter, aplicable a los países en desarrollo, es el hecho de que ningún país
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es competitivo en todos los sectores de la economía. Entonces, se debería

plantear el fbrtalecer y hacer competitivos ciertos sectores de la econornía
con inversiones dirigidas y focahzadas hacia algunos de ellos.

Desde luego. para que los países sean capaces de mejorar la competi-

t ividad deben también introducir mejoras en la educación técnica y profe-

sional: mejorar las destrezas para usar adecuadamente los equipos, además

de mejorar la infraestructura para contar con flujos de abastecimientos más

estables: elevar la ef iciencia ecológica y el desarrol lo de capacidades na-

cionales y sectoriales en las áreas tecnológicas y de innovación.
Cuando se olvidan este t ipo de inversiones, se cae en la l lamada com-

peti t ividad espúria. Aquí. entonces, se pone de rel ieve el importante papel

que deben jugar las polí t icas públicas en el proceso, part ictt larmente ett

países de escaso desarrollo.
Es indispensable subrayar que la competit ividad es un problema de

largo plazo, porque su consecución requiere de una visión de largo plazct

y disponibi l idad cle recursos a largo plazo. Aquí es precisamente d<lnde

convergen las polít icas de competit ividad con las de desarrol lo. porque

este últ into también es un proceso que se construye en el largo plazo. El

mismo exige irnplementar polí t icas macroeconómicas de productividad y

pnrsperidad, sin descuidar las dimensiones social,  ambiental.  polí t ico-ins-

t i tucional y la cal idad de vida de la población.
Por lo anterior, CLADS, en el mismo tenor de la CEPAL. aclara que

part icipar en el comercio internacional es insuficiente; se debe. además.

lograr elevar la cal idad de vida de la población. a la par de su nivel cul-

tural y educativct.  De no ser así, la part icipación en los mercados interna-

cionales no garanfizará que la población pueda hacer suyos los grandes

logros de la humanidad en términos tecnológicos y en otros térmir l t ts. lc-t

que conducirá a que los países no puedan elevar sus niveles de desarrol lo.
(cLADS,  1999) .

3. Vinculación de las teorías del desarrollo con el concepto

de competitividad

El paradigma de la competit ividad está l igado a una visión part icular de

desarrol lo económico y de las fuentes que originan el mismo'

Para Smith. la ventaja comparativa absoluta de una nación la t ienen

las industr ias que producen con los costos menores. Esta visi t in supone

una percepción estát ica de la competit ividad ya que la fuente de competi-
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tividad es la dotación inicial de recursos que permite mantener bajos los
precios de los f-actores abundantes y de los productos creados con esos
factores. Dentro de esta visicín no está presente la idea de que las capaci-
dades productivas y competitivas de los países se puedan elevar mediante
la creación de nuevos factores.

Para Ricardo. la ventaja comparativa relativa la tienen las industrias
que producen con mayor productividad.

Los modelos neoclásicos tradicionales postulan la existencia de una
tunción de producción con dos factores, trabajo y capital, con rendimien-
tos constantes a escala y rendimientos decrecientes de cada factor. Dentro
de el los se destaca el modelo de Solow(1956,1957) que expl ica el creci-
miento a largo plazo mediante una variable exógena, el progreso técnico.
Es precisamente esta variable la que permite oponer la tendencia a los
rendimientos decrecientes, pero, como es una variable exógena, no puede
ser manipulada por los agentes económicos.

En cantbio, las teorías del crecimiento endógeno consideran el progre-
so técnico como una variable endógena que puede ser manipulada por los
agentes económicos mediante decisiones sobre inversión en tecnología.
Para ellos, tanto el capital humano como el conocimiento general tienen la
capacidad de generar nuevo conocimiento.

En este aspecto es importante destacar que algunas teorías expl icat i-
vas del fenómeno subdesarrol lo ya apuntaban a variables endógenas que
debían ser manipuladas para lograr superarlo. La teoría de Prebisch y
otros autores de la CEPAL de los años cincuenta y sesenta se refirió a ca-
racterísticas estructurales diferentes entre los países periféricos latinoa-
mericanos y los países centrales, las cuales causan que los lat inoameri-
canos perpetúen bajos niveles de ahorro y productividad. La solución a
esta situación sería la creación de las estructuras productivas adecuadas
mediante polít icas públicas. Con el lo se crearían también los factores de
producción ausentes en las economías lat inoamericanas. Sin embargo,
este pensamiento, al que se denominó estructural ista, no se convierte en
general mente aceptado.

Las teorías del crecimiento endógeno de los años noventa traen de nue-
vo a la discusión, en primera instancia, la idea de que el proceso de cre-
cimiento resulta de decisiones conscientes, particularmente decisiones de
inversión en tecnología. En segunda instancia, como las economías parten
de diferentes bases tecnológicas, entonces no se puede suponer que se pro-
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duz.ca una convergencia entre las tasas de crecimiento de economías con
clistinto grado de desarrollo a partir de procesos de apertura comercial.

Los modelos de crecimiento endógeno recomiendan la intervención a
trar,és de polít icas públicas. En partrcular, Romer ( 1993) concluye que las
políticas públicas en los países rezagados son fundarnentales en la creación
del capital humano requerido para acelerar el crecimiento. Le compete al
Estado un papel central en la construcción de la base interna necesaria,
por la vía de adecuar el sistema cle educación y los marcos institucionales,
clc rnodo que el mejorarnicnto del capital físico y humano resulte rentable
para las empresas privadas.

Para completar la revisión de las fuentes teóricas que permiten analizar
el f'enón'reno subdesarrollo en sus condicionantes internas, se debe agre-
gar cl valioso aporte de la escuela evolucionista. Éste se caracteriza por
la inrportancia que atribuye al progreso técnico y, en particular, al marco
insti tucional en que el mismo se produce, así como al papel de la deman-
da en el crecimiento económico. Por ejemplo, Nelson ( 1982) hace una
signif icat iv¿t contr ibución teórica a través de la incorporación del cambio
tecnológico en cl crecimiento económico.

A modo dc conclusión, se puede afirmar que al igual que la teoría de
la competitividad, la del crecimiento endógeno y la evolucionista permiten
centr¿rr la atencidln en los elementos que resultan condicionantes internos del
subdesarrollo y en los factores que es necesario crear para superarlo. Tam-
bién proporcionan elementos estratégicos importantes para caminar hacia la
competitividad y el desarrollo económico de los países subdesarrollados.

Vienclo la vinculación entre competitividad y teoría del desarrollo des-
de e I diarnante de la competitividad de Porter, es posible considerar que las
condiciones de los f'actores se refieren a la productividad como elemento
vinculante a las teorías del desarrollo. Los esquemas de estrategia y rivali-
clad resaltan el progreso técnico y los encadenamientos. Por otro lado, las
condiciones de la demanda apuntan al comercio. y las industrias afines y
de apoyo se vinculan al enfbque microeconómico y sectorial.

4. Condicionantes generales de la competitividad
en la República Dominicana

t.a República Dominicana tuvo
clucto interno bruto percápita desde
crecimiento mayor durante los años
notar  en la  tab la I .

1 9 0
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Tabla 1
Producto bruto interno percdpita real

a precios de 1970

ANO- 
PER CAPITA (RD$) CRECIMIENTO (%)

1994

E;;-:-.
589.3 t . 5

605.9 t . 8

1996 637.8 -5.3

l99 l  611.6  6 .2

lñ::-: frt:':l]_:' - - f

807.0

821.6

2002 842.8 2.6
- -- .-="-..t!:=:_==_-:_=--_-_=-: .

loo.3 9t2.4 ,i f.l' i -

,29M --- -q-111:-:- - -9,? .-: : - l
Fuente: elaboración propia con base en estadísticas del sector real,
publicadas en www.bancentral.gov.do

E,l entorno educativo. de salud, cultural y social está l lamado a condi-
cionar y potenciar la competitividad de las empresas. Resulta importante,
pues, explorar la tbrma en que ese crecimiento del PIB percápita real logra
inf luenciar en el desarrol lo del recurso humano. así como determinar si ese
crecimiento logra crear un círculo virtuoso de crecimiento y elevación de
los niveles de vida de la población.

E,l recuadro I muestra el gasto público en educación como porcentaje
tlel PIB para algunos países seleccionados. Del mismo se puede inducir
que para el período 1999-2001, República Dominicana se encontraba en-
tre los períses con uno de los más bajos gastos públicos en educación como
porcentaje del PIB.

También, en otros años de alto crecimiento del PIB per cápita, como 1o
fueron 1997 y 1998, el país registró un gasto públ ico en educacicin como
porcentaje del PIB de 2.2 y 2.5Vc respectivamente.

Este reducido gasto público solamente se ve compensado por el gasto
privado en educación que l lega a un monto similar al gasto públ ico en ese

l . u
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renglón. según la proyección hecha por Lizy Ogando(2003). Según estos,
sumando el aporte público y el privado se podría hablar de un gasto total
en educación de alrededorde un 5.5Vo del PIB. Sin embargo, no se omite
señ¿rlar que el gasto privado en educación es definit ivamente regresivo. ya
que los pobres no pueden gastar en educación.

Recuadro I
Gasto público en educación como porcentaje

del PIB 1999-2001

Países

i Ecuador

!

I Panamá

Colombia

Argentina

Paraguay

Costa Rica

Fuente: Estadísticas en línea del
PNtID(http ://hdr. undp.org/statistics/
data/indic/indic_50_ l_ l.html

A la problemática de reducido gasto público en educación es necesano
agregar otras características del sistema que no están ausentes en el resto
de los sistemas educativos latinoamericanos. Uno de ellas es el hecho de
que la mayoría de los recursos se orientan a pagar gastos corrientes, otra,
el problema de la baja calidad de la educación. Esto último se puede de-

192
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mostrar al constatar la calidad y disponibilidad de los textos. la caliclacl
de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. la formación de los
maestros. Todo esto af-ecta en forma más severa a las pclblaciones rurrales
y a los más pobres.

Evidentemente, un entorno educativo con tales característ icas no po-
tencia la capacidad productiva de los recursos humanos para generar ven-
tajas competitivas. ni tampoco facilita la introducción cle la innovacitin en
la producción.

En general, el nivel de gasto social tampoco permite la elevación cle
la cal idad de vida de la población. requisito indispensable para quc dicha
población se convierta en un f-actor de estímulo para la elevación clc la
capacidad productiva.

Tabla II .
PIVB percópita y gasto público social conto porcentaje del pIB

países PNB pdrcápita Gasto público socia

| - - -- : _:lf qs$ril_ystgdo:p9_r PPA_.1-c9To.poryen{a¡e dcl PIB
Corea 13.322 ó.0

- - i .  =

Argent ina  |  1 .934 15 .3

Chi le 8.76-5 t5. l

Uruguay 8 .601 l3 . l

Ma las ia r  8 .156 8 .5
-== -_ -.4!_:

Méxicor  1 .515 1 .8

Brasi l r 6.60fr

Turquía 6.325

..9olj*b1l
Costa Rica

5 . 9 9 l

:l-6,6
7,6

1 . 6

5 .U89 t 4 . 1

Panam¿Í 5.246 1 6 . 6

Rep.  Domin icana 4.586 6 . 3

f{n-1n1s'
Jama ica '

_ 31538

3.340

4 . 7

8 . 1

4 6Inckrnesia 2.615
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I  Bo l i v ia  2 .226

r . 380Haitía

_ 1 1 7 _  _  )
- a

Prclmedio ALC5 -1912 - -: 'i - -- !?:
I  c i l ias c lc lc)97.

I c if ies dc I 996.

I  c i f ias dc l t )97 del  l \ ' { in is ter io de Finanzas y Plani f icación de. lamarca

-l citias de l9lJ7

5 Pranlecl io dc los países dc Amórica Lat ina y El  Car ibc inc lu idos cn la tabla

Fuente: Flstimaciones del Banco N{undial, basadas en el Goverment }' inance Statistics
yearbook, 1998,I.-Ml. excepto para la República Dominicana: ONAPRES, en Auffret

t'j (Edl "hrfor.1_e stüI"_!_p:bl":11_"'l R:qql!.lDg-ll':14' =:.--_ l

[-a tabla II muestra el PNB percápita y el gasto social como porcentaJe

clel PiB de un conjunto de países, incluye ndo algunos de la re-sión- Como

se puecle observar en dicha tabla, el gasto públ ico social como porcentaje

clel PIB en'República Dorninicana figura entre los más bajos de los países

cle la regicin lnostrados. Aclemás, países con ult PNB percápita similar.

como El Salvador. t ienen un gasto socia[ mayor. Así también Panamá. que

nrás que cluplica el gasto social como porcentaje del PIB en relación a la

República Dominicana. La cif l 'a de gastcl cle República Dominicana es la

mitad de la cifra promedio de América Latina.

l-a situ¿rción e¡ cl  área de salr-rd tarnbién muestr¿I rez¿lgo con re specto

¿rl promeclio de Arnérica Latina. Tomando como base las estadíst icas en

línea clel PNUD para e I año 2002.l lama ia atención el comportamiento

de alguncls incl icaclores relevante-s. El -sasto en salud como porcentaje

c le l  PIB en Repúbl ica Dominica l ia  cs de 2.2%. en tanto.  e l  promedio

c1e América Latina es 3crá. Esta situación se ref leja elt  otrt ls indicadores

cor¡o esperanza cle vida al nacer que es, para República Dtlminicana. de

66.7 años y en prontecl io para América Latir la de 70.5 años. La Repú-

bl ica Dominicana cuenta con rnás médicos por  100.000 habi tantcs (  190)

quc c l  promecl io  de Amér ica Lat ina(  180) .  S in embargo.  la  morta l idad

i ¡ fant i l  por  1.000 nacic los v ivos es de 32 para Repúbl ica Dominicana v

2l para el prurnedio de América Latina y el Caribe. La mortal idad ma-

tcrna por  100.000 nacic los v ivns en par tos as is t idos por  médicos es dc

I t {0 para Repúbl ica Dominicana y de 82 para c l  promedio de Amér ica

Lat ina y e l  Car ibc.
Un panorama soci¿tl  cle esta naturaleza dif íci l lnente puede aportar el de-

sarrollg social y kls re-cursos hunr¿tnos nccesarit'rs para pt'i lc1r-rcir un entorno
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creador de competitividad auténtica resultado de una alta productividacl
generada por la ut i l ización de conocimiento científ ico y tecnológico po-
tenciador de los recursos humanos. Entonces. solamente quecla el camino
de la competit ividad espúria basada en bajos cosros y salarios.

Aquí se ha destacado el papel del desarrollcl de los recursos humanos
en la generación de entornos competitivos porque. como ha sido rer.ono-
cido por múltiples autores. en el momento actual, el desarrollo del recurso
humano es la fuente principal de ventaja competit iva de las naciones. Sin
embargo, existen otros elementos también importantes para la generación
de capacidades competit ivas.

El desarrollo institucional es también un elemento generador cle corn-
petitividad auténtica porque implica re-plas del juego claras y transparen-
tes que se aplican en forma automática y no dependen de la voluntad clc-
funcionarios. Dentro del ámbito institucional, tantbién se clebe incluir el
esfuerzo de lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la inclepen-
dencia del poder judicial,  la existencia de leyes y reglamentos que garan-
ticen una adecuada def-ensa de los derechos de propiedad. incluyenckr la'
propiedad intelectual y el desarrol lo de inst i tuciones polít icas que penni-
tan un proceso de gobernabil idad. '

Para construir capacidad competit iva es indrspensablc tarnbión la pre-
servación y def-ensa de los recursos naturales..

Una buena disponibi l idad de infraestructura es fundalncntal para alt-
mentar la productividad de las inversiones. El desarrol lo de una mc.jur
intiaestructura implica tanto a carreteras, puertos. ele-ctricidacl. tecnolo-
gías de infbnnacion y cotnunicaciones, como ¿r una aclecuacla platafirrrna
tecnológica.

La base de cualquier proceso cle crecimiento es cl logro cle est¿rbi l i t lacl
macroeconómica a través de polít icas f iscales y ntonetarias clar¿ts y co-
herentes. Los mecanismos de mercado deben funcionar apropi:rclunle: l l tc.
para lcl cual se requiere de transparencia en la gesticin. Aden-r¿ís. los agen-

Para  an lp l i a t - sob rc  es tc  t t i p i co  ve r  " l n l i r r r l c  Nac iona l  dc  [ ) csa r ro l l o  Hu lna r ro "  l t cpúb l i e l  l ) on l i -
n i cana .2 (X)5 .  PNLTD. l (X )5  r 'V ia l .1 .  , ,C 'u i i n  C 'o rnp r - - t i t i r ' a  cs  l a  [ t cpub l i ca  [ )on r in ie rna . ' l ] n :  - ' l l cp i r ,

b l ica Donlrn ical ta:  l :s t rategia Nacional  dc [ )csan-olkr  1 ( '1¡¡11pr. t i t i r  ic l¿rd" I '1 .  l \ ( i l . ( ) l ) t ] .  l (Xt-+
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tes deben recibir señales claras con incentivos apropiados y una política

tributaria adecuada.
Después de lograda la estabilidad macroeconómica. la construcción de

una macroeconomía competitiva requiere de la disponibilidad de recursos

físicos. naturales, institucionales y humanos para crear la plataforma so-

bre la cual se asienten las reglas de juego necesarias para la asignación de

recursos con visión de largo p\azo.?
(Jnicamente habiendo garantizado todo lo antericlrmente enumerado.

la apertura externa garantizará los mercados y la competencia necesanos
para que se desarrollen las empresas.

5. Conclusión

El concepto de competitividad debe ser rescatado en toda su compleji-
dad porque manejarlo en toda su dimensión reviste especial importancia
cuando se busca diseñar estrate-eias de desarrollo inclusivas y de impacto

positivo sobre los procesos sociales y econtímicos de los países.

Cuando por competit ividad se entiende solamente un crecimiento sos-

teniclo de la inversión, entonces deja de ser importante la elevación del

nir, 'el  de vida de la población y la inserción de la misma en procesos de

desarrol lo sosten ible.
L,n el entorno de la empresa, que a lavez determina la capacidad com-

petitiva de ésta. también inciden: la infraestructura. los mercados finan-

cieros, la sofist icación de los consumidores. la estructura productiva na-

cional, la tasa y estructura de las inversiones, la infraestructura cicntíf ica

y tecnológica y otros elementos no menos importantes. como el medio

arnbiente. la educación. las inst i tuciones y la cultura.
La base de cualquier proceso de crecimiento cs el logro de estabi l l -

clad macroecon(tmica a través de polít icas f iscales y monetarias claras y

coherentcs.
Despr-rés cle klgrada la estabilidad macroeconómica. la construcción de

Ltna ntacroeconomía cornpeti t iva requiere de la disponibi l idad de recursos

físicos. naturales. inst i tucionales y humanos para crear la plataforma so-

Vcr :  V ia l  . l  ¿ ,L 'u i in  ( 'o r lpe l i t i r .a  cs  la  Rep i rb l i ca  l )omiu icana ' . )  En :  "Rept rb l i ca  l )o l t t in icana:  f i s t ra -

tcc ia  N¡c iona l  r le  l )csar ro l lo  l '  ( ' o rnpc t i t i r  i i l ad"  FLJN( ;L ( )DE.  l (x ) '1 .
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bre la cual se asienten las reglas de juego necesarias para la asignación de
recursos con visión de largo plazo.

Únicamente habiendo garantizado todo lo anterior. la apertura externa
garantizará los mercados y la competencia necesarios para que se desarro-
l len las empresas.
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