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RESUMEN 

EI Foro Econ6mico Mundial lIeva a cabo la publicaci6n anual del Informe de 
Competitividad Global, elaborado a partir de una encuesta realizada sobre la 
situaci6n de mas de 130 paises; evaluando condiciones de crecimiento econ6mico 
sostenido, identificando factores que ayuden a explicar diferencias en la evoluci6n 
del ingreso per capita de los paises y presentar anal isis te6rico de facto res que 
generan mayor competitividad y productividad en los paises. Uno de los resultados 
del informe es el indice de Competitividad Global (ICG), que mide el grado de 
competitividad en los paises tomando en cuenta para ello tres grandes areas, cada 
una relacionada al nivel de desarrollo alcanzado per cada pais. La presentaci6n de 
variables y analisis detallados son utiles porque toma en consideraci6n una serie de 
factores, politicas e instituciones que determinan el nivel de productividad del pais y 
el grado de prosperidad. Este trabajo se ha desarrollado basado en la situaci6n 
presentada por Venezuela frente al resto del mundo, de acuerdo a los indices 
publicados, que busca explicar las causas de los bajos niveles de competitividad 
que se tiene en la actualidad, asi como confrontarlo con la fortaleza que se tiene por 
ser proveedor de recurso enerqetico. La consolidaci6n de las instituciones, 
infraestructura, estabilidad macroecon6mica, el acceso a los servicios de salud y 
educaci6n basica, los niveles de educaci6n superior, la eficiencia de mercados de 
bienes, laboral y financiero, el tamario del mercado, la difusi6n tecnol6gica, son los 
principales pilares del indice de Competitividad Global, son consideradas y 
representan las areas en las que el pais tiene que trabajar para mejorar. Se hace 
hincapie en la necesidad de contar con una consistente voluntad politica para 
impulsar la competitividad del pais y lIevar a cabo reformas duraderas, sin 10 cual es 
dificil avanzar en las mediciones internacionales de competitividad. 

Descriptores: Competitividad, Ventaja Comparativa, Productividad. 
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INTRODUCCION 

EI tema de la competitividad suele dar lugar a apreciaciones concluyentes 

con respecto al comportamiento de una economia. En el caso de Venezuela, 

tiende a asociarse con la idea de que el mayoritario sector no petrolero 

muestra escaso dinamismo, que va a la saga del sector petrolero. Asi, la 

economia venezolana seria poco competitiva. EI diaqnostico no carece de 

sentido; como explicar si no que una parte importante de la fuerza de trabajo 

este ocupada en el sector informal 0 que los niveles de inversion privada, 

como proporcion del PIS, sean comparativamente bajos. Lo que llama la 

atencion es la asociacion con la palabra competitividad. 

Distintos criterios se podrian utilizar para explicar la desproporcion entre el 

sector petrolero y el sector no petrolero de la economia venezolana, pero la 

palabra competitividad brinda una respuesta inmediata, ofrece una 

explicacion que no necesita de muchos detalles. EI problema, sin embargo, 

amerita mas que solo una consideracion general; plantea al contrario 

multiples interrogantes, mientras que la idea de competitividad no deja 

demasiado espacio para las argumentaciones. La competitividad es una 

vision que se ha desarrollado hasta abarcar incluso diversos niveles de 

conceptualizacion y adoptar en apariencia un poder explicativo 
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incontrastable. Ouizas alll este su debilidad, porque ha side tanto el 

desarrollo que termina por perderse el centro de su atenci6n. 

Asl como la teorla del crecimiento econ6mico exam ina las circunstancias que 

hacen crecer a una economia y la del desarrollo estudia el problema del 

cambio estructural, sucede que la competitividad toma elementos de ambas 

para fundamentar, junto a una particular apreciaci6n de la naturaleza del 

comercio internacional, su preocupaci6n por 10 que en todo momento y lugar 

supone como una elevada propensi6n del mercado mundial de afectar la raiz 

misma del desemperio econ6mico de una naci6n. 

La competitividad no permite apreciaciones intermedias. Aquellos palses que 

hacen su trabajo en el comercio internacional pueden apostar a su futuro, 

aquellos que no, 10 ponen en duda, tal como las empresas que no son 

capaces de sobrellevar la competencia en mercados individuales. Si un pais 

quiere ser competitive, no puede permitirse grandes distancias entre los 

distintos sectores de su economia. Pero esta es una realidad mas 0 men os 

presente tanto en paises desarrollados como en los subdesarrollados, y ella 

no implica que ambos tipos de palses fracasen necesariamente en el 

escenario del comercio mundial ni que por ese fracaso esten condenados a 

sufrir duras consecuencias en su capacidad de generar riqueza. 
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EI asunto es mas complicado. EI comercio internacional indudablemente 

puede afectar a una economia cuando, por ejemplo, dictamina la 

desaparici6n de actividades y empleos poco productivos, pero al mismo 

tiempo permite a los paises menos eficientes disponer de opciones a traves 

de las cuales acceder a bienes que dificilmente podrian producir 

internamente. EI comercio mundial tiene que ver con el bienestar mutuo de 

los paises que comercian, independientemente de cuales sean las 

circunstancias internas de cada uno. 

La competitividad ve las cosas omitiendo los matices y ciriendose a una 

visi6n inapelable que ve guerras y batallas competitivas en el escenario 

mundial, ganadas siempre por los mas aptos, es decir, los mas productivos, 

ingeniosos e innovadores. 

Asumiendo que la perspectiva competitiva conduce en primera instancia a 

conclusiones que obvian aspectos relevantes para el analisis, en este 

trabajo, se aborda el desarrollo el enfoque competitive en sus aspectos 

te6ricos y metodol6gicos centrales, incorporando las criticas que ha recibido, 

y planteando, a partir del contraste, una manera de apreciar los problemas 

sustantivos de la economia venezolana a traves de la lectura de los 

resultados obtenidos por Venezuela en los indices de competitividad mas 

importantes durante el periodo 2005-2010. 



CAPITULO I 

EI PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La economfa venezolana viene ubicandose muy abajo en distintos Indices 

anuales de competitividad como el IGC (lndice de Competitividad Global), el 

Indice del IMD (Instituto para la Gerencia del Desarrollo), y el indice Doing 

Business, del Banco Mundial. De acuerdo a los criterios con que esos indices 

se elaboran, la economfa del pais no satisface de manera suficiente los 

resultados de los distintos indicadores utilizados por ellos para medir la 

competitividad. EI seguimiento de la competitividad de Venezuela durante los 

ultirnos cinco aries expresa que las posiciones alcanzadas, ana tras ario, son 

notoriamente desfavorables en los tres Indices nombrados. La situaci6n de 

algunos palses latinoamericanos en esas clasificaciones es similar a la de 

Venezuela, pero la de otros es mejor. 

La evaluaci6n promedio de la regi6n, no obstante destacados casos 

particulares como el de Chile, la coloca en una posici6n intermedia hacia 

abajo. Cabrfa preguntarse, en primer lugar, ique mas podrfa significar, 

aparte de la poca competitividad, la relativamente baja ubicaci6n de los 

palses latinoamericanos y en particular la muy baja de Venezuela? Asl 

mismo, icuales serfan las conclusiones a sacar de los casos mas 

sobresalientes en materia de competitividad en la regi6n? En todo caso, 

15 
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ic6mo vincular estos resultados con el desemperio econ6mico promedio de 

America Latina en terrninos de crecimiento econ6mico e ingreso per capita 

durante el periodo? Estos resultados no alcanzan a conectarse con el 

favorable desempeno econ6mico que en general ha tenido America Latina en 

terminos de crecimiento econ6mico a 10 largo del perlodo. pese a los efectos 

contractivos derivados de la crisis econ6mica mundial surgida en el 2008. 

La competitividad se asocia generalmente con una situaci6n socioecon6mica 

e institucional mas favorable de unos parses con respecto a otros, 10 que 

permite a los primeros ser mas competitivos en el comercio internacional. Es 

muy extend ida la apreciaci6n que los parses desarrollados 0 industrializados 

son per se mas competitivos que los que estan en vlas de desarrollo, pero es 

una conjetura no del todo cierta. 

Hay parses en vlas de desarrollo muy competitivos mientras que otros 

incluidos en el primer mundo no 10 son tanto como sus pares en terrninos de 

los Indices ya nombrados, aunque hay que aceptar que, en general, los 

parses industrializados superan a los subdesarrollados. Obviamente, la 

competitividad tiene algo que ver con el grado de desarrollo de una 

econornla aunque el alcance del terrnino trasciende esa condici6n. 

La competitividad es vista desde miradas multiples (microecon6mica, 

macroecon6mica, sistemica, etc.); es una noci6n omnicomprensiva, he ahl su 
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fortaleza 0 su debilidad. La competitividad se vale de perspectivas que en 

ultima instancia son complementarias. Aunque ella es en sl misma un 

enfoque alternativo a las teorias del crecimiento y del desarrollo, toea un 

problema complejo cuya slntesis: que tan lejos 0 cerca se encuentra el 

desenvolvimiento de una econornia nacional de su potencial de producir 

riqueza, dados los recursos con que cuenta un pais y su grado de desarrollo, 

expresa una preocupaci6n tarnbien presente en los enfoques mas 

tradicionales de la teorla econ6mica. Hay que tener en cuenta que el origen 

del terrnino competitividad esta en la economia de los negocios, mientras 

que las teorlas del crecimiento, del desarrollo y del comercio internacional 

forman parte integral de la teoria econ6mica. 

Oesde la competitividad se supone que a men or distancia entre el 

desempeiio de una economia y su potencial, mas competitiva es esta, 

mientras que a mayor distancia del potencial menor es su competitividad. EI 

terrnino competitividad empieza a tener significado cuando mira hacia el 

interior de una economia. Esa mirada hacia dentro no esta desprovista de 

abstracci6n te6rica 0 conceptual, al contrario, parte de asumir al comercio 

internacional como el centro de gravedad en torno al cual gira el exito de la 

economia en cuanto a su capacidad ultima de estrechar distancias con su 

potencial productivo. 
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De alii que, el problema de la competitividad afecta en un grado u otro a 

todas las economias porque elias comercian entre sl y entre las mismas 

fluyen capitales, tecnologia y mana de obra calificada. Si este no fuera el 

caso, no tendria mucho sentido hablar de competitividad. Se hablarla, 

cuando mucho, de economias nacionales mas 0 menos productivas. Los 

serialarnientos anteriores implican que la noci6n de competitividad lIeva, en 

primer lugar, a la idea de una medida de las condiciones bajo las cuales se 

desenvuelven individualmente las economias para ponderar a partir de alii 

sus mas probables proyecciones sobre un escenario internacional 

competido, un comercio mundial que da lugar a ganadores y a perdedores en 

una autentica lucha por los mercados globales. 

Por otra parte, si a 10 interne de un pais se aprecia la competencia como el 

factor dinarnico de la economia, el resultado se refleja en la situaci6n general 

de los negocios redundando en un cierto nivel de eficiencia del conjunto: la 

productividad media. Reconocer que la productividad promedio de una 

economia es estimulada por sectores especificos es tan importante como 

enfatizar el efecto positivo de esta situaci6n para el crecimiento econ6mico. Y 

es que las situaciones favorables (las empresas e industrias exitosas), no 

surgen de la nada. En la medida en que son el resultado de un ambiente 

propicio estaran en situaci6n de elevar el nivel general del desemperio 

econ6mico nacional, siempre y cuando sean capaces de ganar espacios en 
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el entorno competitive internacional. La competitividad sanciona, en ultima 

instancia, el exlto 0 fracaso relativo de la economfa considerada en cuanto al 

logro efectivo de su potencial. 

EI terrnino competitividad suele asimilarse con el de productividad. Una 

economfa competitiva es una economfa con elevada productividad. EI 

terrnino productividad es la primera parte de la competitividad; el cfrculo se 

completa a traves de la conexion de la productividad interna con el comercio 

exterior. A mayor productividad mas probable ganar espacios en la economfa 

mundial. No es tan relevante la productividad promedio de una economfa 

como el que determinadas actividades, industrias 0 clusters 1, sean 

suficientemente productivos como para ganar espacios afuera. En la medida 

en que estos espacios efectivamente se ganan, se refuerza la productividad 

media de la economfa. La presion competitiva en el escenario internacional 

tiene relacion con la presion competitiva al nivel de la economfa interna. Esto 

es hoy mas cierto que nunca para el enfoque de la competitividad, cuando 

por efecto de la globalizacion, las barreras comerciales van cediendo el 

terreno a un sistema econornico mundial cada vez mas abierto, fluido y 

competido. 

1 Se refiere una concentraci6n de empresas, instituciones y dernas agentes, relacionados 
entre Sl por un mercado 0 producto, en una zona geografica relativamente definida, de 
modo de conformar en Sl misma un polo de conocimiento especializado con ventajas 
competitivas. Concepto muy utilizado en el texto The Competitive Advantage of Nations 
("Ventaja Competitiva de las Naciones") por el economista Michael Porter el ana 1990. 
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Con base en sus supuestos principales, cabria asumir que la competitividad 

es una noci6n sobre la cual los gobiernos deben preocuparse en 

determinadas acciones u omisiones gubernamentales y estatales, y que son 

susceptibles de afectar los resultados competitivos de un pais. Si esto es asi, 

~c6mo entender la actitud de aquellos gobiernos para los cuales la noci6n de 

competitividad no alcanza a rozar siquiera sus polfticas? ~Por que es diffcil 

encontrar en Venezuela una preocupaci6n mas 0 menos explfcita desde la 

6ptica gUbernamental e institucional en relaci6n al tema, dada la pobre 

ubicaci6n del pais en los indices de competitividad mas reconocidos? 

Obviamente, Venezuela participa con relativo exito en el comercio mundial 

por su especializaci6n en hidrocarburos. Sabemos que la disponibilidad de 

energia brinda a nuestra economia una ventaja comparativa poderosa: la 

energia es vital para el funcionamiento de la economia mundial. De ahl la 

alta cotizaci6n internacional de los rubros enerqeticos y del petr61eo en 

particular. Sin embargo, vemos que esa ventaja, tan importante como es 

para Venezuela, no implica en colocar a nuestra econornia el r6tulo de 

competitiva; al contrario, pese a esa circunstancia tan favorable, la econornia 

venezolana es muy poco competitiva siguiendo las evaluaciones de los 

indices de competitividad. 

Parece que la Ventaja Absoluta en energia permite a nuestro pais 

desestimar las mediciones de la competitividad, 0 estas evaluaciones, al no 
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ponderar adecuadamente el peso de la Ventaja Absoluta en hidrocarburos 

sobre el conjunto de la economia venezolana, pierden capacidad explicativa 

y penetracion analitica. 

1.2 Formulaci6n del Problema 

La interrogante que resume la investiqacion es: GCuales son las 

implicaciones teoricas y practicas que se derivan, a los fines de considerar el 

comportamiento de variables como el crecimiento y el ingreso (importantes 

para la vision competitiva), de las continuadas bajas posiciones de 

Venezuela en los indices de rnedicion de la competitividad? En sintesis, 

GCuales son las consecuencias, en terrninos de la disminucion de la 

distancia entre el desempeno econornico efectivo de Venezuela (crecimiento) 

y su potencial productive. de que el pais sea poco competitive sequn 10 han 

expresado los indices de competitividad mas importantes a nivel mundial, 

durante el periodo 2006-2010? 
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1.3 Objetivo General 

Contrastar las mediciones de la competitividad de Venezuela con el 

comportamiento de las principales variables de desernperio de su economfa 

(crecimiento e ingreso), durante el periodo 2006-2010. 

1.4 Objetivos Especificos 

1. Ubicar y describir la posicion de Venezuela en los principales 

Indices anuales de competitividad durante el periodo 2006-2010. 

2. Delimitar un marco de analisis para la lectura de los resultados 

competitivos de Venezuela, periodo 2006-2010, que incorpore la 

evolucion del producto y el ingreso. 

3. Comparar la situacion de Venezuela en terminos de Competitividad, 

PIB e Ingreso per capita, con distintos paises latinoamericanos y 

con la region en su conjunto. 

1.5 .Justiflcaclon del Problema 
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La noci6n de competitividad es muy utilizada, tanto en el ambito academico 

como en los medios de comunicaci6n. EI termino pareciera indicar su 

significado casi de inmediato cuando se 10 asocia con la situaci6n 0 el perfil 

de una economia, sin dejar lugar a mayores consideraciones. La palabra 

competitividad tiene implicaciones concretas para el analisis econ6mico 

conforme los supuestos que la sustentan. Precisamente, es la consideraci6n 

de esas implicaciones y la eventual omisi6n de aspectos importantes de la 

realidad econ6mica venezolana 10 que motiva la presente investigaci6n. 

Mucho se discute en nuestro pais sobre si la economia venezolana esta 

condenada a seguir dependiendo tan hondamente del petr61eo, con sus 

bendiciones y bemoles, 0 si nuestro pais pudiera canalizar fuertemente al 

despliegue de las multiples potencialidades que brindan los recursos, la 

ubicaci6n y los habitantes de nuestro pais. Lo cierto es que, mas alia de la 

especializaci6n en hidrocarburos que muestra Venezuela en el comercio 

mundial, el petr61eo marca tanto la estructura de la economia, que es poco 10 

que se pudiera plantear si no se tiene en cuenta esta situaci6n como punto 

de partida. No se trata de un simple dato, es todo un condicionante 

(enfermedad holandesa)". Su forma de expresi6n econ6mica es a grandes 

2 La "enfermedad holandesa" 0 "enfermedad de los parses petroleros", que en realidad 
aplica a los parses, principalmente exportadores de materias primas: hidrocarburos y 
mineras, implica que por una "invasion" de divisas 0 capital debido a la exportacion del 
producto, el pars no se ve incentivado para crear industria propia si no solo a importar. 
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rasgos la renta petrolera (Ia productividad del sector petrolero supera con 

mucho a la productividad del sector no petrolero), y tiene su enorme 

influencia sobre las principales variables macroecon6micas. Es asl como se 

considera de interes contribuir, mediante este trabajo, con un inconcluso 

debate, poniendo de manifiesto la pertinencia del enfoque de la 

competitividad en tanto contribuya a destacar que la elevaci6n de la 

productividad del sector no petrolero de la economfa venezolana es un 

imperativo que resulta de multiples consideraciones, siendo la competitividad 

una que merece atenci6n por su singular empeiio e insistencia en destacar la 

importancia de la productividad como fundamento de los cambios en 

variables clave como el crecimiento y el ingreso per capita. 

1.6 Factibilidad y Alcance del Estudio 

La investigaci6n se perfila como un estudio cuyo alcance es de tipo 

clararnente descriptivo, al respecto, Hernandez Sampieri, citando a Danhke 

(1989), seiiala: 

"Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir tenomenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las caracteristicas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
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procesos, objetos 0 cualquier otro fen6meno que se someta a un enellsis" 

(Hernandez, et. ai, 2006, p.101). 

Hernandez Sampieri tarnbien consigna: 

"Es decir, (los estudios descriptivos) miden eveiuen 0 recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones 0 

componentes del fen6meno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide 0 recolecta informaci6n 

sobre cada una de elias, para as! (valga la redundancia), describir 10 que 

se investiga" (Ibidem). 

Como la factibilidad del estudio se basa en la existencia de fuentes 

documentales (biblioqraficas, herneroqraficas), e informaci6n digital, el diserio 

de investigaci6n escogido es documental: La busqueda, selecci6n y 

recopilaci6n de informaci6n relevante y suficiente permiti6 dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos planteados. En concreto, las fuentes documentales 

utilizadas estuvieron constituidas por impresos, libros, manuales, revistas 

especializadas, paqinas electr6nicas e informes estadisticos. Asl mismo, Las 

tecnicas de recolecci6n de informaci6n mas empleadas fueron el subrayado, 

el resumen, el analisis de contenido, las matrices comparativas, etc. A los 

fines de presentaci6n se elaboraron cuadros, qraficos e ilustraciones. 

En atenci6n a su caracter descriptive. cabe destacar que el presente estudio 

intenta revisar el concepto de competitividad a traves del contraste de una de 
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sus proposiciones fundamentales: "Ia correlaci6n entre competitividad y 

crecimiento es positiva"; con la curva de crecimiento de la economia 

venezolana durante un periodo de descenso de su competitividad (2006- 

2010). La unidad de anal isis de la investigaci6n estuvo constituida por cada 

dato individual que forma parte de la evaluaci6n de la economia venezolana 

a traves agregado en variables especificas, es decir, tanto las ponderaciones 

de los indices de competitividad como las cifras macroecon6micas del 

crecimiento y del ingreso. 

CAPITULO II 
MARCO TEO RICO 
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2.1 EI Concepto de Competitividad 

En el desarrollo de esta investiqacion se encuentra posiciones contrapuestas 

con respecto al significado de la palabra competitividad, con una multiplicidad 

de planteamientos intermedios, en muchas ocasiones confusos. Se ha 

calificado el terrnino competitividad desde omnicomprensivo hasta de falto de 

significado. Las causas de esta divergencia tienen que ver con su origen asf 

como con el entramado conceptual que 10 informa. Es importante, por 10 

tanto, no perder de vista que al no haber consenso entre los especialistas 

(economistas y graduados en gerencia empresarial y de los negocios), con 

respecto al significado de la palabra competitividad, su usa se presta a 

equfvocos y a mal entendidos, 0 simplemente aporta poco al debate 

econornico, si no se pone de manifiesto por anticipado, el marco de ideas 

mas adecuado con el significado que en un momenta dado se de al termino 

competitividad. En este sentido, la controversia y la discusion de los ultimos 

veinte aries en torno a 10 que debe entenderse por competitividad, ha 

permitido lIegar a algunas conclusiones merecedoras de toda la atencion de 

quienes se interesen en un tema con un indudable cariz practice. Es a partir 

de la mencionada controversia, 0 mejor dicho, del contraste entre la sintesis 

actual que da forma a la nocion de competitividad y las crlticas vertidas a la 

misma, principalmente desde el campo de la teoria econornica, que intento 
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de dar forma a este trabajo. Hoy en dia, tanto la discusion habida como 

distintos aportes que siguen enriqueciendo el tema de la competitividad 

tienden un puente sobre las posiciones mas encontradas, para dar un 

minima nivel de consistencia al termino aunque hay que verificar, todavia, la 

coexistencia de una multiplicidad de acercamientos distintos. Estos, sin 

embargo, tienden a complementarse. De ahi que me parece util trazar 

primero una linea expositiva relativa a los elementos explicativos de la 

competitividad para luego insertar el planteamiento rnetodoloqico (capitulo 

III), orientado a la evaluacion de la situacion competitiva de la economia 

venezolana en atencion a los rasgos mas sobresalientes del contraste entre 

la propuesta teorico-metodoloqica de la competitividad (reflejada por los 

indices), y la critica que esta ha recibido. 

Ubicandonos a los origenes conternporaneos del terrnino competitividad, nos 

situamos frente ados corrientes 0 perspectivas teoricas y acadernicas que 

han acotado su significado desde el principio: la corriente de la economia de 

la empresa y los negocios, y la corriente de la teo ria economics. La primera 

es la matriz de 10 que en la actualidad se entiende por competitividad. La 

segunda ha dado lugar a opiniones criticas cuya sintesis conforma, hoy en 

dia, el rechazo de la competitividad como idea fundada en solida evidencia 

empirica. Ambas perspectivas han lIegado a converger, a pesar de todo, en 

la nocion de que si la competitividad tiene alqun sentido, es debido a su 
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interes en la productividad como un soporte fundamental del crecimiento en 

el mediano y el largo plazo. Defensores y criticos de la competitividad 

coinciden en que a traves de la elevaci6n de su productividad, una economia 

esta en situaci6n de remunerar mejor a su mane de obra y de ofrecer 

mayores rendimientos al capital nacional. Como resultado de las ganancias 

en productividad, se abren asi las puertas al mejoramiento del nivel de vida 

de los habitantes de un pais en terrninos de mayores niveles de ingreso per 

capita. Mas alia, sin embargo, aparecen todo tipo de diferencias. Mientras la 

competitividad mira la productividad de una economia asociada a su 

desempefio en el comercio exterior, la corriente critica desestima dicha 

asociaci6n. 

2.2 La Vision Micro de la Competitividad (Porter) 

Para uno de los proponentes quizas mas sisternaticos de la competitividad 

desde que en 1990 publicara "La Ventaja Competitiva de las Naciones", 

Michael Porter, la busqueda inicial por definir la competitividad de un pais no 

resulta facil. De esa indagatoria y de la infinidad de factores considerados 

surge un aspecto que resalta y es la productividad: 

"As! pues, tratar de explicar la competitividad a nivel nacional es un intento 

tutlt. Lo que debemos comprender en cambia son los determinantes de la 
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productividad y la tasa de crecimiento de esie. Para dar respuestas, 

debemos poner nuestra atenci6n no s610 en la economia en su conjunto, 

sino en sectores y subsectores especificos." (Porter, 1994, pp.169). 

Mas adelante enfatiza: 

"La que apunta/a el proceso de mejora de la productividad nacional es el 

resultado de mil/ares de esfuerzos par lograr ventaja competitiva frente a 

rivales extranjeros en sectores y subsectores determinados, en los cuales 

los productos y procesos se crean y mejoran" (Ibidem). 

En consideraci6n de las ideas expuestas, debe entenderse por productividad 

nacional el c6mo son utilizados y aprovechados en el marco nacional los 

recursos productivos con que cuenta un pais: basicarnente trabajo y capital. 

Obviamente, los recursos naturales constituyen parte del acervo de los 

recursos nacionales. Sin embargo, para aprovecharlos se necesita del 

concurso de los factores que valorizaran esa riqueza: el trabajo y el capital. 

Por eso, los rendimientos crecientes del trabajo y del capital son los 

elementos esenciales que sostienen el avance de la productividad de un 

pais, independientemente de su dotaci6n de recursos naturales. Ahora bien, 

siguiendo a Porter, la productividad nacional es efectivamente impulsada 

cuando existe un esfuerzo al interior de la econornia orientado a lograr 

ventajas competitivas (susceptibles de manifestarse en los mercados 

mundiales), frente a los rivales extranjeros en sectores y subsectores 
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determinados. Dicho esfuerzo es el resultado concreto de una serie de 

caracterlsticas presentes en un pals que convergen en el logro de una 

ventaja basada en la innovaci6n, en determinados sectores econ6micos 

(productores de bienes transables, dirfan los economistas), 10 que es 

equivalente a una ventaja competitiva nacional: 

"En todo el mundo, las empresas que han logrado la primacia internacional 

emplean estrategias que difieren en todos los aspectos. Pero, aunque cada 

empresa triunfadora emplea su propia estrategia particular su modo 

fundamental de operar el cerecter y trayectoria de todas las empresas que 

tiene exiio es fundamentalmente el mismo. Las empresas logran la ventaja 

competitiva mediante actos de innovaci6n" (Porter, 1996, pp.171). 

Una ventaja nacional 0 competitiva se sustenta en ultima instancia en el uso 

intensive de la tecnologfa y los conocimientos, siendo solo asl posible 

alcanzar cada vez mejores posiciones en el comercio internacional que 

apuntalarfan, a su vez, la productividad nacional. La idea central detras es 

que el exito econ6mico de un pais depende finalmente de su competitividad. 

Los eventuales avances competitivos empiezan adentro y deben seguir su 

camino hacia afuera, hacia su confirmaci6n efectiva en el ambito del 

comercio mundial como condici6n indispensable. AI avanzar la productividad, 

mejora la competitividad del pais porque es posible ganar espacios en el 



32 

escenario del comercio internacional que afectaran positivamente el 

crecimiento de la economia (via estimulo a la productividad). 

Para Porter, no tiene sentido extender la competitividad y su focalizaci6n 

sobre la productividad a aspectos que vayan mas alia de considerar en 10 

inmediato el tejido empresarial de un pais y las conexiones que permiten a 

este desenvolverse cada vez mejor en el ambito interne de la economia. Asi, 

los rasgos de la politica macroecon6mica no servirian per se para orientar 0 

definir la competitividad de un pais. Sin querer esto decir que el gobierno no 

tenga un rol que desernpenar en relaci6n ala misma; 10 que Porter reivindica 

como metodologia es que, en 10 relativo a la competitividad, las cosas hay 

que mirarlas como a una linea circular con origen en el sistema empresarial 

del pais cuyo curso hacia afuera de la economia nacional, sustentado en la 

tecnologia y la innovaci6n, Ie perrnitiran torcer y regresar a la misma 

inforrnandola con el impetu necesario para iniciar un nuevo cicio. Esto no 

significa que todas las empresas 0 actividades del pais tengan igual 

resplandor 0 que el ambiente general de negocios brille sin mostrar zonas 

oscuras; quiere decir que determinadas industrias y actividades cuentan 

dentro del pais con una base de recursos humanos, tecnicos, organizativos y 

empresariales, acervo de conocimientos y de gesti6n, prestos a establecer 

las mejores conexiones para allanar, en determinado momento, el camino 

hacia la innovaci6n y desde la innovaci6n al logro de la crucial ventaja 
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competitiva. Esta base nacional es, por consiguiente, imprescindible. Es en 

este sentido que debe entenderse la productividad nacional y c6mo y por que 

a partir del avance de los sectores 0 actividades internas mas dinarnicas, 

puede ella elevarse 0 c6mo los sectores mas dinarnicos (productivos), 

conectan con el resto de la economia interna. De inmediato viene la prueba 

de la competencia internacional porque es alii donde habran de 

rentabilizarse, en terrninos de la ampliaci6n del mercado para los productos 

nacionales, las ganancias en productividad, las cuales se podran sostener 

por obra de las economias de escala alcanzadas. La mejora constante de 

esta vinculaci6n ernpujara la productividad nacional en relaci6n con otras 

productividades nacionales, definira la competitividad de un pais y por tanto 

la posibilidad de que su mayor presencia internacional impacte positivamente 

el bienestar de su poblaci6n al fortalecer su crecimiento econ6mico. 

2.2.1.-EI Rombo (Diamante) de Michael Porter 

EI nucleo del discurso microecon6mico de la competitividad se encuentra 

articulado en sus aspectos principales, en la propuesta analitica conocida 

como el diamante 0 el rombo de Michael Porter. AI tratar de responder a la 

pregunta de por que determinadas empresas en determinados paises son 

capaces de innovar, Porter fundamenta su idea de ventaja nacional. Lo hace 

a traves de su conocido rombo: 



EI ROMBO (Diamante) DE PORTER GRAF·1 

Las interrelaciones entre los cuatro factores 0 condiciones deterrninaran que 

tan inclinada esta una economia al interior de su tejido empresarial y 

productive, de motivar y generar ventajas competitivas. 

EI rombo y las esferas: 

34 
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1.-La esfera Condiciones de los Factores se refiere a la situaci6n de la 

naci6n en cuanto a los factores de producci6n, tales como mane de obra 

especializada 0 la infraestructura necesarios para competir en un sector 

determinado. 

2.-La esfera Condiciones de la Demanda se refiere a la naturaleza de la 

demanda del producto 0 servicio del sector en cuesti6n en el mercado 

interior. 

3.-La esfera Sectores Afines y Auxiliares se refiere a la presencia 0 

ausencia en la naci6n de sectores proveedores y afines que sean 

internacionalmente competitivos. 

4.-La esfera Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas se refiere a 

las condiciones en la naci6n que rigen el modo con que las empresas se 

crean, organizan y gestionan, asl como la naturaleza de la competencia 

interna. 

Indica Porter: 

"Estos determinantes crean el ambiente nacional en el que las empresas 

nacen y aprenden a competir. Gada punta del rombo y el rombo como 

sistema afecta a los ingredientes esenciales para lograr el exito competitivo 

internacional: la disponibilidad de los recursos y destrezas necesarios para 

tener v ventaja competitiva en un sector; la informaci6n que da forma a las 
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oportunidades que las empresas perciben y las direcciones en que se 

despliegan sus recursos y destrezas, los objetivos de los propietarios, de los 

directivos y del personal de las empresas; y 10 que es mas importante, las 

presiones sobre las empresas para invertir e innovar" (Porter, 1996, p.174). 

La conclusion que se desprende de la nocion micro de la competitividad es 

muy clara: dada una situacion de competencia al interior de una economia, 

ganan aquellas empresas capaces de innovar, y son precisamente estas las 

lIamadas a protagonizar la causa competitiva del pais en los mercados 

internacionales. Michael Porter ya es un icono para el enfoque de la 

competitividad. Su principal aporte al mismo es su vision rnicroeconornica. EI 

soporte "filosoflco'' del enfoque recae en Lester Thurow, cuya obra "Head to 

Head" alerto en 1994 sobre la inminencia de una situacion de competencia 

agudizada entre las economias de Estados Unidos, Japon y Europa en el 

escenario internacional, cuasi guerra en la que cada cual pondria a prueba 

fortalezas y debilidades existentes a 10 interno. En su articulo de la revista 

Atlantic Monthly (1999), Thurow afirma que el problema de la competitividad 

debe verse desde el nivel del agente individual hasta el nivel macro del pais. 

En el eje de la problernatica competitiva esta el conocimiento y la creatividad 

que se manifiestan como rasgos caracteristicos de la sociedad del presente: 

este tipo societal deviene del desarrollo socia historico, EI cambio 

tecnoloqico serla la manifestaci6n obvia del sustrato competitive mejor 0 
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repartido entre los diferentes paises. De las personas a la empresa, luego a 

una industria, despues a un cluster industrial concentrado qeoqraficarnente y 

de alii a clusteres agrupados (curnulos), mas tarde al tejido econ6mico y 

finalmente al pais; la competitividad no deja eslabones sueltos. 

Ouizas la perspectiva micro es la que mejor define los ejes fundamentales 

sobre los cuales discurre la idea conternporanea de competitividad: asi como 

a 10 interne de una economia hay un ambiente cornpetitivo cuya rigurosidad 

varia de pais en pais y en el cual triunfan los mas aptos, ese ambiente 

tambien se reproduce a nivel de la economia mundial pero con la certeza de 

que alii la competencia es extremada, y como ninguna naci6n esta exenta de 

acudir al mercado mundial, arribar al mismo prevenido en cuanto a 

capacidad de crear y de innovar es la via hacia el exito: del logro efectivo de 

mejores posiciones en el ambito externo depende finalmente la capacidad de 

crecer de una economia particular y de brindar asi bienestar a su poblaci6n 

en el mediano y el largo plazo. 

2.3.-La Vision Macro de la Competitividad 

EI fundamento conceptual de la visi6n macro de la competitividad ha side 

desarrollado por el profesor de Harvard Jeffrey Sachs. Esta visi6n, muy 

ligada a la concepci6n y diseno del conocido lndice de Competitividad Global 
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(leG), difundido por el Foro Econornico Mundial cada ario, define 

competitividad como:"EI conjunto de instituciones y politicas econ6micas que 

soportan altas tasas de crecimiento en el mediano plazo". 

La vision macro de la competitividad no hace explicita una focalizacion en el 

comercio internacional como centro de gravedad del problema del 

crecimiento y de la productividad nacional en el mediano y el largo plazo 

como hace, sin reservas, la vision micro de la competitividad. Se circunscribe 

a los aspectos macroeconornlcos y de manejo econornico general asi como a 

la calidad de las instituciones, del entorno econornico, politico y educative, 

que han ido edificando los paises y naciones como elementos con peso 

especifico en cuanto a su capacidad de afectar e incidir en el problema del 

crecimiento econornico y de la productividad. Sobre todo por la via del 

ambiente interno que son capaces de definir politicas e instituciones 

(competencia regulada). La incidencia de la economia mundial en el 

crecimiento y la productividad nacionales queda implicito en la vision macro 

de la competitividad. Tal es el peso del sector externo en las economias en la 

vision de la competitividad que el crecimiento y con el, la productividad 

necesitan del estimulo efectivo de posiciones ganadas en el ambito 

internacional para sostenerse en el tiempo. Es decir, una economia no tiene 

garantizado su crecimiento si no verifica en el comercio internacional 

ganancias competitivas sabre la base de sectares especificos ganados a la 
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innovacion. Las circunstancias macro, en la medida en que contribuyen a un 

ambiente general interior favorable para el desarrollo de estos sectores clave 

apuntalan la competitividad. Asi, la nocion micro no desconoce el papel de 

las instituciones si no que les asigna un rol de acuerdo al nivel de su anal isis, 

el cual resalta 10 micro. La vision macro hace todo 10 contrario, se centra en 

10 macro por su capacidad de afectar a 10 micro, reconociendo implicitamente 

al sector externo como la variable independiente. 

2.4.-La Vision Sistemica de la Competitividad 

La nocion de competitividad sisternica intenta ordenar a distintos niveles los 

diversos factores que permitiran a las empresas competir en un pais 

determinado como sustento de su habilidad para competir en el mercado 

mundial. Estos niveles serian cuatro: meta, macro, meso y micro. EI concepto 

de competitividad sisternica es un intento por abarcar e incluir todos los 

elementos que entrarian en la determinacion de la competitividad. Su ambito 

de aplicacion inmediato es la economia interna pero siempre a la luz de la 

feroz competencia que, supone, tiene lugar en los mercados mundiales. 

EI Nivel Meta. 

Forma parte integral de los otros niveles, y se refiere a la capacidad de 

orqanizacion por parte de todos los actores, para canalizar los conocimientos 
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sociales, que permitan a su vez regular y conducir correctamente, tanto a 

nivel macro como micro los intereses del futuro. Que permitan cohesionar 

esfuerzos para generar ventajas nacionales de innovaci6n y conocimiento, es 

decir el desarrollo de habilidades y conocimientos de la sociedad 

encaminados a la competencia. Es decir, una formaci6n social de 

estructuras que permitan la modernizaci6n de la econornia. 

EI Nivel Macro. 

Se refiere a las variables macroecon6micas y su estabilizaci6n, para poder 

competir en el mercado mundial, pues su inestabilidad no permite operar 

eficientemente el mercado nacional y limita el crecimiento de la economia. 

"La estabilizaci6n macroecon6mica tiene que apoyarse sobre todo en una 

reforma de la politica fiscal. Y la presupuestaria, asl como tarnbien de la 

monetaria y cambiaria" (Esser, et ai, 1996: 42), con el fin ultimo de mantener 

un equilibrio en todo el sistema econ6mico de manera sostenible que permita 

el exito en el mercado mundial. 

EI Nivel Meso. 

Dentro de este nivel es considerado el desarrollo de politicas que fomenten 

la formaci6n de estructuras y apoyo especifico hacia aquellas industrias 0 

empresas lideres en el mercado nacional, asl como tarnbien formar y apoyar 
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aquellas empresas que consideren que puede alcanzar a los Ifderes 0 la 

formacion de competidores. 

Dentro de este nivel se considera 10 nacional y regional 0 local, pues son 

procesos distintos pero no por ello no interconectados. Dichas politicas estan 

encaminadas a desarrollar la infraestructura fisica e inmaterial -como son 

las carretas, transportes etc., y la educacicn=- tanto en el ambito nacional, 

como local 0 regional, delegando poder de decision para formar la 

infraestructura necesaria que permita un desarrollo con respecto al espacio 

territorial, a traves de ventajas competitivas, sin perder de vista la dlreccion 

nacional de desarrollo. 

Nivel Micro. 

"A nivel micro, se identifican factores que condicionan el comportamiento de 

la empresa, como productividad, los costos, los esquemas de orqanizacion, 

la innovacion con tecnologias, la qestion empresarial, el tarnario de empresa, 

etc." (Rojas: 1999: 14). Siendo los indicadores de la productividad del trabajo 

y el capital la calidad, la flexibilidad y la rapidez. 

Puesto que las empresas ya no compiten de manera aislada, sino en forma 

de cluster, en grupos de empresas de un sector, y en donde es necesaria 

una estrecha relacion con los sectores productores de conocimiento y 

tecnologia, como 10 son las universidades, centro de investiqacion y 



42 

desarrollo, instituciones financieras, entre otras. Tarnbien una mejor 

orqanizacion de los diferentes departamentos que conforman la cadena de 

valor, tanto para disminuir tiempos perdidos, como para disminuir inventarios 

y hacer mas estrecha la cornunicacion hacia el mercado. 

2.S.-Competitividad Agregada y Competitividad del Comercio Exterior 

En un intento por flexibilizar la rigidez con la cual las visiones micro y macro 

de la competitividad consideran al comercio internacional, se han 

desarrollado planteamientos teoricos que hacen una separacion entre los 

aspectos competitivos propios del comercio internacional y los mas 

relacionados con 10 interno de las economias. Esto quiere decir que el 

crecimiento y la productividad serian afectados por un grupo de factores 

propios de la economia interna (competitividad agregada), micro y macro: 

PIB, ocupacion, variables precio, cambio estructural, inversiones en 

lnvestiqacion y Desarrollo (1+0); y por otro grupo de factores asociados al 

comercio internacional (competitividad del comercio exterior): tipo de cambio 

real, ventaja comparativa revelada. 

Nos parece que esta vision, queriendo incluir aportes de las teorias del 

crecimiento y del comercio internacional en el marco teorico de la 
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competitividad, afiade, mas que claridad, confusion al problema de la 

competitividad: 

iI... Hoy en dia hay un amplio acuerdo en que la competitividad de un pais 

puede aumentar como resultado de los incrementos de productividad y 

como resultado de la depreciaci6n del tipo de cambio efectivo real. Los 

vinculos entre la acumulaci6n de capital, el progreso tecnol6gico (a su vez 

asociado a las inversiones en 1+0 y la cualificaci6n de la mana de obra) y el 

cambio estructural constituyen la base para el crecimiento sostenido de la 

productividad a largo plazo y la integraci6n en la economia intemacional. 

Pero todo ello debe ir acompafJado de un adecuado comportamiento de las 

variables precio (inflaci6n, costos laborales, tipos de cambio), factores 

igualmente decisivos en la competitividad intemacional. Asimismo, se 

reconoce el papel de los gobiemos sobre la competitividad al ser actores 

condicionantes del entomo macroecon6mico y del entomo institucional en 

que se desenvuelven las empresas" (Fita, 2006, p.239). 

Las afirmaciones anteriores son indicativas de que el poder de gravitacion de 

la economia internacional sobre las economias nacionales sigue siendo un 

aspecto intimamente asociado a la idea de competitividad. Pese al intento 

rnetodoloqico de separar los factores que son relevantes para evaluar el 

desempefio interne de la economia de aquellos propios del comercio 

internacional, 10 que da coherencia a ambas cosas es la economia 
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internacional como centro de gravedad de una misma problernatica: la 

competitividad. 

2.S.-Competitividad y el Crecimiento Econ6mico 

La conexi6n entre competitividad y crecimiento econ6mico que plantea la 

perspectiva moderna de la competitividad es unlvoca, es decir, de igual 

naturaleza 0 semejante valor: A mayor competitividad mayor crecimiento 

econ6mico. EI vinculo entre la competitividad y el crecimiento operarla a 

traves de la productividad, de una manera sui generis: 

"Los economistas han identificado tres mecanismos interrelacionados 

envueltos en el crecimiento economico. EI primero es la ubicecion eficiente 

de los recursos, basada en la competencia del mercado y en una division del 

trabajo sofisticada. Adam Smith identltico este factor ya en 1776, y observe 

que el comercio internacional juega un rol enormemente importante en el 

logro de una eficiente division del trabajo. EI segundo mecanismo es la 

ecumulecion de capital. Cuando el ahorro nacional es convertido en un 

capital creciente por trabajador, el output por trabajador tembien tiende a 

subir. EI tercer mecanismo en el crecimiento economico es el avance 

tecnotoqico" (Mc Arthur, J. y Sachs, J., 2001). 

"La prosperidad es determinada por la productividad de una economia, que 

es medida por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de los 
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recursos humanos, de capital y naturales. La productividad depende de 

ambos, el valor de los productos y servicios de una naci6n medido por los 

precios que ellos pueden comandar en mercados abiertos, y de la eficiencia 

con que ellos pueden ser producidos" (Porter, Michael y Ketels C. 2007-8). 

Se asume que la productividad al interior de la economia es la plataforma 

para la competitividad de cara a los mercados mundiales, y esta la condici6n 

para sostener a mediano y largo plazo el crecimiento. EI eje central de la 

argumentaci6n ve en la cara externa el centro de gravedad del crecimiento 

en la medida en que los espacios ganados alii sostendrian la productividad 

alcanzada por la economia interna. AI contrario, las batallas perdidas al calor 

de la competencia internacional no son otra cosa sino un reflejo de la pobre 

productividad de la economia interna. Siendo asi, no seria de extranar que 

una economia poco competitiva tenga serios problemas para soportar y 

sostener su crecimiento econ6mico. 

Es que solo la competitividad permitiria superar limitaciones insalvables a 10 

interne de las economias (tarnario del mercado, diferencias de productividad 

entre sectores), independientemente de su nivel de desarrollo. 
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2.7.-Competitividad y Desarrollo 

La vision moderna de la competitividad admite que entre los diversos palses 

que interactuan en el escenario de la economfa internacional hay diferencias 

sustanciales en cuanto al desarrollo de sus economfas visto en 10 inmediato 

a traves de indicadores como los niveles del Producto Interno Bruto (PIB), y 

de Ingreso per capita. Estas diferencias son las que tarnbien ha constatado la 

teoria economica remitiendo el problema a la estructura y al grado de 

evolucion alcanzado por una economfa: es el problema del desarrollo. Este 

problema que tanta literatura genera entre los economistas y los cientfficos 

sociales es asumido desde la perspectiva de la competitividad (Me Arthur, J. y 

Sachs, J., 2001), de una manera particular cuando construye Indices de 

rnedicion de la competitividad para distintos palses distribuyendolos 

conforme a tres estadios de 10 que denomina el desarrollo competitivo de las 

naciones. En el primer estadio del desarrollo cornpetitivo la economfa serla 

factor dirigida y los paises competirfan basad os en sus atributos factoriales: 

principalmente trabajo no calificado y recursos naturales. En un segundo 

estadio y a medida que los salarios suban, los paises se moverfan hacia un 

estadio lIevado por la eficiencia, en el cual comienzan a desarrollar procesos 

de produccion mas eficientes y a incrementar la calidad de sus productos. 

Finalmente, mientras los palses van alcanzando un estadio conducido por la 

innovacion, estarian preparados para competir con productos nuevos y 
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singulares. En este estadio, las compaiiias competirian por medio de la 

innovaci6n. 

2.8.-Medici6n de la Competitividad 

La visi6n actual de la competitividad, compleja como es, ha motivado la 

aparici6n de multitud de medidas para tratar de captar los numerosos 

factores relacionados con la misma (micro y macro), anadiendoles otros 

tantos como las capacidades nacionales de innovaci6n y de asimilaci6n 

tecnol6gica, los niveles de cualificaci6n de la mana de obra, etc. Incluso se 

ha tratado de conjugar todos estos factores en un unico indicador. En este 

sentido destacan los informes de competitividad del Foro Econ6mico Mundial 

(WEF), y del Instituto Internacional de Gerencia (IMD), que tratan de evaluar 

y medir la competitividad de las naciones a traves de unos indices 

agregados, los cuales incorporan una multitud de aspectos asociados a la 

competitividad, microecon6micos y macroecon6micos, con el objetivo de 

establecer un ranking mundial de competitividad. No obstante, tales medidas 

han sido objeto de criticas y debates acadernicos por la escasa validaci6n 

empirica de sus suposiciones y presupuestos. 
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2.9.-indices de Medici6n de la Competitividad 

2.9.1.-indice de Competitividad Global (ICG) 

EI indice de Competitividad Global (ICG), auspiciado por el Foro Econ6mico 

Mundial (WEF), realiza mediciones anuales de la competitividad integrando 

aspectos micro y macro en doce "pilares" 0 grupos basicos de factores". En 

el texto correspondiente al ICG 2009-2010 se hace el siguiente 

serialamiento: "Definimos competitividad como el conjunto de instituciones, 

politicas y factores que determinan el nivel de productividad de un pais". A 

continuaci6n indica: 

"el concepto de competitividad envuelve asi componentes esteticos y 

dinemicos: si bien la productividad de un pais claramente determina su 

habilidad para sostener su nivel de ingreso, es tembien uno de los 

determinantes centrales de los retornos a la inversion, que es uno de los 

factores clave en la explicecion del crecimiento de una economia ... ellCG 

captura esta dimension abierta al proveer un promedio ponderado de 

diversos componentes, cada uno de los cuales ref/eja un aspecto del 

complejo concepto de que denominamos competitividad'. 

3 Primer pilar: EI entorno institucional. Segundo pilar: La infraestructura amplia yeficiente. 
Tercer pilar: La estabilizaci6n macroecon6mica. Cuarto pilar: La salud y educaci6n primaria. 
Quinto pilar: La educaci6n superior y 10 formaci6n de calidad de educaci6n superior. Sexto 
pilar: La eficiencia del mercado de mercancfas en los parses eficientes. Septirno pilar: La 
eficiencia del mercado laboral. Octavo pilar: La sofisticaci6n del mercado financiero. Noveno 
pilar: Disposici6n tecnol6gica. Decirno pilar: EI tamaiio del mercado. Decirno primer pilar: 
Sofisticaci6n de los negocios. Decirno segundo pilar: Innovaci6n. 
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2.9.2.-EI Business Competitive Index (BCI) 

EI BCI es un Indice elaborado bajo el auspicio del Fondo Econ6mico Mundial 

(WEF), orientado a los aspectos micro de la competitividad. EI entramado 

conceptual que soporta su metodologfa es claro al respecto: 

"Mientras muchas discusiones de la competitividad permanecen 

enfocadas en las circunstancias politicas, legales y sociales que 

apunta/an una economia exitosa, el progreso en estas areas es necesario 

pero no suficiente. Un contexte limpio y estable mejora la oportunidad de 

crear riqueza, pero no crea riqueza. La riqueza es de hecho creada con 

productividad con la cual una naci6n puede utilizar sus recursos 

humanos, de capital y naturales para producir bienes y servicios. La 

productividad en definitiva depende de la capacitaci6n microecon6mica 

de la economia, enraizada en la sofisticaci6n de las empresas (ya locales 

o subsidiarias de m ultina cion ales), la calidad del ambiente nacional de 

negocios, y las externalidades provenientes de cluster de industrias 

relacionadas y de soporte. A menos que las cap a cida des 

microecon6micas mejoren, las mejoras sostenibles en la prosperidad no 

ocumreri' (Porter, Michael y Ketels C. 2007-8). 
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2.9.3.-EI indice de Competitividad del Crecimiento 

EI indice de Competitividad del Crecimiento, igualmente auspiciado por el 

Fondo Econ6mico Mundial (WEF), es una medici6n que intenta recoger la 

capacidad de los paises de crear, adaptar y utilizar tecnologia. Supone que 

este aspecto es central para la productividad y par ende para la 

competitividad y el crecimiento econ6mico. Ha perdido relevancia de cara al 

prop6sito del indice de Competitividad Global de incorporar entre los factores 

que considera, precisamente el de la tecnologia. 

2.9.4.-EI indice del Instituto Internacional de Gerencia (Institute for 

Management Development, IMD). 

EI IMD mide la competitividad de la siguiente manera: 

1.-) Se hace una evaluaci6n macroecon6mica de la economia nacional a 

traves del monitoreo de 80 variables (desernpeno econ6mico). 

) 

2.-) Se mide 0 intenta medir el grado en que las politicas de gobierno 

favorecen la competitividad (eficiencia del gobierno), a traves de 73 

variables. 

3.-) Se intenta medir el grado en que las empresas se desemperian en forma 

innovadora, eficiente y responsable a traves del monitoreo de 70 

variables (eficiencia de los negocios). 
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4.-) Se busca medir el grado en que los recursos basicos, tecnoloqicos, 

cientlficos y humanos cumplen las necesidades de negocios 

(infraestructura) a traves del monitoreo de 108 variables. 

2.9.S.-EI indice Doing Business (DB) 

EI lndice Doing Business elaborado por Banco Mundial (WB), provee una 

medida cuantitativa de regulaciones para iniciar un negocio, el tratar con 

permisos de construccion, registro de propiedad, obtencion de credito, 

proteccion a inversiones, pago de impuestos, comercio a traves de las 

fronteras, el estimulo de los contratos y el cierre de un negocio mientras que 

aplica para empresas locales de pequeno y mediano tamario. Tarnbien mira 

las regulaciones sobre los trabajadores empleados y tarnbien incluye una 

nueva rnedicion sobre como obtener electricidad. Como puede apreciarse es 

un Indice orientado a los "determinantes micro" de la competitividad. 

2.10.-Comercio Exterior y Ventaja Absoluta 

Una de las proposiciones clasicas de la teorla econornica expresa que la 

vinculacion comercial de una economla con el exterior se establece, en 

principia, a traves de la Ventaja Absoluta: un pais puede participar en el 

comercio internacional vendiendo aquellos bienes en los que es mas 

productive. David Ricardo relaciono la Ventaja Absoluta con la palabra 

competitividad querienda indicar que, por efecto de la rrusrna, los palses 
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tienden a especializarse de cara al comercio internacional en aquellos bienes 

y servicios que son capaces de producir con relativa eficacia. De esta 

manera, estan en situaci6n de pagar sus importaciones con sus 

exportaciones y mantener en equilibrio su balanza comercial. Si por cualquier 

raz6n un pais pierde competitividad e importa mas de 10 que exporta, 

entrarian en acci6n mecanismos que tenderan a equilibrar la cuenta corriente 

y en el largo plazo, el conjunto de la balanza de pagos. 

Paul Krugman, en su libro Internacionalismo POP (1996), seriala que la 

noci6n tradicional de la Ventaja Absoluta expresa tarnbien que un pais 

rezagado en productividad respecto de otros paises, tendera a especializarse 

de cara al comercio internacional en aquellos bienes y servicios donde su 

diferencial de productividad con respecto a ellos es menor. Aunque su menor 

productividad relativa implica que tenga que pagar menores salarios, saldra 

beneficiado de la relaci6n comercial (el costa de producir internamente 10 que 

importa seria mayor). Frente a un desnivel de productividad en principio 

restrictive, un pais siempre encontrara un nicho al cual aferrarse, seria la 

conclusi6n tranquilizadora. Usualmente se considera que un factor que 

sostiene la Ventaja Absoluta son los diferenciales de costos, 

especialmente el laboral. Una elevaci6n de la productividad, sin embargo, 

seria capaz de revertir una desmejora de competitividad, producto de 

mayores salarios, rnanteniendose la Ventaja Absoluta. Aunque la vision 



conternporanea de c6mo opera la Ventaja Absoluta hoy en dia es algo mas 

compleja, Krugman reivindica la vigencia de la noci6n clasica. La Ventaja 

Absoluta puede crearse y reforzarse en atenci6n a factores de indole diversa: 

VENTAJA COMPARATIVA SEGUN KRUGMAN GRAF-2 

ECONOMfAS 
EXTERNAS 

TECNOL6GICA 

ECONOMfAS 
EXTERNAS 

PECUNIARIAS 

FORTALEZA DE LA 
INDUSTRIA DOMESTICA 

BASE SU PLI DORA DE 
TRABAJO CALIFICADO 

BASE DE 
CONOCIMIENTOS 

"Sup6ngase que un pais, por la raz6n que sea (clima, geologia, cultura), 

estableci6 una fuerte presencia en una industria determinada. Dicha 

presencia puede producir 10 que suele lIamarse una externalidad que 

refuerza la fortaleza de la industria. Las economias externas viene bajos 

dos formas: las asi /lamadas economias externas tecnol6gicas envuelven 
el derrame de conocimientos entre las firmas hasta el punto de que una 
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firma puede aprender de la otra. Una industria nacional fuerte puede dar 

paso a una base nacional de conocimientos que refuerza la ventaja 

industrial. Una economia externa pecuniaria depende del temeiio del 

mercado: una industria domestics fuerte ofrece un mercado amplio para 

suplidores y para mana de obra especializada, y la disponibi/idad de una 
eficiente base suplidora y un pool de trabajo flexible refuerza la fortaleza 
de la industria. Cuando las economias extern as son poderosas, la 

especializaci6n internacional puede dar lugar a un atributo de arbitraje 
fuerte" (Krugman, 1996, p.96). 

Para Porter y Thurow, la competitividad corona un proceso bien lIevado si un 

pais alcanza una trayectoria de mejoria de su productividad nacional, de tal 

manera que eso impulse a sus empresas e industrias innovadoras a ocupar 

posiciones en el comercio internacional (a costa de los paises rezagados). 

Por el contrario, a partir de una participacion dada en el comercio 

internacional, el retroceso en competitividad impactaria negativamente la 

productividad del pais. Dada la intensidad de la competencia internacional, el 

factor dinarnico capaz de sancionar la ganancia de posiciones (y el 

bienestar), no es otro que la Ventaja Competitiva. 

La critica respecto de la perspectiva competitiva conternporanea ha tenido en 

la postura del premio nobel de economia (2009), uno de sus activistas mas 

decididos: 
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"Si bien la gente que se preocupa por la competitividad de Estados 

Unidos no este inventando sus preocupaciones ... este respondiendo a 

una percepci6n de que de hecho ha estado perdienoose algo importante 

en el proceso de la competencia internacional. Y mientras la cruda vision 

que ve a un pais desenvolviendose como un negocio es equivocada, la 

vision de que la falla en cumplir con el comercio internacional puede a 

veces afectar a un pais, es correcta"(Krugman, 1996, p.88). 

2.11.-Crecimiento y Desarrollo Econ6micos 

La relaci6n productividad-desarrollo constituye quizas la clave que separa las 

aguas entre la visi6n de la competitividad y cualquier otra perspectiva de 

anal isis desde la teorla econ6mica. Para esta ultima, la estructura de la 

economfa tiene mucho que ver con su productividad media. Una estructura 

econ6mica evolucionada, tlpica de las economfas industrializadas, 

rnantendra corta distancia entre las productividades de los distintos sectores 

de tal manera que el promedio sea representativo. Una estructura 

subdesarrollada como la venezolana, rnostrara amplias distancias entre elias, 

restando representatividad al promedio. 

A mayor representatividad del promedio, mas explica la situaci6n conjunta el 

crecimiento econ6mico. Mientras menos representativa es la productividad 

promedio de una economfa, mas explican el crecimiento los rendimientos 
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superiores del sector 0 los sectores dinarnicos. Krugman aborda el vinculo 

productividad-crecimiento econ6mico, con mucha claridad: 

"Es una tautologia que la expansion economics expresa la suma de dos 

fuentes de crecimiento. De un lade esten los incrementos en inputs: 

crecimiento del empleo, en el nivel de eaucecion de los trabajadores, y en 

el stock de capital fisico (meouines, edificios, caminos y asi). Del otro 

lado, esten los incrementos en el output por unidad de input; dichos 

incrementos pueden resultar de una mejor gerencia 0 de una mejor 

politica economics, pero en el largo plazo, se deben besicemente a 

incrementos en los conocimientos" (Krugman, 1994, pp.66). 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.I.-Consideraciones Generales 

Este capitulo se centra en delimitar un enfoque metodol6gico adecuado para 

el analisis de los resultados obtenidos por Venezuela en los principales 

indices de Competitividad (los mas conocidos): el indice de Competitividad 

Global (ICG), que considera aspectos sobre todo macro, el indice IMD que se 

vale de criterios micro, y el indice Doing Business que ejercita una mirada 

igualmente microecon6mica; durante el periodo 2006-2010. Dichos 

ordenamientos (rankings), cada uno conforme a criterios propios, son 

intentos de medir la competitividad de distintos paises y establecer 

clasificaciones generales ordenando las economias desde las mas 

competitivas en el tope, hasta las menos competitivas en las ultimas 

posiciones. Las tres mediciones mencionadas convergen en cuanto a situar 

la competitividad de Venezuela muy abajo en sus respectivas escalas. Las 

consecuencias de tan bajas calificaciones adoptan una situaci6n conceptual 

con consecuencias practicas. Dada la escasa competitividad de Venezuela, 

su capacidad de crecer a mediano y largo plazo luce comprometida. 

Contrarrestar la tendencia obligaria al pais a considerar cursos de acci6n 

(micro y macro), 0 pollticas orientadas a fortalecer su competitividad, de la 

cual dependeria, en definitiva, su exito econ6mico. Quedaria poco por decir 
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ante tan concluyente aseveracion si no fuera porque la perspectiva 

competitiva, a decir de sus criticos, parte de una premisa nunca 

suficientemente probada relativa al peso determinante que tendrian para el 

desemperio a mediano y largo plazo de una economia, sus proyecciones en 

10 que se asume como el competitivo escenario del comercio internacional. Si 

realmente Venezuela no tiene nada que buscar en los mercados 

internacionales mientras no mejore su competitividad (capacidad de ganar 

posiciones alii sobre la base de la irmovacion), como es que el pais tiene una 

solida presencia en los mismos. Presencia firmemente sostenida por su 

Ventaja Comparativa en hidrocarburos, capaz de estimular su crecimiento y 

su prosperidad aunque tarnbien sus padecimientos en las fases depresivas 

del cicio petrolero. GDesde que punto de vista el ambito externo afecta 

realmente a nuestra economia? Desde el de la competitividad 0 desde el de 

la especializacion internacional en un commodity, como el petroleo, 

EI Planteamiento rnetodoloqico que se desarrolla en las lineas siguientes, 

busca poner de relieve los principales elementos de la discusion en torno a la 

penetracion analitica del enfoque de la competitividad. Se trata de ponderar 

la evaluacion competitiva de la economia venezolana y las proyecciones de 

tal enfoque sobre su crecimiento e ingreso. EI objetivo ultimo es ubicar la 

perspectiva competitiva en un marco de anal isis que considere 0 reconozca 

la dualidad estructural de la economia venezolana. 
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3.2.-Venezuela en los indices de Competitividad 

Luego de un examen preliminar de los indices de competitividad (Ver 

Tablas), no quedan dudas en cuanto a que las posiciones asignadas a 

Venezuela son demeritorias. La lectura mas simple lIeva a concluir de 

inmediato que la economia venezolana es poco competitiva. Tanto desde la 

perspectiva macro como desde la micro, Venezuela adolece de un problema 

grave de competitividad. 

Tabla-1 

Tabla: Situaci6n General de Venezuela en el indice ICG 2006-2010 

Ano 

85 98 105 

121 131 132 

113 

Parses clasificados 133 

122 

2006 2007 2008 2009 2010 

Posicion Venezuela 

Fuente: Foro Economico Mundial 2010 
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Tabla-2 

Tabla: Situacion General de Venezuela en el [ndlce IMD 2006-2010 

Aiio 

Total parses 58 58 58 58 58 

Posicion Venezuela 

2006 

53 

2007 

55 

2008 

55 

2009 

57 

Fuente: Instituto para la Gerencia del Desarrollo (IMD) 2010 

Tabla: sltuaclon general de Venezuela en el lndice Doing Business, 

periodo 2006-2010 

2010 

58 

Aiio 

Posicion Venezuela 

2006 

144 

2007 

164 

2008 

175 

2009 

174 

Tabla-3 

2010 

170 

Palses Clasificados 175 175 181 181 183 

Fuente: Banco Mundial 2010 
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En atenci6n a las escasas cualidades competitivas de Venezuela, la 

conexi6n relacionada de la competitividad con el crecimiento econ6mico 

(supuesto basico del enfoque competitivo), es indicativa de que Venezuela 

tend ria grandes dificultades para sustentar su capacidad de crecer en el 

mediano y en el largo plazo (Ia tendencia hacia una profunda crisis de 

competitividad del pais se aprecia clararnente en los rankings). Por otra 

parte, el comportamiento de la economia venezolana durante el perlodo 

2005-2010 a la luz de un indicador como el producto muestra que Venezuela 

creci6 (Graficos 3 y 4), hasta mostrar una declinaci6n del PIB solo a partir de 

2009, al igual que buena parte de las economias incluidas en los indices de 

competitividad. Circunstancia atribuida a la fuerte desaceleraci6n sufrida por 

la econornla mundial en 2008 y sus efectos contractivos sobre las economias 

de America Latina. 



3.3-Crecimiento e Ingreso en Venezuela 

GRAF..J 

200,0 

150,0 
QI 
.!:! 100,0 "D s::: 

50,0 

0,0 

Indices de Variacion de los precios del petroleo 2000-2010 en 
Terminos de Oolares de EE.UU. 

(2005 = Base 100) 
(Precio promedio de crudos Brent, Dubai y West Texas Intermediate) 

~~2,1 

~.L4 

~ ~1 ~3,5 Y, ~ 6,2 

roL 

6;v 

~ ~ ),6 
1 ..•. ,JT ,IS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Perfodo (anos) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

,6 

62 



PIB (GOP), calculado en millones de d61ares corrientes de EE.UU. 

GRAF-4 
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EI desernpeno de la economia venezolana en asociaci6n directa con los 

ciclos del mercado petrolero mundial es algo obvio para los venezolanos 

desde el primer tercio del siglo pasado. No es arbitraria por tanto, la 

proposici6n de que el crecimiento de la economia venezolana, desde 2003 

en adelante, es consecuencia del largo y vistoso cicio alcista experimentado 

por el precio del petr61eo desde 2001, ciclo que se detiene bruscamente en 

2008 (Grafico 3), con el consecuente efecto paralizante sobre la economia. 

Nada nuevo en nuestra historia econ6mica conternporanea. Por enesima vez 

el cicio petrolero incide directamente en el crecimiento de la economia 

durante un periodo relativamente prolongado (el volatil mercado petrolero 

mundial exhibe ciclos hist6ricos de duraci6n variable), de conformidad con el 

alza del precio del petr61eo, hasta que la escalada alcista del mismo 

desacelera afectando directamente la evoluci6n del PIB venezolano. 

En un lapso de elevaci6n de los precios del petr61eo, el crecimiento de la 

economia venezolana fue lIamativo, aunque no deslumbrante (desde tasas 

altas en 2005 y 2006 se desliz6 hacia una progresi6n moderada en 2007 y 

2008 para caer en 2009 y 2010), en paralelo a las extremadamente bajas 

posiciones competitivas de Venezuela reflejadas por los indices de 

competitividad. Con independencia de la multiplicidad de variables micro y 

macro consideradas por la perspectiva competitiva, el hecho del crecimiento 

de la economia venezolana en respuesta al impulso proveniente de la 
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economia mundial (especializacion petrolera), encuentran en esa sola 

circunstancia un marco explicativo idoneo y suficiente. 

Dada la relacion significante entre competitividad y el crecimiento econornico 

que la perspectiva competitiva establece, los resultados competitivos de 

Venezuela son contradictorios con el desenvolvimiento real de la produccion 

entre 2005 y 2010. Colocados de cara a la realidad, los serialamientos hacia 

Venezuela desde la competitividad entran en una orbita eterea. Sin embargo, 

sus supuestos son plausibles en la medida en que calzan con los 

diaqnosticos que enfatizan la necesidad de que la economia venezolana 

aminore su dependencia del petroleo sin dejar de reconocer que este 

constituye un pilar insustituible de cara al comercio exterior (ventaja 

comparativa). La enfermedad holandesa ha resultado para Venezuela mucho 

mas persistente que el mal transitorio sufrido por Holanda hace algunas 

decadas. Se puede afirmar que nuestro pais, al igual que pocos palses del 

planeta, fue dotado por la naturaleza de importantes reservas un recurso 

enerqetico no renovable y que es muy apreciado por los paises 

industrializados, generando cuantiosa cantidad de recursos financieros que 

coloca a nuestro pais con una ventaja absoluta tan poderosa que opera 

como el principal soporte de su crecimiento econornico, desde afuera, 10 que 

hace a Venezuela efectivamente competitiva (en sentido ricardiano), con 

independencia de la mayoria de las distintas consideraciones del enfoque de 
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la competitividad con respecto a los fundamentos micro y macro que perfilan 

nuestro insatisfactorio desemperio competitive (en sentido conternporaneo). 

Sin embargo, cabe destacar que esta sustentaci6n no es suficiente, ya que la 

realidad es que dichos recursos financieros obtenidos por la exportaci6n del 

tal recurso natural no ha side bien utilizado para promover el desarrollo y 

modernizaci6n del resto de la economla, 10 que esta afirmaci6n 10 corrobora 

con indicadores internos propias de la naci6n, que mas adelante se ilustra. 

3.3.1-EI PIS no petrolero y algunos desempeiios econ6micos 

EI Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador de la productividad 

nacional que esta formado por la sumatoria de los ingresos generados 

por las actividades econ6micas desarrolladas en el pars. Es, sin duda, 

la macromagnitud econ6mica mas importante para la estimaci6n de la 

capacidad productiva de una econornla. Sin embargo, la actividad 

petrolera no es la (mica ni la mas importante contribuyente del PIB, por 

el contrario, la actividad no petrolera representa mas del 70% del PIB 

total, y el petrolero apenas el 11 %, quedando el resto en impuestos 

netos sobre los productos. Pero aun asi, la actividad petrolera es sector 

quien produce la mayor cantidad de divisas al pars, y al presentarse 

esta actividad sin crecimiento alguno, como 10 ha pasado durante varios 

aries, indica el grado de deterioro de la principal actividad de Venezuela 

y que tiene un peligroso grado de monoproducci6n y que depende en 



80% de las importaciones, danando al resto de la economia del pais. A 

continuaci6n se presenta la evoluci6n del PIB no petrolero, asi como la 

evoluci6n de algunas de las actividades relacionadas con dicho PIB. 

Activid,d no pttrolel"l 

•••• Variad6nPIB 
ITrim2006 10,38% 
II Trim 2006 9,95% 
III Trim 2006 10,45" 
IVTrim2lXl6 12.42% 
ITrim7IXJ7 10,49% 

12,00% 

IITrim'1flJ7 9,64% 10,00% 
JUTrim'1OO7 11.U% 
IV Trim 2007 7,92% 

',00% 

ITrim2lXl8 5,09% 6,,,,", 
UTrim2lXl8 ~52% 
IIITrim2!Xll 4,54" '!lOI' 

IVTrim2OO! 4,,",, l!lOl' 
I Trim 2009 1.8S% 
II Trim 2009 -1.53% 

0,,,,", 

III Trim 2009 -2.19% -2,00% 

IVTrimir09 -~"'" 
ITrim2010 -4,54% 

~,,,,", 
II Trim 20W -1.69% -6,00% 

lUTrim2010 -0,18% 
IV Trim 2010 -O,'W% 

.... - ..... - ... --.---.--~ .. - .. - 

VARIACI6N ANUAL DEL PIB 
DE LA ACTlVlDAD NO PETROlERA 

RESULTADOS TRIMESTRAIES 

FUENTt:: Binco Central de Veneluel, 

GRAF·6 
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Sector Manufactura 

Ailos VariatiOn PIS 

ITrim 2006 U,93% 
II Trim 2006 5,72% 
UlTrim2OO6 7,84% 
IV Trim 2006 7,44% 
I Trim 2fJJ7 5,04% 
11 Trim 2007 7,_ 
III Trim 2007 5,64% 
IV Trim 2007 0,00% 
i Trim 2008 1,07% 
II Trim 2008 4,58% 
III Trim 2008 -0,21% 
IV Trim 2008 0,33% 
ITrim 2009 -0,61% 
II Trim 2009 -8,34% 
III Trim 2009 -9,19% 
IV Trim 2009 -6,96% 
ITrim2010 -9,46% 
II Trim 2010 -3,43% 
III Trim 2010 0,_ 
IV Trim 2010 -~37% 

GRAF·7 

VARIACI6N ANUAL DEL PIB 
DEL SECTOR MANUFACTURERO 

RESULTADOS TRIMESTRALES 
15,()(J% 
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Construcd6n 

Mas Variaci6n PIS 
I Trim 2C(6 28,47% 
11 Trim 2C(6 28,_ 
III Trim 2C(6 36,53% 

40,~ 
IV Trim 2C(6 28,11% 
I Trim 2007 33,52% 
II Trim 2007 21,43% 30,00% 

III Trim 2fIY1 13,16% 
IV Trim 2007 19,21% 20,00% 
I Trim 2008 0,_ 
II Trim 2C03 13,50% 
III Trim 2008 12,40% 10,00% 

IV Trim 2CXE 13,2<m 
I Trim 2009 2,87% 0,,,,", 
II Trim 2009 -0,47% 
III Trim 2009 1,62% 
IV Trim 2009 -3,63% ·10,~ 

I Trim 2010 -10,09% 
II Trim 2010 -5,15% -20,~ 
III Trim 2010 -6,30% 
IV Trim 2010 -7,1))'% 

VARIACI6N ANUAL DEL PIB 
DEL SECTOR CONSTRUCCI6N 

RESULTADOS TRIMESTRALES 

~3% JA.,j I 3,52" .....,.". ,89% "-'l"% -; I 
43% 

I j 'f\r L~ 
! -:-'\ 

,'0% I 
.- .. _- .. - .. - .. ~ . r ~" _ 62% I I 
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> 

FUENTE: Banco Central de Venezuela 
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Comerdo nrvldosdere lrillclon .. " VlrfldonPIB 
ITrfm2006 12,34" 
II Trim 2006 14,14" 
III Trfm 2006 13,78% 
IV Trim 2006 21,16% 15_ 

ITrlm'1!1J7 20,"'" ,,- 
II Trfm2007 1~"" 
IItTrfm2007 20,"'" ,,- 
rvTrlm2007 1M'" to_ ITrlm2IXII ',- 
IITrlm2IXII &n% ,_ 
III Trim 2(J)5 ~34% 
rvTrim200J ~6S% 
ITrim2CXB ~,,% ·S"'" II Trim 2009 .~"", 
IIfTrim2009 -10.15% ·lO,(lOll 
IV Trim 2009 -13,31% 
I Trim 2010 -11,93% ·15J1C1" ' 
II Trim 2010 .~"", ·20,~ 
III Trim 2010 ....• ,31" 
rvTrfm2Ol0 .~,.,. 

Trans rte Ilmcenlmlento .. " VirildonPI8 
I Trim 2006 14,11" 
U Trim 2006 14,01" 
III Trim 2006 11.31" 
IV Trim 2006 17,53% 20,DOK·' 

I Trim 2007 15,14" ,,- 
IITrlm2007 10.45" 
III Trim 2007 15,70% lO,ocM···· 
IVTrim"lOO7 10,61" 
I Trim 2001 3,"" s.""" 
IITrfm2O:ll 4,Bl" 
III Trim200J -0,<>;% O.0<n6·· 
IV Trim 2008 3,14" 
ITrim21X9 ~""" ·S'" 
IITrim21X9 ....• ,41" 

·10.GO% III Trim 2009 ·9,69% 
IVTrfm2009 ·17,83% ·ISJlCl" 
ITrim2010 ·12,54" 
II Trim 2010 -1."" ·20,(XM 
III Trim 2010 2.- 
rvTrim2010 ~"'" 1 

VARIACI6N ANUAL DEL PIB 
DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS DE REPARACI6N 

RESULTADOS llUMEST1tALES 

FUENTt: e.nco Centr. de Venezuetl 

VARIACI6N ANUAL DEL PIB 
DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

RESULTADOS TRIMESTRALES 

FUENTE: 81nco Centr. de Venezuetl 

I GRAF·10 I 
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lnstitudcnes financieras se urcs 

Ai\os VariadonPIB 
I Trim 2006 49,66% 
IITrim2CXXi 53,57% 
III Trim zcos 46,_ 
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II Trim 2007 20,10% 
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I Trim 2009 3,69% 10,CJO% 

II Trim 2009 2,25% 
III Trim 2009 -3,03% 0,00% 
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I Trim 2010 -12,92% 
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III Trim 2010 -7,12% ~ ~ ~ IV Trim 2010 1,39% ! ~ ! ~ ~ 
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."'" Vatiad6nPIB 
ITrim200fi 15,,",,, 
II Trim zcs 12,,",, 
IUTrim2CQi 17,55% 
IVTrlm2Clli 19,71% 
ITrim2007 15,32% 
II Trim 2001 12,'7% 
III Trim 2007 11,61" 
IV Trim 2007 4,,",, 
ITrim2(X8 10,13% 
IITrlm2IXI g,,,,, 
IIlTrlm21X8 g,,",, 
IV Trim 2IXE 9,16% 
I Trim 2CXD 4,33% 
II Trim 2003 2,,,", 
lit Trim2CXB ~"" IV Trim 2009 ~"" ITrim20lO ~'"" II Trim 2010 .~,.,. 
UlTrim2010 ~"'" IV Trim 2010 -0,"'" 

VARlACI6N ANUAL DEL PIB 
SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES, Y PRODUCTOS OE SERVICIOS PRlVAOOS NO LUCRATIVOS 

RESULTAOOS TlIMESTRAUS 

FUENTE: BancoCentfJl de Venezuela 

3.3.2-Encuesta de Coyuntura Industrial 

La Encuesta de Coyuntura Industrial la viene realizando 

CONINDUSTRIA con periodicidad trimestral, desde 1985. Tiene como 

finalidad principal evaluar el desernperio del sector manufacturero en el 

corto plazo, mediante la evaluaci6n peri6dica del comportamiento de las 

sus principales variables, no s610 en cuanto al desernpeno durante el 

ultimo trimestre, sino respecto a la opini6n de los empresarios en 

cuanto a las perspectivas del sector para el ana en curso. Se hicieron 

encuesta sobre 242 industrias, todas privadas, de varios sectores y 

tarnanos, 10 que arrojaron resultados, el cual se comenta a 

continuaci6n: 

Muchas de las empresas encuestadas consideran que la situaci6n es 

negativa, con elevado deterioro y pesimismo con respecto al 
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mejoramiento, calificando pocos de ellos como mejoramiento de su 

situaci6n. Las expectativas de la industria estiman que la situaci6n 

pr6xima sera regular y el pesimismo es elevado con respecto al 

mejoramiento de la situaci6n de las empresas en el pais. Con respecto 

a la cartera de pedidos ha ido disminuyendo, sequn empresarios 

consultados. 

En 10 concerniente al Periodo de Trabajo asegurado, mas de 50% de 

los empresarios consultados a nivel nacional indica que esta entre uno 

y dos meses, y menos del 25% de los empresarios consultados 

aseguran tener un periodo de trabajo asegurado mayor a los tres 

meses. En cuanto al indicador relativo a las Ventas muestra una 

considerable disminuci6n trimestralmente, y afirman que se mantiene la 

tendencia contractiva senalada durante los ultimos trimestres. En la 

mayoria de los sectores, los niveles en las disminuciones superan 

considerablemente a los aumentos en las ventas. En cuanto al nivel de 

los Inventarios finalizando el ana fue inferior al presentado en el mismo 

periodo del ana anterior. Los empresarios serialan que los niveles se 

mantienen bajos. EI nivel del Empleo durante los ultimos arios ha sido 

sumamente bajo, y los empresarios se consideran muy pesimistas al 

respecto. 
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Respecto a la Produccion para del ano ha bajado con respecto al ario 

inmediatamente anterior, con tendencia contractiva. Los niveles en las 

disminuciones en la produccion superaron a los incrementos en casi 

todos los sectores empresariales. Por ultimo, en 10 concerniente a la 

Capacidad Utilizada promedio de las empresas, se situa en el 55,68%, 

presentando niveles similares al de aries anteriores. Menos del 15% de 

la industria nacional estan trabajando a plena capacidad. Cabe destacar 

que estas cifras discrepan mucho en las anunciadas por el sector 

oficialista, que indican que la capacidad utilizada supera el 79%. En 

cuanto a las Perspectivas de las ventas para los proxirnos trimestres, la 

mayorfa de los empresarios consideran que sequiran siendo bajas. En 

este, el indicador resultante senala un resultado regular para los 

empresarios consultados. 

EI tipo de inversion principal en los sectores industriales, fueron de 

caracter operative, careciendo las inversiones de tipo estructural que 

permita potenciar el sector donde se encuentra desenvolviendo. En 

cuanto a las expectativas de exportacion se considera que siguen 

siendo bajas y serialan un elevado pesimismo en la industria nacional. 

Los sectores donde las empresas muestran la mejor situacion se 

encuentran en el sector de Papel y Carton, luego Alimentos, 8ebidas y 

Tabaco, la industria de rnetalicas basicas y la industria qufmica. En 



cuanto a los factores que restringen la producci6n de los diversos 

sectores nacionales se encuentran principalmente en la falta de 

proveedores, la incertidumbre polltica y social, la baja demanda y, la 

falta de divisas. Los efectos del racionamiento electrico tarnbien se 

senala como un elemento restrictivo de gran importancia en la industria 

nacional. 

En base a 10 expuesto, se presenta a continuaci6n los qraficos sobre los 

resultados de las distintas encuestas realizadas por ese importante 

gremial, utilizando por tanto los siguientes parametres de manera 

cuantificada para ilustrar la evoluci6n trimestral de cada encuesta: 

Parametres 1 Muy mala 
2 Mala 
3 Regular 
4 Buena 
5 Muy buena 
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ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 
Pllr'metros cUllntlflClldos 

Periodo 
Situllci6n Ktuill del 

I Trim 2006 3,28 
II Trim 2006 3,'" 
III Trim 2006 3,45 
IV Trim 2006 3,37 

iTrlm20CJ7 3,45 3,40 

u Trim 2007 3,42 
III Trim 2007 3,29 3~O 

IV Trim 2007 3,33 
I Trim 2008 3,21 
II Trim 2008 3,15 

3,10 
III Trim 2008 3,16 
rv Trim 2008 3,03 "'" I Trim 2009 2," 
II Trim 2009 2,81 2,90 
III Trim 2009 2," 
IV Trim 2009 2,73 

I Trim 2010 2,81 
II Trim 2010 2,73 2,70 

III Trim 2010 2,82 
IV Trim 2010 2,73 

I Trim 2011 2," 

ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 
Pllr£metros cullntlflcados 

Perlodo 
Situllcl6n ilctuill de su 

empreu 
I Trim 2006 3," 
II Trim 2006 3,50 
III Trim 2006 3,49 3,60· 
IV Trim 2006 3,18 

! Trim 20CJ7 3,55 3,50 
u Trim 2007 3,48 
III Trim 2007 3,42 3,40 
IV Trim 2007 3,44 

I Trim 2008 3,37 
3,30 

II Trim 2008 3,34 
III Trim 2008 3,34 
IV Trim 2008 3,26 3,20 

I Trim 2009 3,12 
II Trim 2009 3,04 3,10 

III Trim 2009 3,15 
!VTrim 2009 2,97 3,00 

I Trim 2010 2," 
II Trim 2010 2," 2,90 
III Trim 2010 3,09 
IV Trim 2010 2," 
!Trim 2011 3,11 

GRAF·14 

EN CUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 
SITUACICN ACTUAL DEL SECTOR 

(Esul. de 1. 5 en I. Encuestll) 

Fuente: Con Industria 

GRAF·15 

ENCUESTA DE COYUNTURA IN DUSTRIAL 
SITUACICN ACTUAL DE SU EMPRESA 

(Esulll del. 5 en I. Encu.st.) 

Fuente: Conindustrlll 
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GRAF-18 £NCUEST .••• DE COYUNTURA INDUSTRIAL 
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ENCUESTA DE COVUNTURA INDUSTRIAL 
Parametros cuantlflcados 
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ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 

Para metros ruantificados 
Periodo Capacidad utilizada % 

I Trim 2006 58,15% 
II Trim 2006 60,31% 
III Trim 2006 61,55% 
IV Trim 2006 62,22% 

I Trim 2007 59,69% 64,00II 

II Trim 2007 61,43% 
III Trim 2007 59,62% 62,00II 

IV Trim 2007 63,55% 
ITrim 2008 59,22% 

60,00II 

II Trim 2008 59,76% 58,00II 
III Trim 2008 58,39% 
IV Trim 2008 60,61% 56,00II 

I Trim 2009 54,95% 
II Trim 2009 55,09% 54,00II 

III Trim 2009 54,30% 
IV Trim 2009 54,04% 52,00II 

ITrim 2010 52,18% 
SO,OOII 

II Trim 2010 52,08% 
III Trim 2010 51,81% 
IV Trim 2010 55,68% 

I Trim 2011 54,20% 
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3.3.3-0tras variables no menos importantes 

Otros de los resultados internos del pais, que no amerita graficar sino 

de mencionar, ha side los bajos resultados de Venezuela en terrninos 

de competitividad, como 10 son: deterioro creciente de los subsectores 

agricolas y manufactura (ver PIS del sector), con la consiguiente 

reducci6n en su capacidad de producci6n y generaci6n de empleo (ver 

resultado de Isa Encuesta Coyuntura Industrial preparado por 

Conindustria), nivel de pobreza superior al 50% de la poblaci6n, 

crecimiento acelerado de la economia informal, inflaci6n galopante 

frente al resto de los palses latinoamericanos y las constantes fallas en 

los sistemas sociales, como el sector salud yeducaci6n. 
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Cabe agregar que la distribuci6n de la riqueza actual del pars no ha sido 

adecuada y ha habido fallas de su distribuci6n. Generalizando en los 

parses mas pobres, las situaciones de pobreza extrema son 

numerosas: millones de personas pasan hambre y carecen de los 

servicios sanitarios, educativos, etc., mas basicos. lberoarnerica es un 

claro ejemplo de la desigual distribuci6n de la riqueza. Existe una 

rninorla con grandes recursos econ6micos que controla los negocios, 

posee las mejores tierras y suele ocupar los puestos dirigentes del pais, 

0, al menos, influir decisivamente en las medidas politicas que se 

adoptan. Venezuela es un pars de grandes contrastas: mientras la 

mayoria de la poblaci6n dificilmente puede subsistir y un tercio de la 

misma vive con menos de dos d61ares diarios, una minoria posee 

grandes fortunas. Venezuela es el sexto pais productor de petr61eo del 

mundo, pero esta riqueza apenas revierte en la mayoria de la 

poblaci6n. 

3.3.4-Factores que condicionan el subdesarrollo 

AI valorar las desigualdades existentes entre los paises, hay que tener 

en cuenta muchos factores y no solamente los indicadores econ6micos. 

Hay condicionantes hist6ricos, aquellos que se refieren a la evoluci6n 

politica, los que dependen de las caracteristicas fisicas y los recurso 
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naturales, etc. Ninguno de ellos actua por separado como una causa 

(mica, sino que se conjugan e interactuan entre sl. 

Los principales factores que condicionan el subdesarrollo son los 

siguientes: 

• La Deuda Externa 

Algunos paises recibieron ayudas para mejorar sus estructuras 

productivas en forma de prestarnos por parte de instituciones 

financieras internacionales y de los paises mas ricos. Los intereses de 

esos prestarnos han resultado muy elevados, por 10 que hay Estados 

que han contraido una deuda altisima a 10 largo de los aries. Como 

tienen que destinar una parte muy importante de sus recursos 

econ6micos a la devoluci6n de la misma, se encuentran con un fuerte 

obstaculo a sus posibilidades de desarrollo. En caso de incumplir sus 

obligaciones de pago serian excluidos de futuros prestarnos. 

En 1996, el Banco Mundial y el FMI pusieron en marcha una iniciativa 

lIamada Paises Pobres Muy Endeudados (PPME) con el fin de liberar 

de una parte de esta carga a los paises mas pobres y con una deuda 

mayor. 
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• La dependencia tecnoloqica 

La falta de tecnologia propia y de cap acid ad para asimilar la de los 

paises desarrollados coloca a los mas pobres en una posicion muy 

desfavorable en el mercado mundial, ya que no pueden producir de 

forma competitiva. Adernas los avances tecnoloqicos han dejado 

obsoleta una parte importante de la produccion de estos paises, 10 que 

ha supuesto una reduccion de sus exportaciones y. por tanto, de sus 

ingresos. Por ejemplo, el caucho natural ha sido sustituido por 

productos sinteticos. y el cobre, utilizado para las comunicaciones, 

esta siendo reemplazado por la fibra optica. 

A todo eso se une que las personas altamente cualificadas apenas 

pueden desarrollar su labor en sus paises de origen y son absorbidos 

por grandes corporaciones para trabajar en el mundo desarrollado. 

• EI elevado crecimiento derncqrafico 

La natalidad se mantiene elevada en la mayo ria de los paises mas 

pobres, mientras la mortalidad se ha reducido, provocando un fuerte 

crecimiento dernoqrafico. Pero los alimentos disponibles no han 

crecido en la misma proporcion. Por ello, los paises pobres no pueden 

satisfacer las necesidades de toda la poblacion, comprometiendo su 

futuro desarrollo. 
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A esto hay que agregar las corrientes migratorias, donde personas de 

otros paises ingresan y se establecen de manera permanente en 

procura de mejoras de su situaci6n personal. 

• Una salud y una educaci6n deficientes 

Las enfermedades y las hambrunas conllevan importantes caos 

sanitarios para un pais a corto plazo, y tienen un fuerte impacto a 

largo plazo. Los adultos enfermos y que presentan mal nutrici6n 

abandon an sus trabajos y las familias dejan de tener ingresos. Muchos 

nines se ven obligados a trabajar sustituci6n de sus padres enfermos y 

a abandonar escuela. La salud de estos nines se resentira y su falta 

formaci6n les impedira optar a un trabajo mejor en el futuro. En 

consecuencia, los habitantes de los paises presentan un bajo nivel de 

formaci6n. 

• Los desiguales intercambios comerciales 

Los paises subdesarrollados sufren el bloqueo de sus exportaciones 

agricolas por parte de los paises ricos, que protegen su producci6n 

mediante subsidios a sus agricultores, 10 que les permite rebajar los 

precios de estos productos en el mercado mundial. Igualmente, los 

paises encuentran barreras a sus exportaciones de textiles, alimentos 
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procesados, bebidas y otros productos que de no ser asl, podrian ser 

competitivos. 

Adernas, los palses desarrollados presionan para que los paises 

pobres supriman los impuestos sobre las exportaciones occidentales, 

normalmente productos manufacturados. La entrada de estas 

manufacturas de calidad dificulta el desarrollo de una industria propia. 

• La guerra 

Los conflictos armados, a menudo sostenidos por los propios 

gobiernos, suponen en muchas ocasiones la devastaci6n de los 

palses, Adernas de las perdidas de vidas humanas y econ6micas, las 

naciones que sufren estos conflictos se quedan sin una mana de obra 

joven necesaria para su recuperaci6n y desarrollo. En nuestro pais 

este ejemplo es aplicable a los conflictos internos, donde hay 

confrontaciones ideol6gicas que poco aporta a las partes involucradas 

y representa un retroceso en el desarrollo de las actividades, y hasta 

del pais. Tarnbien se puede mencionar la inseguridad reinante a 10 

largo y ancho del pais, que parece no tener control por parte de las 

autoridades competentes. 

• La corrupci6n politica y la inestabilidad 
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La falta de estabilidad politica y de un marco legal claro, asl como la 

corrupcion de los gobiernos condicionan a los inversores, que a 

menudo no se ven motivados para invertir en determinados lugares. 

Ejemplo tenemos el excesivo centralismo y la falta de reglas claras 

que permita al sector empresarial desernpenarse en su actividad en 

procura de aportar bienes y servicios a la comunidad. 

• Adaptacion al modelo periferia 

Se identifica con aquellos parses especializados en la produccion y 

exportacion de materias primas 0 productos industriales de escaso 

valor. Son parses que se basan fundamentalmente en la explotacion 

de una mane de obra barata, pero que necesitan importar capital y 

tecnoloqla, 10 que suele provocar un elevado endeudamiento y un 

escaso control sobre sus propios recursos. Africa, Asia meridional y 

buena parte de Centroarnerica y America del Sur padecen todavia 

esta dependencia. Como se ha expuesto, Venezuela padece de esta 

dependencia producto de su actividad petrolera. 
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3.4.-La Competitividad y su Alcance: Visiones Contrapuestas 

Ambas, las visiones micro y macro de la competitividad tocan la variable 

productividad. La primera, directamente, y la segunda de manera indirecta 

cuando pone en primer plano su preocupaci6n por el crecimiento econ6mico: 

" ... Todos los mecanismos, division del trabajo, ecumulecion de capital y 

avance tecnotoqico son importantes pero el avance tecnotoqico es 

probablemente el mas fundamental de los tres en la historia modema ... 

sin el avance tecnoioqico, los beneficios de una mejorada division del 

trabajo, 0 una mas alta tasa de ecumuiecion de capital, empujan la 

economia hacia un mas alto nivel de vida pero no a un fuerte crecimiento 

economico continuado ... quizes la mas significativa division del trabajo 

hoy desde el punto de vista del crecimiento economico de largo plazo es 

el que hay entre los paises que esien preparados para allanar la 

innovecion tecnoioqice a una tasa elevada y aquellos que no" (EI indice 

de competitividad del crecimiento: midiendo el avance tecnol6gico y los 

estadios del desarrollo, 2001). 

Las afirmaciones anteriores trascienden el marco de la evaluaci6n del 

ambiente de competencia a 10 interne de las economias; es decir, si resulta 

obvio que unas 10 hacen mejor y otras peor en terminos de productividad y 

que esta ultima encuentra en el desarrollo tecnol6gico un pivote, que el 

comercio internacional sancione una divisi6n internacional del trabajo como 
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consecuencia del rezago de las economfas con menos aptitud tecnol6gica es 

lIevar el enfoque a un terreno que pone en el ambito externo el factor 

decisive para el exito de una economfa. Admftalo 0 no, la productividad 

nacional en relaci6n a otras productividades nacionales es el eje central 

sobre el que discurre la visi6n competitiva en su sfntesis actual: 

"La verdadera competitividad, entonces, es medida por la productividad. 

La productividad soporta salarios elevados, una moneda fuerte, Y 

retornos atractivos al capital, Y con elias, un elevado estender de vida. La 

productividad es el objetivo, no las exportaciones per se 0 si las firmas 

que operan en el pais son de propiedad domestics 0 extranjera. 

Finalmente, la productividad de las industrias locales (servicios de salud, 

facilidades locales, etc.), tembien importan para la competitividad no solo 

la productividad del sector transable, porque esto influencia los salarios 

en una gran parte de la economia y tiene una influencia mayor en el costa 

de la vida y en el costa de hacer negocios en el pais. La economia 

mundial no es un juego suma cero. Muchos paises pueden mejorar su 

prosperidad si pueden mejorar la productividad. EI mejoramiento de la 

productividad eievere el valor de los bienes producidos y mejorara los 

ingresos locales, expandiendo el pool total de demanda a ser encontrado. 

La globalizacion ha incrementado los costos de la baja productividad, 

reduciendo la habilidad de un mercado nacional cautivo de sostener 

compaflias con baja productividad 0 proveer empleos de alto pago para 

empleados menos calificados" (Los Fundamentos Microecon6micos de la 
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Prosperidad: Hallazgos del indice e Competitividad de los Negocios, 

Reporte de Competitividad Global 2007-8). 

Paul Krugman, quien desconoce el caracter competitive del comercio 

internacional tal como 10 asume el enfoque de la competitividad, sostiene en 

su articulo de Foreign Affaires (1994), que la praductividad es un asunto 

relativo (mica y exclusivamente al ambito de la economfa interna. Para el 

premio nobel, el problema de la productividad de una economfa, por 

definicion, atiende solo al marco nacional, careciendo de sentido la 

productividad vista en relacion a otras productividades nacionales, 

simplemente porque el comercio internacional no constituye un juego summa 

cera, en el cual hay ganadores que 10 son unicarnente a expensas de los 

perdedores. 

La inferencia que corresponderfa hacer es que siendo Venezuela 

comparativamente una economfa de productividad media alta (reflejada por 

el ingreso per capita), el pals no se ace rca ni de lejos a una debacle 

determinada por la imposibilidad de ganar espacios en el competido 

escenario del comercio internacional, pues la ventaja absoluta en 

hidrocarburos Ie permite de suyo ocupar un espacio en el mismo. La linea de 

flotacion de los palses esta mucho menos definida que la de las empresas, 

concluye Krugman. 
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EI problema del crecimiento de una economia queda definido, de manera 

global, por el aumento de su capacidad productiva a traves de una mayor 

aplicacion factorial: mayor cantidad de los factores productivos (capital y 

trabajo) empleados; por el incremento de la productividad del trabajo 

mediante la introduccion de maquinaria y tecnologia cada vez mas eficiente; 

y por la PTF 0 Productividad Total de los Factores que es la suma de 

rendimientos atribuible al efecto positive sobre la produccion, derivado de la 

reunion de trabajadores cada vez mas calificados actuando en conjunto con 

bienes de capital cada vez mas sofisticados. Los dos ultirnos aspectos, 

conectan directamente con la productividad. De ahi su importancia para el 

crecimiento, pero la cuestion critica para la teoria econornica no son las 

determinaciones externas sino las internas de la productividad. EI ambiente 

competitive interne cuenta, 10 mismo que la calidad de las instituciones y de 

las politicas, entre otros facto res , a la hora de obtenerse mejoras en la 

productividad. La competitividad tiene razon en prestar atencion a estos 

factores pero no acierta cuando asume que del comportamiento de la 

productividad interna deriven aptitudes 0 incapacidades automaticas de cara 

a los mercados internacionales, las cuales en ultima instancia serian 

determinantes para el avance 0 deterioro de una economia. Asumir esto, 

insiste Krugman, es simplificar el significado del comercio internacional, 

incentivar la prornocion de politicas erroneas a 10 interne, estimular el 

proteccionismo y en el peor de los casos, dar paso a la guerra comercial. Un 
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ejemplo clasico, plantea el premio nobel, respecto de 10 equivoca que puede 

lIegar a ser la perspectiva competitiva es aquella opinion generalizada que 

culpa a los bajos salarios imperantes en los paises menos desarrollados de 

causar la perdida de empleos y la baja en los salarios en los palses 

desarrollados, cuando la ampliacion de los diferenciales salariales 

observados en Estados Unidos y Europa se debe a la escalada salarial 

experimentada por sectores volcados al uso de mana de obra cada vez mas 

calificada. 

Si algo reflejan los Indices de competitividad que clasifican tan abajo a 

Venezuela, aunque no directamente, es la enorme asirnetria existente entre 

los sectores petrolero y no petrolero en cuanto a productividad. Es esta 

disparidad la que hace que la ventaja absoluta de Venezuela en el comercio 

internacional sea tan determinante para el conjunto de la economla interna, 

no otra cosa expresa la Intima asociacion entre el comportamiento del 

mercado petrolero mundial y el crecimiento de la econornla venezolana 

durante el periodo considerado. Pero este es un problema de estructura 

econornica (desarrollo), no de competitividad. Que la competitividad 

constituya una referencia para apreciar el rezago del sector no petrolero es 

distinto a asumir que la escasa competitividad de Venezuela compromete 

sus posibilidades de crecimiento econornico. EI significado inmediato de la 

distancia entre un sector y el otro es que la elevada productividad del sector 
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petrolero cubre las ineficiencias del no petrolero. Un retraso en productividad 

y autonomfa, sin dudas expresado por los Indices de competitividad que tan 

abajo ubican a la economfa venezolana. 
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CAPiTULO IV 
lECTURA DE lOS INDICES DE COMPETITIVIDAD 

4.1.-Antecedentes 

Aceptando las limitaciones del enfoque competitive para explicar el problema 

del crecimiento econornico venezolano, damos fin a esta investiqacion 

presentando un analisis que busca profundizar la lectura usual de los 

diferentes indices de competitividad, basicarnente tres, ponderando su 

penetracion analltica a partir de considerar el crecimiento econornico como 

una variable compleja no del todo aprehendida por la competitividad. De esta 

manera se aspira a superar la contradiccion inmediata puesta de manifiesto 

por dichos indices al momenta del contraste de los pocos resultados 

competitivos alcanzados por la econornla venezolana durante el periodo 

2006-2010, con el crecimiento efectivo que realmente experirnento, 0 mejor 

dicho, la ubicacion extremadamente baja del pais en esos indices, con el 

crecimiento del PIB y del ingreso per capita durante ese mismo periodo. 

Ya en una oportunidad un grupo de investigadores y especialistas 

venezolanos diaqnostico el problema de competitividad del pais en el mas 

puro sentido porteriano. Sus indicaciones y serialarnientos constituyeron un 

antecedente de este trabajo. Adernas de centrar su analisis en el conocido 

diamante de Porter, los autores del libro Venezuela Competitiva ponderaron 

la importancia de la ventaja absoluta para la econornla venezolana en el 
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comercio internacional, dada su dotacion de recursos naturales, en especial 

de hidrocarburos. Sobre la base de reunir bajo una misma mirada la ventaja 

absoluta venezolana y el esquema analitico que resume el diamante de 

Porter, Venezuela Competitiva dibujo un panorama que destaco los nudos y 

las posibilidades que se Ie presentan al pais en aras de elevar su 

productividad, y por 10 tanto de sostener su crecimiento, en relacion a las 

economias del resto del mundo. Enfatizaron el rol de las politicas dirigidas a 

mejorar el desernpeno competitive venezolano suponiendo que la 

competencia es el rasgo que define la escena economica exterior. La mirada 

de Venezuela Competitiva, al integrar en un mismo esquema conceptual la 

ventaja absoluta venezolana con los supuestos de la vision competitiva, 

infiere que las proyecciones competitivas de nuestra economia (sector no 

petrolero), tendrian un peso real y efectivo en el comportamiento de nuestro 

crecimiento a mediano y largo plazo. 

Lo que se ha querido poner de manifiesto en este trabajo es que desde un 

mere punto de vista rnetodoloqico, hay que separar las aguas. Una cosa es 

la ventaja absoluta que los hidrocarburos otorgan a la economia venezolana, 

tan poderosa que ha lIevado a la especializacion petrolera del pais en el 

comercio internacional, y otra cosa es asumir que la economia venezolana 

necesita ganar espacios en un escenario internacional competitive, 
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apoyandose en la innovacion, para asegurarse un nivel de crecimiento a 

mediano y largo plazo capaz de sostener el bienestar de su poblacion. 

Nuestra intencion en este capitulo es lIevar el alcance de los resultados 

competitivos de Venezuela justo hasta donde la teorla econornica opone 

solida resistencia al destacar las consecuencias del poderfo de su ventaja 

comparativa de cara al comercio internacional (especializacion) y a la 

econornia interna (dualidad estructural). Con esto se quiere dar pie a una 

complernentacion de ambas perspectivas antes que a la sustitucion de una 

por otra. 

EI enfoque de la competitividad no alcanza a ponderar la especificidad de la 

economfa venezolana. De ahi las divergencias que se observan entre 10 que 

dicen los Indices (baja competitividad), y los hechos (crecimiento pro cfclico, 

ingreso per capita medio alto). EI enfoque competitive centra su atencion en 

la influencia determinante que tendrla a 10 interno de las econornlas, en 

terminos de crecimiento e ingreso, su participacion "activa" (ventaja 

competitiva), en el comercio internacional. Es 10 que explica su enfasis en las 

politicas y las realidades internas que reforzarfan 0 debilitarfan la 

productividad. Sin embargo, a traves del mismo y sus indices no se puede 

visualizar cuan determinante es para la econornia Venezolana que su lugar 

en el ambito del comercio internacional derive no de una posicion competitiva 



94 

mejor 0 peor lIevada y evaluada, sino de la ventaja absoluta de que disfruta 

gracias al petr6leo. 

En el otro de sus artlculos en Foreign Affaires (1996), Krugman destaca el 

hecho de que, en el caso de Estados Unidos, corresponde mayoritariamente 

al mercado interno absorber la producci6n nacional, mientras que el sector 

externo ocuparia un espacio proporcionalmente menor en la demand a total 

por la producci6n estadounidense. Cierra asl el clrculo de su argumentaci6n 

para dar cuenta de por que es tan importante para Estados Unidos centrarse 

en la productividad nacional y no en la competitividad (productividad relativa 

a otros). Que efectivamente las mejores 0 peores posiciones comerciales de 

Estados Unidos en el escenario internacional tengan repercusiones en la 

productividad interna, es otra cosa. La productividad de Estados Unidos es el 

resultado, en todo caso, de la gravitaci6n de un curnulo de factores 

actuando, mas que todo, desde y hacia el interior de la economia 

estadounidense. 

Si bien el caso venezolano es opuesto al de Estados Unidos porque la 

relaci6n proporcional del comercio internacional respecto del producto es 

mas elevada y fluctuante (26 por ciento en promedio entre 2005 y 2010), 10 

dicho por Krugman es importante porque contribuye a poner las cosas en su 

lugar. Asi, cabrla redefinir la perspectiva competitiva de la econornla 

venezolana de la siguiente manera: el factor que de manera determinante 
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influencia el crecimiento de la economfa venezolana se encuentra en el 

sector externo de su economfa, pero no es su mejor 0 peor desemperio 

competitive. EI rnerito corresponde al mercado petrolero internacional. Hay 

que reconocer que son circunstancias externas las que afectan en buena 

medida el comportamiento del crecimiento econ6mico en Venezuela, pero 

elias poco 0 nada tienen que ver con el desfavorable perfil competitive del 

pals. AI igual que para Estados Unidos, los diferenciales de productividad de 

la economfa venezolana constituyen un problema que se define, en su 

nucleo, por razones internas aunque distintas: la gravitaci6n de la renta 

petrolera sobre una economfa subdesarrollada. 

En atenci6n a un presupuesto metodol6gico que side la gufa de todo el 

trabajo, pasamos a revisar el peso de la ventaja absoluta sobre la economfa 

venezolana para luego presentar los distintos Indices de competitividad con 

la intenci6n de realizar un analisis comparativo Venezuela-America Latina. 



4.2.-La Ventaja Absoluta venezolana en cifras relativas y absolutas 
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4.3.-Crecimiento porcentual del PIS e Ingreso per capita de A.L. 

(promedios). 
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4.4.-Evaluacion comparativa de la competitividad venezolana 

Cuadro situaci6n competitiva global de los palses latinoamericanos en el 
indice ICG periodo 2006-2010 (orden altabetico), 

Tabla-4 

SITUACION COMPETITIVA GLOBAL DE LOS PAisES 
LATINOAMERICANOS 

EN EL iNDICE ICG PERIODO 2006-2010 

Ano/Pais 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 70 85 88 85 87 

Barbados 41 50 47 44 43 

Bolivia 100 105 118 120 108 

Brasil 66 72 64 56 58 

Chile 27 26 28 30 30 

Colombia 63 69 74 69 68 

Costa Rica 68 63 59 55 56 

Ecuador 94 103 104 105 105 

EI Salvador 53 67 79 77 82 

Guatemala 91 87 84 80 78 

Honduras 90 83 82 89 91 

Jamaica 67 78 86 91 95 

Mexico 52 52 60 60 66 

Nicaragua 101 111 120 115 112 

Panama 60 59 58 59 53 

Paraguay 108 121 124 124 120 

Peru 78 86 83 78 73 

Puerto Rico - 36 41 42 41 

R.Dominicana 93 96 98 95 101 

Surinam 104 113 103 102 - 
Uruguay 79 75 75 65 64 

Trinidad 76 84 92 86 84 

Venezuela 85 98 105 113 122 

Total paises 175 175 181 181 183 

Fuente: Foro Econ6mico Mundial 2010 
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Cuadro situaci6n competitiva general principales paises latinoamericanos por 

orden indice IMD periodo 2006-2010 (orden altabetico). 

Tabla-5 

SITUACION COMPETITIVA GENERAL PRINCIPALES PAisES 
LATINOAMERICANOS POR ORDEN iNDICE IMD PERIODO 2006-2010 

Ano/Pais 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 47 51 52 52 55 

Brasil 44 49 43 40 38 

Chile 23 26 26 25 28 

Colombia 34 38 41 51 45 

Mexico 45 47 50 46 47 

Peru - - 35 37 41 

Venezuela 53 55 55 57 58 

Total Paises 58 58 58 58 58 

Fuente: Instituto para la Gerencia del Desarrollo (IMD) 2010 
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Cuadro situacion competitiva general paises latinoamericanos indice Doing 
Business periodo 2006-2010. 

Tabla-6 

SITUACION COMPETITIVA GENERAL PAisES LATINOAMERICANOS iNDICE 
DOING BUSINESS PERIODO 2006-2010. 

Ana/Pais 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 170 160 102 113 113 

Barbados - - - - - 
Belice 51 56 69 78 93 

Bolivia 126 131 149 150 148 

Brasil 122 121 126 125 124 

Chile 24 28 36 40 53 

Colombia 76 79 66 53 38 

Costa Rica 99 105 118 117 121 

Ecuador 120 123 133 136 127 

EI Salvador 135 130 77 72 80 

Guatemala 128 118 116 112 100 

Guyana 133 136 95 105 101 

Haiti 136 139 147 154 163 

Honduras 107 111 134 133 128 

Jamaica 48 50 62 63 79 

Mexico 62 43 42 56 41 

Nicaragua 121 126 96 107 119 

Panama 79 81 76 81 62 

Paraguay 110 112 108 115 105 

Peru 78 65 53 62 46 

Puerto Rico 18 19 31 35 49 

R. Dominicana 114 117 110 97 86 

Surinam 119 122 141 146 160 

Uruguay 70 64 113 109 122 

Trinidad 55 59 71 80 95 

Venezuela 144 164 175 174 170 

Total palses 175 175 181 181 183 

Fuente: Banco Mundial 2010 
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4.S.-EI Crecimiento y el Ingreso en America Latina 

Cuadro crecimiento porcentual del PIB de America Latina (en moneda 
nacional). 

Ano/Pais 2006 2007 2008 2009 2010 
Argentina 8,466 8,653 6,758 0,856 7,469 

Barbados 3,559 3,826 -0,180 -5,474 -0,5 

Belice 4,655 1,215 3,771 0,000 2,000 

Bolivia 4,797 4,564 6,148 3,357 4,041 
Brasil 3,955 6,092 5,137 -0,185 7,540 

Chile 4,591 4,573 3,724 -1,529 5,031 

Colombia 7,114 6,254 2,731 0,830 4,689 

Costa Rica 8,780 7,947 2,817 -1,069 3,800 

Ecuador 4,752 2,038 6,516 0,360 2,900 
EI Salvador 4,217 4,328 2,433 -3,541 0,957 

Guatemala 5,380 6,304 3,299 0,490 2,407 

Guyana 5,127 7,021 1,976 2,997 2,925 

Haiti 2,249 3,343 0,844 2,885 -8,500 

Honduras 6,650 6,225 3,971 -1,911 2,440 

Jamaica 2,991 1,432 -0,915 -3,046 -0,131 

Mexico 4,933 3,341 1,490 -6,538 4,984 

Nicaragua 4,152 3,081 2,760 -1,452 3,049 

Panama 8,528 12,113 10,117 3,007 6,203 

Paraguay 4,341 6,761 5,827 -3,847 8,956 

Peru 7,740 8,905 9,804 0,862 8,268 

Puerto Rico - - - - - 
R. Dominicana 10,671 8,475 5,256 3,454 5,500 

Surinam 
Trinidad 13,208 4,754 2,366 -3,539 1,223 
Uruguay 4,325 7,462 8,535 2,858 8,498 

Venezuela 9,878 8,152 4,782 -3,287 -1,302 

I Tabla-7 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIS DE AMERICA LATINA 
(EN MONEDA NACIONAL) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 2010 



Cuadro comparativo PIB per capita A.L.: (a) a precios corrientes en miles de 
d6lares; (b) en Paridad de Poder de Compra (PPP). 

I Tabla-8 I 

CUADRO COMPARATIVO PIS PER CAPITA A.L.: (a) A PRECIOS CORRIENTES 
EN MILES DE DOLARES; (b) EN PARI DAD DE PODER DE COMPRA (PPP) 

Aiio/Pais 2006 2007 2008 2009 2010 

(a) 5.492,401 6.658,156 8.253,181 7.725,463 8.662,986 
Argentina 

(b)12.044,902 13.340,319 14.410.598 14.525,023 15.603,132 

4.046.823 4.062.525 4.228.978 4.115.243 4.262.864 
Belice 

7.705.200 7.657.702 7.942.973 7.840.927 7.894.843 

1.197.235 1.352.478 1.655.585 1.707.624 1.839.749 
Bolivia . 3.882.780 4.094.339 4.352.419 4.451.139 4.584.220 

5.892.806 7.281.004 8.625.581 8.220.357 10.470.898 
Brasil 

9.166.298 9.900.056 10.525.522 10.498.881 11.289.248 

8.940.631 9.901.112 10.200.760 9.515.928 11.587.092 
Chile 

13.064.072 13.919.321 14.607.480 14.315.758 14.982.253 

3.709.419 4.792.516 5.258.214 5.167.054 6.220.604 
Colombia 

8.023.187 8.671.853 8.995.963 9.046.456 9.445.215 

5.174.195 5.924.634 6.582.807 6.345.176 7.350.236 
Costa Rica 

9.618.325 10.473.566 10.785.316 10.564.281 10.731.913 

3.080.134 3.314.277 3.899.222 3.935.258 4.295.635 
Ecuador 

6.991.448 7.242.491 7.774.132 7.764.925 7.951.866 

3.286.706 3.547.476 3.822.290 3.623.286 3.717.062 
EI Salvador 

6.861.731 7.318.911 7.608.315 7.355.422 7.442.324 

2.322.560 2.556.997 2.863.226 2.687.565 2.839.029 
Guatemala 

4.439.469 4.740.267 4.882.168 4.830.844 4.871.142 
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1.911.036 2.277.042 2.497.321 2.670.906 2.844.299 
Guyana 

5.640.235 6.195.908 6.425.835 6.657.636 6.892.902 

505.069 610.097 673.263 661.077 659.058 
Haiti 

1.113.662 1.165.411 1.181.291 1.206.573 1.121.803 

1.546.922 1.720.904 1.901.811 1.910.580 2.014.695 
Honduras 

4.011.046 4.298.732 4.476.029 4.344.102 4.404.697 

4.483.248 4.807.998 5.024.312 4.683.709 5.055.000 
Jamaica 

8.604.055 8.941.936 9.019.120 8.803.638 8.811.516 

9.084.164 9.694.419 10.216.020 8.133.873 9.243.029 
Mexico 

13.414.001 14.144.172 14.545.970 13.608.819 14.265.987 

946.715 1.000.665 1.102.375 1.070.806 1.096.131 
Nicaragua 

2.712.511 2.842.201 2.946.399 2.891.956 2.969.526 

5.218.396 5.920.803 6.812.277 7.175.252 7.712.000 
Panama 

9.202.753 10.433.324 11.532.381 11.776.045 12.397.697 

1.568.196 2.025.962 2.747.129 2.264.889 2.681.644 
Paraguay 

4.195.963 4.521.093 4.793.216 4.559.888 4.915.421 

3.339.587 3.796.508 4.445.838 4.356.038 5.195.977 
Peru 

7.093.360 7.788.782 8.606.119 8.626.198 9.281.269 

5.976.923 7.206.226 9.351.286 9.420.473 12.129.724 
Uruguay 

10.416.020 11.490.008 12.704.437 13.144.357 14.341.938 

6.796.050 8.226.233 11.076.523 11.382.962 9.773.206 
Venezuela 

11.113.204 12.129.942 12.733.035 12.183.656 11.889.466 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 2010 
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CONCLUSIONES 

Cornence con esta investiqacion preguntando por el contraste existente entre 

las extremadamente bajas calificaciones competitivas asignadas a la 

economia venezolana por los indices de Competitividad los ultirnos arios y 

las cifras de crecimiento e ingreso per capita que situan a Venezuela como 

un pais de ingreso medio-alto en el contexte internacional. 

La confusion radica en que tan bajos indices dan a entender de manera casi 

inmediata que la economia venezolana anda muy mal comparativamente en 

el contexte latinoamericano y mundial. Es que el concepto de competitividad 

permite que esa irnpresion se forme en el animo del lector desprevenido. 

A 10 largo de la investiqacion pude determinar que la nocion de 

competitividad es muy expresiva en un sentido general pero adolece de 

problemas de consistencia teorica, Por eso me prop use en trabajar al fondo 

la competitividad para tener una mejor idea de hasta donde se puede lIegar 

analiticamente. EI trabajo ha sido arduo pero satisfactorio ya que a traves de 

la nocion de competitividad he podido percatar de cuestiones de gran interes. 

Lo primero que vale la pena mencionar es el contraste entre la situacion 

competitivas de Venezuela con un pais como Chile por ejemplo, la unica 

economia latinoamericana que se sobrepone a las posiciones intermedias y 

bajas en los indices de competitividad tan comunes a los demas paises 
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latinoamericanos. Chile supera ampliamente a Venezuela en competitividad 

en todos los indices. Siendo un pais de menor tarnario que Venezuela su 

ingreso per capita a 10 largo del periodo evolucion6 (medido en PPP) de los 

13 mil d61ares en 2006 a casi 15 mil d61ares en 2010, mientras que el ingreso 

per capita de Venezuela pas6 de 11 mil d61ares en 2006 a casi 12 mil en 

2010. Esto quiere decir que los veinte millones de chilenos fueron mas 

productivos (produjeron mas), que los 30 millones de Venezolanos entre 

2006 y 2010. 

La competitividad parece significar algo concreto entonces, cosa que no 

pudimos apreciar al considerar el caso de Venezuela aisladamente. EI de 

Chile, sin embargo, es un caso excepcional en America Latina. Peru, cuya 

poblaci6n es similar a la de Venezuela y, tal como 10 mostraron los indices de 

competitividad a 10 largo del periodo, consistentemente mas competitive que 

Venezuela, tuvo un ingreso per capita en 2006 de siete mil d61ares para 

crecer hasta los nueve mil en 2010. Es decir, los casi 30 millones de 

peruanos no fueron tan productivos como los casi 30 millones de 

venezolanos entre 2006 y 2010 (produjeron menos). Sin embargo, las cifras 

del crecimiento econ6mico peruano son mas relucientes que las 

venezolanas, en mas de un sentido. Primero que todo Peru experiment6 una 

caida del PIS menor que la de Venezuela en 2009. Si algo significa 

crecimiento econ6mico sostenido, Peru se acerca mas a esa noci6n que 
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" 

Venezuela: su curva de crecimiento es mas estable. Luego, la competitividad 

puede traducirse en algo concreto tarnbien en la comparaci6n entre Peru y 

Venezuela. Se pod ria seguir con las comparaciones pero 10 que es 

importante resaltar es que, hasta aqul, la competitividad es susceptible de : 

adquirir contenido, 10 cual no es de extranar ni invalida la idea central que se 

manej6 a 10 largo de la investigaci6n: que Venezuela, pese a sus bajas 

calificaciones competitivas, ocupa un lugar en el comercio internacional 

gracias a su ventaja comparativa. Asi mismo, que a la ventaja absoluta y no 

la competitividad corresponde el ejercicio de una fuerte incidencia sobre la .: 

, 

economia venezolana. 

Las bajas calificaciones competitivas de Venezuela serian el reflejo, mas 
, 
, 

exactamente, del rezago del sector no petrolero, de su relativamente baja 

productividad en relaci6n con la del sector petrolero. En este punto queremos 
" 
: 

insistir en algunos desernperios econ6micos del PIS, no petrolero indicando 

que representa mas de un 70% del PIS total y que por concepto del petr61eo 

alcanza apenas el 11 %, de manera que para alcanzar el 100% falta alii 

incluir los impuestos netos sobre los productos, pero la primera observaci6n 

es que, muy a pesar de que el sector no petrolero aporta mas al PIS es el 
,j 

.' , 

petr61eo que aporta las grandes cantidades de divisas al pais. 

Sequn la encuestas realizadas por CONINDUSTRIAS, en distintos trimestres 

y desde varios anos, demuestran que el sector manufacturero, manifiestan 
.,. 

, 



que la situacion en general es negativa, con un elevado deterioro en 10 que 

, 

" 

respecta al mejoramiento de su situacion empresarial, esto 10 evidencia en la 
: 

disminucion de la cartera de pedidos. 

Existen varias variables que son tomadas en consideracion para estas 

medidas, tales como: produccion, inventario, tiempo de trabajo asegurado, , , 
, 

capacidad utilizada de la empresa, inversion entre otras, ayudan a realizar 

las estadfsticas. Otro factor importante a tomar en cuenta es que la 

produccion se restringe debido a la falta de proveedores, la incertidumbre 

polftica y social, la baja dernanda, la falta de divisas y por ultimo, un 
, 

elemento nuevo, los racionamientos electricos. 

Las conclusiones a las que lIega CONINDUSTRIAS, en una escala de valor 

entre muy buena y muy mala los empresarios manifiestan estar entre mala y , 

, 

regular, ver qraficas 14 y 15, que demuestran en los distintos trimestres la 

apreciacion tanto del sector como la situacion de la empresa. 

Otras variables de peso que se toman en consideracion para el anal isis de la 

situacion pals, es el nivel de pobreza, la inflacion, la economfa informal, fallas 

en los sistemas sociales, salud y educacion. Concluyendo que muy a pesar 

de los grandes ingresos proveniente del petroleo las riquezas no son 

distribuidas entres sus habitantes y mientras existan polfticas , 

. 
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gubernamentales polarizadas y discrecionales sera muy dificil revertir la 

situaci6n y lograr alcanzar niveles de competitividad mundial. 

Estas variables, hacen ver a cualquier pais como subdesarrollado, y es que 

existen unos factores internos que condicionan el subdesarrollo, es asi como 

encontramos a la deuda externa, prestamos de dinero, como ayudas 

externas, para mejorar sus estructuras y producci6n. La dependencia 

tecnol6gica, donde al no poder generar su propia tecnologia, los palses se 

yen obligados a importarla 10 que revierte el proceso en mas dependencia. 

En fin, existen otros facto res tales como, el crecimiento dernoqrafico, 

deficiencia en la salud y la educaci6n, desigualdades en intercambios 

comerciales, corrupci6n en todos sus arnbitos y sectores entre otros que de 

no ser corregidos hacen que el pais se profundice en el subdesarrollo. 

Cuando nos referimos a la competitividad encontramos que esta esta 

directamente proporcional a la producci6n y que existen dos forma de 

analizarla. Ya que la productividad se refiere a I marco nacional e interno y 

tanto la manufactura como la renta petrolera contribuyen a la producci6n, 

esto en teorla, ir6nicamente en nuestro pais sucede al contrario. 

Del analisis comparativo entre los paises latinoamericanos en cuanto a 

competitividad, crecimiento e ingreso destacan el relativamente elevado 

ingreso medio de la economia venezolana, pese a sus extremadamente 



115 

bajas calificaciones competitivas. Venezuela supera a America Latina en su 

conjunto en terrninos de crecimiento e ingreso. Paises mas pequenos, como 

Uruguay y Chile, muestran un ingreso per capita superior y son mas 

competitivos que Venezuela mientras paises mas grandes 0 similares en 

tarnano, como Colombia y Peru, van a la saga de Venezuela, pese a ser mas 

competitivos. 

Asi 10 demuestran los datos presentados en la Tabla 4, Situaci6n Competitiva 

Global De Los Paises Latinoamericanos En EI Indice ICG Periodo 2006- 

2010., donde a simple vista observamos grandes diferencias, entre elias, del 

total de palses analizados ciento ochenta y tres (183). Venezuela, esta en el 

puesto ciento veintid6s (122) y sus referentes y el mas cercano a nuestras 

fronteras, Colombia, se situa en el puesto treinta (30) haciendo enfasis s610 

para el ano 2010. 

Otro de los indicadores que demuestran la situaci6n de Venezuela con el 

resto de los paises de la regi6n, esta en la tabla 7, Crecimiento Porcentual 

Del PIB De America Latina (En Moneda Nacional). S610 para el 2010 se 

evidencia que ha tenido crecimiento negativo comparado con Chile, este, 

sobrepaso esa cifra para el mismo ario. Venezuela su crecimiento fue de (- 

1.302) Y Chile, su crecimiento fue ha side de (5.031). 
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Finalmente, cabe concluir senalando cuan expresivos son los cuadros que 

dan cuenta de la incidencia del sector externo sobre la economia 

venezolana. Son notorios los saltos del saldo en cuenta corriente a la par de 

la evoluci6n del precio del petr6leo. Medidos en d6lares, estos saldos 

explican la subida vertiginosa de las reservas internacionales en momentos 

de elevaci6n del precio del petr6leo. 
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