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Los parses c1asificados por el
World Econom ic Forum como
los mas competitivos del mun-

do, como Suiza, EE. UU., Si ngapur,
Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc,
son tarnbien los parses cuyas socie
dades tienen los mas altos niveles
de prosperidad. Esta correlaci6n
no es coincidencia. Por el contrario,
muestra que el nivel de vida de la
poblaci6n de un pars es el reflejo de
su competit ividad, la misma que se
sustenta en una alta product ividad y
en la capacidad del parspara innovar.
EI Peru esta ubicado en el puesto 78,
entre 133 parses evaluados por el
World Economic Forum en el 2009, y
ocupa el lugar 9 entre 18 parses de
America Latina. Esta ubicaci6n, que
en gran medida es consecuencia de
las fortalezasy debilidades que tiene

el Peru en temas de competit ividad,
es tarnbien un referente para medir
el esfuerzo que se tiene que hacer
para posicionar al pais como una so
ciedad mas pr6speray competitiva.

Es en este contexto que es necesario
establecer las tareas pendientes que
tiene el Peru en el tema de compe
titividad. Por ello. es pertinente pri
mero recordar algunos principios
fundamentales de la competit ividad
y delinear los aspectos ent ices para
orientar el esfuerzo de mejorar la
competit ividad en el Peru.

ALGUNOS PRINCIPIOS PARA LA
COMPETITIVIDAD NACIONAL
La competit ividad es un fen6meno
de largo plazo. La competit ividad de
un pars no seconst ruye de la noche



Establecer una est rateg ia de com
petitividad naciona l. EI pais requie
re de una propuesta de valor un ica
qu e perm ita posicionarlo en el con
cierto internacional para mejorar su
co mpetit ividad. Esto sug iere, ent re
otros aspectos, examinar las venta
jas co mpet it ivas del pals. evaluar las
capacidades y po tencialidades que
posee, asf co mo las lim itaciones y

ASPECTOS CRfTICOS PARALA
COMPETITIVIDAD NACIONAL
Si bien el mejorar la compet it ividad
del Peru es un esfuerzo co lect ivo y
de largo aliento, en el co rto plazo,
es necesario emprende r acciones
en forma perento ria para orie nta r
el proceso de la com pet it ividad na
cional en la direccion co rrecta. Ent re
estas, se co nside ran prioritarias las

siguientes:

y perju dica al pais. Por ejemplo, hay
expo rtado res que piensan que sus
produ ctos son mas compe t it ivos
en el mercado mundial cuando se
devalue la moneda nacional. Sin
embargo, ellos no reparan que una
devaluacion ref1eja la perdida de
compet it ividad del pais, y afecta a
tod os los ciudadanos de dicha na
cion al disminu irles su capacidad de
compra en el mercado internacional.
Los parses mas competit ivos basan
la compet it ividad de sus exportacio
nes en la calidad y cualidades de sus
produ ctos, t ienen monedas fuertes,
y sus ciudadanos poseen alta capa
cidad de consumo en el mercado
internacional.

EI marco analft ico conceptual actual
mas reconocido para entender el fe
nom eno de la compet it ividad es el
que viene desarrollando el profesor
Michael Porter de la Universidad de
Harvard. EI senala qu e los determi
nantes de la compet it ividad de un
pais se encuent ran en tres niveles:
la dot acion de los recursos natur ales
que posee, la macroeconomfa de la
compet it ividad y la microeconomfa
de la compet it ividad. Esta ultima es
crucial para el aumento de la compe
titi vidad. (Figura 1)En Estados Unidos,

las empresas, las
universidades y otras

instituciones no
gubernamentales
Iideran el esfuerzo
de competitividad
nacional mediante

el Consejo de
Competitividad,

que es una iniciativa
privada.

miento de la compet it ividad. La au
sencia de una base conceptual clara,
muchas veces, es cont raproducente

Es necesario contar con un marco
analft ico conceptual. Sin una base
conceptual e instrumentos analit icos
claros para operar en la realidad del
pais, es muy diffcil log rar el mejora-

EI crecimiento econornko no es su
ficiente para ser compet it ivo. EI ere
cimiento del PSI es una condicion

necesaria, pero no sufic iente para
ser compet it ivo. China, que en los
ulti rnos 30 aries ha tenido un creci
miento econornico mayor de 10%
promedio anual, no esta entre las
economias mas compet it ivas en el
mundo. EI crecimi ento econornico
en las economias mas compet it ivas
va acornpanado del crecim iento
sostenido de la produ ct ividad en las
empresas, de la capacidad del pais
de generar la ciencia y tecnologi a
y mejorar su potencial de innova
cion, del mejorami ento constante
de la calidad de la educacion. de la
rnodernizacion de su infraest ructura
ffsica, del mejoramiento constante

_lIIi.:::a-"
del ambi ente de los negocios, y de
la estabi lidad polftica y social, ent re
otros. En realidad, muchos factor es
im portan para lograr altos niveles de
compet it ividad.

a la manana. EI log ro de altos nive
les de co mpet it ividad requ iere de
un proceso de largo aliento, de una
vision clara, del establecimiento de
objet ivos nacion ales dinarnkarnen
te estables, de la definicion de una
est rategia un ica a las caracte risticas
del pais, y del esfuerzo colect ivo de
la nacion . A Fin landia, Ie torn o 30
aries lograr los niveles de co mpet i
t ividad qu e actualmente mu estra.
Los parses qu e solo respon den a las
necesidades del corto plazo, qu e
no defin en sus intereses naciona
les, que no establecen obj etivos
de largo plazo y qu e no delinean la
manera de alcanzarlos diffci lment e
pueden ser altame nte com pet it ivos.



Nota: Michael E. Porter. Harvard Business School
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En suma, el aumento de la prospe
ridad del Peru esta ligado al mejora
miento de la competitividad del pars,
par 10 que esta estarea permanente e
involucraatoda la sociedad.Si bien los
logros en materia de competitividad
se perciben en el largo plazo, en el
corto plazo,es impostergable la nece
sidad de asegurar que el pars este en
la direccion correcta. Esto sugiere em
prender acciones inmediatas como
el establecimiento de una estrategia
nacional de competitividad, el identi
ficar el liderazgo del sector privado en
el tema de competit ividad y la priari
zacion del desarrollo de clusterscomo
sustento del proceso de aumento de
competitividad del pars.•
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Nota: Michael E. Porter, Harvard Business School

Figura 2: Clusters y la Implementaci6n de Politica Econ6mica

Figura 1: Determinantes de la Competitividad

Los clusters proveen un contexto para fo rm ul ar e implementar politicas
publlca s ex itosas y hacer inversiones pubticas para est imular el desarro llo
econ6mi co

buidos en to do el pars. Estos son
los de enerqla de Houston, finan
ciero de Nueva York, tecn ologf a
de informacion de Silico n Valley,
entrete nimiento de Hollywood ,
Califo rn ia, ent re ot ras. EI Peru ti e
ne un gran po tencial para desa
rro llar cluste rs de calidad mun dial,
pri ncipalmente en areas co mo el
tur ismo y la rnin er ia, ent re otras.
Por el lo, es impostergabl e esta
b lecer mec anismos orientados
a la prornocio n de cluste rs que,
ade rnas. co nst it uyan un marco de
referencia para el establec imiento
de medi das de po lit ica econorni
ca que mejoren la co m pet it iv idad
del pars. (Fig ura 2)

Ident ificar el liderazgo del secto r
privado en la compet it ividad. Me

jorar la compet it ividad del pars no
es solamente tarea del Gobierno.
Este cumple el ral de facilitador la
competit ividad. EI secto r privado,
y particularmente la empresa, que
es donde se crea la riqueza, juega
un rol protaqonico en el mejora
miento de la compet it ividad. La ca
suistica mu ndial senala que ninqun
pais ha logrado altos niveles de
compet it ividad si sus empresas no
son compet it ivas. Por ello, el sec
tor privado generalmente lidera el
esfuerzo de compet itiv idad de los
parses, ya que, edemas, garan tiza la
continuidad del proceso al no es
tar sujeta al calendario polit ico del
Gobierno de turno. Por ejemplo, en
los Estados Unidos, las empresas
junto con las universidades y ot ras
instituciones no gubernamenta les,
lideran el esfuerzo de competit ivi
dad nacional mediante el Consejo
de Competitiv idad, que es una ini
ciat iva privada.

PROMOCION DE LA FORMACION
Y DESARROLLO DECLUSTERS
La compet it iv idad de los parses
se explica, en gran medi da, por
la fortaleza de sus clusters, 10 qu e
ha permit ido ub icarlos como la
unidad de analisis fun damental
de la competi t iv idad. Los parses
que son mas co mpet itivos cuen
tan con cluste rs de calidad mu n
dia l. Por ejemplo, EE. UU. explica
la for ta leza de su econornia y su
capacidad de innovacion en los
cluste rs de calidad mundi al que
posee y qu e se encuent ran di str i-

deb ilidades que hay que superar.
Tarnbie n supone establecer un or
den de prioridades y secuencias en
un horizonte de largo plazo. Todos
estos aspectos, de alguna manera,
se resumen en una est rategia nacio
nal de com petit ividad. Singapur es
un ejemplo que muestra como una
estrategia nacional de compe titivi
dad, que responde a las caracterfsti 
casy necesidades unicas de un pars,
puede serexitosa.


