
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Indicadores Regionales de Competitividad  

 

 
 

  
 

 
 
  
 

 
              
 
 

Agosto, 2005 

Esta publicación fue producida para revisión de la Agencia de los Estados Unidos  
para el Desarrollo Internacional.  Fue elaborada por el Sr. Carlos Casas Tragodara con 
la colaboración de la Srta. Rosa Lyn Joy Way Bueno y la Srta. Silvana Huanqui 
Valcárcel, consultores del Proyecto CRECER (Project 527-0411; Strategic Objective 
10), dentro del marco del contrato PCE-I-802-00-00013-00 con la empresa Nathan 
Associates Inc. 
Los autores son los únicos responsables por el contenido de esta publicación. 

 

 
PROYECTO 

CRECER 



 2

Sistema de Indicadores Regionales de Competitividad 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 4 

CAPÍTULO 1: PARADIGMAS DE COMPETITIVIDAD.................................................. 7 

1.1.   VENTAJAS COMPARATIVAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS .............................................................. 7 
1.2.   PORTER Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES ...................................................................... 7 
1.3. ALGUNOS CONCEPTOS DE COMPETITIVIDAD ADOPTADOS POR INSTITUCIONES A NIVEL 

INTERNACIONAL ............................................................................................................................. 10 
1.4. EL ENFOQUE  NEOCLÁSICO Y EL ENFOQUE NEOLIBERAL: LA COMPETITIVIDAD ESPÚREA Y LA 

COMPETITIVIDAD AUTÉNTICA O ESTRUCTURAL.................................................................................. 11 
1.5.  UN PASO MÁS ALLÁ: LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ................................................................. 16 
CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ..................................................................................... 19 
1.6. NIVELES DE ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ........................................ 22 

Nivel macro......................................................................................................................... 22 
Nivel micro .......................................................................................................................... 23 
Nivel meso .......................................................................................................................... 24 
Nivel meta........................................................................................................................... 25 
La relación entre los niveles meso y meta ......................................................................... 27 

1.7. POLÍTICAS REQUERIDAS PARA EL LOGRO DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA EN AMÉRICA LATINA 27 
1.8. LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA EN EL ÁMBITO REGIONAL ........................................................... 29 
1.9. LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL COMO OPCIÓN PARA LAS ZONAS RURALES .............................. 30 
1.10. ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO REGIONAL: MODOS DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y 

ACUMULACIÓN DEL CAPITAL Y CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD REGIONAL ........................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE METODOLOGÍAS DE INDICADORES DE 
COMPETITIVIDAD REGIONAL A NIVEL INTERNACIONAL ..................................... 35 

2.1. GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT (WORLD ECONOMIC FORUM)............................................ 35 
2.2. WORLD COMPETITIVENESS REPORT (INSTITUTE OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT)............. 36 
2.3. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE CHILE ....................................................................... 37 
2.4. ESCALAFÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA ............................. 40 
2.5. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL REINO UNIDO ......................................................... 46 
2.6 COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES EN FILIPINAS ....................................................................... 50 

CAPÍTULO 3: ESTUDIOS PREVIOS SOBRE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 
EN EL PERÚ ................................................................................................................ 59 

3.1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN ......... 59 
3.2. EL PROYECTO “COMPETITIVIDAD REGIONAL, LIDERAZGO E INFORMACIÓN” Y EL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD REGIONAL SOSTENIBLE (ICRS)............................................................................ 61 
3.3 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PAÍS Y METODOLOGÍA PROPUESTA........................................... 67 



 3

3.4 VARIABLES A ANALIZAR ............................................................................................................ 75 
3.5 RESULTADOS PRELIMINARES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL ................................... 94 

CONCLUSIONES....................................................................................................... 109 

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... 112 

ANEXO 1 .................................................................................................................... 114 

ANEXO 2 .................................................................................................................... 121 

ANEXO 3 .................................................................................................................... 130 



 4

Introducción 

El Perú ha iniciado un proceso de descentralización desde el año 2003 con la elección 

de los Presidentes Regionales y el traslado paulatino de responsabilidades hacia los 

Gobiernos Regionales y Locales. Esto implica que estos niveles de gobierno irán 

cobrando mayor importancia en el futuro conforme asuman un mayor liderazgo. Este 

proceso supondrá un importante cambio en el rol que jugarán en un futuro los niveles 

subnacionales de gobierno.  

El rol que jueguen los Gobiernos Regionales en el fomento de la competitividad será 

de mucha importancia para el desarrollo de cada región. La actual Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales en muchos de sus artículos, establece la importancia del 

Gobierno Regional en el fomento de la competitividad. Por ejemplo, en el artículo 8° de 

dicha ley se habla del principio de competitividad, en donde se menciona que “El 

Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad 

regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos 

entre los sectores público y privado, así como el fortalecimiento de las redes de 

colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el 

crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de 

oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la 

ampliación de mercados y la exportación”. De la extensión y conceptos incluidos en 

este principio se puede desprender la importancia que se le da al concepto de 

competitividad desde el ámbito regional. En la misma Ley se menciona en el artículo 

9° que una de las competencias constitucionales de los Gobiernos Regionales es 

fomentar la competitividad (inciso h). Por último, en el artículo 15° de la mencionada 

norma se establece que una de las competencias de los Consejos Regionales es la 

aprobación del plan de competitividad regional.  

El avance de los distintos Gobiernos Regionales todavía ha sido dispar debido a que 

recién se encuentran desarrollando capacidades en las diversas responsabilidades 

que les está tocando asumir. Así, algunos Gobiernos Regionales ya cuentan con 

planes Regionales de Competitividad y otros los vienen avanzando; sin embargo, las 

metodologías para la realización de éstos aún no cuentan con un marco único que 

permita realizar comparaciones. En este sentido es necesario, desarrollar instrumentos 

que permitan comparar y evaluar el nivel y la estrategia de competitividad de cada uno 

de los departamentos.  
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En el actual proceso de acreditación de los Gobiernos Regionales no se ha 

establecido como requisito general o específico la aprobación de los planes regionales 

de competitividad, lo cual revela que no se considera aún necesario que los Gobiernos 

Regionales desarrollen este tipo de instrumentos. Este hecho, que podría implicar una 

cierta desazón por la poca importancia que se le da al tema, es también una 

oportunidad porque queda aún espacio para influir en el accionar de los Gobiernos 

Regionales en términos del fomento de la competitividad. 

Lo mencionado hasta acá debe inscribirse dentro de la estrategia del Consejo 

Nacional de Competitividad, entidad creada con la finalidad de darle una mirada 

multisectorial al tema de la competitividad y que permita articular políticas a nivel 

nacional para mejorar nuestros actuales niveles. 

La competitividad nacional es el resultado, en parte, de la competitividad de los 

distintos territorios que componen un país. Por ello, es necesario establecer una 

especie de línea de base que nos permita construir un ranking de competitividad entre 

los distintos departamentos del país. Esto permitirá tener una idea de las disparidades 

que encierran algunos de los indicadores que se obtienen a nivel nacional y por tanto 

diseñar políticas específicas para fomentar la competitividad en aquellas zonas que se 

encuentren más atrasadas en términos relativos. Es de esperar que las disparidades 

que surjan entre Lima y el resto de departamentos sean considerables, pero la 

estimación de esas diferencias nos dará un punto de partida para el diseño y ejecución 

de políticas. 

Esa es la razón de ser del presente estudio, ser una primera actividad que nos permita 

tener una idea de cuál es el estado de la competitividad al interior del país y 

determinar metodologías, variables e indicadores que nos permitan acercarnos a una 

efectiva medición de la misma. 

La primera parte del estudio propone un marco conceptual sobre los distintos 

paradigmas de competitividad, con énfasis en el enfoque sistémico como concepto de 

competitividad a ser tomado para la construcción de los índices de competitividad 

regional. Asimismo, se hace una distinción entre competitividad nacional y regional, 

llegando a establecerse las principales diferencias entre ambos niveles y las 

consideraciones especiales que deben tenerse presentes al analizar la competitividad 

a nivel regional 

En segundo lugar, se realiza una revisión de casos internacionales de desarrollo de 

indicadores regionales de competitividad, se identifican los criterios usados para su 
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construcción y se detallan las ventajas y desventajas de los métodos usados. Se 

profundiza en el análisis del Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de 

Colombia y el Índice de Competitividad Regional de Chile, por ser las experiencias 

más adaptables al caso peruano. 

En tercer lugar, se realiza una revisión de los estudios previos hechos en el Perú 

relacionados a la medición de la competitividad, siendo el más avanzado el del Índice 

de Competitividad Regional Sostenible elaborado para el departamento de Piura y, 

aunque a un menor nivel de desarrollo, para Cajamarca y Arequipa. Se hace una 

evaluación exhaustiva de los pros y contras de las metodologías usadas y se 

identifican los puntos a ser tomados en cuenta en la construcción del Sistema Nacional 

de Indicadores de Competitividad Regional. 

En cuarto lugar se realizan la selección de la metodología a emplear que es la de 

Componentes Principales y la propuesta de variables a incluir en el cálculo del índice 

para después proceder al cálculo del mismo y mostrar la situación de los distintos 

departamentos en términos de competitividad. Debe mencionarse que el cálculo sólo 

se realiza con las variables con las que se dispone en la actualidad. Será necesario un 

esfuerzo adicional para construir las demás variables sugeridas en el presente estudio. 

Por último, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones que permitirán 

realizar la tarea de construir un índice de competitividad regional. 

Debe mencionarse que en conjunto con este estudio se han elaborado los términos de 

referencia de la siguiente etapa para la recolección y construcción de la información 

faltante así como un software que permita al Consejo Nacional de Competitividad 

calcular el mencionado índice. 
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Capítulo 1: Paradigmas de competitividad 
 

1.1. Ventajas comparativas y ventajas competitivas 

El concepto de ventajas comparativas se refiere a la capacidad de una región de 

producir determinados bienes a un precio relativo menor en comparación con otras 

regiones. Dada esta situación, la región tenderá a especializarse en la producción y 

comercio de estos bienes. Se trata de una aproximación neoclásica a la actividad 

productiva y comercio exterior. 

El término ventaja competitiva, desarrollado por Porter, marcó la separación de los 

enfoques tradicionales basados en el concepto de ventajas comparativas. De acuerdo 

con este autor, la ventaja competitiva consiste en la producción de bienes y servicios 

de mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e internacionales, 

que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al mantener 

y aumentar los ingresos reales.  Es sobre la base de las ventajas competitivas que se 

fundamenta el concepto de competitividad. 

La diferencia de ambos conceptos es significativa. Las ventajas comparativas se 

heredan, es un concepto estático; mientras que las ventajas competitivas se crean, 

son dinámicas. Más aún, la evidencia empírica señala que rara vez se ha logrado un 

crecimiento industrial basado exclusivamente en factores heredados (ventajas 

comparativas), sino que más bien se han presentado por la vinculación de factores y 

actividades tales como las estrategias empresariales y la estructura de los 

competidores, la existencia o inexistencia de infraestructura de apoyo, la disponibilidad 

de mano de obra calificada o infraestructura adecuada y las condiciones de la 

demanda. 

1.2. Porter y la competitividad de las naciones 

Si bien el concepto de competitividad se puede aplicar a empresas e industrias, 

durante el presente trabajo, estudiaremos la competitividad específicamente como una 

capacidad de países, regiones o localidades, aunque es importante mencionar que el 

concepto de competitividad internacional o de un país se deriva del concepto de 

competitividad empresarial. 

A nivel de empresas, la competitividad consiste en la capacidad de mantener la 

posición de mercado. La competitividad sistémica se refiere a naciones, regiones, 

sectores industriales o sub sectores, y aunque el concepto de competitividad para 
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dichas unidades no es el mismo, también deben mantener una posición de mercado. 

La diferencia radica en que si una empresa no es competitiva, quiebra; mientras que si 

un país o región no es competitivo, no quiebra, sino que experimenta una disminución 

en el bienestar de la población. 

Michael Porter es quizás el máximo exponente de las teorías de competitividad en 

todo nivel, fue él quien puso el tema sobre las mesas de discusión a nivel internacional 

con obras como “Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los Sectores 

Industriales y la Competencia” y conceptos como el análisis de la cadena de valor de 

la empresa. Michael Porter propuso el concepto de "cadena de valor" para identificar 

formas de generar más beneficio para el consumidor y con ello obtener ventaja 

competitiva. El concepto radica en hacer el mayor esfuerzo para lograr la fluidez de los 

procesos centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación funcional basada 

en la cooperación.   

Más adelante, Porter empieza a aplicar sus conceptos, originalmente pensados para 

las empresas, al logro de competitividad en los países a través de su obra “La ventaja 

competitiva de las naciones” (Porter 1990). Para Porter, la competitividad de una 

nación es “el grado en que una nación en condiciones de mercado libre y justo 

produce bienes y servicios que satisfacen la prueba de los mercados internacionales 

en tanto que, simultáneamente, mantiene y expande el ingreso real de los ciudadanos” 

(Porter 1990). 

Porter resume su modelo en el llamado “diamante nacional de competitividad”, el cual 

presenta cuatro determinantes de la competitividad nacional que conforman el entorno 

en que compiten las empresas locales y de los cuales depende la creación de ventajas 

competitivas.  



 9

                 

Fuente: Porter, Michael (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press 

A continuación, se explica cada uno de los componentes del diamante de 

competitividad nacional: 

• La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas locales: mientras mayor es la 

competencia interna en un país o región, mayores serán sus capacidades para 

competir fuera de éstos. 

• Las condiciones de la demanda local y nacional de la industria local y nacional: 

mientras más exigente es la demanda interna, mejores condiciones habrá para 

competir fuera. 

• Las condiciones de los factores: disponibilidad y estado de los factores de la 

industria (trabajo, recursos naturales, capital, infraestructura). 

• Industrias relacionadas y de soporte: actividades que dan valor agregado en la 

cadena de valor de la industria: mientras más actividades relacionadas, mayores 

posibilidades de identificarlas como parte de un conglomerado o cluster, con todos 

los beneficios que provienen de la aglomeración. 

Adicionalmente, Porter habla sobre el rol del Gobierno para la competitividad de un 

país, aunque no le da la misma importancia que a los cuatro determinantes. Menciona 

que, si bien la política del Gobierno en Japón y Corea ha tenido y tiene mucho que ver 

con el éxito que disfrutan las empresas de ambas naciones, el auténtico papel del 

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad de las 
empresas

Condiciones de 
la demanda y 

de la industria 

Condiciones de 

los factores  

Industrias 
relacionadas y 

de soporte  
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Gobierno en la ventaja competitiva nacional es el de influir, positiva o negativamente, 

en los cuatro determinantes, y a su vez, ser influido por ellos. 

Más recientemente, Porter ha aplicado sus ideas sobre competitividad de naciones al 

nivel regional, precisamente en la formación de clusters o aglomeraciones de 

empresas en una misma ubicación geográfica (Porter 2002). 

Porter sostiene que la competitividad y riqueza de una región dependen del nivel de 

productividad con el que emplea sus recursos humanos, su capital y sus recursos 

naturales: 

- La productividad depende del valor de la producción (calidad, exclusividad), así 

como de la eficiencia con que se produce 

- No se trata de una competencia entre industrias, sino entre empresas en las 

distintas industrias 

- La ubicación de la empresa en la región es un factor secundario para la 

productividad, lo importante es lo que las empresas, ya sean locales o no, 

hagan en dicha ubicación 

- No sólo la productividad de las industrias exportadoras es necesaria, sino la 

productividad de todas las industrias. 

Como resultado, las regiones compiten por constituirse en la mejor ubicación para las 

empresas, y el sector público y privado cumplen roles diferentes, aunque 

interrelacionados, en la creación de una economía productiva. Por tanto, a nivel 

regional, COMPETITIVIDAD = PRODUCTIVIDAD. Al mismo tiempo, la productividad 

depende directamente de la innovación. 

1.3.   Algunos conceptos de competitividad adoptados por instituciones a nivel 
internacional 

Muchas instituciones, sobre todo en los países en desarrollo, han puesto en marcha 

programas de competitividad. No obstante, es difícil encontrar una definición de 

competitividad en cada uno de ellos (por ejemplo, el lector puede buscar en la página 

web del Programa Andino de Competitividad, con resultados infructuosos). Aún así, los 

conceptos que pueden encontrarse se inspiran básicamente en el aporte de Porter, 

como se verá a continuación: 
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• El International Institute for Management Development (IMD) define competitividad 

como “la capacidad que tiene un país o una empresa para, proporcionalmente, 

generar más riqueza que sus competidores en mercados internacionales”. 

• La Organización de Cooperación para el desarrollo económico (OECD) define la 

competitividad como “el grado en el cual un país, bajo condiciones de mercado 

libres y justas, puede producir bienes y servicios que superen el test de los 

mercados internacionales, incrementando en forma sostenida los ingresos reales 

de su población”.  

• Según el Harvard Institute for Strategy and Competitiveness, la prosperidad de una 

nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la 

que puede producir bienes y servicios. Políticas macroeconómicas sólidas e 

instituciones políticas y legales estables son condición necesaria aunque no 

suficiente para asegurar la prosperidad económica. La competitividad tiene sus 

raíces en los fundamentos microeconómicos, el nivel tecnológico y las estrategias 

de las empresas, así como la calidad del ambiente empresarial en que las 

compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la 

competitividad es fundamental para la política económica nacional. 

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que 

“la competitividad auténtica debe estar basada en la incorporación de tecnología y 

el uso renovable de los recursos naturales, concepción que contrasta con la 

competitividad espúrea que se basa en la explotación de los recursos humanos y 

naturales”. 

1.4. El enfoque  neoclásico y el enfoque neoliberal: la competitividad espúrea y 
la competitividad auténtica o estructural 

En la discusión de los procesos de transformación productiva con equidad, la CEPAL, 

con respecto a la inserción internacional, ha planteado una distinción entre la noción 

de "competitividad espúrea" y de "competitividad auténtica" (Fajnzylber 1988). 

Fajnzylber sostenía que la competitividad auténtica o estructural -es decir duradera- 

sólo puede basarse en el progreso tecnológico y en reformas institucionales, al 

contrario de las ventajas estáticas esencialmente “espúreas” (Maggi y Messner 2001). 

Competitividad espúrea 

La "competitividad espúrea" responde a una visión ortodoxa o neoclásica de la 

economía, en cuanto está más ligada a obtener una posición en los mercados 
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internacionales basada en salarios bajos, en la depredación de recursos naturales, o 

en medidas de política de corto plazo (tales como la devaluación de la moneda). Este 

enfoque se basa en un modelo en el cual la participación relativa de los países en el 

comercio internacional es función únicamente de sus precios de exportación y de los 

precios de sus competidores (Santantonio y Tavilla 1995), lo cual si bien puede crear 

mejoras temporales en la competitividad de un país, no genera crecimiento de largo 

plazo ni una distribución equitativa del ingreso. 

En este sentido, para este enfoque será fundamental evaluar la relación entre el tipo 

de cambio y los costos laborales unitarios (e/w), todo aumento de dicho cociente 

explica un aumento de la competitividad. Los instrumentos para mejorar esta relación 

serán entonces, los vinculados con las devaluaciones efectivas del tipo de cambio, y la 

reducción del costo laboral. La flexibilidad laboral aparece como una forma de lograr 

una reducción de los costos laborales, particularmente en las formas de contrataciones 

atípicas, en la medida en que se reduzca la incidencia de los costos vinculados, 

especialmente, con las provisiones por seguridad social e indemnización, vacaciones y 

aguinaldo. 

Acorde con esta visión, en los países industrializados, el modelo de producción se 

basó, hasta fines de los años setenta, en un paradigma tecno-económico que puede 

designarse como organización fordista-taylorista de la producción (Esser et al. 1994). 

Ésta se caracterizaba por:  

• La producción de manufacturas en gran parte estandarizadas para el consumo 

masivo, utilizando máquinas para una sola operación, rígidamente eslabonadas 

entre sí (producción fordista en cadena). 

• Una jerarquización estricta de la organización empresarial del trabajo, una extrema 

división del trabajo y una fijación de la mano de obra a operaciones sencillas y 

repetitivas para efectuar en equipo (taylorismo). 

• La optimización aislada de diferentes funciones parciales de la planta industrial. 

• Una organización relativamente débil de la división interempresarial del trabajo. 

• Una gestión macroeconómica centrada en la regulación keynesiana de la demanda 

para compensar las fluctuaciones de la demanda final. 
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Competitividad auténtica o estructural 

Fue a fines de los setenta cuando se hizo cada vez más obvio que los ya obsoletos 

procesos de producción y las estrategias competitivas iban a cambiar a raíz de 

profundas innovaciones tecnológicas y organizativas, así como de nuevas preferencias 

de consumo. Las características fundamentales del nuevo paradigma técnico-

económico son las siguientes (Santantonio y Tavilla 1995):  

• La producción de manufacturas diferenciadas para una demanda en rápida 

transformación y para mercados diferenciados altamente competitivos. 

• Rápidas innovaciones del producto, ya que la aplicación acumulativa de nuevas 

tecnologías claves permite sustituir gran parte de la gama existente de productos 

por otros de cualidades nuevas y netamente mejoradas, o fabricar productos 

enteramente nuevos. 

• La reducción del plazo entre el desarrollo de la idea de elaborar un producto 

comerciable y su lanzamiento al mercado, para lo cual resulta entre otras cosas 

necesario monitorear sistemáticamente los desarrollos tecnológicos, analizar las 

tendencias del mercado y las estrategias de los principales competidores, y 

reorganizar el proceso de producción. 

• La aplicación de tecnologías de fabricación flexibles. 

• La combinación de innovaciones de proceso radicales e incrementales sobre la 

base de la automatización de fábricas y oficinas 

• Nuevos conceptos organizativos, enfatizando la calificación del personal, así como 

el acortamiento y la racionalización de las vías de comunicación en el interior de la 

empresa mediante la reducción de niveles jerárquicos y el mejoramiento del flujo 

informativo entre y dentro de los departamentos 

Dada la complejidad de las nuevas tecnologías y su carácter sistémico, resulta hoy 

prácticamente imposible que las empresas logren sobrevivir solamente por sus propias 

fuerzas. Las empresas que quieren afrontar con éxito la competencia necesitan 

organizarse en redes de cooperación tecnológica, integrándose en sistemas de 

producción e innovación estrechamente articulados y concentrados muchas veces en 

una misma localización, ya que éstos propician un intenso intercambio informativo y un 

rápido aprendizaje tecnológico. 
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Es así como, en contraste con los análisis que evalúan la competitividad vía precios, 

aparecen los enfoques sistémicos u holísticos, basados en una visión neoliberal de la 

economía en los cuales se visualiza la competitividad desde el punto de vista de una 

economía nacional - aunque se trate de un fenómeno que se manifiesta a través de la 

performance de las empresas -, en donde también están involucrados otros factores 

que exceden el marco de estas últimas (externalidades, política económica, políticas 

públicas en general, infraestructura tecnológica, etc.) (Santantonio y Tavilla 1995). 

Asimismo, aportes a los análisis "micro" de las llamadas teorías evolutivas del cambio 

tecnológico de algunos autores también conocidos como "neo-schumpeterianos" 

(entre otros: G.Dosi, C.Freeman, R.Nelson y S.Winter), introdujeron elementos 

distintos a los mecanismos de precios a la hora de evaluar la evolución de largo plazo 

de las firmas. Según estos autores, la tecnología aparece como el producto de un 

aprendizaje endógeno secuencial y como el elemento crucial en la determinación de 

las ventajas comparativas dinámicas; lo que impacta tanto en la reducción de costos 

vía aumentos de productividad, como en la apropiación de rentas a partir de la 

diferenciación de productos (competencia oligopolística). 

En estos casos, en que la noción de ventaja comparativa se hace más compleja 

respecto de los análisis estáticos, adquieren especial relevancia los temas 

relacionados con la organización industrial, dentro de las cuales ocupan un lugar 

central los comportamientos de aprendizaje tecnológico.  

En el ámbito latinoamericano, la noción de competitividad de Fajnzylber, la 

"competitividad auténtica", también está apoyada en la incorporación del progreso 

técnico, donde tienen importancia el recurso humano capacitado, la infraestructura de 

ciencia y tecnología, y la base empresarial competitiva. De manera similar, a este 

mismo fenómeno, la OCDE lo denomina “competitividad estructural”. 

Si bien Fajnzylber aún no emplea el término “competitividad sistémica”, le da a su idea 

de competitividad un carácter de sistema, ya que resalta que en el mercado 

internacional no sólo compiten empresas. Bajo esta visión, la importancia de los 

factores competitivos no relacionados con el precio son cruciales para el desarrollo 

económico: la empresa está integrada a una red de vinculaciones con el sistema 

educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, las relaciones 

entre empleados y empleadores, el aparato institucional público y privado y el sistema 

financiero, es decir, integrada a un sistema socioeconómico (Maggi y Messner 2001). 

En consecuencia, el fortalecimiento de la competitividad no es un problema 
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macroeconómico, y ni siquiera económico, sino un complejo desafío para todos los 

protagonistas sociales. 

Para Fajnzylber, el acelerado cambio tecnológico exige políticas macroeconómicas y 

sectoriales y la creación de sistemas nacionales de innovación, así como alianzas 

estratégicas ante el estado, las empresas y una densa red de instituciones públicas y 

privadas tecnológicas, de investigación, ambientales, etc. Así, no sólo se trata de 

identificar las ventajas y desventajas comparativas existentes, sino también su 

evolución y dinámica, impulsadas por los procesos de aprendizaje de los 

protagonistas. 

Asimismo, junto a la importancia de la competencia global, Fajnzylber destacó la 

creciente relevancia de las características institucionales específicamente nacionales. 

En este sentido, si bien una política macroeconómica orientada hacia la estabilidad es 

una condición necesaria para el desarrollo socioeconómico, es la capacidad de 

producir conocimientos y generar innovaciones la base de una competitividad 

auténtica. Como resultado, las naciones no están solamente a merced del capital 

vagabundo internacional, sino que pueden desarrollar condiciones para la creación de 

empresas: mano de obra calificada, parques de investigación, estabilidad política, 

social y jurídica, etc. 

En la mayoría de los países de la OCDE, y en prácticamente todos los países 

semiindustrializados exitosos del este y sudeste de Asia, las medidas de política 

económica están muy lejos de aproximarse a la doctrina derivada de la teoría de 

mercado y competencia o de la teoría neoclásica de comercio internacional. Es 

evidente, por cierto, que los países de la OCDE y numerosos países en desarrollo 

ensayan diversas aproximaciones para desregular mercados, reducir el papel del 

Estado como empresario, limitar las subvenciones y abrir los mercados a la 

competencia extranjera. Pero, al mismo tiempo, casi todos los países recurren cada 

vez más a una política tecnológica activa, a conceptos amplios de promoción para 

fortalecer la posición de pequeñas y medianas empresas y a medidas de protección 

externa que sobrepasan con frecuencia el instrumental aduanero tradicional, todo ello 

para hacer frente a la creciente competencia internacional. 

Lo que está surgiendo es un patrón organizativo dentro del cual las empresas 

desarrollan relaciones cooperativas entre sí. Este complejo modelo de organización 

que combina la competencia con la cooperación a nivel micro se ve apoyado por un 

amplio diálogo social entre el sector productivo, el sector científico, las instituciones 
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intermediarias y el sector público. Es la interacción entre ellos lo que genera ventajas 

competitivas. 

1.5.  Un paso más allá: la competitividad sistémica 

Los programas de ajuste estructural o shock en América Latina como 
motivación al concepto de competitividad sistémica 

Los programas de ajuste del Banco Mundial y del FMI para los países en desarrollo, 

especialmente en América Latina, han puesto en tela de juicio la estrategia tradicional 

de desarrollo de sustitución de importaciones orientada al mercado interno. El fracaso 

de estas políticas hacia fines de los 80, llevó a una reorientación económica, la cual 

tenía como objetivo integrar las economías nacionales en la economía mundial. Así, la 

mayoría de países adopta ahora políticas neoliberales, las cuales, en efecto, pueden 

ayudar a los países en desarrollo a salir del estancamiento. Según Dirk Messner 

(1996), los principales aportes de estas políticas son: 

• Las medidas exitosas de estabilización, tales como la reducción de la deuda 

interna y externa, la política monetaria restrictiva y la reducción de la hiperinflación. 

• La apertura externa que fortaleció la capacidad exportadora. 

• La mayor competencia proveniente de la apertura a los mercados internacionales, 

que hizo que sólo las empresas más eficientes permanecieran en pie, impulsando 

la productividad y, por ende, el aumento del salario real. 

• El aceleramiento de procesos de aprendizaje organizativo-tecnológicos incentivado 

por la orientación hacia el mercado mundial que la economía tomó a partir de los 

90. 

• La transformación económica que renovó las relaciones sociales desgastadas por 

las preferencias políticas hacia cierto sector oligárquico de la población. 

• La reducción de las burocracias estatales a partir de la privatización y 

desregulación  de mercados. 

• La desarticulación de estructuras clientelistas entre el Estado y los empresarios 

que terminaban por limitar el desarrollo. 

No obstante, los tratamientos de shock de corte neoliberal también trajeron graves 

consecuencias negativas, sobre todo en la distribución del ingreso y en el florecimiento 
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de nuevas industrias intensivas en el uso de tecnología. Dichos programas no fueron 

acompañados de reformas estructurales y sectoriales activas, por lo que no se logró 

poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido, ni un patrón de desarrollo de la 

competitividad en ramas productivas de alto valor agregado; en palabras de Messner, 

“no resultaron ser una estrategia de largo plazo para reformular la economía y la 

sociedad” (Messner 1996: 2). A continuación se analizan algunas fallas del modelo 

neoliberal en América Latina: 

• La falta de apoyo a la capacitación y uso de tecnología llevó a un lento crecimiento 

de la productividad, mientras que el modelo de sustitución de importaciones 

desincentivaba la capacidad innovadora, la competencia y la investigación y 

desarrollo, a diferencia de lo ocurrido en las economías de los “tigres del este 

asiático” (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur). 

• Se relegó la importancia de la inversión en bienes de capital e investigación y 

desarrollo, por lo que, a la fecha, Latinoamérica cuenta con un aparato productivo 

envejecido y con tecnologías antiguas, en contraste con la tendencia mundial de 

profundas y constantes transformaciones tecnológicas. Durante los 80 e inicios de 

los 90, los índices promedio de inversión en América Latina llegan apenas a 16%, 

frente a 30% en Corea del Sur y Taiwán. 

• El modelo de sustitución de importaciones se había orientado a lograr que los 

países latinoamericanos cuenten con estructuras industriales sumamente 

diversificadas,  a diferencia de los países industrializados en donde la corriente fue 

la especialización. Al abrirse las economías de la región al mercado mundial, 

necesariamente las industrias poco competitivas que sobrevivían de manera 

artificial gracias al antiguo régimen desaparecen, y con ellas gran cantidad de 

puestos de trabajo. Sin embargo, se espera que a la larga el mayor crecimiento de 

las empresas competitivas genere aún más empleos. 

• A pesar de una década de sustitución de importaciones, la canasta exportadora 

latinoamericana se sigue componiendo básicamente de productos agropecuarios 

de bajo valor agregado, por lo que la economía regional depende en gran medida 

de las fluctuaciones de la economía mundial. 

• Las tendencias de las empresas en América Latina, son totalmente contrarias a la 

tendencia mundial. Las empresas son pequeñas, por lo que su capacidad de 

invertir en I&D es reducida, al igual que su capacidad exportadora. Asimismo, son 

unas pocas grandes empresas las que concentran el comercio exterior en la 
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región. Otro factor relevante es que las empresas están integradas verticalmente, 

frente a la tendencia mundial de formación de redes empresariales y clusters. 

• El estado intervencionista terminó por ser exigido casi para todo por las empresas 

y la sociedad en general, por lo que las estructuras institucionales existentes son 

débiles, al igual que los actores sociales. Es por esto que resulta difícil la 

configuración de formas innovadoras de asociación público-privada. 

• La política social favoreció fundamentalmente a la clase media y el modelo de 

sustitución de importaciones terminó por aumentar aún más la desigualdad en la 

distribución del ingreso, causando una profunda crisis social en los países de 

América Latina. Estos desequilibrios sociales no pueden compensarse solamente 

con crecimiento, será necesario implementar políticas sociales y redistributivas 

orientadas a los más necesitados. Dichas políticas no deberán ser meramente 

asistencialistas, sino que deberán basarse en la capacitación orientada a la 

competitividad. 

• La falta de recursos hizo que se dejara como última prioridad el cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales y, peor aún, que uno de los pilares de las 

economías latinoamericanas fuera la explotación (o sobreexplotación) de los 

mismos. 

A partir de esta revisión, se dedujo que, pese a que el concepto de competitividad 

estructural o auténtica constituía un gran avance frente a la competitividad espúrea, no 

había resultado ser la respuesta al crecimiento en la región. El fracaso de este modelo 

se debió a su incapacidad para reconocer la complejidad de los requerimientos de las 

empresas y la importancia del entorno institucional. 

Para los creadores del concepto de competitividad sistémica, la mayor debilidad del 

concepto de competitividad estructural es que presupone la existencia de un entorno 

empresarial eficaz. Al no darse esta condición, las empresas no pueden concentrarse 

en la actividad productiva, sino que se ven obligadas a desarrollar ellas mismas 

producciones y servicios internos que a otras empresas les basta con adquirir como 

externalidades (Esser et al. 1996). 

Incluso Porter se centra en los clusters de empresas y en las empresas 

subcontratistas de apoyo a éstas, viendo el nivel nacional a la manera ortodoxa-

neoliberal, es decir, solamente como un concepto que ejerce presión sobre las 
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empresas. Prueba de ello es su reticencia a incluir al gobierno como el quinto 

elemento del diamante de competitividad nacional. 

Concepto de competitividad sistémica 

La competitividad sistémica es un concepto creado por un grupo de investigadores 

(Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner, Jörg Meyer-Stamer) del Instituto 

Alemán de Desarrollo (German Development Institute) a inicios de los noventa, y que 

luego ha sido ampliado por ellos mismos, así como por otros autores, como respuesta  

a las fallas encontradas al concepto de competitividad estructural a partir de la 

experiencia latinoamericana. Cabe resaltar que no se trata de conceptos mutuamente 

excluyentes, sino de una mayor precisión y adaptación a la realidad de los países en 

vías de desarrollo. 

La competitividad sistémica se refiere a “un patrón en el que el estado y los actores de 

la sociedad civil crean, de forma deliberada, las condiciones para un desarrollo 

industrial exitoso” (Meyer-Stamer 1998). 

Este concepto distingue entre cuatro niveles: 

• Nivel micro: empresas y redes de empresas 

• Nivel macro: condiciones económicas generales 

• Nivel meso: instituciones y políticas específicas 

• Nivel meta: variables de largo plazo, tales como las estructuras socioculturales, la 

orientación económica básica y la capacidad de los actores de la sociedad civil 

para formular estrategias. Es lo que el Banco Mundial llama “capital social” 

(Kliksberg 1999). 

A los dos niveles tradicionalmente estudiados, el nivel micro y macro, se añade el nivel 

meso en vista a la importancia que las políticas e instituciones han demostrado tener 

en el proceso de industrialización. Asimismo, resulta obvio que el desarrollo depende 

fuertemente de los valores culturales, la composición social y el sistema político del 

país. 
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Fuente: http://www.meyer-stamer.de/1998/sysco98.pdf 

Los ingredientes clave para lograr un desarrollo industrial exitoso son: 

• En el nivel macro: un marco económico estable y predecible. Debe incluir una 

política cambiaria sincera y una política comercial que estimule a la industria local. 

• En el nivel micro: empresas en mejora continua, y redes de empresas con fuertes 

externalidades positivas. 

• En el nivel meso: políticas específicas e instituciones que busquen crear ventajas 

competitivas. Se refiere a políticas que den orientación a la industria y a su 

ambiente (institutos tecnológicos, centros de capacitación, financiamiento de 

exportaciones, etc.), ya sean ONGs, asociaciones de empresas, etc. 

• En el nivel meta: (1) desarrollar valores culturales orientados al desarrollo que 

sean compartidos por una gran parte de la sociedad, (2) un consenso básico sobre 

la necesidad de desarrollo industrial e integración competitiva en el mercado 

internacional, y (3) la capacidad de los actores de la sociedad civil para formular, 

de manera conjunta, visiones y estrategias, y para implementar políticas 
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En este sentido, el secreto para el desarrollo exitoso está en encontrar el balance ideal 

entre el intervencionismo (por ejemplo, la formulación e implementación de políticas 

que orienten y estimulen el desarrollo industrial) y las fuerzas del mercado. 

Así, se explica por qué los programas de ajuste estructural de los 80 e inicios de los 

90, que buscaban crear un marco macroeconómico estable, eran condición necesaria 

más no suficiente para el desarrollo industrial exitoso. 

Asimismo, se comprende bajo este concepto porqué un patrón específico de 

industrialización guiada por el Estado, similar al desarrollado en las nuevas economías 

industrializadas del sureste asiático (NICs), tampoco es la opción para los países en 

vías de desarrollo: 

• La mayoría de gobiernos no tiene ni la competencia técnica ni la voluntad para 

formular ni implementar estrategias de industrialización de gran escala 

• Los países en desarrollo no empiezan desde cero, sobre todo aquéllos que antes 

tuvieron una estrategia de sustitución de importaciones. Por el contrario, ya 

cuentan con una estructura industrial compuesta de pequeñas y medianas 

empresas productoras de bienes de consumo y procesamiento de recursos 

naturales, que tendría que ser reestructurada antes de aplicar cualquier política de 

desarrollo industrial. 

Otra implicancia de este concepto de competitividad es que los gobiernos deben 

basarse en un modelo participativo en donde los actores de la sociedad civil 

interactúen con el Estado en la definición de estrategias y políticas. En los países 

industrializados, este modelo ha surgido espontáneamente, mientras que en los países 

en vías de desarrollo, la falta de actividad del estado ha creado oportunidades para 

que las ONGs participen de este proceso. 

En este sentido, se define la competitividad nacional como (Meyer-Stamer 1998): 

“El grado en el cual una nación puede, bajo condiciones de libre 

mercado, producir bienes y servicios que pasan la prueba del 

mercado internacional, al mismo tiempo que mantiene y expande el 

ingreso real de su población en el largo plazo. Esta perspectiva de 

largo plazo implica la necesidad de reducir el impacto en el medio 

ambiente y el uso de recursos naturales a un nivel tal que se 

mantenga en equilibrio el ecosistema de la nación.” 
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Esta definición se basa en la definición dada por la OECD y se añade el objetivo de 

sostenibilidad ecológica definido por el World Business Council for Sustainable 

Development. 

1.6. Niveles de análisis del concepto de competitividad sistémica 

Nivel macro 

Con miras a lograr una asignación efectiva de recursos resulta clave la existencia de 

mercados eficientes de factores, bienes y capitales, es decir, la estabilización del 

contexto macroeconómico. Las fuentes más poderosas de inestabilidad 

macroeconómica son los déficits presupuestarios y una balanza de pagos 

constantemente elevada, por lo que adecuadas políticas fiscales, monetarias, 

cambiarias y comerciales resultan imprescindibles para el aumento de la 

competitividad bajo el enfoque sistémico. 

La política fiscal debe orientarse a incrementar los ingresos presupuestarios con la 

intención de favorecer al crecimiento y la distribución, no debe concebirse tan solo 

para reducir el déficit de presupuesto. Esta mayor disponibilidad de recursos fiscales 

no debe obtenerse, a pesar de ser la opción más simple, a través de la reducción del 

gasto público en educación, salud, infraestructura, etc., sino de la reducción de gastos 

superfluos, como por ejemplo una burocracia sobredimensionada o el gasto militar. En 

resumen, la política fiscal debe ir de la mano con una política estructural orientada al 

crecimiento y una política social de largo plazo. 

Por su parte, la política monetaria cumple el rol de preservar la función señalizadora 

de los precios, evitando la inflación y, con ello, la asignación ineficiente de recursos. 

Asimismo, la estabilidad de la moneda es condición para una oferta crediticia con 

tasas de interés tolerables. 

De forma paralela, la política cambiaria debe asegurar el equilibrio del comercio 

exterior, evitando la sobrevaluación del tipo de cambio con un doble objetivo. En 

primer lugar, prevenir el exceso de importaciones a partir de un abaratamiento artificial 

de las mismas, lo cual da lugar a la pérdida de competitividad de las empresas del 

país. En segundo lugar, evitar la caída en las exportaciones, sobre todo las 

industriales, que despoja a las empresas de la posibilidad de orientarse al mercado 

mundial. 

Esto no equivale a decir que la tendencia del tipo de cambio debe ser creciente, ya 

que ello encarece la importación de capital e insumos y, con ello, la adopción de 
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nuevas tecnologías desarrolladas en el exterior. La idea es más bien, contar con un 

tipo de cambio equilibrado que otorgue un ligero sesgo exportador. 

Al igual que la política cambiaria, la política comercial debe incentivar a las empresas a 

abocarse al mercado internacional como su nuevo entorno. En esta área, hay dos 

corrientes de opinión con diferencias muy marcadas entre sí: 

• Liberalización general de importaciones: confiando en el principio de ventajas 

comparativas, apuesta por que un tipo arancelario bajo y único hará que 

sobrevivan sólo las empresas más competitivas. Si bien esta opción acarrea 

elevados costos sociales, es quizás la más viable para países con poca capacidad 

de gestión económica. 

• Liberalización selectiva de importaciones: se efectúa con un plan desarrollado para 

dar tiempo suficiente a las empresas para el aprendizaje, teniendo en cuenta el 

potencial de cada sector económico y empresa. 

Nivel micro 

Para afrontar de manera exitosa las nuevas exigencias, las empresas y sus 

organizaciones necesitan reorganizarse a nivel interno y externo (Meyer-Stamer 1998): 

• Organización de la producción: acortar los tiempos de producción y disminuir las 

existencias e inventarios, de modo tal que se responda de forma casi inmediata a 

los cambios en la demanda. 

• Organización del desarrollo del producto: organizar paralelamente las distintas 

fases de desarrollo de productos, producción y comercialización, para acortar los 

tiempos de desarrollo, fabricar productos con mayor eficiencia y comercializar con 

mayor facilidad, a partir de una mejor lectura de las necesidades del cliente. 

• Organización y relaciones de suministro: reducir las tareas que no están 

directamente relacionadas al giro del negocio para concentrarse en aquéllas que 

explican su competitividad, a través de sistemas integrados de proveedores en vez 

de muchos proveedores directos. 

Esta reorganización pasa por el mayor uso y creación de tecnología y la mayor 

concentración en Investigación y Desarrollo, ya sea de manera individual o mediante 

grupos de empresas formados en un gremio o en un cluster. Como veremos a 

continuación, la segunda opción ha demostrado ser la más eficiente. 
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Nivel meso 

Para que las empresas puedan afrontar los retos del día a día, es necesario que 

cuenten con estructuras de soporte adecuadas. Estas estructuras conforman el 

potencial de una ubicación geográfica específica, y se componen de facilidades para la 

Investigación y Desarrollo, formación tecnológica e instituciones de difusión de 

tecnología, universidades, institutos de capacitación, instituciones financieras, 

instituciones de apoyo y promoción de exportaciones, etc. Este soporte puede ser 

brindado tanto por asociaciones empresariales y otros actores no gubernamentales, 

así como por el propio estado. 

En palabras de los creadores de la teoría de la competitividad sistémica: “de lo que se 

trata es de desarrollar una eficiente estructura institucional (hardware) y de promover 

en especial la capacidad de interacción estrecha entre actores privados y públicos al 

interior de un cluster (software)” (Esser et al. 1996). La formación de estructuras a 

nivel meso es promovida no sólo por el gobierno, pues las empresas, las instituciones 

intermedias y las asociaciones también aportan a la configuración de la localización 

industrial, por ejemplo, presentando visiones de desarrollo, creando sistemas de 

información o acelerando el flujo de la misma. 

Una buena ubicación para las industrias debe contar con un conjunto de instituciones 

que ofrezcan servicios y apoyo a las empresas, a las que se denomina 

“mesoinstituciones”. En la etapa inicial de desarrollo industrial, dicho soporte consistirá 

en factores generales, más adelante se irán desarrollando factores especializados ya 

sea a través de la empresa privada, asociaciones de empresas o actividades de 

gobierno. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de factores del nivel meso 

pueden ser provistos por el sector privado, es decir, no dependen totalmente de las 

actividades del gobierno. 

Sin embargo, queda un espacio amplio para la acción del estado a través de la 

elaboración de políticas nacionales, regionales o locales en el nivel meso. Las 

“mesopolíticas” que crean competitividad sistémica consisten de tres elementos 

principales: 

• Políticas regulatorias: si bien debe haber un marco regulatorio general aplicable a 

todos los sectores, surge la necesidad de algunas políticas regulatorias selectivas, 

tales como la protección de la industria infante por tiempo definido y dependiendo 

de su evolución. Otro ejemplo son las políticas ambientales, las cuales cobran 

mayor importancia en unos sectores que en otros. 
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• Instrumentos financieros: son de gran utilidad sobre todo para actividades que 

tradicionalmente no reciben financiamiento en las cuales una falla de mercado es 

muy probable, tales como investigación y desarrollo y promoción de exportaciones. 

• Actividades de gobierno que creen y mejoren las mesoinstituciones: las actividades 

de gobierno en este aspecto se justifican cuando existen fallas de mercado o la 

acción colectiva del sector privado no es fuerte. Esto ocurre generalmente en I&D, 

capacitación, infraestructura (sobre todo fuera de las ciudades principales), y 

medio ambiente. En el caso particular de los países en desarrollo, también ocurre 

en el sector financiero debido al reducido tamaño de mercado, a altos costos de 

transacción, etc. 

El nivel meso es especialmente importante para la competitividad sistémica de un 

país, región o localidad. Si bien las políticas macro a nivel mundial se van 

homogenizando hasta constituir una receta única, las localizaciones industriales 

difieren cada vez más, siguiendo el espíritu de la especialización. Y el diseño de una 

localización se determina, en primer lugar, por el conjunto de instituciones existentes 

en el nivel meso. 

Nivel meta 

La competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, entendida no 

sólo como un conjunto de reformas económicas sino como un proyecto de 

transformación de la sociedad. Esta transformación significa “superar la fragmentación 

social y mejorar la capacidad de aprendizaje, ante todo la capacidad para responder 

con prontitud y eficacia a los requerimientos de ajuste (Esser et al. 1996: única). 

Como vimos anteriormente, existen tres ingredientes clave en el nivel meta para lograr 

la competitividad y, por ende, un desarrollo industrial exitoso: 

• Existencia de valores culturales orientados al desarrollo compartidos por gran parte 

de la sociedad: tales valores incluyen: reconocimiento social del desarrollo 

económico, aceptación general de la idea de que el comportamiento depredador y 

el free-riding (lonche gratis) ponen en riesgo el desarrollo social, priorización de la 

inversión de largo plazo en educación y capacitación, así como una alta 

propensión a ahorrar. En resumen, reconocer la necesidad de imponer los 

intereses del futuro a los del presente. 

• Consenso básico sobre la necesidad de desarrollo industrial e integración 

competitiva en el mercado internacional: los actores clave deben comprender que 
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el mercado internacional es el nuevo escenario. Ello no implica lograr un alto 

porcentaje de exportaciones sobre producción, sino comprender que aún en el 

mercado doméstico, los bienes producidos en el país compiten con bienes 

importados, por lo que deben acercarse cada vez más a estándares 

internacionales de calidad y eficiencia. 

• Capacidad de los actores de la sociedad civil para formular, de manera conjunta, 

visiones y estrategias, y para implementar políticas: dichas visiones deben ser 

acerca de las ventajas comparativas que se quiere desarrollar en el largo plazo, 

cómo se distribuirán los costos y beneficios de la integración a los mercados 

internacionales entre los distintos grupos sociales, etc. Llegar a este consenso es 

un proceso político complejo en el cual deben participar los empresarios, 

trabajadores y todos los miembros de la sociedad civil. 

Los países en desarrollo se caracterizan por tener procesos políticos centralizados, un 

aparato estatal burocrático e ineficiente, así como estructuras de poder que llevan a la 

desintegración de la sociedad y a la exclusión de segmentos amplios de la población. 

Esto conlleva a que las empresas no crean en el gobierno y, por ende, en lugar de 

cooperar adopten un comportamiento depredador. Asimismo, la marcada desigualdad 

en la distribución del ingreso conduce a bajos niveles de ahorro y formación de capital. 

La falta de estabilidad política y social es el común denominador en estos países. 

En muchos de estos países, se llevaron a cabo programas de ajuste estructural, los 

cuales buscaron fortalecer el mecanismo de mercado, hacer más transparente la toma 

de decisiones del gobierno, etc. No obstante, dichos programas no tuvieron en cuenta 

que en los países en desarrollo, los mercados no están desarrollados y la sociedad 

civil está desarticulada y casi no cuenta con medios de expresión. Por ello, dichos 

programas no fueron suficientes para lograr el desarrollo económico ni social. 

Esta experiencia demuestra que la competitividad sistémica necesita algo más que un 

marco macroeconómico competitivo. La competitividad sistémica no puede lograrse 

sin la integración social: el trabajo conjunto de las organizaciones de empresarios, 

gremios de comerciantes y otras organizaciones clave de la sociedad civil. Dichas 

instituciones deberán, primero, reestructurarse a nivel interno, de modo que puedan 

luego fortalecer su representatividad y trabajar de manera conjunta entre ellas. Este 

proceso puede replicarse a nivel regional y local. 
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La relación entre los niveles meso y meta 

Es fácil deducir, a partir de todo lo anteriormente expuesto, que el nivel meso requiere 

en primer lugar de la existencia de patrones de organización y gestión. La capacidad 

de articular dichos patrones está estrechamente vinculada a las estructuras profundas 

de cada sociedad y, por ende, al nivel meta. Una evaluación del nivel meta de un país 

nos dirá si los actores sociales serán capaces o no de trabajar en el desarrollo de la 

competitividad sistémica. 

Cualquier intento de implementar programas basados en redes cooperativas estará 

destinado al fracaso si los actores sociales están acostumbrados a actuar en lobbies, 

si no hay experiencia histórica en la búsqueda de soluciones consensuales o si no 

existe Estado de Derecho. De no ser así, bastará con optimizar la capacidad 

organizativa de los actores sociales y propiciar la acción coordinada entre los mismo, 

garantizando el equilibrio de intereses. 

1.7. Políticas requeridas para el logro de la competitividad sistémica en América 
Latina 

Los países en desarrollo que quieran implementar industrias competitivas a nivel 

internacional, recurriendo para ello a una selección consciente de estrategias y 

políticas, se enfrentan por lo tanto con arduas decisiones que conciernen a la política 

económica y al funcionamiento del sistema entero. Esos países tienen que orientarse 

ya sea por el concepto neoliberal de competitividad internacional o por el concepto de 

la "competitividad estructural o sistémica".  

Frente a esto, la mayoría de los países en desarrollo se distingue por las graves 

carencias que acusan en los cuatro niveles. ¿Cuáles deben ser los puntos de partida 

para los países en desarrollo que quieran establecer industrias competitivas a nivel 

internacional o dotar de competitividad internacional a industrias ya existentes? ¿Qué 

medidas son las que deben aplicarse primero? Las experiencias vividas por una serie 

de países de mayor o menor éxito permiten deducir las siguientes tesis (Esser et al. 

1994):  

• Lo más importante es que el contexto macroeconómico permanezca estable 

(esto se ha explicado ampliamente en la sección Nivel Meta) 

• La estabilización en el nivel macro es una premisa necesaria, pero no 

suficiente para hacer sustentable el desarrollo de la competitividad. Es 

imprescindible la implementación de las políticas meso. Su formulación, no 
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obstante, tiene pocas perspectivas de éxito mientras no se emprenda la 

estabilización del contexto macro. Por ejemplo, la política tecnológica no 

alcanzará su objetivo de fortalecer la competencia tecnológica de las empresas 

mientras los propios empresarios no procuren la competitividad.  

• Numerosos países en desarrollo que han seguido largo tiempo el rumbo de la 

orientación "hacia adentro" sufren hoy bloqueos sociales, no habiéndose 

alcanzado un consenso acerca de la dirección que deberá adoptar la futura 

estrategia de desarrollo (bloqueos en el nivel meta).  

• A medida que se imponga el nuevo concepto de la orientación al mercado 

mundial, esos bloqueos sociales irán disminuyendo, al tiempo que se 

posibilitan los procesos de aprendizaje en términos de política económica. Un 

consenso cada vez más generalizado sobre el rumbo del desarrollo es una 

condición necesaria para crear capacidad política y estratégica entre los grupos 

de actores sociales. El consenso es asimismo necesario para poner en marcha 

procesos sociales de búsqueda que sirvan para acercarse al nuevo patrón de 

desarrollo industrial y para desarrollar instituciones tanto públicas como 

privadas que permitan configurar los espacios macro y meso. (creación de 

consenso en el plano de la política y la política económica). 

En los países avanzados de Europa Centro-Este, América Latina y Asia que 

mantuvieron largo tiempo una orientación "hacia adentro", el objetivo actual es superar 

con éxito la ardua fase que representa establecer una economía de mercado dirigida 

hacia el mercado mundial. Por regla general, las carencias figuran en todos los niveles 

del sistema. Lo primero será estabilizar la política macro, que genera seguridad para el 

sector productivo y presión para incrementar la productividad. Será importante en esos 

países facilitar procesos autónomos de búsqueda y aprendizaje, que son significativos 

para el desarrollo de competitividad sistémica.  

Otro objetivo será reducir las carencias del contexto macro, movilizando al mismo 

tiempo los potenciales de eficacia en el mayor número posible de niveles del sistema. 

Será necesario asimismo imprimir impulsos selectivos a la cooperación al desarrollo 

con los países industrializados para la cooperación interempresarial y la competitividad 

de las firmas, contribuyendo también a desarrollar un perfil de especialización. Para 

fortalecer la dimensión meso conviene afrontar la fragmentación de fuerzas que se 

perfila con no poca frecuencia, promoviendo nuevos patrones de diálogo y de toma de 

decisiones, con la mejora consiguiente de la capacidad estratégica de los actores; es 
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importante también reorganizar las instituciones del entorno empresarial o establecer 

otras complementarias. Esto vale en primer término para las instituciones localizadas 

en las interfaces del sector científico, el desarrollo tecnológico y la producción (por 

ejemplo, instituciones de I&D, oficinas de patentes, universidades). 

También los países en desarrollo menos avanzados ven perfilarse sistemas 

económicos alternativos frente a la economía de mercado. Por lo general, la 

especialización con miras al mercado mundial al principio no puede implantarse sino 

en un solo segmento de la economía y la sociedad. Esa es la única manera de 

aprovechar potenciales de exportación, recaudar las divisas indispensables y poner en 

marcha procesos de aprendizaje orientados al mercado mundial. Casi en todos los 

casos será preciso agotar primero las ventajas basadas en recursos naturales y en 

costos salariales. Solamente sobre esa base será posible avanzar en la 

implementación de ramas más intensivas en la creación de valor agregado. 

1.8. La competitividad sistémica en el ámbito regional 

Al mismo tiempo que la globalización incrementa los retos para las empresas, sus 

demandas a nivel local también se incrementan. En consecuencia, las mesopolíticas 

deben ser formuladas ahora a nivel regional y local, formuladas por actores locales y 

adaptadas a las fortalezas y debilidades de su ambiente. 

La creación de ventajas competitivas dinámicas exige aplicar mesopolíticas 

específicas y selectivas. La selectividad va dirigida a tres niveles: clusters, empresas 

dentro de los clusters y las regiones en que éstos se desarrollan. 

La creciente importancia que revisten los factores estructurales espaciales para la 

competitividad de las empresas hace necesario aplicar políticas descentralizadoras, 

entendidas no sólo como una delegación de responsabilidades del gobierno central 

sino como el incremento de capacidades de control y gestión: organización de redes 

cooperativas, desarrollo de visiones estratégicas, políticas sociales focalizadas y 

políticas ambientales (Esser et al. 1996). 

Aún así, el gobierno central sigue cumpliendo un rol protagónico en la formulación de 

políticas locales y regionales. Por ejemplo, debe supervisar los subsidios ofrecidos por 

los gobiernos locales y regionales, inhibiendo potenciales “carreras de subsidios” para 

mas bien, estimular la creatividad en la formulación de estrategias como condición 

para la asignación de recursos. Quedan asimismo a cargo del gobierno central, las 
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iniciativas tecnológicas de largo plazo y la formulación de estrategias de largo plazo 

(Meyer-Stamer 1998). 

Bajo esta óptica, han nacido algunas experiencias de creación de competitividad 

regional, siendo las más conocidas, las de Rhenania Westfalia del Norte (Alemania), 

Santa Catarina (Brasil), Chile (todas las regiones, a partir de una iniciativa del gobierno 

central) y Bogotá-Cundinamarca. 

Fue en la experiencia chilena en donde se formó, por primera vez, un concepto 

explícito de competitividad regional. Según el Informe de Competitividad Regional 

1999 del Ministerio del Interior de Chile, la competitividad es “la capacidad de las 

regiones para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo”. Más 

adelante, veremos el concepto propuesto por el Proyecto Competitividad Regional, 

Liderazgo e Información.  

Otra experiencia más reciente de medición de la competitividad regional es la llevada a 

cabo por la CEPAL para Colombia en el 2002. Según el informe “Escalafón de la 

competitividad de los departamentos en Colombia”, la competitividad es “la capacidad 

de una economía para hacer crecer su producción a altas tasas, de manera sostenida 

y que promueva el más alto grado posible de mejoramiento sostenido del bienestar de 

la población”. 

1.9. La competitividad territorial como opción para las zonas rurales 

Ante la crisis experimentada por muchas zonas rurales en Europa, la iniciativa 

comunitaria LEADER (ver http://www.rural-europe.aeidl.be/rural-

es/biblio/compet/contents.htm) ha creado una visión similar a la de competitividad 

sistémica, adaptada a las exigencias de revitalización y expansión de estas zonas. 

La competitividad territorial tiene a priori un sentido estrictamente económico. Pero, 

¿se puede decir asimismo que es competitivo un territorio que produce, por ejemplo, 

materias primas agrícolas muy baratas pero en condiciones sociales deplorables y sin 

prestar atención a su medio ambiente? Así nace el concepto de competitividad 

territorial: un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la competencia 

del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, 

social y cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial. En otros 

términos, la competitividad territorial supone: 

• La toma en cuenta de los recursos del territorio en la búsqueda de coherencia 

global. 
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• La implicación de los agentes e instituciones. 

• La integración de los sectores de actividad en una lógica de innovación. 

• La cooperación de los otros territorios y la articulación con las políticas 

regionales, nacionales y con el contexto global.  

La elaboración del proyecto de territorio es pues un proceso destinado a hacer adquirir 

a los agentes locales y a las instituciones cuatro capacidades: la capacidad de 

valorizar su entorno, de actuar juntos, de crear vínculos entre sectores de tal modo 

que se mantenga in situ el máximo valor añadido, y por último, de establecer 

relaciones con otros territorios y con el resto del mundo.  

Estas cuatro capacidades pueden correlacionarse con lo que llamamos “las cuatro 

dimensiones” de la competitividad territorial, que se combinarán de manera específica 

en cada territorio, y que son las siguientes: 

• La competitividad social: capacidad de los agentes para actuar eficazmente de 

manera conjunta sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y 

fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales. 

• La competitividad medio ambiental: capacidad de los agentes para valorizar su 

entorno haciendo del mismo, un elemento distintivo de su territorio, 

garantizando al mismo tiempo la conservación y la renovación de los recursos 

naturales y patrimoniales. 

• La competitividad económica: capacidad de los agentes para producir y 

mantener el máximo valor agregado en el territorio mediante el refuerzo de los 

vínculos entre sectores y haciendo que la combinación de recursos constituya 

activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios 

locales. 

• La localización en el contexto global: capacidad de los agentes para situarse 

con relación a los otros territorios y al mundo exterior en general, con el objeto 

de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el 

contexto de la globalización. 

La competitividad territorial complementa, en el análisis a nivel regional de la 

competitividad, al enfoque sistémico. Como se verá más adelante, el ICRS incorpora 

elementos medioambientales, de ordenamiento territorial y de integración intra y 
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extrarregional que los indicadores internacionales no consideran, dándole al ICRS un 

carácter sostenible. 

1.10. Economía Política del Desarrollo Regional: modos de producción, 
reproducción y acumulación del capital y consideraciones para la construcción 
de un Índice de Competitividad Regional 

Las regiones empiezan a jugar un rol activo en su propio desarrollo, empezando por la 

elaboración de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, presupuestos 

participativos, elección de consejos de coordinación regional y local, etc. Si bien tienen 

propósitos diferentes a la competitividad, obligan a repensar la región y a establecer 

políticas de desarrollo económico territorial, procesos ahora posibles gracias a la 

descentralización. 

El cambio de escala, al hablar de competitividad regional en lugar de nacional, tiene 

repercusiones en el alcance y la profundidad del tema. Por ello, debe verse el modelo 

de crecimiento de las naciones y regiones, y las experiencias existentes en el tema. 

Las teorías del crecimiento y del desarrollo en los ochenta se caracterizaron por la 

incorporación del concepto de externalidades (por ejemplo, el caso de los clusters o 

aglomeraciones de empresas) y de rendimientos decrecientes a escala. Aunque la 

innovación tecnológica se consideraba aún un factor exógeno, se superó la idea del 

crecimiento dependiente sólo del capital y el trabajo. En este contexto, se reconoce la 

influencia de las políticas gubernamentales en la actividad empresarial. Asimismo, se 

contempla la dinámica de sistemas abiertos (comercio, movilidad de factores, difusión 

de los avances tecnológicos). La teoría del crecimiento y la del desarrollo se acercan a 

estos temas (Barro y Xala-i-Martin “Economic Growth”,1995). 

Ya en los noventas, se inicia el reconocimiento de la importancia de las instituciones 

para el cambio y el crecimiento1. Hoy se entiende el desarrollo como acción colectiva, 

donde la creación de normas de comportamiento, marcos legales, regulación y 

organizaciones, permiten reducir los costos de transacción (información, negociación, 

vigilancia de contratos), lo cual permite crear y desarrollar mercados. El estado es 

ahora visto como complemento del mercado. 

                                                 
1 North, Douglas (1990) Institutions, Institutional Change and economic performance; Claque, 
Christopher (1997) Institutions and Economic development; Rodrik, Dani (2001) Development 
strategies for the next century 
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Los ICR acuden a las teorías del crecimiento económico: buscar los determinantes en 

el nivel y evolución de los factores productivos y lo que afecta la productividad de su 

uso. Un nuevo componente en las experiencias recientes, sobre todo a nivel regional, 

es la interacción de los factores y el espacio (economías de aglomeración, 

rendimientos a escala), más aún a causa de las recientes iniciativas 

descentralizadoras en los países de América Latina. 

Una propuesta de desarrollo regional en un contexto de descentralización debe estar 

sustentada entre otros, en la promoción y el desarrollo de corredores económicos, 

conformados estos principalmente por ciudades intermedias, articuladas por medios 

de transporte y transacciones comerciales, en algunos casos históricos. De esta 

manera, se trata de promover una dinámica económica competitiva que favorezca el 

desarrollo de mercados regionales, que brinde oportunidades de trabajo y contribuya a 

mejorar el ingreso y bienestar de la población en toda la región, y así no replicar el 

centralismo actual de la capital del país por uno de la capital de departamento. Las 

regiones se sustentan en la formación de un sistema urbano y en la maduración de un 

mercado regional al interior del cual los intercambios vienen dejando de ser 

predominantemente agropecuarios, con relaciones de intercambio macro-regional, 

nacional y global. 

De otra parte son evidentes las diferencias entre las ciudades relativamente grandes y 

medianas de cada región si consideramos las dimensiones poblacionales, las 

funciones político administrativas, las capacidades y potencialidades sociales y 

culturales, naturales, económicas de su entorno, las características de sus 

infraestructuras de apoyo y los niveles de integración física y económico social. No es 

posible imaginar una política de desarrollo y menos un plan de competitividad regional 

que no considere estas diferencias. En este sentido, una estrategia territorial de 

desarrollo debe establecer, en primer término, la identificación de aquellas ciudades 

del territorio que tienen al menos un mediano grado de articulación e integración. 

Por ello, es importante hacer diferenciaciones entre regiones con distintas 

configuraciones poblacionales, económicas y geográficas: 

• Algunos factores de la competitividad a nivel regional pueden estar reflejando 

promedios regionales que esconden grandes diferencias intrarregionales. Una 

región con un mayor porcentaje de población en áreas rurales tendrá un menor 

acceso a infraestructura y servicios públicos, ya que el Estado, por cuestión de 

economías de escala, suele concentrar dichas inversiones en las grandes 
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urbes. Se dan casos extremos como el de Arequipa, en donde 

aproximadamente 80% de su población se concentra en la ciudad capital. 

• La dispersión de la población hace que otros factores influyentes en la 

competitividad también se dispersen. Algunos de ellos, por ejemplo, la calidad 

educativa, suelen tener economías de escala negativas, como es el caso de la 

proliferación de escuelas unidocentes con personal poco calificado e 

infraestructura inadecuada. En otros casos, la dispersión obliga a los 

pobladores a especializarse en cierto tipo de tareas e incentiva la investigación 

y la aplicación o redescubrimiento de tecnologías para dar mayor valor 

agregado a sus productos, formándose pequeños clusters. 

• Dependiendo de su geografía y de los medios de transporte que puedan hacer 

que las distancias entre las distintas zonas de una región puedan ser cubiertas 

rápida y fácilmente, una región puede tener mayores facilidades para el flujo 

comercial y migratorio intrarregional. En casos extremos, en que una región 

está desarticulada vialmente, el ICR debe ser interpretado considerando que 

dichos flujos no existen o son más bien extrarregionales (un caso es el de 

Cajamarca, cuya zona norte sólo puede acceder a la zona sur pasando primero 

por Lambayeque). 

• La naturaleza de la actividad principal del departamento o región también 

influye en el desarrollo más o menos homogéneo de las áreas que lo 

componen. Ciertas actividades como la extracción y procesamiento básico de 

recursos naturales suelen llevarse a cabo en zonas específicas, tal como el 

caso del petróleo en Piura, causando una elevación de los promedios 

regionales en dichos factores sin que ello implique eslabonamientos en 

términos de actividades conexas que se desarrollen en otras zonas. 

• También la naturaleza de dicha actividad influye no sólo en que los promedios 

obtenidos en el ICR no necesariamente reflejen la realidad de toda la región, 

sino que puede ocurrir que la actividad no tenga mayores repercusiones en el 

desarrollo regional o éstas se den muy lentamente. Tal es el caso de la minería 

en Cajamarca, que compone la mayor parte de su PBI y colabora en gran 

medida en el PBI nacional, aunque este departamento presenta uno de los 

menores índices de desarrollo humano del país. 

• Distribución del ingreso y los activos entre personas y entre territorios y 

Economías de aglomeración. 
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Capítulo 2: Revisión de metodologías de indicadores de competitividad regional 
a nivel internacional 

Los índices de competitividad más conocidos son aquéllos que miden la competitividad 

nacional y formulan rankings de países, como es el caso del Global Competitiveness 

Report (World Economic Forum) y el World Competitiveness Report (Institute of 

Management and Development), ambos emitidos anualmente. A continuación se hace 

una breve referencia a ambos índices, con el fin de rescatar algunos puntos que 

pueden ser de utilidad en la formulación del índice de competitividad regional. Más 

adelante, se detallan las experiencias específicas de elaboración de índices de 

competitividad regional: Chile, Colombia y Reino Unido. 

Es necesario hacer la salvedad de que para validar índices de competitividad global o 

nacional, la práctica usual es regresionar los resultados con el desempeño del 

crecimiento en el PBI de los países en estudio (ver Warner 1998). No obstante, esto 

no puede replicarse para el caso de las regiones del Perú por falta de estadísticas 

oficiales o estimaciones válidas y actualizadas del PBI a nivel regional.  

2.1. Global Competitiveness Report (World Economic Forum) 

La WEF propone una medición de la competitividad de 102 países del mundo en dos 

niveles: uno que podría considerarse macroeconómico (el índice de crecimiento2) y 

otro macroeconómico (índice de competitividad empresarial3). Ambos son 

complementarios, ya que se considera que los factores relevantes para el índice de 

crecimiento sirven como soporte a la actividad empresarial y, al mismo tiempo, que las 

políticas macro deben alinearse a las características y necesidades de las empresas. 

Ambos indicadores se construyen a partir de información estadística y de resultados 

de encuestas a empresarios. 

El índice de crecimiento considera tres pilares que sintetizan el crecimiento 

económico: el ambiente macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la 

tecnología. Hace énfasis en que los países que se encuentran cerca de la frontera 

tecnológica sólo pueden seguir creciendo si mejoran sus tecnologías mediante la 

innovación; mientras que otros países dependen más de la adopción de tecnología del 

exterior. Así, divide a los países en dos grupos: innovadores y seguidores, donde para 

                                                 
2 Blanke, Jennifer, Paua, Fionaa y Sala-i-Martin, Xavier (2003), The Growrth Competitiveness 
Index: Analyzing Key Underpinnings of Sustained Growth, World Economic Forum 
3 Porter, Michael (2003), Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from 
the Business Competitiveness Index 
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los primeros se da una mayor ponderación al factor tecnología que en los segundos, 

para los que se da la misma ponderación para los tres factores. Dentro de cada factor, 

las distintas variables reciben la misma ponderación, siendo estandarizadas por el 

método minimax4. 

El índice de competitividad empresarial, a su vez, tiene dos componentes principales: 

las operaciones y estrategia de las empresas, y el ambiente empresarial nacional o 

ambiente microeconómico. Dentro de este último, analiza las cuatro aristas del 

diamante de Porter. Una consideración importante realizada por este estudio es que 

agrupa a los países en tres rangos de PBI per cápita, ya que sostiene que las 

empresas en un país, según su nivel de desarrollo, se trasladan de un estado de 

aprovechamiento de factores básicos hacia uno de explotación de factores avanzados. 

Una de las principales críticas a este indicador la hace Sanjaya Lall5. Lall analiza, 

desde un punto de vista de economía del desarrollo, si la competitividad debe ser 

realmente una cuestión que preocupe a los países y si este índice realmente merece 

tener la atención con la que cuenta. Llega a la conclusión de que las definiciones del 

índice de WEF son muy amplias y sesgadas, que algunas medidas cualitativas son 

vagas o redundantes. 

2.2. World Competitiveness Report (Institute of Management and Development)  

El IMD hace un ranking de 51 países y 8 economías regionales (Bavaria, Cataluña, Ile-

de-France, Lombardía, Maharashtra (India) y Zheijiang (China)). Para su índice de 

competitividad, emplea cuatro factores que a su vez se dividen en subfactores: 

- Desempeño económico: economía doméstica, comercio internacional, 

inversión internacional, empleo y precios 

- Eficiencia del gobierno: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, 

legislación empresarial y marco social. 

- Eficiencia empresarial: productividad, mercado laboral, finanzas, prácticas 

empresariales, y actitudes y valores 

- Infraestructura: infraestructura básica, infraestructura tecnológica, 

infraestructura científica, de salud y ambiental, y educativa. 

                                                 
4 Este método se explicará más adelante. 
5 Lall, Sanjaya (2001). Competitiveness indices and developing countries: an economic 
evalution of the growth competitiveness report en World Development Vol 29 Nº 9. 
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También en este caso, en cada factor se entremezclan variables estadísticas y de 

encuestas. Algo notorio en este indicador es que los cuatro niveles de la 

competitividad sistémica son considerados en su construcción, a diferencia de WEF, 

dando énfasis al impacto cultural (nivel meta) sobre la competitividad, a través de 

valores como el trabajo arduo, la distribución de la riqueza, la participación social y la 

autorrealización6.  

2.3. Índice de competitividad regional de Chile 

En 1997, 1999 y 2001, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) ha calculado 

el índice de competitividad regional. El diseño original fue creado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se ha revisado continuamente, 

apoyándose en el paradigma sistémico. El objetivo del ICR es mostrar en forma 

resumida el resultado del esfuerzo que realizan los agentes públicos y privados, del 

área internacional y de la ciudadanía en su conjunto para mejorar la calidad de los 

factores productivos y del valor que éstos agregan. Al mismo tiempo, busca señalar las 

responsabilidades para dichos agentes en lo que queda por hacer. 

Factores, Subfactores y Variables del ICR Chile 2001 

Factores Subfactores Variables 

Tomadas 

de 

encuesta

Puntaje Prueba SIMCE   

Cobertura Educación Secundaria   

Cobertura Educación Superior   
Educación 

PAA   

Tasa de Participación   

Escolaridad   

Actitud de la Fuerza de Trabajo x 

Fuerza de 

Trabajo 

Trabajadores Capacitados   

Años de vida potencial perdidos   

Disponibilidad de Camas Hospitalarias   

Personas 

Salud 

Disponibilidad de Horas Médicas   

Superficie Agrícola   

Superficie Forestal   

Longitud de Costa   

Recursos Naturales 

PBI Minero   

                                                 
6 Garelli, Stéphan (2003). Competitiveness of nations: the fundamentals. Lausanne: IMD. 
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 Inversión Minera Proyectada   

Capital Industrial   

Red Vial   

Líneas Telefónicas   

Déficit Habitacional   

Cobertura Agua Potable   

Infraestructura 

Cobertura Alcantarillado   

Ingresos Municipales Propios   

Ingresos Municipales Transferidos desde el Nivel Central   

Gasto Público Social   

Calidad del Gobierno Local x 

Actitud frente a la Empresa Privada x 

Autonomía Regional x 

Gobierno 

Denuncias de Delitos   

Ingreso Mensual Per Cápita   

Distribución del Ingreso   

Crecimiento del PBI Per Cápita   

Exportaciones Industriales   

Exportaciones no Industriales (excluye servicios)   

Exportaciones de Servicios   

Inversión Pública   

Inversión Externa Directa   

Inversión Futura   

PBI Per Cápita   

Resultados 

Económicos 

Perspectivas de Desarrollo Regional x 

Montos Asignados a Proyectos FONDECYT y FONDEF   

Montos Asignados a Proyectos FONTEC   
Ciencia y Tecnología 

Académicos con Grado de Doctorado en Universidades del Consejo 

de Rectores   

Productividad Media del Trabajo   

Variación de la Productividad Media   

Número de Ejecutivos   

Número de Empresas Medianas y Grandes   

Nivel Empresarial x 

Nivel Gerencial x 

Capacidad de Innovación x 

Capacidad de Adaptación x 

Visión de Largo Plazo x 

Empresas 

Identificación Regional x 
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Sucursales Bancarias   

Captaciones   

 

Colocaciones   

Fuente: Informe de Competitividad Regional 2001 

Se emplea un total de 56 variables, de las cuales 45 provienen de fuentes estadísticas 

y 11 de una encuesta especialmente formulada a empresarios de las regiones para la 

elaboración del ICR. La muestra de empresas encuestadas es amplia (2068 

empresas) y estadísticamente representativa, y se amplía en cada cálculo, gracias a 

los recursos y conocimientos del INE y el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo.  

Se construyen dos tipos de indicador: uno que muestra el desempeño de cada región 

a lo largo del tiempo (umbrales de competitividad) y uno que permite comparar a todas 

las regiones factor por factor. Los umbrales son estándares desafiantes a ser 

alcanzados por las regiones, los cuales son establecidos como un porcentaje de 

crecimiento de cada variable, teniendo en cuenta la intención de alcanzar una meta 

particular o estándares nacionales o internacionales.  

Contar con ambos tipos de indicador permite evaluar tanto la evolución de las 

variables que componen cada factor como su grado de avance hacia una situación 

deseada. Así, si bien una región podría aparecer bien posicionada en la competitividad 

de un factor, podría ocurrir que las variables que lo componen podrían estar aún lejos 

de alcanzar estándares nacionales e internacionales. Para el cálculo de los 

indicadores, se emplea el método minimax, que será explicado más adelante7. 

Otro beneficio del uso de ambos tipos de indicador es que permite hacer rankings 

generales de competitividad regional, rankings por factor, análisis del desempeño a lo 

largo del tiempo y crecimiento de la competitividad de todo el país y de cada región 

respecto al umbral. Adicionalmente, el hecho de contar ya con varias mediciones para 

todas las regiones hace posible elaborar un análisis de convergencia entre ellas. 

Un aspecto a ser resaltado en la construcción de los indicadores chilenos es que tanto 

la metodología como los resultados preliminares son presentados y discutidos con los 

equipos regionales que apoyan en la elaboración del ICR y con expertos en el tema. 

Esta participación de actores claves puede ser una fortaleza del método dado que da 

mayor representatividad a los indicadores que se seleccionen. Esto podría ser algo a 

implementar en el Perú en una etapa posterior. 
                                                 
7 Allí se explicará en detalle las ventajas y desventajas de la estandarización minimax. 
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Un punto en contra de esta metodología es que da la misma ponderación a todos los 

factores y, en el caso de las variables, se dan distintas valoraciones basadas en 

consideraciones especificadas en cada caso, mas no respondiendo a criterios 

estadísticos ni a un marco teórico. Tampoco se justifica la elección de los factores y 

subfactores, aunque se entiende que se basa en el concepto sistémico.  

En cuanto a la representatividad de los factores elegidos como factores explicativos, 

se observa que no se está considerando el nivel meta ni se está siguiendo un 

esquema definido de desarrollo de la competitividad a nivel micro. Más importante aún, 

no se hace un análisis de los vínculos entre las políticas regionales de desarrollo y su 

impacto en la competitividad regional. 

2.4. Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 

El escalafón por departamentos que elaboró la CEPAL en el 2002 para Colombia 

acude a las teorías económicas sobre el crecimiento y el nivel del ingreso per cápita, 

buscando los determinantes en el nivel y evolución de los factores productivos (capital 

físico, trabajo y capital humano) y lo que afecta la productividad de su uso (cambio 

técnico, instituciones y la intervención del Estado) y la sostenibilidad del medio 

ambiente. Tiene también en cuenta la influencia del espacio en las variables 

(economías de aglomeración, rendimientos a escala).  

El escalafón considera los siguientes factores: 

- Fortaleza económica: nivel y tendencia de variables macroeconómicas y de 

cambio estructural. 

- Internacionalización: relación comercial y de inversión de los departamentos 

con los mercados internacionales. 

- Gobierno e instituciones: desempeño y políticas de las autoridades 

departamentales con efecto en la competitividad y el buen funcionamiento de 

los mercados. 

- Finanzas: profundización y eficiencia del sistema financiero y el mercado de 

capitales. 

- Infraestructura: formación de capital físico básico, de transporte y tecnológico, 

teniendo en cuenta sus posibilidades de operación en red. 
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- Gestión Empresarial: entorno y características de los principales procesos 

administrativos que influyen en el desarrollo empresarial. 

- Ciencia y tecnología: recursos y capacidades tecnológicas a disposición y 

desarrollados por las empresas e instituciones del departamento. 

- Recurso humano: analiza el desarrollo del capital humano y del factor trabajo. 

- Medio Ambiente: uso del medio ambiente y sus efectos en la sostenibilidad. 

A su vez, cada factor se compone de subfactores, los cuales se componen de 

variables que miden aspectos específicos, llegando a un total de 138 variables, entre 

una parte tomadas de datos estadísticos y otra proveniente de encuestas a 

empresarios en todos los departamentos del país, aplicadas con la colaboración de las 

Cámaras de Comercio. Las variables provenientes de dichas encuestas son 51, es 

decir, poco más de la tercera parte del total. 

Variables empleadas en la construcción el escalafón de competitividad 
departamental de Colombia 2001 

FACTORES SUBFACTORES VARIABLES 

Provienen 

de 

encuesta 

CEPAL 

PBI per cápita   
Valor agregado 

Crecimiento del PBI per cápita   

Participación del PBI departamental en el PBI 

nacional   

Índice de especialización industrial   

Población urbana sobre población total   

Índice de pobreza   

Estructura Económica 

Distribución del ingreso   

Índice de entrada de empresas   

La economía informal y el desarrollo de los 

negocios x 

Adaptación a la competitividad de largo plazo x 

Perspectivas de crecimiento económico para 

el siguiente año x 

Fortaleza Económica 

Formación de negocios y 

expectativas empresariales 

Perspectivas de desempleo para el siguiente 

año x 

Balanza comercial departamental / PBI 

departamental   Comercio global de bienes 

Coeficiente de internacionalización   

Tasa de orientación exportadora total   

Internacionalización 

Exportaciones de bienes 

Tasa de orientación exportadora no tradicional   
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Dinámica de las exportaciones   

Diversificación de las exportaciones   

 

Diversificación de mercados   

Prioridad de comercio internacional en la 

política regional x 

Estímulo de la política de comercio exterior x 

Eficacia de los acuerdos de integración 

comercial regional latinoamericano x 

Eficacia de la concertación para la 

competitividad x 

Políticas e instituciones 

Soporte gremial al comercio internacional x 

Crecimiento de las importaciones   
Importaciones de bienes 

Tasa de penetración de importaciones   

Presencia de alianzas estratégicas x 
Inversión extranjera 

Empresas extranjeras en contratación pública x 

Uso de inglés en el medio empresarial x 

Apertura a otras culturas x 

 

Cultura hacia la 

globalización 
Imagen internacional para los negocios x 

Carga de la deuda   

Ingresos corrientes / gastos corrientes   
Deuda pública 

Número de acuerdos de reestructuración de 

deuda   

Ingresos tributarios per cápita   

Ingresos no tributarios per cápita   

Fortaleza tributaria   

Transferencias por situado fiscal per cápita   

Dependencia de transferencias   

Regalías sobre ingresos totales   

Ingresos fiscales 

Incentivos fiscales locales para la inversión   

Gasto en salud   

Gasto en educación   

Gasto en infraestructura   

Gasto en funcionamiento   

Gasto público total como porcentaje del PBI   

Gasto público 

Inversión pública y prioridades territoriales   

Meritocracia en la administración pública x 

Dependencia en decisiones económicas 

públicas x 

Percepción de corrupción en el sector público x 

Trámites a la actividad empresarial x 

Eficiencia del Estado 

Prioridad de la calidad de vida por las políticas 

locales x 

Delitos contra la vida y la integridad personal   

Delitos contra la libertad individual y otras 

garantías   

Seguridad pública   

Gobierno e Instituciones 

Justicia y seguridad 

Cubrimiento de seguridad privada   
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Confianza en la administración de justicia x  

Confianza en la Policía x 

 

Capital Social Número de veedurías   

Establecimientos financieros   
Infraestructura financiera 

Cajeros electrónicos   

Eficiencia del sistema bancario x 

Cartera per cápita   Eficiencia de la banca 

Diversificación de instrumentos financieros x 

Facilidad de acceso al crédito bancario x 

Acceso al capital de riesgo x Acceso a financiamiento 

Cobertura de seguros   

Razón corriente empresarial   

Nivel de endeudamiento empresarial   

Finanzas 

Situación financiera 
Margen de utilidad empresarial por 

departamento   

Cobertura de telefonía   

Cobertura de energía   

Cobertura de alcantarillado   

Cobertura de acueducto   

Número de camas de centros de salud por 

10,000 habitantes   

Tarifa media de energía industrial   

Infraestructura básica 

Calidad del servicio de energía eléctrica x 

Red vial pavimentada por departamento   

Cubrimiento de vías pavimentadas 

departamentales   

Carga aérea por cada 10,000 habitantes   

Infraestructura de transporte 

Efectividad de sistemas de distribución x 

Computadores con Internet por cada 10,000 

habitantes   

Conexiones RDSI por cada 10,000 habitantes   

Proveedores de servicios de Internet por cada 

100,000 habitantes   

Infraestructura tecnológica 

Inversión en tecnologías de la información y 

comunicaciones   

Infraestructura y 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

Infraestructura privada 

Participación privada en la infraestructura y la 

actividad económica x 

Productividad total de factores   

Dinámica de la productividad total   

Productividad laboral   

Dinámica de la productividad laboral   

Productividad 

Eficiencia de los procesos empresariales   

Remuneración en la industria al trabajo   
Costo Laboral 

Prestaciones laborales en la industria   

Desempeño de las juntas directivas x 
Desarrollo corporativo 

Disponibilidad de información pública x 

Exigencia de los consumidores x 

Calidad de la gerencia x 

Gestión empresarial 

Eficiencia administrativa 

Uso de herramientas de planeación x 
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Uso del marketing x 

Delegación en mandos medios x 

  

Tecnologías de información en la gerencia x 

Capacidad de oferta para desarrollo 

tecnológico x 

Inversión en I+D en la industria x 

Inversión en aseguramiento de la calidad   
Gasto e inversión en I+D 

Gasto público en CyT por cada 10,000 

habitantes   

Personal vinculado a I+D   

Docentes con doctorado   

Productos de CyT   

Ambiente científico y 

tecnológico 

Número de centros de investigación   

Cooperación empresarial para el desarrollo 

tecnológico x 

Vínculo entre empresas y centros de 

investigación x 

Ciencia y tecnología 

Gestión de la tecnología 

Formación en ciencia en el sistema educativo x 

Población Tasa de crecimiento de la población   

Tasa de ocupación   

Compromiso laboral con la empresa x 
Empleo 

Oportunidades económicas del capital 

humano x 

Cobertura en primaria y secundaria   

Cobertura de educación superior   

Tasa de analfabetismo   

Relación alumno - profesor   

Calidad de los colegios   

Educación 

Índice de logro educativo   

Capacitación técnica laboral   

Eficiencia del SENA x Capacitación y 

entrenamiento Pertinencia de la educación secundaria 

tecnológica x 

Esperanza de vida al nacer   

Calidad de vida Número de personas en regímenes de salud 

por cada 10,000 habitantes   

Delitos contra la formación sexual   
Actitudes y valores 

Violencia intrafamiliar   

  Cultura, valores y competitividad x 

Recurso Humano 

  Flexibilidad a nuevos retos x 

Regulación y programas ambientales x 

Regulación e inversión empresarial x 
Regulación ambiental 

Delitos contra los recursos naturales y el 

medio ambiente   

Demanda de agua   Consumo de recursos 

naturales Residuos sólidos   

Estándares ambientales y ventaja competitiva x 

Medio Ambiente 

Estándares ambientales 
Aplicación de tecnologías limpias x 

Fuente: Escalafón de la competitividad departamental 
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A diferencia de los rankings anteriores, el escalafón de Colombia no considera la 

misma ponderación para todas las variables ni otorga ponderaciones a las mismas 

bajo supuestos teóricos o consenso, sino que hace uso del análisis multivariado para 

identificar los ponderadores de las variables, dado que no existe una construcción 

teórica que de señales para establecerlos. 

Para estimar las valoraciones de cada factor se emplea el método de componentes 
principales, que permite identificar una estructura dentro de un conjunto numeroso de 

variables tal como el que posee el escalafón. El método de componentes principales 

transforma el conjunto original de datos de las variables en un conjunto mucho más 

reducido de combinaciones lineales de las mismas, que conservan los datos de la 

varianza de los datos originales. Los coeficientes que arrojan estas combinaciones 

lineales se interpretan como relaciones entre la variable y el componente principal (el 

factor, en este caso). Los ponderadores empleados en el cálculo de los índices se 

construyen como el producto del coeficiente de la variable o factor y la proporción de la 

varianza total explicada por la varianza de dicha variable o factor. 

De esta manera, mediante esta técnica se calcularon los ponderadores para cada 

variable dentro de cada factor, y para cada factor dentro del índice global de 

competitividad. Sin embargo, dada la gran cantidad de variables, se dan problemas de 

multicolinealidad. Por ello, se hizo un proceso de depuración de las variables dentro de 

cada factor, usando criterios estadísticos y teniendo en cuenta su importancia dentro 

del concepto que cada factor enmarca8. 

La metodología colombiana tiene varias ventajas. En primer lugar, permite tener 

rankings departamentales por factor y globales. En segundo lugar, permite conocer las 

tendencias gerenciales de las empresas, mediante una encuesta representativa y 

exhaustiva, lo cual también refleja un interés de las empresas colombianas en este 

tipo de estudios. En tercer lugar, reduce la discrecionalidad en la elección de las 

ponderaciones de los factores y variables, en otras palabras, en la importancia 

otorgada a los factores y variables en el nivel competitivo de los departamentos. 

Otra consideración importante es que el escalafón es en la práctica utilizado como 

línea de base y herramienta para el seguimiento de la iniciativa colombiana para la 

competitividad. Por ello, la elección de factores responde a las principales áreas en 

                                                 
8 Los criterios estadísticos empleados fueron el estadístico KMO (Kaiser Meyer Olkin) y la 
prueba de esfericidad de Bartlett. 
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que dicha iniciativa trabaja, en otras palabras, es adecuada a la realidad del país. Esto 

se justifica en la presentación de cada uno de los factores analizados. 

Una novedad que se encuentra en el escalafón es el análisis de variables por pares, lo 

cual enriquece la interpretación de los índices hallados. 

Entre los puntos débiles de la metodología del escalafón se encuentra el tamaño de la 

matriz de variables (138 en total), lo cual es factible en el caso colombiano debido a la 

gran disponibilidad de información estadística y de encuestas que se realizan en dicho 

país. Aún así, es posible ver que algunas variables dan información similar, lo cual es 

comprensible si se tiene en cuenta el gran número de variables empleado.  

Otro punto débil del escalafón es que las variables correspondientes al análisis de 

nivel micro no se sustentan en un marco teórico específico de competitividad 

empresarial. 

2.5. Índice de Competitividad Regional del Reino Unido 

El Departamento de Comercio e Industria y la Oficina Nacional de Estadística del 

Reino Unido vienen publicando de manera anual el documento “Competitividad 

Regional y Estado de las Regiones”, como resultado de la unión de dos documentos 

que antes publicaban de forma separada: “Indicadores de Competitividad Regional” y 

“Indicadores de Estado de las Regiones”. El objetivo del documento es el de presentar 

información estadística que ilustre los factores que contribuyen a la competitividad 

regional. Los autores resaltan el hecho de que los indicadores no pretenden medir el 

desempeño de las administraciones regionales, sino más bien asistir a los 

responsables de establecer estrategias de desarrollo económico. 

Quizás la mayor desventaja de la metodología inglesa es que, a diferencia de los 

índices anteriores, no presenta un indicador global de competitividad regional, y, por 

ende, tampoco brinda la posibilidad de establecer un ranking de competitividad de las 

regiones Sin embargo, resulta interesante revisar el planteamiento que realiza de cinco 

factores claves para la competitividad y el tipo de variables que emplea para 

cuantificar dichos factores. 

Se sobreentiende que la elección de los factores, al igual que en el caso chileno y 

colombiano, responde al paradigma sistémico. No obstante, el documento no presenta 

un marco teórico, ni una justificación para la elección de los factores, subfactores y 

variables, ni tampoco desarrolla en detalle explicaciones para los valores obtenidos 
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por cada región. Se limita a presentar valores y tendencias para cada variable en las 

diferentes regiones. 

A diferencia de los índices de Colombia y Chile, no considera los stocks de recursos: 

infraestructura, recursos naturales, disponibilidad de créditos, etc. Esto podría 

responder a la menor dependencia que tienen los países más desarrollados en 

ventajas comparativas (recursos primarios y actividades extractivas, principalmente), 

por lo que la evaluación de factores relacionados con dichos recursos no es tan 

importante, tal como señala el World Economic Forum en el ranking mundial. 

Los factores que plantea son los siguientes: 

• Competitividad Global 

• Mercado de Trabajo 

• Exclusión9 

• Desarrollo empresarial 

• Tierras e infraestructura 

A continuación, se presentan las variables incluidas dentro de cada factor y subfactor: 

Competitividad Global: 

• Valor agregado bruto (Gross Value Addes – GVA) e ingreso familiar disponible 

per cápita (Gross Disposable Household Income per Head – GDHI) 

El GVA y el GDHI miden distintos aspectos de la actividad económica de una 

región. El GVA mide la actividad económica generada dentro de una región a 

través de la producción de nuevos bienes y servicios. El GDHI se define como 

el ingreso total disponible para las familias (incluyendo beneficios sociales) 

menos impuestos al ingreso, riqueza y otras contribuciones. 

• Productividad Laboral 

Se calcula como el GVA por trabajador para distintos sectores: manufactura, 

servicios y otros (que incluye agricultura, actividad forestal, pesca, 

                                                 
9 El término en inglés es deprivation, cuya traducción literal sería expropiación. 
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hidrocarburos, electricidad y construcción). Asimismo, se muestran los valores 

por hora trabajada. 

No obstante, se hace la salvedad de que el valor de estas variables no siempre 

puede compararse para las distintas regiones, ya que hay que tomar en cuenta 

que algunas regiones pueden concentrarse en actividades más intensivas en 

mano de obra que podrían causar menores indicadores de productividad que 

en regiones con actividades más intensivas en capital. 

• Inversión y producción en el sector industrial, según compañías de propiedad 

nacional o extranjera 

Se toma como un indicador de la importancia de ambos tipos de inversión en 

cada región. El gasto neto en capital es empleado como proxy de inversión, 

considerándose un promedio de varios años y no el valor del año anterior 

debido a las fuertes fluctuaciones que suceden año a año en dicha variable.  

• Exportaciones de bienes 

Se comparan los valores de exportaciones por trabajador en cada región, 

haciendo la salvedad de que algunos bienes exportados pueden componerse 

de insumos y procesos realizados en distintas regiones. Asimismo, debe 

considerarse que el valor total exportado depende también del tamaño de cada 

economía regional. 

Mercado Laboral: 

• Salario promedio 

Se evalúa la variable por sectores productivos y por separado para hombres y 

mujeres. Asimismo, se resalta que el salario promedio no necesariamente 

refleja el poder de compra de los trabajadores, ya que el costo de vida en cada 

región puede variar. 

• Empleo 

Se evalúan los valores y porcentajes de la población en edad de trabajar que 

se encuentra empleada y la participación de cada región en la fuerza laboral 

nacional. 
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• Desempleo 

Se toma la variable ajustada por estacionalidad. 

• Número y porcentaje de personas que solicitan beneficios sociales por 

desempleo 

• Educación  

Se evalúan los porcentajes de población entre 16 y 19 años y de población 

económicamente activa que ha pasado el nivel satisfactorio en una prueba de 

habilidades tomada por el Departamento de Educación. Asimismo, se evalúan 

los porcentajes de población económicamente activa sin calificación y 

empleados que han recibido entrenamiento en las últimas cuatro semanas. Sin 

embargo, se resalta la importancia de la movilidad de los trabajadores, que 

puede hacer que estos indicadores sean aún más elevados en las regiones 

más desarrolladas. 

Exclusión: 

• Solicitantes de beneficios 

Se evalúa la proporción de personas que solicitan el beneficio de apoyo en 

ingresos, divididas en grupos: aquéllos que no alcanzan el sueldo mínimo, 

invalidez, etc. 

• Porcentaje de personas dentro de familias que dependen el apoyo en ingresos, 

como Proxy del porcentaje de personas que sufren exclusión por ingresos. 

Desarrollo Empresarial: 

• Ratios de registro y sobrevivencia de empresas 

Se emplea el porcentaje de nuevas empresas registradas en el sistema de 

tributación sobre el total de empresas registradas en ese año, en total y por 

diversos sectores. Otra variable es el número de empresas registradas por 

cada 10,000 habitantes mayores de edad. Finalmente, se presenta el ratio de 

empresas que aún se encuentran en actividad y están registradas por 3 o más 

años, como Proxy de la capacidad de las empresas de sobrevivir. 
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• Empresariado 

Se toma el porcentaje de personas mayores de edad que han tenido alguna 

iniciativa de crear empresa, bajo un concepto amplio que implica autoempleo, 

crear o ampliar una empresa. Esta variable proviene de una encuesta. 

• Innovación a través de investigación y desarrollo, cooperación y creación o 

mejora de productos 

Se toma el valor invertido por las empresas en investigación y desarrollo como 

porcentaje del GVA regional. Se analiza también el valor invertido por en 

investigación y desarrollo por los centros de educación superior y el gobierno. 

Finalmente, se observan las tendencias en el número de empleos en los 

sectores de tecnología alta y media y el porcentaje de empresas que reportan 

haber incurrido en acuerdos de cooperación para actividades de innovación. 

Tierras e Infraestructura: 

• Transporte: 

Se observan los patrones de modos de transporte al trabajo (público o privado), 

así como la velocidad y flujo de vehículos promedio en las principales vías. 

• Valor del capital de la propiedad industrial y costo de alquiler de oficinas 

• Porcentaje de tierras que estuvieron en uso y ahora están vacantes sobre el 

total de tierras con potencial de uso o recuperación. 

2.6 Competitividad de las ciudades en Filipinas  

Un estudio adicional que presenta un enfoque algo distinto es el realizado por el 

Philippine Institute for Development Studies10, el cual analiza la competitividad de las 

10 ciudades emergentes en Filipinas. Este estudio resulta de interés para el caso 

peruano ya que parte de la realidad filipina que se encuentra dentro de un proceso de 

descentralización que otorga un rol cada vez más importante del desarrollo de 

ciudades intermedias. 

Para establecer el índice de competitividad, el estudio de Filipinas parte de un 

concepto de competitividad entendida como “la capacidad y medida en la cual una 

                                                 
10 “An Inquiry into the Competitiveness of Emerging Philipine Cities” (2001) 
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ciudad es capaz de proveer un ambiente donde el progreso y dinamismo de sus 

empresas e industrias locales es nutrido”11. Este concepto es complementado con la 

dimensión ambiental como factor importante para la sostenibilidad. En este sentido, 

para el caso de Filipinas, “la competitividad de la ciudad es inútil si no está 

acompañado de un estándar de vida decente para sus residentes. El desarrollo 

sostenible establece que la ciudad haga un uso eficiente de sus recursos naturales 

minimizando los efectos adversos de un crecimiento urbano sin dirección”12 

En función de la definición anterior es que se determinan los principales impulsores de 

la competitividad, los cuales después serán medidos a través de una serie de 

indicadores. Estos impulsores de la competitividad son: 

• Competitividad en costos, lo cual incluye el precio de los principales factores de 

producción necesarios para llevar a cabo cualquier negocio. 

• Dotación de Recursos Humanos, que contempla lo relacionado a la educación 

y habilidades de la población para realizar las acciones necesarias en las 

empresas que se establezcan en la ciudad. 

• Infraestructura, que considera las facilidades que brinda la ciudad para los 

negocios en cuanto a instalaciones como caminos, telecomunicaciones, etc. 

• Calidad de Vida, que cubre los aspectos que conducen a que el país logre un 

buen nivel de vida para su población, lo que asegurará en el largo plazo que se 

mantengan las condiciones de competitividad. 

• Vínculos con otros centros urbanos y regiones en expansión, que toma en 

cuenta la accesibilidad de la ciudad con respecto a otras zonas desde las 

cuales es posible alcanzar mercados domésticos y externos de cierta 

consideración. 

• Dinamismo de la Economía local, es decir, las condiciones que hacen a la 

ciudad atractiva para la inversión foránea.  

• Calidad del Gobierno Local, como factor importante en el desarrollo urbano de 

una ciudad. De esta forma, un gobierno local que responde eficientemente a 

las necesidades de sus ciudadano y empresas y tiene claro hacia donde debe 

                                                 
11 Op cit. Página 3 
12 Op cit Página 3 
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desarrollarse la ciudad será un factor determinante de la competitividad de una 

ciudad. 

• Dinamismo e involucramiento de la comunidad empresarial local, que 

considera cuan  involucrado se encuentra el sector privado en el desarrollo de 

las condiciones de la ciudad. Incluye indicadores sobre el ambiente de 

negocios y la cultura empresarial en tanto son determinantes en el desarrollo 

de la competitividad de una ciudad. 

Las variables utilizadas en este estudio se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

Criterio Sub Criterio/Indicador Indicador 

Alquiler promedio de espacio 

comercial 

 

Alquiler promedio de terrenos 

industriales 

 

Costo de adquirir servicios telefónicos  

Costos de hacer Negocios 

Costo de energía para uso industrial  

Tasa de alfabetización adulta  

Porcentaje de la mano de obra con 

secundaria 

 

Porcentaje de la mano de obra con 

título universitario 

 Dotación de recursos Humanos 

Facilidad para encontrar personal 

entrenado (e) 

 

Crecimiento de construcción para uso 

no residencial 
Acceso/Disponibilidad de terrenos o 

espacio para negocios 
Presencia/tipo de distritos industriales 

Número de bancos vs población 

Ratio de préstamos netos a depósitos Acceso a servicios financieros y de 

apoyo Presencia de servicios de apoyo a los 

negocios (e) 

Densidad de caminos 

Densidad Vehicular 

Calidad del sistema de vías: ratio de 

pavimentación 

Infraestructura Vial 

Calidad de la red de vías (e) 

Facilidad de realizar llamadas 

telefónicas domésticas e 

internacionales 
Telecomunicaciones 

Densidad Telefónica 

Sostenibilidad del Transporte 
Tasa de crecimiento del stock de 

vehículos privados 

Porcentaje de viviendas con acceso 

regular a recolección de basura 

Infraestructura 

Manejo de Residuos sólidos 

Gasto per cápita en manejo de 

residuos sólidos 



 53

Grado de cumplimiento con 

estándares ambientales nacionales 

 

Limpieza percibida de la comunidad 

(e) 

Acceso a internet 

Acceso a los medios y la tecnología Número de suscriptores  a cable 

sobre población 

 

Oferta de energía Cobertura de electrificación 

Accesibilidad 
Número de vuelos domésticos 

semanales 

Acceso a mercados domésticos 
Población/establecimientos de 

cadenas de comida rápida 

Accesos a insumos de producción 
Proximidad a las mayores fuentes de 

producción de insumos 

Vínculos con áreas de crecimiento 

Acceso a los mercados 

internacionales 

Proximidad a puntos de entrada y 

salida internacional 

Tasa de mortalidad infantil 

Bienestar general de la sociedad Población que ocupa ilegalmente una 

vivienda 

Incidencia de robos por cada 100,000 

habitantes 
Paz y orden 

Incidencia de asesinatos por cada 

100,000 habitantes 

Camas de hospital por cada 1000 

personas 

Número de personal médico 

empleado por el gobierno por cada 

100,000 habitantes 

Acceso a servicios básicos 

Porcentaje de la población con acceso 

a agua potable 

Densidad poblacional 
Calidad del ambiente vital 

Limpieza del agua (e) 

Calidad de vida 

Presencia de Instituciones terciarias o 

superiores de entrenamiento 

Número de instituciones educativas 

de nivel terciario dentro de la ciudad 

Producto por familia 

Tasa de crecimiento de las 

exportaciones 

Tasa de crecimiento en inversiones 
Salud general de la economía local 

Tasa de crecimiento en arribo de 

turistas 

Ingresos de exportación per cápita 

comparado con el país 

Dinamismo de la economía local 

Apertura/ 

internacionalización 
Ingresos por exportación como 

porcentaje de los ingresos de la 

ciudad 

Existencia de Planes de uso de tierras  Respuesta del gobiernos local de la 

ciudad a las necesidades de las 

empresas y visión de largo plazo 
Respuesta  a las necesidades de las 

empresas 

Número de días requeridos para 

obtener un permiso de operación de 

negocios (e) 
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Número de empleados públicos por 

cada 1000 habitantes 

Percepción de corrupción (e) 

  

Actitud general del gobierno a 

necesidades de las empresas (e) 

   
(e) implica que se utiliza una encuesta para recoger la información asociada a dicha variable. 

Uno de los puntos principales que se mencionan en el estudio es la limitación de la 

información disponible a nivel de las ciudades analizadas. El listado que se presenta 

en este cuadro responde a la disponibilidad de información al momento de la 

realización del estudio. 

En este caso, vemos que se incluyen variables que pueden tomarse en cuenta para un 

análisis regional y otras que son mucho más ligadas al manejo local que no serían 

aplicables al caso peruano, en donde el énfasis estará puesto en la competitividad de 

los departamentos y no de las ciudades. Asimismo, es importante tener en 

consideración que en el Perú, los gobiernos regionales no tienen todavía un rol 

importante en la creación de un ambiente favorable para la empresa privada y recién 

están iniciando acciones en dicho sentido. 

La metodología utilizada en el cálculo del indicador para este estudio implica dos 

técnicas que son relativamente sencillas. La primera de ellas está relacionada a la 

estandarización de variables (ranking). Esta técnica lo que hace es transformar los 

datos originales en datos estandarizados de la siguiente manera: 

σ
xxx ie

i
−

=  

ix  es el dato original, x es el promedio de la variable para toda la muestra de 

ciudades analizada y σ s la desviación estándar de los datos al interior de la muestra 

analizada. Este tipo de transformación de los datos permite eliminar el problema de las 

diferentes unidades de medida y diferentes escala de medición. De esta manera los 

datos transformados son comparables.  

Por ello, una vez que se realiza la transformación de los datos, se suman los valores 

obtenidos dentro de cada categoría y se obtiene un número que nos indica un puntaje 

para determinada ciudad. Para algunas variables cuyo mayor valor podría reducir la 

competitividad de una ciudad, sus signos fueron cambiado para que reflejara su 

verdadero impacto en la competitividad. Una vez que se realiza esta operación se 
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ordenan de mayor a menor las ciudades en función de los puntajes obtenidos y así se 

obtiene un ranking de competitividad. 

La segunda técnica empleada es el método del score. La esencia de este método 

radica en que un proceso de benchmarking que toma en cuenta información del país o 

de otros países y en función de ello se establecen rangos en una escala del 1 al 10. La 

interpretación de estos valores sería la siguiente: 

Valor del Score Significado Cualitativo 
0-2 Muy baja competitividad 
3-4 Competitividad por debajo del promedio 
5 Promedio 

6-7 Competitividad por encima del promedio 
8-10 Alta competitividad 

 

Esta metodología implica que si se establece que el valor referencial de una variable 

(benchmark) es 10, se podría establecer la siguiente equivalencia: 

Valor de la variable Score 
Menor a 2 0 
Entre 2 y 3 1 
Entre 3 y 5 2 
Entre 5 y 6 3 
Entre 6 y 7 4 
Entre 7 y 9 5 

Entre 9 y 10 6 
Entre 10 y 12 7 
Entre 12 y 14 8 
Entre 14 y 16 9 

Más de 16 10 
 

La variable puede tomar valores dentro de los intervalos establecidos de manera 

arbitraria y como se ve en este ejemplo si alguna ciudad está en el valor referencial 

tendrá un score de 7. Como el valor referencial responde a criterios de benchmarking 

una posibilidad es que todas las ciudades analizadas tengan un puntaje de 10 porque 

puede ocurrir que en el país donde se encuentran ubicadas estas el estándar sea muy 

alto.13 Una vez que se obtienen los scores para cada una de las variables analizadas 

se promedian para cada criterio y luego se promedian los scores de cada uno de los 

criterios para obtener el score representativo para cada ciudad. Debe tenerse en 

                                                 
13 En el caso del Perú, por ejemplo podría ocurrir que casi todos los departamentos del país 
tuvieran un puntaje de 10 si es que tomamos una variable como el acceso a internet que a nivel 
latinoamericano es inferior a lo que se aprecia en el país. 
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cuenta que los resultados de las dos técnicas mencionadas pueden dar resultados 

distintos, tal como ocurre en el estudio realizado en Filipinas. 

Una de las ventajas de las técnicas utilizadas en el estudio es su fácil cálculo. Sin 

embargo, en el caso del score, el proceso de benchmarking puede ser muy laborioso y 

dependerá de las fuentes externas de información con que se cuente, las mismas que 

pueden ser muy dispersas, lo cual representa cierto grado de arbitrariedad. Si a esto 

sumamos el hecho que a cada indicador se le da la misma ponderación dentro de 

cada criterio y luego a cada criterio dentro del score general se le da también la misma 

ponderación, por lo que el grado de arbitrariedad en la determinación del nivel de 

competitividad puede ser muy alto. 

De lo revisado hasta este momento, se observa que existen muchas técnicas distintas 

para establecer la competitividad de las diversas regiones que conforman un país. 

Éstas varían según la información con que se cuenta en cada estudio y de los criterios 

que se hayan establecido dentro de las políticas de competitividad de cada país que, a 

su vez, dependen de las características de los mismos. 

El cuadro comparativo que se presenta a continuación muestra las principales 

características de las metodologías revisadas. Sobre la base de ello se puede concluir 

lo siguiente: 

• Las metodologías suelen incluir un conjunto de variables que difieren de país a 

país, tratando de recoger la información que se encuentre disponible y que, a la 

vez, sea relevante para la construcción del índice. Esta es una constante 

porque en muchos casos no existe la suficiente información a nivel 

departamental, por lo que deberá destinarse un gran esfuerzo a generar esos 

datos en el futuro de manera sistemática. 

• Lo anterior implica que para las comparaciones interdepartamentales, en 

comparación con las internacionales, existirá una cantidad de información 

mucho menor información. Adicionalmente, esta se tendrá que complementar 

con información cualitativa que se recogerá a través de encuestas que, si bien 

servirá para captar las especificidades de los departamentos del Perú en 

materia de competitividad, puede también reducir el grado de comparabilidad a 

nivel internacional. 
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• Por otro lado, excepto en el caso de Colombia, no existe un análisis estadístico 

más exhaustivo de los datos, de tal manera de que no solo se selecciona a las 

variables por razones teóricas sino también por razones estadísticas.  

• Una de las características deseables de un buen índice es que con la menor 

cantidad de variables posible se transmita la mayor cantidad de información. 

Ello tiene una serie de ventajas que van desde una menor cantidad de recursos 

utilizados para la generación de la información hasta la mejor comprensión del 

mismo por parte de la ciudadanía y autoridades regionales. 

• Adicionalmente, un tema recurrente es que el esfuerzo de la creación de un 

índice de competitividad departamental que sea calculado de manera 

consistente en el tiempo, implica una cooperación interinstitucional tanto para 

la generación de la información como para el cálculo del mismo. 



 

Casos analizados Chile Colombia Reino Unido Filipinas 

Variables utilizadas

56 variables divididos en 6 
factores: Personas, RRNN, Salud, 
Gobierno, Resultados 
Económicos, Ciencia y Tecnología 
y Empresas. 

138 variables agrupadas en 39 
subfactores contenidos en 9 
factores: Fortaleza Económica, 
Internacionalización, Gobierno e 
Instituciones, Finanzas, 
Infraestructura, Gestión Empresarial, 
Tecnología, Recurso Humano y 
Medio Ambiente 

Aproximadamente 34 variables en 
17 subfactores agrupados en 5 
factores: Competitividad Global, 
Mercado de Trabajo, Exclusión, 
Desarrollo Empresarial e 
Infraestructura. 

29 variables agrupadas en 7 
factores: costo de hacer negocio, 
Dotación de recursos humanos, 
infraestructura, vínculo con áreas 
de crecimiento, calidad de vida, 
dinamismo económico, respuesta 
del gobierno local a las 
necesidades de las empresas. 

Metodologías 
empleadas 

Elaboración de dos indicadores 
uno que muestre el desempeño a 
lo largo del tiempo y otro que 
permite comparar regiones por 
factores. Se usa el método 
minimax: estandarización de 
variables en base al rango en que 
fluctúan los datos. 

Componentes Principales: 
Transformación de Datos en 
combinaciones lineales ponderadas 
por la varianza de las variables 
originales.  

No presenta un desarrollo de la 
metodología para la obtención de 
los resultados presentados. 

1. Ranking de la suma de 
variables estandarizadas. 

2. Score: Comparación en base 
a información de otros países y 
estableciendo rangos en una 
escala del 1 al 10. 

Ventajas 

- Simplicidad 
- Permite establecer metas en la 

gestión para cada factor. 
- Permite comparar la gestión de 

una región con regiones de 
otros países. 

- Posibilidad de elaborar ranking 
de competitividad entre 
regiones y factores. 

- Permite construir ranking por 
departamentos y por factores. 

- Más eficiente al reducir la 
discrecionalidad en las 
ponderaciones de las variables y 
factores. 

- Posibilidad de otorgar valores a 
variables de difícil cuantificación. 

- Permite establecer estrategias 
de desarrollo y metas para los 
diversos factores. 

- Presenta un panorama de la 
competitividad entre regiones 
detallando los principales 
factores que influyen en el 
indicador. 

- Facilidad en el cálculo del 
método 1. 

- Permite establecer metas en el 
diseño de política de cada 
región en base a información 
de otros países. 

- En el caso del primer método 
permite realizar ranking entre 
regiones. 

Desventajas 

- Misma ponderación de los 
factores. 

- No considera el nivel meta ni 
vincula la competitividad con las 
relaciones privado-público 

- Tamaño de la matriz de variables. 
- Redundancia de información. 

- No permite realizar ranking 
entre regiones. 

- No se presentan las 
justificaciones teóricas de la 
elección de las variables y 
factores. 

- No presenta variables 
relacionadas al nivel de 
infraestructura, RRNN, etc. 

- Igual ponderación de las 
variables en el primer método. 

- En el caso del score la 
metodología resulta 
complicada y depende de las 
fuentes de información 
externas. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS 
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Capítulo 3: Estudios previos sobre indicadores de competitividad en el Perú 

En el caso del Perú no se ha realizado aún un esfuerzo sistemático de establecer un 

índice de competitividad para los departamentos del país. Sólo existen dos 

experiencias, una realizada a nivel del Consejo Nacional de Descentralización en 

donde se buscaba elaborar una línea de base de la descentralización para a partir de 

allí empezar a evaluar el proceso de descentralización. Sin embargo, por diversas 

razones, este índice no se publicó. 

Por otro lado existen experiencias aisladas a nivel de algunos departamentos que 

buscan construir indicadores de competitividad que permitan evaluar sus políticas en 

función de la contribución a mejorar este aspecto del territorio. El énfasis en este tipo 

de experiencia va por el lado institucional y microeconómico. Sin embargo, no existe 

un esfuerzo sistemático que permita realizar una comparación entre departamentos, 

dado que los indicadores que se obtienen sirven más para evaluar un departamento 

particular en el tiempo. 

3.1. Índice de Competitividad Regional del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) 

El CND realizó el esfuerzo de construir un indicador de competitividad regional dentro 

una estrategia para contar con una línea de base que alimentara un sistema de 

información para la descentralización que permitiera tener un tablero de control con 

toda la información relevante de los departamentos y gobiernos locales del país. De 

esta manera se podría evaluar el proceso de descentralización y se podría contar con 

un sistema de alerta temprana que orientara los esfuerzos de capacitación de la 

institución y otros organismos del gobierno nacional. Con este objetivo se construyó un 

indicador de desarrollo relativo para cada departamento. Este indicador de desarrollo 

se subdividía a su vez en cuatro subíndices: Desarrollo Humano y Pobreza, acceso a 

Servicios Básicos, Competitividad y Desarrollo Económico 

El Subíndice de Competitividad estuvo solamente orientado a tomar en consideración 

la infraestructura de servicios que cada región ofrece, tanto a los productores que 

operan en su territorio como a los potenciales inversionistas, para competir en el 

ámbito nacional como internacional 

Este subíndice estaba conformado por las siguientes variables: 

• KM de carretera por Km2 
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• %colocaciones /PBI 

• %Depósitos /PBI 

• Riesgo bancario 

• %ingresos recaudados 2001/PBI 2001 

• Promedio de años de estudio (mayores 25 años) 

• Producción per capita MKw 

• Líneas telefónicas X 1000 habitantes 

Como puede observarse, este índice de competitividad no contempla factores del nivel 

meso (recursos naturales, políticas regionales, etc). Tampoco hace un análisis del 

nivel micro. No obstante, lo simple de la metodología permite contar de manera rápida 

con un ranking de competitividad regional. Las ponderaciones que se le dieron a cada 

una de las variables fueron las mismas. 

El resultado de este índice de competitividad lo resumimos en el siguiente cuadro 

Departamento Ranking de 
competitividad 

Ranking de Desarrollo 
Departamental 

Lima 1 1 
Arequipa  2 2 
Junín 3 7 
Lambayeque  4 6 
Tacna 5 3 
Ica 6 5 
La Libertad 7 8 
Ancash  8 10 
Piura 9 12 
Cusco 10 16 
Puno 11 15 
Cajamarca 12 21 
Ucayali 13 14 
Moquegua  14 4 
Tumbes 15 9 
Loreto  16 17 
San Martín 17 13 
Madre de Dios 18 11 
Apurímac 19 18 
Huancavelica 20 24 
Pasco 21 19 
Huanuco 22 22 
Amazonas 23 20 
Ayacucho 24 23 
 
Fuente: Línea de base de la descentralización – Mimeo –CND (2003) 
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Uno de los puntos más importantes dentro a destacar es que existe una dificultad en 

obtener información referida al Callao dado que muchas de las estadísticas se 

presentan consolidadas a nivel de Lima y Callao. Ello va a representar un problema en 

la práctica dado que el Callao cuenta con un Gobierno Regional que debería ser 

incluido en el cálculo de los índices de competitividad que se realice. 

Otro de los problemas, que está presente en el caso de Filipinas también es que la 

información con que se cuenta tiene diversos años de generación, lo cual puede servir 

para generar un indicador de competitividad en determinado período de tiempo pero 

que no se actualiza con la suficiente periodicidad como para generar índices en el 

tiempo que nos permitan ir monitoreando el proceso de competitividad en el país. Por 

ello uno de los productos de este estudio será establecer el conjunto de variables y los 

métodos para su recolección continua. 

3.2. El proyecto “Competitividad Regional, Liderazgo e Información” y el Índice 
de Competitividad Regional Sostenible (ICRS) 

El proyecto “Competitividad Regional, Liderazgo e Información” (InterRegionesPerú) 

tiene como objetivo que actores y líderes empresariales y de la sociedad civil de siete 

regiones seleccionadas colaboren en la construcción de una agenda de prioridades 

nacionales, desde el análisis de las potencialidades y limitaciones de sus regiones y 

sustentada en información relevante y comparable. Así, el proyecto buscará que las 

instituciones y los actores de las diferentes regiones puedan medir, seguir 

comparativamente y evaluar los cambios en las condiciones de competitividad 

regional, a través de la construcción de un Índice de Competitividad Regional (ICR) 

para Piura, Arequipa y Cajamarca.  

El concepto de competitividad sistémica se ajusta en gran medida al objetivo y visión 

del proyecto, en cuanto otorga la mayor relevancia a la participación de las 

instituciones y actores de la sociedad civil (el nivel meso) en el desarrollo de la 

competitividad regional.  

El proyecto tenía en consideración el siguiente concepto de competitividad regional: 

“La competitividad regional es la capacidad de las regiones de 

promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y 

servicios con alto valor agregado, realizar acciones unificadas para el 

desarrollo del capital humano, cultural y social, cuidando el capital 

natural y medioambiental; de manera que el mayor crecimiento 
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asociado sea sostenible en el tiempo, y genere mayores niveles de 

vida a su población, en un marco de competencia internacional” 

Fuente: Reunión de Trabajo Interregional (Lima, 10-11 de febrero del 2003) 

Sobre la base de este concepto y el enfoque sistémico de la competitividad, se 

identifican factores de competitividad necesarios para que una región sea competitiva, 

sin perder de vista la especificidad de cada una de las tres regiones analizadas, los 

cuales luego se traducen en variables. Estas variables son estandarizadas, 

ponderadas y agregadas para formar el Índice de Competitividad Regional o ICR 

(Aragón 2002), el mismo que con el tiempo fue mejorado por el equipo del proyecto 

hasta ser rediseñado mediante una investigación para el CIES (Joy Way 2004). Este 

nuevo diseño, el Índice de Competitividad Regional Sostenible (ICRS) corresponde a 

los factores privilegiados en el Programa Regional de Competitividad de Piura, de 

modo que sirva de línea de base y herramienta para el monitoreo de dicho plan. 

La determinación de los factores de competitividad se basa en una revisión de 

experiencias en la construcción de indicadores de competitividad y de literatura acerca 

de competitividad sistémica. Asimismo, se incluyeron los aportes de representantes de 

las instituciones encargadas del proyecto y, especialmente, del grupo impulsor del 

Programa de Competitividad de Piura en función a las acciones específicas planteadas 

en dicho programa. Es decir, no existe un conjunto de variables predeterminadas sino 

que su elección responde a criterios de disponibilidad, frecuencia y concordancia con 

la visión regional. Por otra parte, en vista a que los usuarios del ICRS se circunscribían 

dentro del departamento de Piura y no alcanzaban al Gobierno Nacional, no se tocó el 

nivel macro, sólo los niveles meso, meta y micro, los únicos que pueden ser afectados 

por políticas regionales. 

Si bien esto significa que la estructura de construcción del ICR no será nunca 

definitiva, la importancia de la medición del nivel de competitividad regional radica en 

la identificación de las potencialidades y limitaciones de las regiones. En 

consecuencia, el ICR resulta útil para el diseño y evaluación de políticas de desarrollo 

regional. 

Sobre la base del concepto de competitividad y el enfoque sistémico, se identifican 

factores de competitividad necesarios para que una región sea competitiva, sin perder 

de vista la especificidad de cada una de las tres regiones analizadas, los cuales luego 

se traducen en variables. Estas variables son estandarizadas, ponderadas y 

agregadas para formar el ICR. 
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La determinación de los factores de competitividad se basa en una revisión de 

experiencias en la construcción de indicadores de competitividad y de literatura acerca 

de competitividad sistémica14. Asimismo, se han incluido los aportes de representantes 

de las instituciones encargadas del proyecto. Es decir, no existe un conjunto de 

variables predeterminadas sino que su elección responde a criterios de disponibilidad, 

frecuencia y concordancia con el concepto. Por otra parte, para el presente indicador 

se utilizarán solo los niveles meso, meta y micro, los únicos que pueden ser afectados 

por políticas regionales y que diferenciarían a las regiones entre sí. 

Si bien esto significa que la estructura de construcción del ICR no será nunca 

definitiva, la importancia de la medición del nivel de competitividad regional radica en 

la identificación de las potencialidades y limitaciones de las regiones. En 

consecuencia, el ICR resulta imprescindible para el diseño y evaluación de políticas de 

desarrollo regional. 

El indicador se forma con variables cuantitativas (recogidas de fuentes de información 

pública) y cualitativas (recogidas mediante una encuesta de opinión entre autoridades, 

líderes regionales y académicos con un profundo conocimiento de la región). 

Así, se calculó un ICR a diciembre del 2002, que incluyó los siguientes factores: 

Nivel meso: 

- Capital social 

- Infraestructura 

- Naturaleza 

- Financiamiento y costos de transacción 

- Políticas regionales 

Nivel micro (siguiendo la metodología de análisis de competitividad empresarial de 

Porter): 

- Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas locales 

- Condiciones de la demanda local y nacional de la industria local y nacional 

                                                 
14 Por ejemplo, ver: Ministerio del Interior de Chile (2000) y (2002). 
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- Condiciones de los factores: disponibilidad y estado de los factores de la 

industria 

- Industrias relacionadas y de soporte 

El ICRS adaptó sus factores al Programa de Competitividad (ver variables en anexo 

1). Como se puede observar, el ICRS intenta superar algunas desventajas de la 

experiencia chilena y colombiana en cuanto sí se apoya en un marco teórico para el 

análisis de nivel micro (específicamente de la propuesta de Porter para el WEF y de 

Monitor Company para el Banco Mundial). También amplía el análisis a nivel meta, 

rescatando así la importancia de contar con valores orientados al desarrollo para 

elevar la competitividad regional, siguiendo también una propuesta que nace de 

análisis de la experiencia de los países desarrollados (elaborada por el IMD). 

Una vez identificados los niveles, factores, subfactores y variables se procede a 

construir los indicadores de competitividad. Asimismo, se determinan dos tipos de ICR: 

uno general (es decir, comparativo entre regiones) y uno específico (que muestra la 

evolución en el tiempo de una región versus su máximo histórico o una meta 

propuesta). El procedimiento de construcción implica los siguientes pasos: 

1º Hallar los valores par las variables elegidas. Es importante recalcar que se han 

puesto en escala todas aquéllas variables para las que se creyó conveniente, para no 

condicionar los resultados a posibles efectos de una mayor o menor población. Por 

ejemplo, no se toma la variable número de aulas en centros educativos directamente, 

sino su valor por cada 10,000 habitantes. 

2º Estandarizar las variables (si es un nivel superior no se estandariza). Dependiendo 

del tipo de estandarización, se obtiene el ICR general y el ICR específico: 

a) ICR general: estandarización minimax 

Mediante este método, las variables se estandarizan a un valor entre 0 y 1 en relación 

al valor que adopte en las otras regiones. La fórmula de estandarización de la variable 

Xi para la región i es: 

)min()max(
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XX

XX
X is

i −
−
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donde:  

Xs
i  = Variable X estandarizada para la región i. 

Xi    = Variable X para la región i. 

X    = Vector de variables X para las n regiones. 

Esta metodología fue usada para la comparación entre Piura, Cajamarca y Arequipa, 

mas no en la versión final por no disponerse de información para estos dos últimos 

departamentos. 

b) ICR específico: umbral 

Con este método, las variables se estandarizan a un valor entre 0 y 1 en relación al 

valor actual y a un valor meta (en el caso del ICRS, valores meta al 2010 planteados 

por los miembros del grupo impulsor de la competitividad de Piura). La fórmula de 

estandarización de la variable Xit para la región i en el período t es: 

),...,,min(),...,,max(
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XXXX
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−
−

=  

donde:  

Xs
it   = Variable X estandarizada para la región i en el período t 

Xit   = Variable X para la región i en el período t 

Xi1 ... XiT   = Vector de la variable X para la región i para todos los períodos 1,2,...,T 

3º Multiplicar las variables ya estandarizadas por la ponderación preestablecida. Cada 

ponderador significa el peso relativo que se le otorga a determinada variable o factor 

para explicar el nivel de competitividad. A mayor valor del ponderador, mayor 

importancia relativa. La suma de los ponderadores para cada nivel jerárquico debe ser 

igual a 1 para asegurar que el valor del ICR final se encuentre dentro del rango 0 y 1. 

A mayor valor, mayor nivel de competitividad. 

4º Se agregan las variables al nivel superior, sumando los valores ponderados de las 

variables que componen los subfactores y factores. 

Esta forma de cálculo implica que para mantener comparable el ICR a lo largo del 

tiempo y entre las regiones en estudio en el caso en que se modificara la metodología 
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(número de factores o variables, método de estandarización, etc.) sería necesario 

recalcular el ICR para todos los períodos anteriores y para cada una de las regiones 

con la nueva metodología. 

La ponderación otorgada a cada variable y factor fue igual, de modo que los valores de 

cada subfactor o factor son promedios simples de los valores estandarizados de las 

variables que los componen. Esto se hizo con el fin de no decidir discrecionalmente 

sobre la importancia de cada factor o variable (que en el caso del ICRS corresponde a 

una acción específica del Programa de Competitividad de Piura) para el nivel 

competitivo de la región.  

Por otra parte, el ICRS está más consolidado en el nivel meso, faltando fortalecer los 

niveles meta y micro (el nivel macro no se consideró en el ICRS al no depender de los 

gobiernos regionales ni locales, al menos en el corto plazo) con información 

estadística regional que no está disponible y información de encuestas representativas 

al sector empresarial. Asimismo, un Índice que busque hacer análisis comparativo de 

competitividad en todas las regiones ya debería incluir el nivel macro. 

La investigación del ICRS  llega a ciertas recomendaciones para un análisis más 

exhaustivo de la competitividad regional en el Perú y de indicadores para su medición 

podría abarcar los siguientes puntos: 

- Aunque un ICRS para varias regiones necesariamente debe hacer 

generalizaciones y sacrificar en cierta medida el análisis de las especificidades 

regionales, contar con una tipología de departamentos y un ICRS para cada 

tipo podría incluir al menos las diferencias más significativas en el desarrollo 

relativo, recursos y vocación productiva de cada uno. 

- Encuestar a una muestra representativa de las empresas regionales según 

sectores económicos acerca de sus indicadores financieros tales como 

utilidades, planilla, activos e inversión en capital físico, de modo que se cuente 

con una medida precisa ya no de las condiciones para la competitividad sino de 

la propia competitividad empresarial, entendida ésta como un sinónimo de 

productividad en el nivel regional. La reticencia de los empresarios para brindar 

información financiera debe ser contrarrestada con el apoyo de los gobiernos 

regionales y del propio Gobierno Nacional, y quizás de las oficinas 

departamentales Instituto Nacional de Estadística. 
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- Estudio de los flujos comerciales interdepartamentales, que den luces sobre el 

potencial de conformación de verdaderas regiones (lo que usualmente se 

denomina macrorregiones) a partir de los actuales departamentos. 

- Ampliación y mejora del sistema de estadísticas regionales, de modo que se 

cuente con información pertinente para el análisis a nivel departamental. 

Incluso muchas variables cualitativas (de encuesta) podrían convertirse en 

cuantitativas si los organismos encargados recogieran la información 

necesaria.  

3.3 Información Disponible en el país y metodología propuesta 

Para el cálculo de los índices de competitividad de los departamentos se trabajará 

con datos disponibles, en su mayoría, para el año 2004. Aquí deberá hacerse una 

salvedad porque no todas las variables estarán disponibles para el mismo año, 

dado que la periodicidad de la publicación de las mismas no es anual o no se 

hacen públicas, por lo que una de las recomendaciones del presente informe 

apunta a la generación de mecanismos de recolección de información de manera 

continua. De la misma manera, deberá precisarse que la metodología estadística a 

utilizarse también nos dará herramientas para la selección de variables, dado que 

es importante analizar si existe fuerte correlación entre algunas variables que se 

consideren dentro de un criterio que lleve a realizar una depuración de los datos.  

Por ello, la propuesta metodológica para un indicador de competitividad de los 

departamentos del Perú debe contemplar una estrategia  para no incluir la mayor 

cantidad de variables (lo que puede hacer muy complicado el cálculo), sino las 

más relevantes y que consigan transmitir la mayor cantidad posible de información. 

Por ello, uno de los criterios a seguir dentro del estudio será el de parsimonia, es 

decir el de poder escoger un conjunto no muy numeroso de variables que permitan 

construir un indicador de competitividad robusto. Esto tiene varias ventajas tanto 

desde el punto de vista de la comprensión del indicador como de la construcción 

del mismo.  

Para la construcción del índice de competitividad regional del Perú se hará uso de 

la información disponible y generada por diferentes instituciones estatales como en 

instituto Nacional de Estadística, ministerios y entes reguladores como 

Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva del Perú, 

Osinerg, SUNASS entre otros. Los datos generados por estas instituciones están 
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vinculados a la actividad económica, situación departamental de servicios básicos 

e infraestructura y factores de gestión estatal departamental. 

Se cuenta así con los datos correspondientes al crédito directo por departamento 

así como crédito hipotecario y la morosidad asociada a éstos. La fuente principal 

de estos datos proviene de la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS. Con 

ello se puede tener un aproximado de las facilidades de acceso al crédito de cada 

departamento, así como de la capacidad de pago de los individuos en cada una de 

dichas zonas. 

Asimismo, se cuenta con datos de servicios básicos e infraestructura como los 

vinculados a líneas de servicio telefónico fijo y móvil y cable. Estos datos son 

proporcionados por las principales compañías que brindan estos servicios, así 

como por las reguladoras que vigilan la transferencia de servicios a los 

consumidores. 

Por otro lado, otras instituciones estatales proporcionaron los datos referidos al 

nivel de infraestructura departamental en base a las principales empresas que 

ofrecen servicios de saneamiento así como el nivel del parque automotor. De esta 

forma, se calcula el déficit de infraestructura como indicador clave de gestión del 

gobierno ponderado tomando en consideración la estructura de las finanzas 

regionales. 

Finalmente, se trabajará también con datos correspondientes al desempeño fiscal 

de los gobiernos regionales recogidos en los datos de ejecución presupuestal y del 

gasto que realiza el Gobierno Regional en los departamentos. Estos datos serán 

proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se obtuvieron 

datos sobre recaudación tributaria para cada departamento correspondiente a los 

años de estudio desagregado en los principales impuestos, lo que proporciona 

material importante en el análisis de los ingresos de las personas y empresas de 

cada departamento. Así, estos datos combinados con los datos de consumo y 

pobreza nos pueden brindar un panorama acerca de la situación de las familias y 

empresas en todo el país. 

Sin embargo, muchos de los datos que se necesiten para la construcción de un 

índice de competitividad regional aún no se encontrarán disponibles. En el 

presente estudio se buscará aproximar el acceso a servicios, gastos de las familias 

y condiciones de vida de la población a nivel departamental a través de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Para el año 2003 y 2004 ya existe 
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información disponible dado que la encuesta se ha aplicado a lo largo de todo el 

año y es estadísticamente representativa a nivel de departamentos. Se trabajará 

en este caso con la información generada por la encuesta para el año 2004, que 

es la más completa. 

Dado lo anterior, la estrategia de trabajo consiste en trabajar con variables de 

carácter departamental tomando como base las incluidas en el Índice de 

Competitividad Regional Sostenible (ICRS). Estas variables serán aquellas para 

los cuales se cuente con información en todo el país. Esto puede provocar que se 

pierda alguna especificidad para determinadas zonas pero a la vez permitiría un 

cierto grado de comparación de tal manera de contar con una primera línea de 

base que nos brinde un panorama del estado de la competitividad en el país a 

nivel de los departamentos.  

Uno de los temas a desarrollar es la ponderación que se le dará a cada indicador 

por cada una de las categorías que se consideren. Una de las primeras opciones a 

utilizar, como ha sido descrito en el capítulo anterior, es dar la misma ponderación 

a cada una de las variables incluidas en un factor o criterio y luego realizar lo 

mismo para cada uno de los factores utilizados en la construcción del índice 

general. Una de las desventajas de lo anterior es que no se realiza una depuración 

de las variables a utilizar y por lo tanto pueden quedar variables redundantes. Sin 

embargo en una primera etapa se utilizarán estas metodologías como la del 

ranking (estandarización normal y posterior suma de variables estandarizadas) o la 

estandarización minimax  y similar ponderación como en el ICRS. Esto nos 

permitirá tener un índice inicial, el cual podremos comparar con el índice que se 

construya con la metodología principal. 

La metodología principal  que será utilizada para obtener las ponderaciones será la 

de componentes principales. Esta metodología presenta la ventaja que permite 

una menor discrecionalidad en la asignación de ponderadores y permite un análisis 

de selección de las variables. Esta metodología es la que describiremos en las 

siguientes páginas.  

Análisis de Componentes Principales - ACP 

El índice de competitividad se calculará en base a una serie de variables que 

estarán agrupadas según las diferentes categorías desarrolladas. Sin embargo, 

para poder construir un indicador válido es necesario establecer una ponderación a 

cada una de las variables así como a cada grupo o categoría de variables en base 
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a criterios estadísticos válidos que tomen en cuenta los pesos exactos en base a la 

información estadística que proporcione cada una.  

Para este tipo de análisis se han desarrollado técnicas estadísticas que permiten 

trabajar con un gran volumen de información. Una técnica muy recomendada es la 

del Análisis Factorial, que permite trabajar con un grupo de variables agrupadas y 

extraer la información relevante de cada una disminuyendo el número de variables 

del sistema perdiendo la mínima información posible. La idea es resumir las 

variables en factores siguiendo un patrón determinado que sea común entre ellas. 

Estos factores deben obtenerse manteniendo el criterio de parsimonia y de 

interpretabilidad; es decir, los factores óptimos se obtienen cuando su número es 

el mínimo posible pero cada uno tiene una interpretación sencilla de la información 

contenida. 

La metodología del Análisis Factorial permite también trabajar con una base de 

datos grande que contenga variables cualitativas, las cuales son posteriormente 

cuantificadas para obtener conclusiones acerca de su comportamiento. Los 

principales usos de esta técnica son15: 

- Identificar las interrelaciones entre los datos, empleando la metodología como 

técnica de análisis exploratorio16. 

- Reducir la dimensión de la matriz de datos, de manera que se evite la 

redundancia de información de dos o más variables en un mismo sistema. En 

la mayoría de casos, los primeros componentes son los que contienen la mayor 

parte de información de los datos, mientras que los últimos no logran aportar 

mucho al sistema. 

- Construcción de variables no observables. Dado que existen variables que no 

se pueden cuantificar fácilmente (como la gestión de un gobierno regional, o la 

situación del sector privado, etc.) el Análisis Factorial permite medir estas 

variables, otorgándoles un valor en función de otras variables que si son 

observables. Por ejemplo, la gestión de un gobierno regional –no observable- 

                                                 
15 González Pilar, Amelia Díaz, Enrique Torres y Elsy Garnica. “Una aplicación del análisis de 
Componentes Principales en el Área Educativa”. REVISTA Economía Instituto de Investigación 
Económicas y Sociales - Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
16 El Análisis Exploratorio de Datos –AED- es una técnica básica de estadística en donde se 
observa el comportamiento y la interrelación de las variables antes de aplicar algún 
procedimiento o técnica estadística en función a ellas. 
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se puede medir a través de variables observables como ingresos, gasto de 

capital, etc. 

- Eliminar la colinealidad entre variables en las regresiones múltiples. En el caso 

de modelación econométrica, cuando existe alta colinealidad entre variables, 

es difícil obtener estimados válidos y por tanto esta metodología permite 

calcular nuevas variables no colineadas en función de las originales y ser 

reemplazadas en el modelo original. 

Para el presente trabajo, el Análisis Factorial nos permitirá usar el tercer beneficio 

dado que se buscará la construcción del indicador de competitividad a partir de las 

diferentes categorías que contendrán a todas las variables del sistema. Es decir, 

se clasificarán las variables en grupos o categorías según su naturaleza –ya sea 

sectorial, pobreza, infraestructura, gobierno, etc.- los cuales vendrían a conformar 

variables no observadas, dado que no es posible cuantificarlos por sí mismos; sin 

embargo, con la metodología propuesta se cuantificarán estas variables 

otorgándoles un valor en función de las variables observables. Posteriormente a 

partir de estos valores se podrá elaborar el índice de competitividad regional a 

través del uso de la misma metodología sobre la base de las variables creadas 

recientemente. Por tanto, el uso del procedimiento de Análisis Factorial se usará 

tantas veces como grupos haya en el sistema. Luego se utilizará la misma técnica 

para construir el indicador de competitividad departamental. Para entender la 

propuesta presentamos el siguiente diagrama: 
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El primer paso en el Análisis Factorial es la determinación de la matriz de 

correlaciones de las variables, mientras se tenga una correlación alta entre 

variables, es más recomendado el uso de Análisis Factorial, es decir, no tiene 

sentido usar un mecanismo de extracción de información en variables que no 

poseen ninguna correlación entre sí dado que se tendrá el mismo resultado que 

trabajando con toda la información sin hacer ningún análisis estadístico. 

Una vez obtenida la matriz de correlaciones de las variables se obtiene la matriz 

de factores, en donde se determina la relación entre las variables originales y los 

factores resultantes. De esta forma, se obtienen los factores a través de las 

variables que se agrupan alrededor de cierta característica en particular. Este 

último procedimiento es simultáneo en donde los pesos de cada variable en cada 

factor determinan las correlaciones entre los factores y viceversa. Cabe señalar 

que la forma de cómo se extraen los factores y cómo se determinan depende del 

método que se utilice. En la presente investigación se decidió usar el Análisis de 

Componentes Principales –ACP- para dicho propósito. 

El objetivo del ACP es –al igual que el Análisis Factorial- la detección la posible 

relación que las variables tienen entre ellas a través de la modelación de la 

información que todas estas proporcionan. Es decir, se intenta modelar la 

estructura en la relación entre variables a través de la extracción de la información 

que proporcionan y la eliminación de la información redundante. 

La idea del ACP es captar la información que proporcionan las variables tomando 

en cuenta la varianza de éstas dentro del modelo lineal, cabe señalar que la 

varianza de una variable sugiere cuánta información posee ésta –en el caso de 

una constante que no proporciona ninguna información, la varianza es cero- y a 

partir de ello extraer esta información a través de la modelación en función de las 

propias variables. 

En términos formales se puede establecer las siguientes relaciones: 

kk xaxaxaz +++= ...22111  

kk xaxaxaz +++= ...22112  

En donde los coeficientes que acompañan a los variables xi (ai) se eligen de modo 

tal que la varianza de z1 se maximice, sujeta a una condición de normalización –a 

la variable se le resta su media y se divide entre su desviación estándar- esta 
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condición se añade debido a que se busca la homogeneización de las variables, 

de otro modo la varianza de z1 se elevará en forma indefinida. En la práctica lo 

anterior consiste en imponer la siguiente condición: 

1... 22
2

2
1 =+++ kaaa  

Por tanto z1 es el primer componente principal. Es la función lineal de las x que 

tiene la mayor varianza (sujeta a la regla de la normalización). El proceso de 

maximización de la varianza de la función lineal z sujeta la condición de que el 

cuadrado de la suma de los coeficientes de las x es igual a uno, producirá k 

soluciones. Correspondiendo a esto, se construyen k funciones lineales, z1, z2,,…, 

zk. Estas se conocen como componentes principales de las x. Pueden ordenarse 

de manera que: 

var(z1) > var(z2) > . . . > var(zk) 

z1, la que tiene mayor varianza, se conoce como primer componente principal, z2 

es la siguiente varianza más grande y se conoce como segundo componente 

principal, y así sucesivamente. Estos componentes principales tienen las 

siguientes propiedades: 

var(z1) + var(z2) + … + var(zk) = var(x1) + var(x2) + … + var(xk). 

En términos matriciales la matriz X –que contiene a todas las variables originales 

normalizadas- es multiplicada por una matriz A –que contendría los ponderadores 

de cada variable- de la siguiente forma: 

Z = X* A 

En donde X* es la matriz normalizada de X y A es la matriz que contiene a los 

ponderadores: 
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Y la matriz Z contendrá los componentes principales de la matriz X. Con esto, la 

matriz varianza-covarianza de Z será una matriz diagonal dado que sus 
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componentes no van a estar correlacionados por construcción. La matriz varianza-

covarianza de Z vendría dada por: 

D = Z’Z = (X*A)’ (X*A) 

D = A’ X*’ X*A 

D = A’ V A 

Donde V es la matriz varianza-covarianza de X y D –cuyos valores representan las 

varianzas de los Zs-  la cual contendrá los valores propios de la matriz V17 y al 

mismo tiempo cada columna de A –que son los ponderadores de X- será un vector 

propio de V. Se debe tener en cuenta en la estimación de la variable Z, que es un 

procedimiento recursivo, en donde se estima primero los ponderadores del primer 

vector de Z imponiendo dos condiciones: maximizar la varianza y al mismo tiempo 

que la suma de los ponderadores sea igual a la unidad, con esta última condición 

se evita que la varianza sea explosiva. Posteriormente se estima el segundo vector 

de Z junto con las condiciones anteriores más una nueva condición, de que la 

covarianza entre Z1 Z2 sea cero y así sucesivamente hasta estimar todos los 

vectores de Z y obtener los ponderadores para cada vector18. 

Por tanto, cada valor de la diagonal de la matriz D representará las varianzas de 

los componentes principales de todo el sistema y los valores propios que tengan el 

mayor valor corresponderá a la dimensión que tiene la mayor correlación de la 

data, o el componente principal que recoge la mayor cantidad de información. En 

otras palabras, los valores propios representarán el equivalente a la cantidad de 

variables que cada factor contiene en términos de información. Por tanto, las 

varianzas de los componentes principales (Z1 Z2 Z3… Zk) indicarán cuales 

componentes explican más el sistema y se podrán desechar aquellos 

componentes con varianza mínima. 

De esta forma, y dado que la suma de los valores propios es la traza de la matriz, 

la suma de los valores propios de V será la traza de V que al mismo tiempo es la 

suma de las varianzas de X, con esto se puede obtener la proporción de cada 

varianza de los diferentes componentes principales. 

                                                 
17 Por teoría de la diagonalización de matrices simétricas. 
18 Este procedimiento es fácilmente realizable usando el programa de optimización incluido en 
excel-Solver. 
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Finalmente, se puede obtener una aproximación de la matriz X substrayendo una 

matriz más pequeña de Z y A, que poseen los componentes con una varianza más 

alta. 

Como se puede apreciar, lo que el método de componentes principales nos 

permite obtener son combinaciones lineales de variables que explican un mismo 

factor por la alta correlación que presentan entre sí, pero que a su vez serían 

ortogonales entre sí con los otros factores. Si tenemos k variables se pueden 

obtener hasta k componentes principales, sin embargo la idea es escoger el menor 

número de combinaciones posible (aquellas que expliquen una buena proporción 

de la varianza). En nuestro caso, el método de componentes principales servirá 

para obtener las ponderaciones de cada variable al interior de cada factor  

identificado en función a los componentes del índice de competitividad que se 

propongan. 

3.4 Variables a Analizar 

Una vez establecidos los criterios para la selección de variables y presentada la 

metodología a utilizar en la estimación del índice de competitividad regional 

presentamos la relación de variables a utilizar según 10 factores identificados: 

Factor 1: Desempeño Económico 

• Crecimiento del PBI departamental 

• PBI per cápita 

• Recaudación per cápita del departamento 

• Flujo de Inversiones privadas 

• Inflación 

Factor 2: Infraestructura 

• Densidad vial 

• Líneas telefónicas por habitante 

• Usuarios de Internet  

• Cobertura del servicio de electricidad 

• Cobertura del servicio de agua 

• Distancia de la capital del departamento a un puerto principal 

• Distancia de la capital de departamento a un aeropuerto internacional 

• Costo de la energía 

• Cobertura de servicio de desagüe 
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• Costo de transporte de mercadería por tonelada hacia el puerto o 

aeropuerto más cercano 

• Disponibilidad de la población para la inversión privada en infraestructura 

en la región. 

• Número de camas en hoteles, hostales y hospedajes de 3 o mas estrellas. 

• Correlación entre los proyectos de infraestructura existentes y las 

actividades productivas departamentales. 

Factor 3: Capital Humano y empleo 

• Población alfabeta 

• Calidad de la educación 

• Tasa de desempleo 

• Remuneración promedio 

• Productividad laboral 

• Número de aulas de universidades por cada 10,000 habitantes 

• Ratio profesor por alumno en centros educativos 

• Número de camas por cada 1000 habitantes  

• Tasa de mortalidad infantil 

Factor 4: Investigación y Desarrollo 

• Presupuesto estatal (nacional y regional) orientado a actividades de 

investigación y desarrollo 

• Número de empresas que realizan investigación y desarrollo 

• Patentes registradas por empresas ubicadas en la zona 

• Importancia asignada a las empresas a actividades de investigación y 

Desarrollo 

• Inversión en investigación en educación superior 

Factor 5: Recursos Naturales y medio ambiente 

• Superficie cultivada  

• Producción minera 

• Dotación de agua 

• Conciencia ambiental  

• Ratio de inversión en producción limpia y buenas prácticas sobre la 

inversión total 

• Número de ordenanzas regionales que norman buenas práctica 

ambientales (planificación y gestión ambientales) 

• Percepción de la gestión del gobierno regional en cuanto al medio 

ambiente. 
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Factor 6: Gestión del Gobierno Regional 

• Gasto en inversiones como porcentaje del gasto total 

• Indicador de desempeño fiscal 

• Cantidad de trabajadores del Gobierno regional por habitante. 

• Acceso a información relevante para los sectores productivos 

• Actitud del Gobierno Regional frente a la inversión privada 

• Nivel de coordinación con las municipalidades del departamento 

• Las políticas del Programa Regional de Competitividad se encuentran en 

marcha y son operativos 

Factor 7: Inserción en la economía mundial 

• Crecimiento de las exportaciones 

• Exportaciones per cápita 

• Grado de apertura comercial  (exportaciones +importaciones/PBI 

departamental) 

• Stock de inversión extranjera en la zona 

Factor 8: Calidad de vida 

• Educación del jefe del hogar 

• Asistencia al colegio  

• Proporción de la población con servicio de recolección de basura 

• Material de las paredes 

• Robos y asesinatos como proporción de la población total 

• Tasa de repitencia escolar 

• Personas por cuarto 

Factor 9: Articulación empresarial/cadenas productivas 

• Número de cadenas productivas operando 

• Número de cadenas productivas identificadas 

• Predisposición a la asociatividad 

• Predisposición a la tercerización de actividades secundarias 

• Disponibilidad de los distintos miembros o potenciales miembros de las 

cadenas productivas para compartir el riesgo 

• Número de procesos de concertación público-privado llevados a cabo 

• Disponibilidad de capacitación y asesoramiento para la consolidación de 

cadenas productivas. 

Factor 10: Servicios Financieros 

• Colocaciones bancos, caja rural y municipal y Edpymes como % del PBI 

departamental 
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• Depósitos en bancos, caja rural y municipal como porcentaje del PBI 

departamental 

• Número de agencias bancarias, cajas y Edpymes por cada 10,000 

habitantes 

• Morosidad en créditos de consumo 

 

Las variables mencionadas en esta primera lista tentativa responden a los criterios que 

creemos deberían incluir un índice de competitividad en el Perú. Esta lista tiene un 

carácter preliminar que será validado luego en el trabajo aplicado.  

 

La justificación de la inclusión de estas variables responde a los criterios analizados en 

el capítulo 1. El gráfico adjunto muestra como los distintos niveles de análisis de la 

competitividad contienen una serie de políticas que deben ser analizadas en general, 

ya que todas ellas interactúan en la conformación de un ambiente competitivo.  

 

Por el tipo de información requerida para conocer cada nivel, es evidente que son los 

niveles meta y micro los más difíciles de observar. Por el contrario, la información es 

abundante (aunque no necesariamente de buena calidad) en el caso de los niveles 

macro y meso. Esta tendencia se refleja en la conformación de los factores a ser 

analizados en el índice propuesto en el presente estudio. Contar con mayor cantidad 

de factores de un nivel que de otro constituía un problema en el cálculo del ICRS ya 

que la asignación de los ponderadores era la misma para cada factor, con lo que la 

importancia de un nivel podía estar sobre o sub representada en la estimación final, 

Esto no ocurre con el nuevo indicador, ya que la estimación de los ponderadores 

corresponde a criterios estadísticos. 

Un estudio más exhaustivo de la competitividad de los departamentos del Perú 

debería entonces contar con información relevante de los niveles micro y meta, mucha 

de la cual solo sería posible transmitir a través de variables cualitativas. Por ejemplo, 

en la elaboración del ICRS se tomaban encuestas, con la finalidad de obtener dichas 

variables, habiéndose revisado los índices de WEF, ICR Chile y escalafón de 

Colombia para su elaboración. El presente indicador también requerirá de variables 

cualitativas que serán recogidas, durante la fase de levantamiento de información 

(posterior a la elaboración de este estudio), mediante encuestas. 



 79 

Nivel Macro
Política presupuestaria
Política monetaria
Política fiscal
Política de competencia
Política cambiaria
Política comercial

Nivel Meta
Factores socioculturales
Escala de valores
Patrones básicos de organización política,
jurídica y económica
Capacidad estratégica y política

Nivel Micro
Capacidad de gestión
Estrategias empresariales
Gestión de la innovación
Mejores prácticas productivas 
(desarrollo, producción y comercialización)
Integración en redes de cooperación
tecnológicas
Logística empresarial
Interacción de proveedores y productores

Nivel Meso
Política de infraestructura física
Política educacional
Política tecnológica
Política de infraestructura industrial
Política ambiental
Política regional
Política selectiva de importación
Política impulsora de exportaciones

COMPETITIVIDAD

Se realiza a través de la 
interacción

Nivel Macro
Política presupuestaria
Política monetaria
Política fiscal
Política de competencia
Política cambiaria
Política comercial

Nivel Meta
Factores socioculturales
Escala de valores
Patrones básicos de organización política,
jurídica y económica
Capacidad estratégica y política

Nivel Micro
Capacidad de gestión
Estrategias empresariales
Gestión de la innovación
Mejores prácticas productivas 
(desarrollo, producción y comercialización)
Integración en redes de cooperación
tecnológicas
Logística empresarial
Interacción de proveedores y productores

Nivel Meso
Política de infraestructura física
Política educacional
Política tecnológica
Política de infraestructura industrial
Política ambiental
Política regional
Política selectiva de importación
Política impulsora de exportaciones

COMPETITIVIDAD

Se realiza a través de la 
interacción

FACTORES DEL INDICE 

Desarrollo Económico (1) 

Inserción en la Economía 

Mundial (7) 

FACTORES DEL INDICE 

Infraestructura (2) 

Capital Humano y Empleo (3) 

Investigación y Desarrollo (4) 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (5) 

Gestión del Gobierno Regional (6)  

Calidad de Vida (8) 

Servicios Financieros (10) 

FACTORES DEL INDICE 

Articulación Empresarial (9)
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A continuación, se describe la importancia de cada factor para la conformación de un 

ambiente competitivo en los departamentos del país, así como las variables que 

componen a cada uno de ellos. 

 

Nivel macro 
 

La política macroeconómica va a darle un soporte estable al clima de confianza para la 

inversión, es decir, si contribuye a que las expectativas de largo plazo de los 

empresarios sean positivas para la inversión y el desarrollo de tecnologías. Las 

fuentes más poderosas de inestabilidad macroeconómica son los déficits 

presupuestarios y una balanza de pagos constantemente elevada, por lo que 

adecuadas políticas fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales resultan 

imprescindibles para el aumento de la competitividad bajo el enfoque sistémico. 

 

Si bien lo anterior aplica al análisis de países, en el caso de departamentos, debido a 

la aún centralizada estructura gubernamental, sólo dos de los aspectos del nivel macro 

descritos en el gráfico pueden ser controlados a nivel departamental: desempeño 

económico e inserción en la economía mundial. Otras políticas como la monetaria, 

cambiaria y regulatoria son dictadas a nivel del Gobierno Nacional por igual para todo 

el país y no pueden ser cambiadas al menos en el corto plazo por los departamentos, 

por lo que a pesar de influir en la competitividad regional, no son relevantes para el 

indicador ya que este busca medir el desempeño de las regiones. 

 

1) Desempeño Económico 

 

Un buen desempeño económico, expresado a través de un alto nivel de ingresos que 

se traduzca en un mejor nivel de vida para la población y de un flujo de recaudación 

elevado y estable que permita a las instituciones públicas regionales la aplicación de 

políticas de desarrollo, constituye el ambiente ideal para la atracción de inversiones 

privadas, las mismas que a su vez garantizan el crecimiento futuro. Para que este 

ambiente macroeconómico se mantenga estable, también es necesario que la inflación 

esté controlada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean las siguientes variables como 

componentes del factor desempeño económico: 
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• Crecimiento del PBI 

• PBI per cápita 

• Recaudación per cápita  

• Flujo de Inversiones privadas 

• Inflación 

 

Al analizar el desempeño económico de los departamentos, se deberá tener en cuenta 

que por lo general existe una alta correlación entre el grado de urbanidad y el 

crecimiento, debido a la existencia de economías de escala en la producción y en la 

provisión de servicios públicos19. 

 

2) Inserción en la economía mundial 

 

La evidencia empírica señala que las economías con mayor profundidad del comercio 

internacional tienden a tener tasas de crecimiento más altas. El comercio tiene un 

impacto sobre la inversión y la productividad de los factores. Por el lado de las 

exportaciones, la ampliación del mercado permite un mayor aprovechamiento de 

economías de escala, y un mayor acceso a la adopción de avances tecnológicos y 

gerenciales. Por el lado de importaciones, se incrementa la disciplina del mercado en 

términos de prácticas comerciales y se reducen los incentivos a actividades ajenas al 

proceso productivo como el lobby. En términos globales, el comercio incentiva a las 

empresas a competir con productos de mejor calidad y/o menor costo, mediante una 

mayor especialización y la elevación de la productividad de los factores20. 

 

A nivel departamental, el grado de apertura comercial depende directamente de la 

abundancia de recursos naturales, más específicamente de commodities, ya que las 

exportaciones peruanas son de reducido valor agregado debido al bajo nivel de 

innovación tecnológica y capacitación de los trabajadores.  

 

En este factor se incluyen las siguientes variables, que constituyen indicadores usados 

en la literatura sobre competitividad para medir el grado de apertura comercial de un 

país o región. 

 

 

                                                 
19 CEPAL (2002). Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Página 25. 
20 CEPAL (2002). Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Página 42. 
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• Crecimiento de las exportaciones 

• Exportaciones per cápita 

• Grado de apertura comercial  (exportaciones +importaciones/PBI) 

• Stock de inversión extranjera en la zona 

 

Al interpretar los resultados de este factor para los departamentos del Perú, debe 

tenerse en cuenta que un mayor nivel de exportación e inversión extranjera no 

necesariamente tiene el mismo efecto en todos los departamentos. La inversión 

extranjera regional está estrechamente ligada a la explotación de recursos para la 

exportación, y el efecto que ambas tengan sobre la economía regional depende del 

efecto multiplicador sobre el ingreso y el empleo de la actividad que se desarrolle.  

 

Nivel meso 
 

Como ya se ha visto, el nivel meso se refiere a la existencia de estructuras de soporte 

adecuadas para el desarrollo empresarial, promovidas por el Gobierno y otras 

instituciones. A partir de la revisión bibliográfica, se define que, en el caso peruano, los 

siguientes factores meso deben ser analizados: 

 

• Infraestructura (2) 

• Capital Humano y Empleo (3) 

• Investigación y Desarrollo (4) 

• Recursos Naturales y Medio Ambiente (5) 

• Gestión del Gobierno Regional (6) 

• Calidad de Vida (8) 

• Servicios Financieros (10) 

 

1) Infraestructura 

 

En esta área, es necesario analizar los flujos y stocks de infraestructura  productiva y 

de apoyo vinculada a los sectores económicos estratégicos. Una mayor acumulación 

de capital físico eleva la eficiencia del proceso productivo y disminuye los costos de 

transacción, por lo que La concesión y privatización de la misma, en cuanto se 

considera que pueden tener un efecto positivo en el mantenimiento y ampliación, se 

consideran también en esta área. 
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Así, en el factor infraestructura productiva y de apoyo, se contará con las siguientes 

variables, que contemplan la cantidad y calidad de capital físico en transporte, energía, 

comunicaciones y hospedaje: 

 

• Densidad vial (Km Asfaltado + Afirmado sobre Km total2) Líneas telefónicas por 

habitante (Líneas en servicio por 100 habitantes) 

• Usuarios de internet  

• Cobertura del servicio de electricidad (coeficiente de electrificación - CE) 

• Cobertura del servicio de agua (Red Pública dentro de la Vivienda) 

• Distancia de la capital a un puerto principal 

• Distancia de la capital a un aeropuerto internacional 

• Costo de la energía (Facturación de venta de energía por hab) 

• Cobertura de servicio de desagüe 

• Costo de transporte de mercadería al puerto o aeropuerto más cercano 

• Disponibilidad de la población para la inversión privada en infraestructura. 

• Número de camas en hoteles, hostales y hospedajes de 3 o mas estrellas. 

• Correlación entre proyectos de infraestructura y actividades productivas. 

 

2) Capital Humano y Empleo 

 

Las empresas deben estar preparadas para asumir de manera inmediata los cambios 

en la demanda, e incrementar su productividad permanentemente, a través de la 

Investigación y Desarrollo y de la aplicación de tecnología productiva. Según la 

experiencia de los países de desarrollo reciente, la educación es el primer paso en el 

camino a la competitividad y, por ende, al crecimiento de largo plazo. A su vez, para 

poder hacer uso de estas oportunidades de educación y capacitación, la población 

requiere contar con capacidades para adquirir y producir conocimiento, tales como 

infraestructura educativa y salud básica. 

Para comprender la dimensión del problema, se debe reconocer que el uso de 

tecnología en las empresas requiere de mano de obra cada vez mejor capacitada para 

hacer frente a los cambios del mercado internacional. De no contar con ella, la región 

difícilmente podrá dejar el patrón de producción primaria, dependiendo así de los 

cambios de las cotizaciones en el mercado internacional. Asimismo, será difícil que un 

inversionista decida establecerse en una región en la que no se disponga de 

trabajadores calificados. 
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El factor incluye las siguientes variables, que se refieren al nivel educativo de la 

población, su productividad y sus condiciones de salud como prerrequisito para la 

acumulación de capital humano: 

• Población alfabeta 

• Calidad de la educación 

• Tasa de desempleo (% de la PEA que se encuentra ocupada) 

• Remuneración promedio 

• Productividad laboral 

• Número de aulas de universidades por cada 10,000 habitantes 

• Ratio profesor por alumno en centros educativos 

• Número de camas por cada 10000 habitantes  

• Tasa de mortalidad infantil 

 

3) Investigación y Desarrollo 

 

Si bien necesita de un nivel educativo, mercado laboral, acceso a financiamiento que 

sean apropiados, la globalización abre a las regiones la oportunidad de hacer catch up 

tecnológico gracias a la difusión e imitación de tecnologías de las zonas más 

avanzadas. 

 

Los efectos de la tecnología en la localización industrial son especialmente 

importantes en el nivel regional, ya que el flujo de información tecnológica es más 

probable entre pequeñas distancias, es decir, dentro de un cluster21. 

 

Se identificaron las siguientes variables que explican el grado de avance en 

investigación y desarrollo y su pertinencia con respecto a la actividad empresarial: 

 

• Presupuesto orientado a actividades de I&D 

• Número de empresas que realizan I&D 

• Patentes registradas por empresas de la zona 

• Importancia asignada a las empresas a actividades de I&D 

• Inversión en investigación en educación superior 

 

 
                                                 
21 CEPAL (2002). Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Página 103. 
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4) Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

La riqueza en términos de recursos naturales de nuestro país es bien conocida. 

Destacan por su abundancia los minerales, los pesqueros, el gas natural, las 

condiciones naturales requeridas para la generación de energía hidroeléctrica, los 

bosques, la potencialidad agrícola asociada con sus suelos y el petróleo. No obstante, 

estas ventajas comparativas aún no están siendo generadoras de valor agregado y, 

peor aún, no están siendo explotadas de manera sostenible. 

 

Pese a la riqueza que generan, los recursos naturales son factores básicos y no 

avanzados, usando la terminología de Porter. Por otra parte, todos los estudios a nivel 

internacional coinciden en que los países con mayor riqueza natural son justamente 

aquéllos en subdesarrollo, concluyendo así que se trata más bien de un elemento 

nocivo para la creatividad y, por ende, la competitividad. Lo que sí se considera 

importante es la preservación y uso racional de los mismos.  

De esta manera, las siguientes variables son consideradas en el análisis del factor: 

 

• Superficie cultivada  (Superficie sembrada de principales cultivos) 

• Producción minera (Participación del PBI Minero en el PBI Total) 

• Dotación de agua (Riego/Población) 

• Conciencia ambiental  

• Ratio de inversión en producción limpia y buenas prácticas en la inversión  

• Número de ordenanzas regionales que norman prácticas ambientales  

• Percepción de la gestión del gobierno regional en el medio ambiente. 

 

Al interpretar los resultados de estas variables, se deberá tomar en consideración que 

los departamentos cuentan con distintos recursos dependiendo de su ubicación, clima, 

etc. Por ello, la riqueza en recursos naturales debe ser entendida como una ventaja 

comparativa más no competitiva, es decir, como un punto de partida para el desarrollo 

de otras actividades económicas. Por ejemplo, en el caso de recursos agrarios, estos 

serán más competitivos si se invierte en investigación y desarrollo de los mismos con 

miras a producir mayor valor agregado (productos genéticamente mejorados o con 

cierto nivel de procesamiento). Otro factor importante es la planificación en el cultivo 

de los mismos, no sólo por la importancia de que la oferta agraria corresponda a las 

demandas del mercado y a la disponibilidad de los recursos agua y tierra. 
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5) Gestión del Gobierno Regional 

 

La descentralización ha pasado a formar parte importante de la agenda pública 

nacional, debido a que promueve la participación ciudadana y tiende a incrementar la 

eficiencia en la provisión de servicios al dar mayor injerencia a los niveles de gobierno 

más cercanos a la población que los recibe. Dentro del marco sistémico, los gobiernos 

regionales y locales deberían ser la instancia última de resolución de conflictos, apoyo 

a sectores tradicionalmente descuidados por el sector privado y, en las etapas iniciales 

del desarrollo, ofrecer las condiciones óptimas para que las empresas sean 

competitivas. 

 

En el caso peruano, el proceso de transferencia de competencias y la promoción de la 

inversión descentralizada, entre otros, abren un camino para que los Gobiernos 

Regionales incidan de forma directa en la conformación de un entorno competitivo 

para las empresas, haciendo que los departamentos sean locaciones cada vez más 

atractivas para la inversión. 

 

En este sentido, se plantean variables que expresen la eficiencia en el funcionamiento 

de los Gobiernos Regionales en cuanto a la inversión que realizan en el departamento, 

los servicios que ofrecen al aparato productivo, las facilidades que ofrecen a los 

inversionistas y a su propio funcionamiento: 

 

• Gasto en inversiones como porcentaje del gasto total 

• Indicador de desempeño fiscal 

• Cantidad de trabajadores del Gobierno regional por habitante. 

• Acceso a información relevante para los sectores productivos (Número de 

ventanillas de principales instituciones relevantes para actividad productiva) 

• Actitud del Gobierno Regional frente a la inversión privada 

• Nivel de coordinación con las municipalidades 

• Operatividad de las políticas del Programa Regional de Competitividad 

 

6) Calidad de Vida 

 

Un nivel mínimo de calidad de vida, entendido en términos de educación, salud básica, 

seguridad, salubridad, entre otros, es requisito para la formación de capital humano y, 

por ende, tiene un efecto en el mejoramiento de la productividad. Muchas veces la 
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pobreza impone un círculo vicioso que estanca a las regiones en un bajo nivel de 

competitividad, ya que al no darse las condiciones mínimas para el desarrollo del 

capital humano, se limita el crecimiento económico y con ello se perpetúan las 

carencias en materia de educación y salud. La visión universalista de los derechos 

humanos sostiene que el desarrollo humano consiste en aumentar las capacidades de 

las personas y sociedades para que puedan asumir mejor los cambios que se están 

produciendo con la globalización22. 

 

Dentro de este factor, se incluyen las siguientes variables: 

 

• Educación del jefe del hogar 

• Asistencia al colegio (Niños en la edad de 6-16 años que asisten al colegio) 

Proporción de la población con servicio de recolección de basura 

• Material de las paredes 

• Robos y asesinatos como proporción de la población total (Homicidios) 

• Tasa de repitencia escolar  

• Personas por cuarto 

 

7) Servicios Financieros 

 

A través de la intermediación financiera, se movilizan recursos y se promueve el 

intercambio de bienes y servicios, de modo tal que dinamizan los mercados, 

incentivando el crecimiento a largo plazo y la competitividad sostenible. Para asegurar 

que la inversión se realice con el financiamiento adecuado, el sistema financiero no 

sólo debe ser de un tamaño adecuado, sino que debe tener un crecimiento sostenido y 

ser confiable.  

 

Una política de promoción de la competitividad regional debe promover la 

modernización, disponibilidad, mayor penetración, gestión del riesgo crediticio y 

disminución de costos de los servicios financieros en la región, con especial incidencia 

en las instituciones de microfinanzas, teniendo en cuenta su creciente importancia 

para el financiamiento de mypes en las regiones, para atender debidamente las 

necesidades de las micro y pequeñas empresas así como de la pequeña agricultura. 

 

                                                 
22 CEPAL (2002). Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Página 113. 
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Así, se proponen las siguientes variables para este factor: 

• Colocaciones bancos, caja rural, municipal y Edpymes como % del PBI  

• Depósitos en bancos, caja rural y municipal como porcentaje del PBI 

• Número de Agencias Bancarias, cajas, EdPymes por 10 mil hab.   

• Morosidad de créditos de consumo 

 

Nivel micro 

Los fundamentos microeconómicos de la competitividad descansan sobre dos áreas 

interrelacionadas: (1) el grado de sofisticación con el que las compañías que operan 

en un país o región compiten en el mercado y (2) la calidad del ambiente 

microeconómico en que las empresas operan23. En este sentido, el Business 

Competitiveness Index (BCI) se compone de dos subíndices, correspondientes a estas 

dos áreas. 

Según la WEF, las estrategias y prácticas empresariales requeridas para el desarrollo 

económico son distintas, dependiendo del nivel de desarrollo de la región. 

 Nivel de ingresos de país 
 Bajo Medio Alto 
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 Pasar de ventajas 
comparativas (bajo 
costo de insumos) a 
ventajas competitivas 

 Elevar la sofisticación 
del proceso productivo 

 Aprovechar las 
ganancias de la cadena 
de valor 

 Confiar cada vez más 
en formas de gestión 
profesionales 

 Elevar su cuota en los 
mercados aledaños 

 Ejercer control sobre 
los mecanismo de 
distribución internacional

 Elevar el 
posicionamiento de 
marca 

 Invertir crecientemente 
en investigación y 
desarrollo 

 Absorber tecnologías 
extranjeras 

 Incrementar la 
capacitación de los 
trabajadores 

 

 Innovación permanente
 Ampliar su cuota en los 

mercados 
internacionales 

 Alcance de los 
sistemas de 
compensación por 
incentivos 

 Delegar autoridad, 
tendiendo a una 
organización cada vez 
más horizontal 

Fuente: Porter, Michael (2002a), Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: 
Findings from the Microeconomic Competitiveness Index, en: Global Competitiveness Report 
2002-2003. Lausanne: World Economic Forum 

                                                 
23 Porter, Michael (2002a), Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the 
Microeconomic Competitiveness Index, en: Global Competitiveness Report 2002-2003. Lausanne: World 
Economic Forum 
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Las fortalezas encontradas en niveles iniciales de desarrollo constituyen debilidades 

en niveles más avanzados, tal como lo demuestra el análisis de impacto de las 

variables que componen el Business Competitiveness Index en el PBI de los países 

analizados. Cabe resaltar que recientemente, la WEF ha incorporado al Perú en el 

grupo de países de ingreso medio, aunque esto se debió a un cambio en los rangos de 

ingreso establecidos y no a un salto en el nivel de ingresos de país. Peor aún, la 

posición del Perú en el BCI ha ido cayendo significativamente a lo largo de los últimos 

años, pasando del puesto 47 en 1998 al 71 en el 2003, entre 80 países. 

Con respecto a la segunda área mencionada, Porter propone el diamante de 

competitividad como marco de análisis del ambiente empresarial. No obstante, el 

análisis meso incluye la mayor parte de las variables propuestas por la WEF en el 

subíndice de ambiente microeconómico y empresarial. Por esta razón, el nivel micro 

se debe concentrar más bien en analizar el grado de sofisticación empresarial.  

El presente indicador analiza la articulación empresarial como factor del nivel micro y, 

dentro del mismo, incluye las siguientes variables: 

• Número de cadenas productivas operando 

• Número de cadenas productivas identificadas 

• Predisposición a la asociatividad 

• Predisposición a la tercerización de actividades secundarias 

• Disponibilidad de los distintos miembros para compartir el riesgo 

• Número de procesos de concertación público-privado llevados a cabo 

• Disponibilidad de capacitación para consolidación de cadenas productivas 

 

Cabe resaltar que la falta de disponibilidad de información financiera de empresas es 

una desventaja para el análisis micro, ya que quizás la mejor medida para conocer el 

desempeño competitivo sea la productividad del capital y de la mano de obra 

(compuestos por el ratio utilidades sobre activos y utilidades sobre costo de mano de 

obra, respectivamente). Las utilidades, dada su relación directa con el precio de los 

bienes y servicios, dan una idea de la mejora en posicionamiento, calidad, 

tercerización de actividades, etc. Esto se propone a nivel teórico, en la práctica ni la 

WEF logra incluirlos. Existe información, aunque desactualizada, sobre estos temas en 

la Encuesta Económica Anual del INEI. Lamentablemente, esta encuesta no tiene una 

periodicidad fija. 
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Nivel meta 
 

Se trata sin duda del nivel más difícil de cuantificar, aunque por su importancia en el 

logro de la competitividad como visión departamental no debe ser dejado de lado en el 

análisis. No obstante, los valores pueden variar de una región a otra, por lo que se 

recomienda que el análisis meta sea realizado mediante estudios más exhaustivos a 

nivel de cada departamento. 

 

Asimismo, se debe señalar que existe dificultad en la obtención de algunas variables, 

el resumen de las fuentes y de la disponibilidad de las variables se presenta en las 

siguientes tablas: 
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Factor Variable Disp. Fuente Observaciones 

Crecimiento del PBI √ Cuanto Variación 2002 - 2003
PBI per cápita √ INEI, Cuanto PBI 2003 / Población 2004 
Recaudación per cápita  √ SUNAT, INEI Datos del 2004 
Flujo de Inversiones privadas X   

Desempeño 
Económico 

Inflación √ INEI Var. Marzo 2004 – Abril 2005 
Densidad vial (Km Asfaltado + Afirmado sobre Km total2) √ MTC – DGC Datos de 1999 
Líneas telefónicas por habitante (Líneas en servicio por 100 habitantes) √ Osiptel, INEI Datos del 2004 
Usuarios de internet  √ Telefónica del Perú Datos a setiembre del 2004 
Cobertura del servicio de electricidad (coeficiente de electrificación - CE) √ MEM - DGE Datos 2003. CE = Población con energía sobre población total. 
Cobertura del servicio de agua (Red Pública dentro de la Vivienda) √ ENAHO - INEI Encuesta del 2003- Módulo: Vivienda 
Distancia de la capital a un puerto principal X   
Distancia de la capital a un aeropuerto internacional X   
Costo de la energía (Facturación de venta de energía por hab) √ Cuanto  Datos al 2003 
Cobertura de servicio de desagüe X   
Costo de transporte de mercadería al puerto o aeropuerto más cercano X   
Disponibilidad de la población para la inversión privada en infraestructura. X   
Número de camas en hoteles, hostales y hospedajes de 3 o mas estrellas. √ MINCETUR Encuesta Mensual de Establecimiento de Hospedajes 2001 

Infraestructura 

Correlación entre proyectos de infraestructura y actividades productivas. X   
Población alfabeta √ ENAHO Encuesta del 2004. Módulo: Educación. 
Calidad de la educación X   
Tasa de desempleo (% de la PEA que se encuentra ocupada) √ ENAHO Encuesta 2004. Módulo; Empleo e Ingreso 
Remuneración promedio √ ENAHO Encuesta 2004.  Módulo: Empleo e Ingreso 
Productividad laboral X   
Número de aulas de universidades por cada 10,000 habitantes X   
Ratio profesor por alumno en centros educativos √ MINEDU Datos del 2004. Estadísticas Básicas. 
Número de camas por cada 10000 habitantes  √ MINSA Datos del 2002 

Capital 
Humano y 
Empleo 

Tasa de mortalidad infantil √ MINSA - ENDES Datos del 2000 
Presupuesto orientado a actividades de I&D X   
Número de empresas que realizan I&D X   
Patentes registradas por empresas de la zona X   
Importancia asignada a las empresas a actividades de I&D X   

Investigación y 
Desarrollo 

Inversión en investigación en educación superior X   

     

Fuente y Disponibilidad de Variables Utilizadas en el cálculo del ICR 
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Factor Variable Disp. Fuente Observaciones
Superficie cultivada  (Superficie sembrada de principales cultivos) √ MINAG - DGIA Datos del 2004
Producción minera (Participación del PBI Minero en el PBI Total) √ INEI Datos del 2001 
Dotación de agua (Riego/Población) √ INEI  Datos del Tercer censo nacional agropecuario – 1994 
Conciencia ambiental  X   
Ratio de inversión en producción limpia y buenas prácticas en la inversión  X   
Número de ordenanzas regionales que norman prácticas ambientales  X   

Recursos 
Naturales y 
Medio 
Ambiente 

Percepción de la gestión del gobierno regional en el medio ambiente. X   
Gasto en inversiones como porcentaje del gasto total √ SIAF - MEF Datos del 2004 
Indicador de desempeño fiscal X   
Cantidad de trabajadores del Gobierno regional por habitante. X   
Acceso a información relevante para los sectores productivos (Número de √ CAD – Ciudadanos al Día Datos del 2004 sobre la base de la población de cada 
Actitud del Gobierno Regional frente a la inversión privada X   
Nivel de coordinación con las municipalidades X   

Gestión del 
Gobierno 
Regional 

Operatividad de las políticas del Programa Regional de Competitividad X   
Crecimiento de las exportaciones X   
Exportaciones per cápita X   
Grado de apertura comercial  (exportaciones +importaciones/PBI) X   

Inserción en la 
Economía 
Mundial 

Stock de inversión extranjera en la zona X   
Educación del jefe del hogar X   
Asistencia al colegio (Niños en la edad de 6-16 años que asisten al colegio) √ ENAHO Datos del 2004. Módulo; Educación 
Proporción de la población con servicio de recolección de basura X   
Material de las paredes √ ENAHO Datos del 2004. Módulo: Vivienda 
Robos y asesinatos como proporción de la población total (Homicidios) √ Ministerio del Interior-PNP Datos del 2001. Compendio Estadístico. 
Tasa de repitencia escolar √ MINEDU - UEE Datos del 2004 

Calidad de Vida 

Personas por cuarto √ ENAHO  Encuesta del 2004 – Módulo Vivienda 
Número de cadenas productivas operando X   
Número de cadenas productivas identificadas X   
Predisposición a la asociatividad X   
Predisposición a la tercerización de actividades secundarias X   
Disponibilidad de los distintos miembros para compartir el riesgo X   
Número de procesos de concertación público-privado llevados a cabo X   

Articulación 
Empresarial 

Disponibilidad de capacitación para consolidación de cadenas productivas X   
Colocaciones bancos, caja rural, municipal y Edpymes como % del PBI  √ SBS Datos del 2004 
Depósitos en bancos, caja rural y municipal como porcentaje del PBI √ SBS Datos del 2004 Servicios 

Financieros Número de Agencias Bancarias, cajas, EdPymes por 10 mil hab.   √ SBS Datos del 2004 
 Morosidad créditos de consumo √ SBS Datos del 2004 



Variables no disponibles 
 

 

En el cuadro anterior presentamos una lista de las variables que no se encuentran 

disponibles y los posibles encargados de recolectar esta información de manera 

periódica en el país. En los anexos se presentará una modelo de términos de 

referencia para la generación de estas variables. 

 

Variable Elaboración 

Flujo de Inversiones privadas INEI y Gobiernos Regionales 
Distancia de la capital a un puerto principal MTC junto con Municipalidades provinciales 
Distancia de la capital a un aeropuerto internacional MTC junto con Municipalidades provinciales 
Cobertura de servicio de desagüe Osiptel, INEI 
Costo de transporte de mercadería al puerto o aeropuerto más cercano Ministerio de la Producción junto con MINCETUR e INEI 
Disponibilidad de la población para la inversión privada en infraestructura Encuestas por parte del INEI y Gobiernos Regionales 
Correlación entre proyectos de infraestructura y actividades productivas. Ministerio de la Producción 
Calidad de la educación Ministerio de Educación 
Productividad laboral Ministerio de Trabajo, INEI 
Número de aulas de universidades por cada 10,000 habitantes Ministerio de Ecuación 
Presupuesto orientado a actividades de I&D Gobiernos Subnacionales y Ministerio de Economía 

Número de empresas que realizan I&D Encuestas al Sector Privado – INEI o empresas de 
investigación 

Patentes registradas por empresas de la zona INDECOPI 

Importancia asignada a las empresas a actividades de I&D Encuestas al Sector Privado – INEI o empresas de 
investigación 

Inversión en investigación en educación superior Ministerio de Educación, INEI 
Conciencia ambiental  CONAM y Entes descentralizados 
Ratio de inversión en producción limpia y buenas prácticas en la inversión  CONAM y Entes descentralizados 
Número de ordenanzas regionales que norman prácticas ambientales  CONAM y Entes descentralizados 

Percepción de la gestión del gobierno regional en el medio ambiente. Encuestas Gobiernos Regionales – INEI o empresa de 
investigación 

Indicador de desempeño fiscal Contraloría Pública de la Nación 
Cantidad de trabajadores del Gobierno regional por habitante. INEI 

Actitud del Gobierno Regional frente a la inversión privada Encuestas Gobiernos Regionales – INEI o empresa de 
investigación 

Nivel de coordinación con las municipalidades Encuesta Gobiernos Locales – INEI o empresa de 
investigación 

Operatividad de las políticas del Programa Regional de Competitividad Contraloría, Gobiernos Regionales 
Crecimiento de las exportaciones MINCETUR, Ministerio de la Producción, INEI 
Exportaciones per cápita MINCETUR, INEI 
Grado de apertura comercial  (exportaciones +importaciones/PBI) MINCETUR, INEI 
Stock de inversión extranjera en la zona Ministerio de Economía, INEI 
Educación del jefe del hogar Encuesta Nacional de Hogares – INEI 
Proporción de la población con servicio de recolección de basura Encuesta Nacional de Hogares – INEI 
Número de cadenas productivas operando Ministerio de la Producción, INEI 
Número de cadenas productivas identificadas Ministerio de la Producción, INEI 

Predisposición a la asociatividad Encuestas al Sector Privado. INEI o empresa de 
investigación. 

Predisposición a la tercerización de actividades secundarias Encuestas al Sector Privado. INEI o empresa de 
investigación. 

Disponibilidad de los distintos miembros para compartir el riesgo Encuestas al Sector Privado. INEI o empresa de 
investigación. 

Número de procesos de concertación público-privado llevados a cabo Gobiernos Regionales  y Ministerio de la Producción 
Disponibilidad de capacitación para consolidación de cadenas productivas Gobiernos Regionales y Ministerio de la Producción 
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3.5 Resultados Preliminares del Índice de Competitividad Regional 

Tal como se mencionó anteriormente, para calcular el Índice de Competitividad 

Regional se utilizó la metodología de análisis multivariado, en donde se determina la 

relevancia de las series en función de la cantidad de información estadística que 

proporcionen al grupo o factor para posteriormente reemplazar todas las series en los 

factores que recogen la mayor parte de información de cada una. Es decir, se agrupan 

las variables según características comunes que mantengan entre ellas –en este caso 

se han elaborado 10 grupos basados en el aporte que tiene cada tema en la 

competitividad y se han agrupado las variables según la naturaleza de cada una- de 

esta forma se puede obtener, mediante un análisis estadístico, la información que 

todas las variables aportan en común y crear una variable que recoja esa información.  

Se puede pensar que al recoger únicamente la información en común, se pierde 

mucha de la información que contienen las diferentes variables. Sin embargo, tal como 

se mencionó anteriormente, el uso del Análisis de Componentes Principales tiene 

varios objetivos, uno de ellos –y es el que nos interesa en este documento- es la 

representación numérica de variables no observadas24. Para ello únicamente 

requerimos de la información que aporten en común las diferentes variables del grupo 

–el cual, no por casualidad se conformó en función de la naturaleza de cada variable. 

Por tanto, el primer factor, o factor que recoge la mayor parte de la información 

explicada en común, vendría a ser la variable no observada. 

Adicionalmente a esta metodología se plantea un mecanismo adicional para el cálculo 

del índice de competitividad que resulta ser mucho más simple, aunque esa 

simplicidad ganada es contrarrestada al menos en parte por la pérdida de precisión en 

los datos en la interpretación final de competitividad. El mecanismo de cálculo se basa 

en la suma de todas las variables normalizadas para a partir de allí determinar el 

índice correspondiente, es decir, se homogenizan las variables por la distorsión que 

causan, por un lado, las diferentes unidades de medida y, por otro lado, la diferencia 

en la variación de cada variable entre los diferentes departamentos. Este método se 

desarrollará más adelante con el fin de poder establecer un análisis comparativo entre 

las dos metodologías y sacar una conclusión en la semejanza de los métodos. 

                                                 
24 Por ejemplo, no se puede obtener un valor que muestre el Desempeño Económico del 
departamento de Ica; sin embargo, ACP permite la construcción de esta variable en función de 
variables que expliquen el estado del desempeño económico de la región, tales como la 
inflación de Ica, el PBI, etc. Esta es la idea de ACP. 
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Cabe señalar que como paso previo a la aplicación de la metodología de Componente 

Principales, se aseguró que las series obtenidas con la información disponible estén 

interpretadas de manera que la relación con el indicador sea directa y positiva. Es 

decir, algunas variables tales como repitencia escolar, analfabetismo, alumno por 

profesor, entre otras, fueron transformadas en su orden inverso como, tasa de 

aprobación escolar, porcentaje de personas alfabetos, profesores por alumno, etc, 

dado que el método de Componentes Principales para la determinación del Indicador 

contempla una sola dirección (en este caso positiva) en el efecto de las variables en la 

evolución del indicador. 

Por tanto, teniendo las variables definidas para cada uno de los grupos se aplicó la 

metodología de Componentes Principales para cada grupo de manera que se obtenga 

la representación numérica de cada grupo o factor25, posterior a ello la nueva variable 

determinada por el factor recientemente calculado, junto con los otros factores pasarán 

a calcular el Índice de Competitividad Regional con el mismo método. 

Es necesario resaltar que el uso de esta metodología implica una atención minuciosa a 

los resultados que se obtienen a lo largo del proceso, dado que ACP implica la 

transformación de las variables midiendo la correlación de los factores con las 

variables iniciales y en base a ello llegar a conclusiones de representatividad y al nivel 

de información que se mantiene. En otras palabras, como se explicó anteriormente, 

ACP desarrolla una forma de resumir la información que un grupo de variables 

contienen en común para la formación de una nueva variable que resuma la 

información relevante. Por tanto, la aplicación incorrecta de la metodología de 

Componentes Principales –por ejemplo, por la aplicación a variables que tienen poca o 

ninguna característica en común- puede llevar a resumir un grupo de variables en una, 

con lo que se pierde toda la información relevante y los resultados finales serían 

totalmente ajenos al propósito inicial26. 

                                                 
25 La poca disponibilidad de información ocasionó que en algunos grupos el número de variables sea muy 
pequeño en comparación a lo que se debe obtener para el cálculo de un indicador de competitividad 
óptimo. Así en algunos casos se obtuvo 3 variables por grupo y en un par de casos los grupos no cuentan 
con ninguna serie estadística. 
26 Debe entenderse que la aplicación de ACP para el propósito del presente trabajo es extraer 
una sola variable que contenga la información en común. Sin embargo para otras aplicaciones 
el investigador elige el número de variables o factores resultantes que considere que aporten la 
mayor cantidad de información, pero esta aplicación es para los casos en que se quiere 
resumir la cantidad de variables. Por tanto, el problema en este último caso de la aplicación de 
ACP en variables no correlacionadas es que se arrojará tantos factores como variables habían 
inicialmente. 
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Para ello en las siguientes hojas se detallará la realización del método de aplicación de 

ACP para el primer grupo de variables con el objetivo de que las conclusiones del 

documento y de los resultados del indicador, sean de un mayor entendimiento.  

Para el primer grupo o factor -desempeño económico- se consideran con las 

siguientes variables: 

• PBI Per Cápita 

• Recaudación Per Cápita 

• Inflación 

• Flujo de Inversiones Privadas 

• Crecimiento del PBI 

• Crecimiento Recaudación 

• Producto Bruto Interno 

Como se presentó en páginas anteriores, no ha sido posible la obtención de algunas 

variables. Para el presente grupo, no se tiene información acerca del flujo de inversión 

privada a nivel de departamentos por lo que no se puede contar con dicha serie para 

la estimación. Por tanto, considerando las 4 series originales disponibles para este 

grupo y se añadieron otras que se puede considerar relevantes27. Se realiza un 

examen simple a las correlaciones entre ellas para determinar si el análisis de 

componentes principales es factible, es decir, dado  que se busca reducir el número de 

dimensiones –o variables- extrayendo la información en común, es necesario que las 

variables estén correlacionadas entre ellas, de lo contrario el ACP sería inútil.  

Matriz de Correlaciones 

 Producción 
Per cápita 

Recaudación 
Per Cápita Inflación Crecimiento 

PBI 
Crecimiento 
Recaudación 

Producto Bruto 
Interno 

Producción Per cápita 1.00 0.36 0.04 0.03 0.14 0.31 
Recaudación Per Cápita 0.36 1.00 0.00 -0.04 0.06 0.97 
Inflación 0.04 0.00 1.00 0.22 -0.24 0.06 
Crecimiento PBI 0.03 -0.04 0.22 1.00 0.08 -0.09 
Crecimiento Recaudación 0.14 0.06 -0.24 0.08 1.00 -0.07 
Producto Bruto Interno 0.31 0.97 0.06 -0.09 -0.07 1.00 

Determinante de la matriz= 0.0322 

Se observa que las correlaciones en algunos casos son bajas en otros, altas; pero el 

determinante llega a ser cercano a cero. Por tanto, se aplicó el test de esfericidad de 

Bartlett, el cual es una técnica más compleja para determinar si existe una correlación 

                                                 
27 En el caso de que se haya detectado alta correlación entre variables, como el caso de PBI y 
crecimiento del PBI, se debe recordar que los resultados finales implican la obtención de una 
serie que recoja este parecido por lo que la alta correlación no es ningún problema sino todo lo 
contrario. 
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entre las variables y encaja más a la aplicación del método de componentes 

principales, dado que por un lado es aplicable a muestras pequeñas –como el caso de 

este análisis donde únicamente se cuenta con 24 departamentos- y por otro lado, su 

hipótesis se basa en el ajuste de la matriz de correlaciones a la matriz identidad28, de 

manera que de ser aceptada esta hipótesis, se estaría afirmando que hay una 

ausencia de correlación entre las variables. La fórmula del test de Bartlett es la 

siguiente: 

χ2 = - [n - 1 - (1/6) * (2 * v + 5) ] * ln  |R| 

Donde n: es el tamaño de la muestra  

 v: número de variables 

 R: matriz de correlaciones 

En este caso si la probabilidad asociada a la prueba chi es mayor a 0.05, se acepta la 

hipótesis que la matriz es una identidad y por tanto no se debe realizar el análisis dado 

que no existe correlación relevante entre las diferentes series. En la siguiente tabla se 

muestran los resultados del test de Bartlett así como el de Kaiser, Meyer y Olkin –

KMO-  el cual determina la validez del uso de ACP midiendo el coeficiente de 

correlación de Pearson y los coeficientes de correlación parcial entre las variables29. 

Es decir, concluye acerca de la factibilidad de usar Componentes Principales midiendo 

las correlaciones lineales simples en términos relativos en función de las correlaciones 

parciales30. 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin KMO –
Medida de adecuación muestral. .432 

Test de Esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado 
Aproximado 70.567 

Grados de libertad 16 
Probabilidad .0000 

 

En este caso, el test de Bartlett nos indica una probabilidad de 0.000 lo que aprueba el 

uso del ACP mientras que el valor del test KMO nos indica, según el criterio 

establecido, que no es apropiado usar ACP debido a la escasa correlación existente 

entre las variables. Con todo esto, se decide aplicar el método ACP dado que si bien 

                                                 
28 Si la matriz de correlaciones se parece a la matriz identidad quiere decir que los 
componentes de la diagonal de la matriz de correlaciones es igual a cero con lo que se 
afirmaría que no hay ningún tipo de correlación entre las variable. 
29 Para información del estadístico ver anexo 2.1 
30 El límite inferior en el caso de la prueba KMO es de 0.5 considerándose muy bajos a los 
valores menores y por tanto inadecuado el uso de ACP. 
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existe contradicción en los métodos propuestos, se debe considerar el hecho que la 

mayoría de éstos considera el coeficiente de correlación asumiendo series grandes, 

mientras que Bartlett toma en cuenta este defecto en el cálculo. Además se determina 

este uso debido a la propia naturaleza de las variables, es bastante obvio que existe 

una relación entre las variables que conforman el grupo. Por ejemplo, un mayor 

crecimiento del Producto conlleva a mayores niveles de recaudación; aunque esto 

pueda verse distorsionado por el nivel de evasión, es poco probable que el efecto del 

crecimiento productivo de la región sea nulo en la recaudación. 

Asimismo, se debe señalar que con este análisis se pretende presentar resultados 

preliminares donde la falta de información afecta bastante en los resultados en el 

sentido de que el punto básico de la metodología es la búsqueda de información 

común en un factor que contiene un gran número de variables. En este caso se 

presenta el problema de la ausencia de las variables relevantes que aportarían mucha 

información al modelo y harían de la metodología más eficiente pero sin embargo no 

se cuenta con ellas por las deficiencias en los sistemas actuales de información. 

Por tanto, siguiendo con el análisis, se aplica ACP a las series correspondientes al 

primer grupo. Los resultados sobre la proporción de las variables que son explicadas 

por los componentes –que se conoce como comunalidad- son los siguientes: 

 Inicial Extracción 
Producción Per cápita 1 0.45608656 
Recaudación Per Cápita 1 0.9385134 
Inflación 1 0.72984384 
Crecimiento PBI 1 0.7551878 
Crecimiento Recaudación 1 0.79022359 
Producto Bruto Interno 1 0.94157888 

El cuadro anterior indica entonces, la proporción en que los nuevos factores explican a 

cada una de las variables, por ejemplo en este caso los factores calculados explican 

en un 93% a la variable Recaudación per cápita y sólo un 45% a la variable producción 

per cápita. En este caso se puede determinar que casi la totalidad de las variables es 

recogida por los nuevos factores lo que resulta positivo para los resultados finales a 

excepción de la producción per cápita en donde se tiene que se recoge el 45% de la 

información relevante. Sin embargo, lo más importante del análisis recae en los 

siguientes resultados: en porcentaje de la varianza explicada; es decir, se debe 

determinar cuánto explica cada uno de los componentes a la varianza total; de esta 

manera se puede tener una decisión de cuáles son los factores que realmente 
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importan y cuáles no son necesarios mantener31. A mayor proporción de la varianza 

que es explicada, mayor importancia de ese factor. 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 2.17 36.20 36.20 2.17 36.20 36.20 2.17 36.18 36.18 
Factor 2 1.29 21.57 57.77 1.29 21.57 57.77 1.23 20.47 56.65 
Factor 3 1.15 19.09 76.86 1.15 19.09 76.86 1.21 20.21 76.86 
Factor 4 0.76 12.71 89.57       
Factor 5 0.61 10.09 99.66       
Factor 6 0.02 0.34 100.00       

En la primera parte del cuadro –los valores propios- indica la expresión numérica de 

los componentes, en este caso el valor del factor 1 es de 2.17 lo que significa que el 

valor de ese factor en términos de información es 2.17 variables y el del factor 2 es de 

1.29 y así sucesivamente32. Al costado se muestra la proporción de la varianza que 

explican cada uno de los componentes al total del sistema. Sin embargo, en este caso 

es importante determinar la rotación de los factores iniciales, es decir, los ejes 

factoriales se rotan con la finalidad de que los nuevos factores sean independientes 

entre sí. En otras palabras, dado que se tienen nuevos factores que son 

combinaciones lineales de las variables la idea es hacer que estos nuevos factores 

sean perpendiculares entre si -geométricamente hablando- o linealmente 

independientes33.  

Existen varias formas de aplicar una rotación factorial, el de rotación ortogonal, en 

donde se mantiene la independencia de los factores y el de rotación no ortogonal en 

donde se mantiene una dependencia lineal entre factores, en este caso se ha aplicado 

el primer método, desarrollado por Kaiser (1958) varimax34.   

                                                 
31 Esto para un análisis general sobre el uso de ACP, en el presente estudio se debe 
determinar la proporción de la varianza explicada del primer factor para poder determinar 
cuánta información recoge esta nueva variable de todas las variables incluidas. 
32 Nótese que la suma de los valores propios de los factores debe sumar el total de variables 
incluidas en el modelo. 
33 La importancia de tener factores linealmente independientes en este caso es irrelevante 
dado que nos interesa contar con el primer factor principal que será la variable no observada; 
sin embargo, se realiza el análisis de esta forma dado que se requiere la linealidad para hacer 
las comparaciones con los otros factores y determinar la importancia marginal de cada uno, de 
esta forma si dos factores recogen el mismo nivel de información –varianza- se debe hacer una 
revisión de los resultados y la incorporación de más datos-  
34 Mediante este método se minimiza el número de factores directamente desde la matriz 
factorial y la iguala  con otra matemáticamente equivalente pero con los factores bien definidos 
y de mayor interpretabilidad.  
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De esta manera, los datos que están sombreados en el cuadro representan las 

contribuciones de cada factor de la matriz rotada. En ese caso el primer factor explica 

por si solo el 36% de la información relevante, el segundo y el tercer factor explica el 

20% y los otros ya tienen un nivel de aporte mínimo. Por tanto, se puede obtener un 

primer factor que, por un lado explica a la tercera parte de la información total y por 

otro lado, según el siguiente cuadro explica a la mayoría de las variables: 

Matriz de Componentes rotados 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Recaudación Per Cápita 0.97 0.00 -0.07 
Producto Bruto Interno 0.95 -0.14 -0.09 
Producción Per cápita 0.56 0.31 0.21 
Crecimiento Recaudación 0.03 0.89 0.07 
Crecimiento PBI -0.06 0.17 0.85 
Inflación 0.07 -0.55 0.65 

 

Por tanto, si bien en el análisis de componentes principales se presenta la discusión 

acerca de cuántos factores mantener, esto estaría en función a la participación y al 

criterio del investigador en lo que se refiere a la importancia de mantener determinado 

número de variables. Sin embargo, como se viene mencionando en el documento, en 

el presente análisis la importancia de la aplicación de ACP recae en la representación 

numérica de una variable no observable que estaría determinada por un conjunto de 

variables observables, por tanto, el requerimiento del estudio sugiere mantener una 

sola variable que contenga la mayor cantidad de información posible, en este caso el 

primer componente principal. 

Por tanto, siguiendo con el siguiente gráfico, se puede notar que la diferencia entre lo 

que explica un factor y el siguiente es grande –midiéndose por el grado de inclinación 

de la pendiente- por tanto esto indica que el segundo factor explicaría mucho menos 

en comparación con lo que explica el primero.  

Por tanto, la elección del primer componente resulta totalmente válida dado que 

finalmente se busca crear una variable que trate de explicar la mayor cantidad de 

información posible y según esta metodología no existiría otro factor que lo haga.  
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Finalmente, se obtiene el factor 1 para este grupo de Desempeño Económico y por 

tanto los valores de esta variable creada son los siguientes: 

 

Departamento Indicador de 
Desempeño Económico 

Amazonas -0.5852 
Ancash -0.1040 
Apurímac -0.7392 
Arequipa 0.8125 
Ayacucho -0.6166 
Cajamarca -0.3831 
Cusco -0.3425 
Huancavelica -0.3787 
Huánuco -0.4918 
Ica 0.2126 
Junín -0.1882 
La Libertad 0.0471 
Lambayeque -0.0993 
Lima 4.3586 
Loreto -0.2000 
Madre de Dios -0.2247 
Moquegua 0.7113 
Pasco -0.1252 
Piura -0.2499 
Provincia Constitucional del Callao  
Puno -0.2541 
San Martín -0.5768 
Tacna 0.0956 
Tumbes -0.4066 
Ucayali -0.2720 

 

Finalmente, se hace el mismo análisis para cada uno de los grupos o factores 

definidos previamente en páginas anteriores y se determina estas nuevas variables. 

Sin embargo, cabe señalar que la falta de información impidió que se trabaje algunos 

de los grupos como el caso de Inversión y Desarrollo, Inserción Mundial y Sector 

Empresarial donde no se pudieron obtener resultados; sin embargo, para otros casos 

como Sistema Financiero, infraestructura y el resto de factores, se obtuvieron datos 
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suficientes para llegar a resultados favorables y en algunos casos se obtuvieron 

factores que logran explicar a más del 90% del grupo como el caso del Sistema 

financiero.  

El procedimiento de ACP para los diferentes grupos se presenta en el anexo 2. Las 

nuevas variables a partir de esta metodología se presentan en la siguiente tabla: 

 
Principales Indicadores Económicos 

 

 Desempeño 
Económico Infraestructura

Capital 
Humano y 

empleo 

RRNN y 
Medio 

Ambiente 

Gestión de  
Gobierno 
Regional 

Calidad 
de Vida 

Sistema 
Financiero 

Amazonas -0.585 -0.666 -1.045 -0.421 -0.414 -1.132 -0,54604 
Ancash -0.104 -0.250 0.021 0.957 -0.199 -0.329 -0,14348 
Apurímac -0.739 -0.176 -1.390 -0.951 -0.653 -1.168 -0,32881 
Arequipa 0.813 0.879 1.288 -0.401 0.634 1.506 0,10288 
Ayacucho -0.617 -0.340 -1.037 -1.342 -0.277 -0.749 -0,26351 
Cajamarca -0.383 -0.689 -1.028 2.498 0.683 -1.178 -0,29319 
Cusco -0.343 0.487 -0.998 0.590 0.479 -0.834 -0,05479 
Huancavelica -0.379 -0.475 -1.412 -0.994 0.395 -0.550 -0,50697 
Huánuco -0.492 -0.533 -0.883 0.320 -0.070 -0.800 -0,39341 
Ica 0.213 0.095 0.958 -0.269 -0.369 0.668 -0,03208 
Junín -0.188 0.116 0.068 0.767 0.865 0.162 -0,21227 
La Libertad 0.047 0.850 0.253 0.649 0.669 -0.049 -0,01920 
Lambayeque -0.099 0.328 0.246 -0.516 0.135 0.223 0,04542 
Lima 4.359 4.110 1.951 1.317 -0.131 1.558 4,57821 
Loreto -0.200 -0.344 -0.073 0.643 1.756 -1.328 -0,26436 
Madre de -0.225 -0.885 0.202 -1.550 -3.150 -0.814 -0,53671 
Moquegua 0.711 -0.820 1.922 -1.319 -1.590 1.529 -0,28319 
Pasco -0.125 -0.643 -0.201 -0.075 -0.140 -0.093 -0,51648 
Piura -0.250 -0.180 -0.355 0.556 2.022 0.494 0,28295 
Provincia Const Callao . . . . -0.437 0.828 , 
Puno -0.254 -0.489 -0.678 0.606 -0.038 0.449 -0,42315 
San Martín -0.577 -0.575 0.018 1.074 0.167 -0.365 -0,12430 
Tacna 0.096 0.080 1.192 -0.612 -0.459 2.047 -0,06517 
Tumbes -0.407 0.109 1.295 -0.343 -0.476 1.013 -0,00960 
Ucayali -0.272 0.013 -0.312 -1.182 0.597 -1.090 0,00725 

 

A partir de esto ya es posible contar con el Indicador de Competitividad para cada una 

de las Regiones. Para ello se aplica la misma metodología que se ha aplicado hasta el 

momento considerando que ahora la nueva variable no observada a calcular es el 

indicador y las variables a partir de donde se obtendrá el indicador son las variables 

recientemente obtenidas, los indicadores económicos para cada concepto. 

 

Por tanto, aplicando las pruebas anteriores a la metodología ACP –es decir, las de 

factibilidad midiendo las correlaciones- se obtiene los siguientes resultados: 
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Matriz de Correlaciones 

 Desempeño 
Económico Infraestructura

Capital 
Humano y 

empleo 

RRNN y 
Medio 

Ambiente 
Gobierno 
Regional 

Calidad de 
Vida 

Sistema 
Financiero 

Desempeño Económico 1.0000 0.8762 0.6520 0.2093 -0.0542 0.5643 0.9332 
Infraestructura 0.8762 1.0000 0.4875 0.2698 0.1666 0.4481 0.9305 
Capital Humano y empleo 0.6520 0.4875 1.0000 -0.0545 -0.2317 0.8326 0.4916 
RRNN y Medio Ambiente 0.2093 0.2698 -0.0545 1.0000 0.5295 -0.0597 0.3064 
Gobierno Regional -0.0542 0.1666 -0.2317 0.5295 1.0000 -0.1080 0.0762 
Calidad de Vida 0.5643 0.4481 0.8326 -0.0597 -0.1080 1.0000 0.4199 
Sistema Financiero 0.9332 0.9305 0.4916 0.3064 0.0762 0.4199 1.0000 

 Determinante de la matriz: 0.0001 

Donde se observa una alta correlación entre los diferentes factores mientras que los 

test de KMO y Bartlett arrojan los siguientes resultados: 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin KMO –
Medida de adecuación muestral. 0.717 

Test de Esfericidad de Bartlett Chi-Cuadrado 
Aproximado 135.183 

Grados de libertad 21 
Probabilidad 0.000 

 

Lo que indica que el ACP es totalmente factible dado que las variables están 

altamente correlacionadas. Aplicando ACP se obtuvieron 7 factores en donde, según 

la proporción de la varianza explicada, únicamente hay 2 factores que explican el 78% 

del total de información, mientras que el primer factor explica más de la mitad de la 

varianza: 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 3.7191 53.1296 53.1296 3.7191 53.1296 53.1296 3.6966 52.8089 52.8089 
Factor 2 1.7607 25.1533 78.2829 1.7607 25.1533 78.2829 1.7832 25.4740 78.2829 
Factor 3 0.7825 11.1792 89.4621       
Factor 4 0.4683 6.6896 96.1517       
Factor 5 0.1486 2.1229 98.2746       
Factor 6 0.0843 1.2046 99.4792       
Factor 7 0.0365 0.5208 100.0000       

 

Por tanto, los resultados en términos de la estimación resultaron positivos en el sentido 

de que un solo factor –el nuevo Índice de Competitividad- explica a más del 50% de la 

información relevante, con lo que se puede tomar como un indicador válido, ya que al 

mismo tiempo que explica más del 50% de la información, la explicación de cada una 

de las variables en base a este factor es alto tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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 Inicial Extracción 
Desempeño Económico 1 0.9121 
Infraestructura 1 0.8642 
Capital Humano y empleo 1 0.7836 
RRNN y Medio Ambiente 1 0.7022 
Gobierno Regional 1 0.6708 
Calidad de Vida 1 0.6693 
Sistema Financiero 1 0.8775 

 

Y finalmente el gráfico a la vez sugiere que la diferencia entre la capacidad de explicar 

el factor 1 que es de 3.7 es bastante grande35 en comparación con lo que puede 

explicar el factor 2 –cerca de 1.8- por tanto, el primer factor es un indicador válido 

como representante del grupo de variables estimadas. 
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Finalmente, se obtiene el ICR según los diferentes indicadores económicos obtenidos 

y se presentan en el cuadro siguiente; cabe señalar que estos resultados mantienen 

algunas limitaciones algunas muy fuertes que de hecho es importante tomar en 

cuenta. 

Por un lado si bien el modelo resulta consistente para esta última estimación según los 

resultados de los test de Bartlett y el KMO, es necesario determinar la validez para la 

determinación de los diferentes factores; en algunos casos –como se puede ver en los 

resultados presentados en el anexo 2- los test rechazan la aplicación de la 

metodología ACP incluso tomando una medida de error Tipo I de 10%36.  

Adicionalmente, el hecho de hacer una doble estimación –al estimar cada variable y 

finalmente para calcular el ICR- implica un margen de error más amplio por lo se debe 

ser más estricto en las probabilidades en el momento de obtener los resultados, 

                                                 
35 Lo que significa que el Factor 1 vale como 3.7 de 7 variables utilizadas y al mismo tiempo 
que explica en gran proporción a casi todas las variables del modelo. 
36 En términos estadísticos el error tipo I se refiere a la posibilidad de aceptar la hipótesis nula 
cuando esta es falsa. El nivel de aceptación que se usa con más frecuencia es de 5%. 
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aunque, en este caso, los resultados fueron bastante precisos para la última 

estimación en donde el nivel de aceptación o rechazo de las hipótesis se mantuvo 

siempre muy lejos de las bandas de confianza. 

Finalmente, se debe incorporar dentro de las limitaciones el problema inicial, que es la 

falta de información que impide que se trabaje con mayor cantidad de variables que 

puedan contribuir aún más al determinado factor y al cálculo del indicador final de 

Competitividad. 

Región 
Índice de 

Competitividad 
Regional 

Lima       3.91902 
Arequipa   1.02501 
Moquegua   0.76466 
Tacna      0.76304 
Tumbes     0.46176 
Ica        0.45486 
La Libertad   0.23578 
Lambayeque  0.15927 
Junín      -0.03977 
Piura      -0.09085 
Ancash     -0.15081 
Puno       -0.31583 
Pasco      -0.35013 
San Martín -0.36364 
Madre de   -0.38121 
Cusco      -0.4047 
Ucayali    -0.40677 
Loreto     -0.55351 
Ayacucho   -0.69492 
Huánuco    -0.69737 
Huancavelica   -0.79127 
Cajamarca   -0.79911 
Apurímac   -0.85282 
Amazonas   -0.89068 
Provincia Constitucional del Callao ND 

A manera de comparación se ha realizado el ejercicio de realizar el cálculo del 

indicador de competitividad a través del método del score que toma en cuenta la suma 

de las variables normalizadas. La normalización de las series en este caso resulta 

necesaria debido a dos razones principalmente: a la diferencia  en el grado de 

variabilidad de las series y segundo a la diferencia en las unidades de medida. 

Respecto a la variabilidad de las series, se observa en el siguiente cuadro como 

existen variables con una alta variabilidad hasta el punto que el coeficiente de 

variabilidad llega a casi 480% en comparación a otras variables cuya variabilidad 

apenas asciende a menos del 2.5%. Por tanto, es necesario realizar una 

estandarización antes de la comparación entre ellas de manera que la varianza sea 
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similar para todos. Para ello, la normalización se  basa en la transformación de la serie 

a través del cálculo de su desviación con respecto a la media y su división con 

respecto a la desviación estándar. Si la distribución original de las variables fuera una 

normal, podríamos decir que la nueva distribución de los datos sería una normal 

estándar. Sin embargo, no tenemos elementos de juicio para afirmar que la 

distribución de las variables siga esta distribución37.  

Estadísticas Descriptivas de las Series 

Variable Media Desviación 
Estándar CV 

Producción Per cápita  4,273.98 2,794.15 65.38% 
Recaudación Per Cápita 147.71 300.37 203.35% 
Inflación 1.7754 1.0581 59.60% 
Crecimiento PBI 0.0433 0.0258 59.58% 
Crecimiento Recaudación 0.0854 0.1101 128.94% 
Producto Bruto Interno 5,497.71 12,027.85 218.78% 
Densidad Vial 0.0367 0.0183 50.01% 
Densidad Telefónica 4.1525 3.4066 82.04% 
Usuarios de Internet 5,780.1 20,763.5 359.22% 
Coeficiente de Electrificación 68.7 18.3 26.63% 
Abastecimiento de Agua 541,680.0 191,087.6 35.28% 
Costo de energía 872.2535 4,272.7081 489.85% 
Número de Hoteles de 3 estrellas a más 831.7500 1,617.2126 194.43% 
Población Analfabeta 0.8708 0.0707 8.12% 
Tasa de desempleo 0.9568 0.0230 2.41% 
Remuneración Promedio 4,495,296.0 969,722.3 21.57% 
Número de Alumnos entre número de profesores 0.0516 0.0103 19.92% 
Número de Camas por cada 10000 habitantes 9.2167 3.9988 43.39% 
Mortalidad infantil 3.3429 1.4427 43.16% 
Superficie Sembrada de Principales Cultivos 79,044.0 54,655.8 69.15% 
Participación del PBI Minero en el PBI Total 0.0417 0.0424 101.75% 
Riego / Población 0.2804 0.1084 38.66% 
Gasto de Capital de los Gobiernos Regionales 34,513,036 22,299,804 64.61% 
Acceso a la Información para los Sectores Productivos 0.4956 0.4126 83.26% 
Homicidios por cada 10000 habitantes 0.0324 0.0432 133.43% 
Repitencia escolar Secundaria 0.8984 0.0223 2.48% 
Repitencia escolar Primaria 0.9132 0.0356 3.89% 
Porcentaje de Viviendas con Pared de Cemento 0.3144 0.2394 76.14% 
Personas por cuarto 0.6880 0.1182 17.18% 
Deserción Escolar 0.9328 0.0230 2.47% 
Crédito Directo entre PBI 0.000867 0.001138 131.28% 
Depósitos entre PBI 0.000029 0.000037 130.27% 
Número de Agencias 2,297,600 1,624,390 70.70% 
Morosidad Crédito de Consumo 0.88211 0.14428 16.35% 

                                                 

37 La variable normalizada se representa de la siguiente forma: 
X

i XXZ
σ

__
−

=  donde Xi es el 

valor de la variable, 
__
X es la media de la serie y �x representa la desviación estándar. 



 107

De esta forma se obtiene las variables debidamente estandarizadas (Ver anexo 3) y se 

suman para obtener el indicador de competitividad en base a este criterio. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Departamento 
ICR con 
variables 

normalizadas
Lima 63.668279 
Moquegua 20.807474 
Arequipa 13.233191 
Tacna 11.839928 
Ica 7.975370 
Junín 3.269465 
Provincia Consitucional del Callao 2.788109 
Ancash 2.298830 
La Libertad 1.923830 
Piura -1.426404 
Madre de Dios -2.706077 
Tumbes -3.739245 
Lambayeque -4.060698 
Ucayali -4.374457 
Pasco -4.509211 
Cajamarca -5.869500 
Loreto -6.011241 
Cusco -6.668931 
Ayacucho -6.898660 
Puno -8.414947 
Huancavelica -10.542299 
San Martín -12.275299 
Amazonas -13.494166 
Apurímac -15.119727 
Huánuco -21.693613 

 

Los resultados son de, alguna manera, similares a los que se obtuvieron utilizando el 

método de Componentes Principales. Lima sigue siendo el departamento que 

encabeza en ranking en cuanto a competitividad sigue en la cabeza como el 

departamento con mayor competitividad aunque existen cambios en algunos puestos 

frente al método anterior estas variaciones están explicadas por las ponderaciones 

que se les otorga con el método de ACP. Así, tiene sentido que en un cálculo de 

competitividad se ponderen algunas variables que tienen mayor importancia relativa 

frente a otras y de esta manera se obtenga un indicador que considere estas 

diferencias. En todo caso, tiene mucho más sentido, creemos, utilizar el método de 

componentes principales debido a que al parecer los resultados tienen un mayor grado 

de consistencia debido a que, a manera de ejemplo, la ubicación de Moquegua es 

menor en el ranking elaborado con componentes principales, lo cual quiere decir que 

el indicador de componentes principales se ve menos influenciado por la distorsión 

que presentan algunas variables como el producto per cápita que en el caso de 

Moquegua arroja un valor muy alto pero que no necesariamente significa que las 
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condiciones de dicho departamento sean muy elevadas sino que tiene poca población 

y al centrarse allí una porción importante de la actividad minera produce que dicho 

departamento obtenga un nivel de producto per cápita elevado que no necesariamente 

se condice con las condiciones de vida de dicho departamento. 
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Conclusiones 
 

• El ICR propuesto constituye una medición de las condiciones en que se 

encuentran no solo las empresas, sino toda la sociedad regional (estado y 

sociedad civil incluidos), para ofrecer un ambiente competitivo. Hace especial 

énfasis en el desempeño de las autoridades de los Gobiernos Regionales, de 

cara al actual proceso de descentralización en marcha en el país.  

• El ICR propuesto recoge, en lo correspondiente a factores, los elementos 

principales que las distintas experiencias internacionales consideran en la 

conformación de un ambiente competitivo. Al mismo tiempo, incluye otras que, 

en el marco del enfoque sistémico de la competitividad, son necesarias para el 

análisis del caso peruano. En este sentido, considera las principales líneas de 

acción identificadas por el Consejo Nacional de Competitividad para el 

incremento de la competitividad en el país. 

• El ICR propuesto, si bien no capta todas las especificidades de los 

departamentos (especialmente en lo que corresponde al nivel micro y meta), 

permite realizar comparaciones entre los distintos factores de competitividad en 

los departamentos. Así, se pueden establecer rankings por factor y un ranking 

general. 

• Mas importante aun, gracias al uso del Análisis Factorial, supera la desventaja 

de metodologías como el ICRS peruano, la experiencia chilena e incluso la de 

indicadores internacionales como los de WEF, al basarse no solo en criterios 

teóricos sino también en criterios estadísticos para la selección de variables y 

calculo de indicadores (tanto de indicadores por factor como del general).  

• Adicionalmente, el uso del Análisis de Componentes Principales minimiza el 

problema de arbitrariedad en la determinación de la importancia de las 

variables y factores para la competitividad, ya que no se otorga el mismo peso 

a todos ellos ni se requiere que un grupo de expertos determine la ponderación 

a ser otorgada, sino que se generan los ponderadores a partir de la propia 

información que proporciona cada variable. 

• El hecho de reducir la arbitrariedad en la selección de variables, factores y 

ponderadores permite que, en el futuro, sea posible cambiar los factores y 

variables si la coyuntura de los departamentos cambia radicalmente (por 

ejemplo, si se llegara a pasar de un esquema de producción basado en 

ventajas comparativas a uno de aprovechamiento de ventajas competitivas y 

mayor generación de valor agregado). 
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• Los resultados preliminares son consistentes con la realidad, ubicando en el 

primer lugar, por lejos, del ranking de competitividad al departamento de Lima 

siguiéndoles en importancia, los departamentos que actualmente tienen un alto 

potencial productivo tanto en sectores manufactureros como en sectores 

terciarios.   

• Una siguiente etapa debe incluir no solo el mejoramiento de la información que 

fue empleada en el presente calculo preliminar, sino sobre todo, construir o 

recoger las variables faltantes (en su mayoría cualitativas). 

• Como parte de la siguiente etapa, ya con la información definitiva, será posible 

hacer un análisis exhaustivo de los factores que están impulsando o 

disminuyendo la competitividad en cada departamento. Asimismo, a partir de la 

comparación interdepartamental, será posible determinar prioridades de 

política a ser consideradas por cada departamento, viendo en que factores o 

variables se encuentra retrasado respecto a los otros. 

• Asimismo, el calculo definitivo dará al Consejo Nacional de Competitividad 

señales sobre las zonas del país en donde mayor énfasis debe darse a 

determinadas líneas de acción o políticas, aquellas zonas en que una política 

tendría mas impacto y el impacto de la misma sobre la competitividad regional 

(esto gracias a que es posible hacer simulaciones de los efectos de políticas, 

ya que se conocen los ponderadores de cada variable y factor). 

• Para que el calculo se repita periódicamente, es necesario institucionalizar el 

proceso y garantizar que determinadas instituciones se hagan responsables del 

recojo de la información que a la fecha no está disponible. 

• Se espera además, que los departamentos aprovechen el marco teórico 

presentado en este estudio como punto de partida para conocer los elementos 

de su realidad que deben analizar si desean conocer sus condiciones para la 

competitividad. Una primera área adicional a ser estudiada por los gobiernos 

regionales seria el nivel meta, es decir, cuan orientados al desarrollo se 

encuentran los valores de la sociedad regional. 

• La metodología seleccionada (el uso de componentes principales) presenta 

una ventaja y una desventaja. En primer lugar, lo que tenemos es que una 

crítica que se le puede hacer es que los pesos de cada una de las variables 

pueden ser cambiantes en el tiempo conforme se obtenga nueva información. 

Esto no permitiría realizar comparaciones entre distintos períodos del tiempo. 

Sin embargo, debemos mencionar que en dado el programa del cálculo de la 

competitividad a nivel departamental que se ha producido dentro de la 
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consultoría se podría contar con los pesos anteriores y los posteriores con lo 

cual se podría realizar comparaciones tomando en cuenta tantos los pesos 

anteriores como los que se calculen con nueva información. 

• Sin embargo, puntos a favor de la metodología seleccionada están 

relacionados a que la realidad va cambiando y es necesario tomar en cuenta  

estos cambios en las ponderaciones que se le dé a las variables dentro del 

cálculo del ICR. Este cambio es recogido por la metodología propuesta. 

Además estos cambios no son drásticos sino que las variables consideradas 

son variables que van cambiando parsimoniosamente en el tiempo así que no 

se esperarían cambios drásticos en los pesos de las variables en el tiempo. 

• Un punto adicional está vinculado al proceso de construcción de un Indicador 

de Competitividad Regional que sea más revelador del estado de la 

competitividad a nivel de cada departamento. En este estudio hemos dado un 

primer paso tomando en cuenta la información disponible hasta el momento. Es 

necesario iniciar un proceso de generación de información complementaria 

necesaria, para llegar a contar con todas las variables propuestas en este 

estudio. Por ello es que es necesario continuar con el esfuerzo de construcción 

de este índice y una difusión intensiva y comprensible del mismo con el fin de 

que los valores sean interpretados como un incentivo para mejorar en 

competitividad y no como una cifra que sirva para señalar a un Gobierno 

Regional como falto de ideas para mejorar la competitivdad. 
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Anexo 1



Variables del ICRS meso y meta 

ICRS meso y meta al 2002=0.47 

Base Humana 

Crecimiento Meta
Valor 

estandarizado
ICRS 

factor
ICRS 

subfactor Ponderador

Gasto público en educación superior por habitante x MEF 30.46                     50% 45.69                0.67                      0.69         0.61           1.00             
Número de aulas de institutos superiores y CEOs en la región por
cada 10,000 hab x Dir.Reg.Educ. 4.97 25% 6.22                  0.80                      1.00             

Número de aulas de universidades en la región por cada 10,000 hab x Universidades 1.91 50% 2.87                  0.67                      1.00             
Población empleada con nivel educativo superior x ENAHO 2002-IV 0.25% 0.25% 0.50% 0.50                      1.00             
Idoneidad de las currículas educativas al mercado laboral regional x Encuesta 1.32 --- 3 0.44                      1.00             
Gasto público en educación básica por habitante x MEF 128.03                   25% 160.04              0.80                      0.78           1.00             
Aulas de centros educativos por cada 10,000 habitantes x MINEDU 88.82 25% 111.02              0.80                      1.00             
Ratio profesor por alumno en centros educativos x MINEDU 0.0433 15% 0.0498              0.87                      1.00             
Calidad educativa en comparación a Lima x Encuesta 1.89 --- 3 0.63                      1.00             

Cálculo del ICRSMeta propuesta 2006-2010

Asistencia 
Técnica y 
Capacitación

Educación (no 
incluida en el 
PRC)

Cuant Cual FuenteVariables 2003

Áreas 
Temáticas 

(Subfactores)
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Base Física 

Crecimiento Meta
Valor 

estandarizado
ICRS 

factor
ICRS 

subfactor Ponderador

Densidad vial (longitud de vías asfaltadas, afirmadas y sin afirmar
/número de vehículos) x

Registros 
Públicos/Dir.Reg.T
ransp. 0.0968 15% 11.13% 0.87                      0.39         0.74           0.50             

Porcentaje de vías asfaltadas sobre el total de vías asfaltadas,
afirmadas y sin afirmar x Dir.Reg.Transp. 24.14% 15% 27.76% 0.87                      0.50             

Capacidad de almacenamiento de puertos x
Puertos Paita, 
Talara, Bayóvar 40169 25% 50,211.25        0.80                      1.00             

Número de líneas telefónicas fijas en uso por cada 10,000 habitantx OSIPTEL 326.55 17% 381.63 0.86                      1.00             
Número de estaciones transmisoras y retransmisoras de radio x Dir.Reg.Transp. 126 11% 140 0.90                      1.00             
Porcentaje de la población que usa cabinas de internet x ENAHO 2002-IV 5.60% 4.40% 10% 0.56                      1.00             
Volumen máximo útil de reservorios x Chira-Piura 585.6 72% 1004.8 0.58                      1.00             
Capacidad instalada de generación eléctrica por cada 10,000
habitantes x

Dir.Reg.Energía y 
Minas 255.135 15% 293.41              0.87                      1.00             

Número de camas en hoteles, hostales y hospedajes de 3 o más
estrellas x Dir.Reg.Turismo 1242 15% 1,428.30          0.87                      1.00             
Gasto del Gob.Reg.en inversiones por habitante x Gobierno Regional 18.71                     25% 23.39                0.80                      0.50             
Ejecución de inversiones del Gob.Reg como % del presupuesto x SIAF 21.32% 63.68% 85% 0.25                      0.50             
Disponibilidad de la población para la inversión privada en
infraestructura en la región x Encuesta 2.21 --- 3 0.74                      1.00             
Condiciones que ofrece el aparato estatal de la región para la
inversión en infraestructura x Encuesta 1.37 --- 3 0.46                      1.00             
Correlación entre los proyectos de infraestructura existentes y las
actividades productivas regionales x Encuesta 2.47 --- 3 0.82                      1.00             
Número de viviendas afectadas o destruidas por fenómenos
naturales por cada 10,000 hab (variable con efecto negativo) x INDECI 3.24                        -25% 2.43                  (1.33)                     0.06           0.50             
Hectáreas de área cultivada afectadas o destruidas por fenómenos
naturales por cada 10,000 hab (variable con efecto negativo) x INDECI 7.11                        -25% 5.33                  (1.33)                     0.50             
Nivel de responsabilidad ambiental de las empresas de la región x Encuesta 1.05 --- 3 0.35                      1.00             
Las políticas regionales afectan positivamente a la protección
ambiental x Encuesta 0.79 --- 3 0.26                      1.00             
Efectividad de las iniciativas de prevención de desastres naturales x Encuesta 1.37 --- 3 0.46                      1.00             
Nivel de investigación en desarrollo de recursos naturales x Encuesta 0.95 --- 3 0.32                      1.00             
Eficiencia del sistema de planificación agraria de la Dirección
Regional de Agricultura x Encuesta 1.00 --- 3 0.33                      1.00             

Cálculo del ICRSÁreas 
Temáticas 

(Subfactores) Variables Cuant Cual Fuente 2003

Meta propuesta 2006-2010

Medio Natural

Infraestructura 
Productiva y de 
Apoyo
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Crecimiento Meta
Valor 

estandarizado
ICRS 

factor
ICRS 

subfactor Ponderador
Longitud de caminos vecinales x Dir.Reg.Transp. 2885.62 25% 3,607.03          0.80                      0.39         0.38           1.00             
Desviación estándar del número de agencias bancarias en las
provincias de la región por cada 10000 hab. (variable con efecto
negativo) x SBS 0.14 -15% 0.11                  (1.18)                     1.00             
Desviación estándar del número de centros educativos por cada
10000 hab. en las provincias de la región (variable con efecto
negativo) x Dir.Reg.Educ. 17.60 0% 17.60                1.00                      1.00             
Utilidad de los planes de desarrollo provinciales y locales x Encuesta 1.42 --- 3 0.47                      1.00             
Integración vial apropiada entre ciudades principales e intermedias x Encuesta 1.95 --- 3 0.65                      0.50             
Integración vial apropiada entre ciudades y su entorno rural
inmediato x Encuesta 1.53 --- 3 0.51                      0.50             
Integración comercial de las provincias de la región al mercado
regional x Encuesta 1.95 --- 3 0.65                      0.33             
Integración comercial de las provincias de la región al mercado
nacional x Encuesta 1.74 --- 3 0.58                      0.33             
Integración comercial de las provincias de la región al mercado
internacional x Encuesta 1.74 --- 3 0.58                      0.33             

Áreas 
Temáticas 

(Subfactores) Variables Cuant Cual Fuente 2003

Meta propuesta 2006-2010 Cálculo del ICRS

Ordenamiento e 
Integración 
Territorial
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Base Instrumental 

Crecimiento Meta
Valor 

estandarizado
ICRS 

factor
ICRS 

subfactor Ponderador

Número de bibliotecas x Biblioteca Nacional 27 11% 30 0.90                      0.48         0.59           1.00             
Inversión en investigación en educación superior x Universidades 1,075,085.91        75% 1,881,400.34  0.57                      1.00             
Las políticas de ciencia y tecnología actuales apoyan el desarrollo
productivo y son pertinentes con las áreas productivas prioritarias de
la región x Encuesta 0.89 --- 3 0.30                      1.00             
Disponibilidad de información relevante para los sectores
productivos x Encuesta 1.63 --- 3 0.54                      0.48           1.00             
Acceso a información de mercados externos x Encuesta 1.47 --- 3 0.49                      1.00             
Acceso a información de mercados internos x Encuesta 1.37 --- 3 0.46                      1.00             
Disponibilidad de información sobre oportunidades de negocios x Encuesta 1.32 --- 3 0.44                      1.00             
Predisposición a la asociatividad x Encuesta 1.21 --- 3 0.40                      0.37           1.00             
Predisposición a la tercerización de actividades secundarias x Encuesta 1.05 --- 3 0.35                      1.00             
Disponibilidad de los distintos miembros o potenciales miembros
de las cadenas productivas para compartir el riesgo x Encuesta 1.05 --- 3 0.35                      1.00             
Disponibilidad de capacitación y asesoramiento para la
consolidación de cadenas productivas x Encuesta 1.16 --- 3 0.39                      1.00             
Intensidad de la promoción de productos regionales en mercados
internacionales por parte de los organismos gubernamentales
regionales x Encuesta 0.47 --- 3 0.16                      0.22           1.00             
Nivel de proactividad de los gobiernos regionales y locales en las
negociaciones de acuerdos comerciales x Encuesta 0.53 --- 3 0.18                      1.00             
Aprovechamiento de acuerdos comerciales internacionales por parte
del empresariado regional x Encuesta 1.00 --- 3 0.33                      1.00             
Colocaciones bancos, caja rural y municipal y edpymes como % del
PBI x SBS 21.16% 3.84% 25.00% 0.85                      0.77           1.00             
Depósitos bancos, caja rural y municipal como % del PBI x SBS 20.14% 11% 31.00% 0.65                      1.00             
Número de agencias bancarias, cajas y Edpymes por 10,000
habitantes x SBS 0.27 25% 0.34                  0.80                      1.00             
Facilidad para encontrar mano de obra adecuada (en cuanto a
calidad, productividad y costos salariales) x Encuesta 1.74 --- 3 0.58                      0.47           1.00             
Eficiencia de los organismos gubernamentales en trámites
relacionados con la actividad empresarial x Encuesta 1.11 --- 3 0.37                      1.00             

Áreas 
Temáticas 

(Subfactores) Variables Cuant Cual Fuente 2003

Meta propuesta 2006-2010 Cálculo del ICRS

Promoción 
Comercial en el 
Exterior 

Desarrollo 
Tecnológico

Información

Organización y 
Gestión 
Empresarial / 
Cadenas 
Productivas

Servicios 
Financieros

Costos de 
Transacción
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Base Intangible 

Crecimiento Meta
Valor 

estandarizado
ICRS 

factor
ICRS 

subfactor Ponderador
Las políticas del Programa Regional de Competitividad se
encuentran en marcha y son efectivas x Encuesta 0.32 --- 3 0.11                      0.42         0.30           1.00             
Las políticas del Programa Regional de PYMEs se encuentran en
marcha y son efectivas x Encuesta 0.37 --- 3 0.12                      1.00             
Utilidad del trabajo de las Cámaras de Comercio para el
empresariado regional x Encuesta 1.68 --- 3 0.56                      1.00             
Eficiencia del trabajo de las comisiones y/o juntas de regantes x Encuesta 1.16 --- 3 0.39                      1.00             
Existencia, representatividad y utilidad del trabajo de gremios
microempresariales para el sector de pymes x Encuesta 0.79 --- 3 0.26                      1.00             
Compromiso del gobierno regional con el desarrollo empresarial x Encuesta 1.21 --- 3 0.40                      0.50             
Compromiso de los gobiernos locales con el desarrollo empresarial x Encuesta 1.05 --- 3 0.35                      0.50             
Los empresarios y trabajadores realizan sus labores de manera
productiva, pero a la vez ética y con sentido de responsabilidad
social x Encuesta 1.58 --- 3 0.53                      0.55           1.00             
Los empresarios y trabajadores tienen identidad regional (se sienten 
partícipes del desarrollo regional) x Encuesta 1.68 --- 3 0.56                      1.00             
Entre las empresas de la región, existe un consenso básico sobre la
necesidad de desarrollo industrial e integración competitiva en el
mercado internacional x Encuesta 1.63 --- 3 0.54                      1.00             
En la región, es posible encontrar personas con espíritu
emprendedor, dispuestas a invertir en negocios x Encuesta 2.05 --- 3 0.68                      1.00             
Cumplimiento de compromisos de negocios x Encuesta 1.47 --- 3 0.49                      1.00             
Cultura de equidad de género en las empresas de la región x Encuesta 1.42 --- 3 0.47                      1.00             

Fuente 2003

Meta propuesta 2006-2010 Cálculo del ICRSÁreas 
Temáticas 

(Subfactores) Variables Cuant Cual
Institucionalidad

Patrones 
Culturales

 

 

Notas: 

- Las estimaciones de población son del INEI a junio 2003 

- Se emplea la ENAHO 2002-IV trimestre, ya que es la última que se tiene disponible y que es comparable con la del 2001, para efectos del 

establecimiento de metas. 

- El PBI se toma para el 2002 a partir de estimaciones realizadas por el Instituto Cuánto, por tratarse de la estimación más reciente a nivel departamental 

que se conoce. 
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 ICRS nivel micro 

ICRS nivel micro 2003=0.52 

 

1 Sofisticación del proceso

2
Naturaleza de la ventaja
tecnología e innovación)

3 Calidad y nivel de especi
4 Uso intensivo de técnicas
5 Propensión a delegar aut
6 Grado de investigación y 
7 Grado de orientación hac



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2



2.1 Test de Kaiser – Meyer – Olkin KMO 
 

∑ ∑
∑
+

= 22

2

ijij

ij

ar
r

KMO  

 
Donde     rij es el coeficiente de correlación simple 
 aij es el coeficiente de correlación parcial    
 
 1 >= KMO >= 0.9     muy bueno 
       0.9 >= KMO >= 0.8    bueno 
       0.8 >= KMO >= 0.7    mediano 
       0.7 >= KMO >= 0.6    mediocre 
       0.6 >= KMO >  0.5    bajo 
              KMO <= 0.5     muy bajo 
 

2.2 Cálculo Indicador Infraestructura 
Variables a utilizar: 

• Densidad Vial 
• Densidad Telefónica 
• Usuarios de Internet 
• Coeficiente de Electrificación 
• Abastecimiento de Agua 
• Costo de energía 
• Número de Hoteles de 3 estrellas a más 

 

Matriz de Correlaciones 

 Densidad 
Vial 

Densidad 
Telefónica 

Usuarios 
de 

Internet 

Coeficiente de 
Electrificación 

Abastecimiento 
de Agua 

Costo de 
energía 

Número de 
Hoteles de 3 

estrellas a más
Densidad Vial 1.0000 0.3074 0.2845 0.2331 -0.1112 -0.3216 0.3811 
Densidad Telefónica 0.3074 1.0000 0.8113 0.7350 0.6295 0.2485 0.8425 
Usuarios de Internet 0.2845 0.8113 1.0000 0.3772 0.3208 0.0480 0.9591 
Coeficiente de Electrificación 0.2331 0.7350 0.3772 1.0000 0.6031 0.3198 0.3966 
Abastecimiento de Agua -0.1112 0.6295 0.3208 0.6031 1.0000 0.3874 0.3444 
Costo de energía -0.3216 0.2485 0.0480 0.3198 0.3874 1.0000 0.0221 
Número de Hoteles de 3 
estrellas a más 0.3811 0.8425 0.9591 0.3966 0.3444 0.0221 1.0000 

Determinante: 0.0014 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.67 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130.33 
  df 21 
  Sig. 0.0000 
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Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 
 Inicial Extracción 
Densidad Vial 1 0.5972 
Densidad Telefónica 1 0.9561 
Usuarios de Internet 1 0.8131 
Coeficiente de Electrificación  1 0.6309 
Abastecimiento de Agua  1 0.7138 
Costo de energía 1 0.6722 
Número de Hoteles de 3 estrellas a más 1 0.8815 

 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 3.6168 51.6681 51.6681 3.6168 51.6681 51.6681 3.3170 47.3858 47.3858 
Factor 2 1.6482 23.5455 75.2136 1.6482 23.5455 75.2136 1.9479 27.8277 75.2136 
Factor 3 0.8044 11.4915 86.7050       
Factor 4 0.5463 7.8036 94.5087       
Factor 5 0.2941 4.2009 98.7095       
Factor 6 0.0601 0.8583 99.5678       
Factor 7 0.0303 0.4322 100.0000       

 

Importancia relativa de los Factores 

Scree Plot

Component Number

7654321

Ei
ge

nv
al

ue

4

3

2

1

0

 

Matriz de Componentes rotados 
 Factor 1 Factor 2 
Número de Hoteles de 3 estrellas a más 0.9382 0.0364 
Usuarios de Internet 0.8993 0.0661 
Densidad Telefónica 0.8943 0.3954 
Densidad Vial 0.5853 -0.5046 
Coeficiente de Electrificación 0.5748 0.5481 
Costo de energía -0.0629 0.8175 
Abastecimiento de Agua 0.3890 0.7500 
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2.3 Cálculo Indicador Capital Humano y Empleo 
Variables a utilizar: 

• Población Analfabeta 
• Tasa de desempleo 
• Remuneración Promedio 
• Número de Alumnos entre número de profesores 
• Número de Camas por cada 10000 habitantes 
• Mortalidad infantil 
• Población Analfabeta 

 

Matriz de Correlaciones 

 Población 
Analfabeta 

Tasa de 
desempleo 

Remuneración 
Promedio 

Número de 
Alumnos entre 

número de 
profesores 

Número de 
Camas por 
cada 10000 
habitantes 

Mortalidad 
infantil 

Población Analfabeta 1.0000 -0.6010 0.4409 0.5299 0.1122 0.5794 
Tasa de desempleo -0.6010 1.0000 -0.3911 -0.5981 -0.2474 -0.6495 
Remuneración Promedio 0.4409 -0.3911 1.0000 0.3352 0.3364 0.5281 
Número de Alumnos entre profesores 0.5299 -0.5981 0.3352 1.0000 0.0751 0.6175 
Número de Camas por cada 10000 
habitantes 0.1122 -0.2474 0.3364 0.0751 1.0000 0.4051 

Mortalidad infantil 0.5794 -0.6495 0.5281 0.6175 0.4051 1.0000 
Determinante: 0.0918 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.6865 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130.3315 
  df 21 
  Sig. 0.0000 

 
Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 

 Inicial Extracción 
Población Analfabeta 1 0.6801 
Tasa de desempleo 1 0.7042 
Remuneración Promedio 1 0.5539 
Número de Alumnos entre número de profesores 1 0.7177 
Número de Camas por cada 10000 habitantes  1 0.8683 
Mortalidad infantil 1 0.7783 

 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 3.2519 54.1987 54.1987 3.2519 54.1987 54.1987 2.7962 46.6030 46.6030 
Factor 2 1.0506 17.5102 71.7088 1.0506 17.5102 71.7088 1.5063 25.1058 71.7088 
Factor 3 0.6217 10.3617 82.0705       
Factor 4 0.4564 7.6066 89.6771       
Factor 5 0.3452 5.7539 95.4310       
Factor 6 0.2741 4.5690 100.0000       
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Importancia relativa de los Factores 

Scree Plot

Component Number

654321
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ge
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2.0

1.5

1.0

.5

0.0

 

Matriz de Componentes rotados 
 Factor 1 Factor 2 
Número de Alumnos entre número de profesores 0.8472 0.0049 
Población Analfabeta 0.8178 0.1063 
Tasa de desempleo  -0.8059 -0.2339 
Mortalidad infantil 0.7411 0.4785 
Número de Camas por cada 10000 habitantes -0.0120 0.9317 
Remuneración Promedio 0.4591 0.5858 
Número de Alumnos entre número de profesores 0.8472 0.0049 

 

2.4 Cálculo Indicador Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Variables a utilizar: 

• Superficie Sembrada de Principales Cultivos 
• Participación del PBI Minero en el PBI Total 
• Riego / Población 

 

Matriz de Correlaciones 

 Superficie Sembrada de 
Principales Cultivos 

Participación del PBI 
Minero en el PBI 
Total 

Riego / 
Población 

Superficie Sembrada de Principales 
Cultivos 1.0000 0.2494 -0.3883 

Participación del PBI Minero en el PBI 
Total 0.2494 1.0000 -0.1919 

Riego / Población -0.3883 -0.1919 1.0000 
Determinante: 0.787 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.5852 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5.0596 
  df 3 
  Sig. 0.16749 
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Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 
 Inicial Extracción 
Superficie Sembrada de Principales Cultivos 1 0.6246 
Participación del PBI Minero en el PBI Total 1 0.3696 
Riego / Población 1 0.5678 

 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 1.5620 52.0678 52.0678 1.5620 52.0678 52.0678 1.5620 52.0678 52.0678 
Factor 2 0.8324 27.7460 79.8138    0.8324 27.7460 79.8138 
Factor 3 0.6056 20.1862 100.0000    0.6056 20.1862 100.0000 

 

Importancia relativa de los Factores 

Scree Plot

Component Number
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Matriz de Componentes rotados 
Solo se calculo un componente, no puede haber rotación. 

 

2.5 Cálculo Indicador Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Variables a utilizar: 

• Gasto de Capital  
• Acceso a la Información 

 

Matriz de Correlaciones 

 Gasto de Capital Acceso a la Información  
Gasto de Capital  1.0000 -0.3252 
Acceso a la Información -0.3252 1.0000 

Determinante: 0.894 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.5 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2.52 
  df 1.00 
  Sig. 0.11 
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Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 
 Inicial Extracción 
Gasto de Capital de los Gobiernos Regionales 1 0.6626 
Acceso a la Información 1 0.6626 

 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 1.3252 66.2604 66.2604 1.3252 66.2604 66.2604 1.3252 66.2604 66.2604 
Factor 2 0.6748 33.7396 100.0000    0.6748 33.7396 100.0000 

 

Importancia relativa de los Factores 

Scree Plot

Component Number
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Matriz de Componentes rotados 
Solo se calculo un componente, no puede haber rotación. 

 
2.6 Cálculo Indicador Calidad de Vida 
Variables a utilizar: 

• Homicidios por cada 10000 habitantes 
• Repitencia escolar Secundaria 
• Repitencia escolar Primaria 
• Porcentaje de Viviendas con Pared de Cemento 
• Personas por cuarto 
• Deserción Escolar 

 

Matriz de Correlaciones 

 

Homicidios 
por cada 
10000 

habitantes 

Repitencia 
escolar 

Secundaria 

Repitencia 
escolar 
Primaria 

Porcentaje de 
Viviendas con 

Pared de 
Cemento 

Personas 
por cuarto

Deserción 
Escolar 

Homicidios por cada 10000 habitantes 1.0000 -0.0751 -0.2094 -0.1495 0.2087 -0.3361 
Repitencia escolar Secundaria -0.0751 1.0000 0.5269 0.3979 0.1695 -0.0234 
Repitencia escolar Primaria -0.2094 0.5269 1.0000 0.8270 0.3585 0.2534 
Porcentaje de Viviendas con Pared de Cemento -0.1495 0.3979 0.8270 1.0000 0.4331 0.1520 
Personas por cuarto 0.2087 0.1695 0.3585 0.4331 1.0000 -0.0484 
Deserción Escolar -0.3361 -0.0234 0.2534 0.1520 -0.0484 1.0000 

Determinante: 0.0128 
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Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.6219 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 43.4639 
  df 15 
  Sig. 0.0001 

 
Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 

 Inicial Extracción 
Homicidios por cada 10000 habitantes 1 0.6823 
Repitencia escolar Secundaria 1 0.4239 
Repitencia escolar Primaria 1 0.8721 
Porcentaje de Viviendas con Pared de Cemento 1 0.8062 
Personas por cuarto 1 0.5681 
Deserción Escolar 1 0.5575 

 

Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 2.4836 41.3930 41.3930 2.4836 41.3930 41.3930 2.4229 40.3811 40.3811 
Factor 2 1.4265 23.7751 65.1681 1.4265 23.7751 65.1681 1.4872 24.7870 65.1681 
Factor 3 0.8720 14.5340 79.7021       
Factor 4 0.5991 9.9844 89.6866       
Factor 5 0.4719 7.8653 97.5519       
Factor 6 0.1469 2.4481 100.0000       

 

Importancia relativa de los Factores 
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Matriz de Componentes rotados 
 Factor 1 Factor 2 
Repitencia escolar Primaria 0.8952 -0.2660 
Porcentaje de Viviendas con Pared de Cemento 0.8858 -0.1471 
Repitencia escolar Secundaria 0.6505 -0.0285 
Personas por cuarto 0.6327 0.4097 
Homicidios por cada 10000 habitantes -0.0487 0.8246 
Deserción Escolar 0.1056 -0.7391 
Repitencia escolar Primaria 0.8952 -0.2660 
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2.7 Sistema Financiero 
Variables a utilizar: 

• Crédito Directo entre PBI 
• Depósitos entre PBI 
• Número de Agencias 
• Morosidad Crédito de Consumo 

 

Matriz de Correlaciones 

 Crédito Directo entre PBI Depósitos entre PBI Número de Agencias Morosidad Crédito de 
Consumo 

Crédito Directo entre PBI 1.0000 0.9319 0.9329 0.0913 
Depósitos entre PBI 0.9319 1.0000 0.9740 0.0224 
Número de Agencias 0.9329 0.9740 1.0000 0.0082 
Morosidad Crédito de Consumo 0.09138 0.0224 0.0082 1 

Determinante: 0.0061 

Test KMO y Bartlett 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.754 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 107.384 
  df 6 
  Sig. 0.0000 

 
Coeficiente inicial y de la extracción - comunalidad 

 Inicial Extracción 
Crédito Directo entre PBI 1 0.9482 
Depósitos entre PBI 1 0.9739 
Número de Agencias 1 0.9753 
Morosidad Crédito de Consumo 1 0.9996 

 
Proporción de la Varianza Explicada 

 Valores Propios 
Iniciales  Suma de las contribuciones al 

cuadrado 
Suma de las contribuciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado Total % de 

Varianza
% 

Acumulado Total % de 
Varianza 

% 
Acumulado

Factor 1 2.8953 72.3833 72.3833 2.8919 72.2985 72.2985 2.8953 72.3833 72.3833 
Factor 2 1.0018 25.0440 97.4273 1.0052 25.1288 97.4273 1.0018 25.0440 97.4273 

 

Importancia relativa de los Factores 

Scree Plot
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Matriz de Componentes rotados
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Departamentos Producción 
Per cápita 

Recaudación 
Per Cápita Inflación 

Var PBI 
Var 

Recaud PBI Densidad 
Vial 

Densidad 
Telefónica

Usuarios 
de 

Internet 

Coeficiente 
de Electrif 

Abastec 
de Agua

Costo de 
energía 

Número de 
Hoteles de 

mas 3 
estrellas 

Población 
Analfabeta

Tasa de 
desempleo 

Remuner 
Promedio 

Amazonas -0.66205 -0.04113 -1.11201 1.55168 -0.91102 -0.61205 -0.70379 -0.96681 -0.61867 0.59053 -0.20889 0.14184 0.01922 1.19235 0.06347 0.09684 
Ancash -0.47149 -0.25422 -0.45611 0.66137 -0.43640 -0.41616 -0.26291 0.11405 -0.44412 0.17624 -0.29104 -0.06306 -0.27566 4.51187 -0.32314 -0.29517 
Apurímac -0.89353 0.57140 -2.01822 -0.75176 0.59030 1.56377 0.93055 -0.19414 -0.38317 0.25951 0.29732 -0.46823 1.21408 0.23116 -0.52493 0.95890 
Arequipa -0.12910 -0.51640 -2.06559 0.25820 2.58199 1.80739 -0.51640 -0.12910 -0.12910 -0.90370 -0.51640 0.64550 -0.12910 -0.51640 -0.12910 -0.51640 
Ayacucho -0.32157 1.40355 -0.86634 -0.23077 -0.23077 -2.13748 0.31400 0.31400 0.13241 0.22321 0.13241 0.31400 -1.77430 -0.13998 -0.04918 1.49435 
Cajamarca -0.36779 -0.06316 -0.41069 0.34938 -0.37494 -0.13034 -0.21963 -0.39697 -0.28066 -0.10764 -0.06599 0.14510 -0.04645 4.60908 -0.11238 -0.41742 
Cusco -0.90893 -0.90893 0.72714 1.27250 0.18179 -0.90893 1.27250 0.18179 0.18179 -0.90893 0.72714 1.81786 0.18179 1.27250 0.18179 -1.99964 
Huancavelica -0.84322 0.06972 -0.83734 1.33197 -0.57315 -0.73754 -0.23851 -1.03989 -0.78157 0.62159 -0.06238 0.78010 0.45133 3.67448 -0.35886 -0.41464 
Huánuco -0.26600 -0.12874 -0.25984 -0.06281 -0.24004 -0.19795 -0.16505 -0.26923 -0.23730 -0.17064 -0.16674 -0.01494 -0.11044 4.78695 -0.27780 -0.27838 
Ica -0.77454 -0.24952 -0.27140 1.41305 -0.12920 -1.80818 -0.01983 -0.12374 -1.73709 1.09038 0.85521 0.25909 0.95365 1.65915 -1.11362 -0.34250 
Junín 0.51976 1.10588 0.00167 0.82852 -0.97693 0.26333 -0.75714 -1.09730 -1.28046 1.17914 -0.18672 0.25287 0.21100 1.32567 -1.03973 -1.00833 
La Libertad -0.20414 -0.20410 -0.20414 -0.20411 -0.20414 -0.20414 -0.20413 -0.20415 -0.20415 -0.20408 -0.20411 -0.20412 -0.20413 -0.20408 -0.20413 -0.20413 
Lambayeque -0.48896 0.05704 -0.48958 0.18875 -0.41476 -0.12661 0.78113 -0.49267 -0.51431 0.11517 -0.21998 0.47010 -0.03447 4.42876 -0.16247 -0.48463 
Lima -0.29418 -0.85990 -1.42562 0.83727 -1.28419 -1.14276 -1.42562 -1.84991 -1.14276 1.26156 0.27155 -0.01131 0.27155 1.26156 0.97870 0.97870 
Loreto 1.44076 0.13887 1.00679 -1.59698 0.57283 1.44076 0.57283 1.00679 0.13887 -0.72906 0.13887 0.13887 -0.29509 -1.59698 1.00679 0.13887 
Madre de Dios -0.78249 -0.30802 -0.37320 -0.39784 -0.40630 -1.03019 -0.39609 0.62812 -0.82951 0.58038 0.78167 -0.58212 -1.19250 2.45442 0.89830 0.76692 
Moquegua -1.12847 0.81717 -1.12847 0.81717 -0.15565 -0.15565 -1.12847 -1.12847 -1.12847 0.81717 -0.15565 -0.15565 -0.15565 0.81717 -0.15565 -0.15565 
Pasco 0.14588 -0.30426 0.47098 0.92112 1.94643 -0.40429 -0.72939 -0.35428 -0.35428 1.12118 -0.27925 -1.07950 -1.27956 -0.27925 -0.42930 1.92143 
Piura -0.18223 -0.35552 -0.41790 1.72386 0.41385 -1.07637 -0.67435 -1.08330 -0.72980 0.82973 -0.47335 0.26830 -1.05557 2.11895 -1.12489 1.72386 
Provincia 
Callao -0.18758 0.12001 -0.18981 -0.40404 -0.12775 2.59034 0.93435 -0.16197 0.52950 -0.42850 0.26766 1.17155 -0.48871 -0.28171 0.78837 -1.25530 

Puno -0.97672 2.37051 -0.97035 -0.15866 -0.91892 2.00017 -0.08459 -0.76654 -0.73092 -0.34784 0.65090 -0.27802 -0.88425 1.10569 1.29439 -0.43489 
San Martín -0.11291 0.05403 0.98929 0.28001 1.90609 -0.84801 -0.31029 1.27152 -0.69675 -0.17286 -0.78437 -0.34073 -0.15534 -2.13376 0.53918 1.54546 
Tacna -0.83282 -0.24420 -0.64015 0.56605 -0.25043 0.51543 0.32643 0.13105 -0.46855 -0.80822 1.02747 0.62600 -0.61771 -1.20568 2.57185 -1.24566 
Tumbes -0.15898 0.08337 0.42265 -0.47403 0.20454 -0.59520 -0.44979 -0.52250 -0.35285 -0.20745 -0.37709 -0.47403 -0.83754 -0.98295 -0.28015 3.88819 
Ucayali -0.28683 -0.28683 -0.51814 -0.51814 -0.28683 -0.28683 -0.28683 4.57070 -0.05551 -0.51814 -0.05551 -0.51814 -0.51814 0.17580 0.63842 -0.51814 
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Departamentos Profesores 
/ Alumno 

Camas 
por cada 
10mil hab 

Mortalid 
infantil 

Superficie 
Sembrada 
Cultivos 

Participac 
del PBI 
Minero 

Riego / 
Poblac 

Gasto 
de 

Capital 
GR 

Acceso 
a la 

Informac

Homic 
por 

cada 
10mil 
hab 

Repitencia 
escolar 

Secundaria

Repitencia 
escolar 
Primaria 

Viviendas 
con Pared 

de 
Cemento 

Personas 
por 

cuarto 
Deserc 
Escolar 

Crédito 
Directo 
entre 
PBI 

Depósitos 
entre PBI 

Número 
de 

Agencias 

Amazonas -0.78249 -1.12847 0.14588 -0.18223 -0.18758 -0.97672 -0.11291 -0.83282 -0.15898 -0.28683 -0.37667 -1.21493 -1.06277 -0.66001 1.18224 -0.74414 -0.50063 
Ancash -0.30802 0.81717 -0.30426 -0.35552 0.12001 2.37051 0.05403 -0.24420 0.08337 -0.28683 -0.82508 -0.93370 -0.18548 1.03232 -0.12170 -0.04102 -0.23363 
Apurímac -0.37320 -1.12847 0.47098 -0.41790 -0.18981 -0.97035 0.98929 -0.64015 0.42265 -0.51814 -0.82508 -1.21493 -1.14632 -0.23693 1.18224 -0.70020 0.03338 
Arequipa -0.39784 0.81717 0.92112 1.72386 -0.40404 -0.15866 0.28001 0.56605 -0.47403 -0.51814 1.41698 1.31618 1.56908 0.35539 0.74759 0.23145 0.03338 
Ayacucho -0.40630 -0.15565 1.94643 0.41385 -0.12775 -0.91892 1.90609 -0.25043 0.20454 -0.28683 -1.27349 -1.21493 -0.89566 1.20155 -1.86028 -0.53320 0.03338 
Cajamarca -1.03019 -0.15565 -0.40429 -1.07637 2.59034 2.00017 -0.84801 0.51543 -0.59520 -0.28683 -0.37667 -0.65246 -0.93744 -1.67540 0.31294 -0.50684 -0.23363 
Cusco -0.39609 -1.12847 -0.72939 -0.67435 0.93435 -0.08459 -0.31029 0.32643 -0.44979 -0.28683 0.52016 -0.93370 -1.06277 -0.82924 -0.12170 0.02051 0.03338 
Huancavelica 0.62812 -1.12847 -0.35428 -1.08330 -0.16197 -0.76654 1.27152 0.13105 -0.52250 4.57070 -0.37667 -1.21493 -1.22987 0.86309 -1.42564 -0.76172 -0.50063 
Huánuco -0.82951 -1.12847 -0.35428 -0.72980 0.52950 -0.73092 -0.69675 -0.46855 -0.35285 -0.05551 -0.82508 -0.93370 -0.68679 0.01692 -0.55635 -0.54199 -0.50063 
Ica 0.58038 0.81717 1.12118 0.82973 -0.42850 -0.34784 -0.17286 -0.80822 -0.20745 -0.51814 -0.82508 1.03494 0.60825 1.11693 1.18224 0.25781 -0.23363 
Junín 0.78167 -0.15565 -0.27925 -0.47335 0.26766 0.65090 -0.78437 1.02747 -0.37709 -0.05551 0.07175 0.47247 -0.01838 -0.06769 -0.12170 -0.21680 -0.23363 
La Libertad -0.58212 -0.15565 -1.07950 0.26830 1.17155 -0.27802 -0.34073 0.62600 -0.47403 -0.51814 -0.82508 0.19124 -0.14371 0.60924 -0.12170 0.18750 -0.23363 
Lambayeque -1.19250 -0.15565 -1.27956 -1.05557 -0.48871 -0.88425 -0.15534 -0.61771 -0.83754 -0.51814 0.07175 0.19124 0.44115 0.01692 1.18224 0.52148 -0.23363 
Lima 2.45442 0.81717 -0.27925 2.11895 -0.28171 1.10569 -2.13376 -1.20568 -0.98295 0.17580 0.07175 1.31618 1.94506 1.20155 -0.55635 4.23047 4.57241 
Loreto 0.89830 -0.15565 -0.42930 -1.12489 0.78837 1.29439 0.53918 2.57185 -0.28015 0.63842 -1.27349 -1.77740 -0.22726 -0.99847 -0.55635 -0.31348 -0.23363 
Madre de Dios 0.76692 -0.15565 1.92143 1.72386 -1.25530 -0.43489 1.54546 -1.24566 3.88819 -0.51814 0.07175 -0.09000 -0.47791 -2.09848 -1.42564 -0.72656 -0.50063 
Moquegua 0.69092 2.76280 -0.27925 1.71000 -1.40305 0.30981 1.51317 -0.53275 2.04636 -0.05551 0.52016 1.59741 1.10955 1.45540 1.61688 -0.34863 -0.23363 
Pasco 1.03143 -0.15565 2.49660 -0.37631 -1.05277 1.53453 0.29015 -0.02792 0.20454 -0.05551 0.52016 0.47247 -0.43613 -0.82924 0.31294 -0.65625 -0.50063 
Piura -1.46877 -1.12847 -0.92945 -0.80605 0.45768 -0.00935 -0.67923 2.56931 -0.71637 -0.28683 1.41698 -0.09000 0.19050 0.27077 -0.55635 0.82031 0.03338 
Provincia 
Callao 1.17065 0.81717      -0.86186 -0.15898 0.40711 -0.82508 1.31618 1.61086 -0.06769 -0.55635   

Puno -0.52839 -0.15565 -0.62936 -0.70208 0.91427 0.10765 -0.20976 0.36161 0.42265 0.17580 0.96857 0.47247 -0.60324 0.77847 -0.55635 -0.53320 -0.50063 
San Martín -1.57395 -0.15565 -1.10451 -0.66742 1.60637 -0.98285 -1.33409 0.32727 0.05913 -0.51814 0.07175 -0.09000 -0.06016 -1.08309 -0.99099 0.10840 -0.23363 
Tacna 1.46867 0.81717 -0.42930 0.81587 -1.37682 -0.07516 -0.23558 -0.68238 0.05913 -0.05551 1.86539 1.31618 2.19571 0.94770 0.31294 0.07324 0.03338 
Tumbes -0.64575 1.78998 -0.10420 0.21978 -1.18334 -0.98120 -1.32210 -1.08568 -0.30439 -0.05551 2.31380 0.75371 0.10694 0.27077 -0.55635 0.09082 0.03338 
Ucayali 0.04362 -1.12847 -0.05418 -0.09906 -0.83875 -0.77338 0.94686 0.48153 -0.49826 -0.28683 -1.27349 -0.09000 -0.60324 -1.59078 2.05153 0.08203 0.30038 

 


