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RESUMEN 
 

La competitividad internacional es uno de los principales focos de interés de numerosos 

economistas e investigadores. Sin embargo, a pesar del alto nivel de atención que atrae 

este concepto, su definición y sus determinantes no parecen estar del todo claros. En este 

contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado tratará de recopilar las diferentes 

interpretaciones que se le han dado a lo largo del tiempo. De esta manera, se busca 

profundizar en el marco teórico para, posteriormente, realizar un estudio a dos niveles: 

macroeconómico y microeconómico.  

El análisis práctico parte por tanto de la hipótesis de que existe una relación entre la 

cultura de un país y su competitividad y que ésta tiene influencia sobre las características 

de las empresas del país. Las variables objeto de estudio serán sometidas a diversas 

pruebas estadísticas con el fin de poder corroborar o descartar la hipótesis expuesta.  

Adicionalmente, con el fin de aportar mayor credibilidad al estudio se realizará un 

análisis de la consistencia de la medida de competitividad seleccionada para esta 

investigación: el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Competitividad, cultura, innovación, productividad, naciones, empresas. 
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ABSTRACT 
 

International competitiveness is one of the main areas of interest of numerous economists 

and researchers. However, despite the great level of attention that this concept attracts, 

its definition and determinant variables do not seem to be entirely clear. In this context, 

the present thesis will try to compile the different interpretations that have been given to 

the concept over the years. In doing so, it seeks to deepen in the theoretical framework 

in order to subsequently conduct an analysis at two levels: macroeconomic and 

microeconomic. 

The practical analysis is therefore based on the hypothesis that there is a relationship 

between a country´s culture and its competitiveness, and that this has an influence on the 

characteristics of the country´s companies. The variables taken under this study will be 

subject to various statistical tests so as to corroborate or discard the hypothesis presented. 

In addition, in order to provide greater credibility to the study, an analysis of the 

consistency of the measure of competitiveness selected for this research, the World 

Economic Forum´s Global Competitiveness Index, will be carried out. 

 

KEYWORDS 

Competitiveness, culture, innovation, productivity, nations, companies. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 

Muchos son los estudios, investigaciones y trabajos que tratan acerca de la 

competitividad internacional, que ha pasado a ser considerada una de las principales 

preocupaciones de los países en la actualidad. Sin embargo, la interpretación de este 

concepto que suscita tanto interés no es fija ni está determinada, sino que evoluciona en 

el tiempo como resultado de los cambios y avances que se dan en este último siglo. Se 

parte de la visión de la competitividad como un juego de suma cero hasta llegar a la 

actual visión por la que se rompe con estas ideas preconcebidas y se pasa a entender 

como algo beneficioso para todos los agentes de una sociedad.  

Como indica el propio título de este trabajo, se pretende realizar un análisis conceptual 

y empírico sobre la competitividad y sus determinantes. Así, el trabajo se estructurará 

comenzando por una aproximación teórica al concepto. A través de esta se busca explicar 

su evolución en el tiempo y reflejar asimismo las diferentes visiones y teorías de diversos 

autores al respecto.  

Se continua con un análisis empírico utilizando procedimientos estadísticos. Esta 

segunda parte de carácter más práctico se divide a su vez en dos apartados: el análisis a 

nivel macroeconómico y el análisis a nivel microeconómico. El principal foco u objetivo 

del análisis a nivel país, es decir del análisis a nivel macroeconómico, es corroborar o 

descartar la hipótesis planteada como pregunta base de este trabajo: ¿existe relación entre 

las dimensiones culturales propias de un país y sus niveles de competitividad en el ámbito 

internacional? Para responder a esto se ha tomado como referencia el Índice de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial y se ha estudiado su relación con 

las dimensiones culturales propuestas por el conocido psicólogo y antropólogo social 

Geert Hofstede.  

Previo a este análisis se realiza un estudio de la consistencia del Índice de Competitividad 

Global con el fin de corroborar su relevancia y fiabilidad como medida de la 

competitividad de las naciones. 

Para finalizar el estudio, se abordará la otra hipótesis o pregunta sobre la que se sustenta 

el análisis a nivel microeconómico: ¿cómo puede llegar a influir la competitividad de un 

país sobre las características de sus empresas? 
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OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es obtener un análisis preciso del concepto de 

competitividad internacional así como de la metodología utilizada para su medición. 

Todo ello con el fin de poder estudiar la vinculación de ésta con los rasgos culturales de 

los países y, posteriormente, con las características de las empresas. 

Para la consecución de los fines mencionados se han establecido los siguientes objetivos 

más específicos: 

1. Revisar la literatura acerca del concepto de competitividad, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional siendo este último el relativo al contexto 

organizativo y/o empresarial. 

2. Analizar la relación entre la competitividad del país con sus magnitudes nacionales 

propias, en concreto con las dimensiones culturales. 

3. Relacionar la competitividad de los países con las características de las empresas 

establecidas o implantadas en ellos. 
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2. METODOLOGÍA  

El presente trabajo es exploratorio, descriptivo y deductivo. En primer lugar, es 

exploratorio ya que, a través de él, se busca realizar el estudio, análisis y explicación de 

las relaciones entre competitividad y cultura a nivel de país, examinando todas las 

variables de interés que puedan alterar o afectar a dicha relación. Es decir, se llevará a 

cabo una investigación con la intención de estudiar el concepto de la competitividad de 

los países, siendo este un asunto controvertido al no estar claramente definido, con el 

objetivo de poder comprenderlo mejor. 

En segundo lugar, se considera asimismo descriptivo ya que, junto con el estudio de 

dichas variables, se utilizará la metodología concreta y adecuada para la descripción de 

las mismas con el máximo detalle y precisión. Se recopilará así información y datos 

cuantitativos para su posterior análisis estadístico de manera que se pueda calcular de 

forma fiable cómo se comporta la distribución de los datos analizados. Cabe destacar 

que, la utilidad de la investigación descriptiva es limitada a las aplicaciones ya 

mencionadas por lo que, con el fin de completar el estudio y poder determinar las 

relaciones entre las variables de estudio se recurrirá también a estudios correlacionales. 

Se usarán procedimientos estadísticos y técnicas correlacionales que miden el grado en 

que dos variables están relacionadas entre sí examinando si una puntuación alta en una 

de las variables implica una puntuación también alta en la otra, y estableciendo así la 

existencia de relaciones, bien sean positivas o bien negativas, entre las variables de 

estudio. Así se podrán deducir tendencias o patrones de comportamiento que nos ayuden 

a comprobar y corroborar las premisas establecidas en el marco teórico exploratorio.  

Por último, es un trabajo deductivo que, como se podrá comprobar a lo largo de todo el 

informe, parte de proposiciones generales para poder llegar a premisas particulares. Al 

seguir el método deductivo la investigación arroja resultados mucho más estables y 

fiables puesto que se realiza un recorrido siguiendo un esquema que parte de un marco 

teórico, en el que se generan una serie de hipótesis que serán posteriormente contrastadas 

a través de datos objetivos mediante procedimientos empíricos. Siendo dicho 

razonamiento deductivo, según Aristóteles, una forma de razonamiento que va del todo 

a las partes (Burgos Lázaro et al., 2020).  

En definitiva, la primera parte del trabajo, el marco teórico, constituye una investigación 

exploratoria aproximándose al concepto de competitividad de las naciones con el fin de 
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que, posteriormente, en el desarrollo del estudio se pueda llegar a unas determinadas 

deducciones a través de datos objetivos tratados mediante métodos analíticos y 

estadísticos. Así, el estudio se basa en una gran cantidad de literatura producida en estas 

últimas décadas acerca de la definición y medición de la competitividad. 

Adicionalmente, se lleva a cabo una investigación empírica propia con 2 principales 

propósitos: evaluar la relevancia y calidad de los diferentes indicadores de la 

competitividad, y realizar un análisis de correlaciones bivariadas entre indicadores. Todo 

ello con el fin de poder conocer las variables que realmente afectan a este concepto y las 

verdaderas implicaciones del mismo.  

Por tanto, este trabajo tendría dos partes: una teórica y otra práctica. Para la búsqueda de 

información para la redacción de dicha primera parte teórica se han usado diversas y 

diferentes fuentes con el fin de recopilar información de calidad y, sobre todo, comprobar 

su veracidad para poder asegurar que las conclusiones que arroja este informe son 

correctas y que sobre ellas no han tenido influencia datos falsos o inexactos que puedan 

llegar a distorsionar los resultados de la investigación. Principalmente se han consultado 

fuentes de información secundarias y externas especializadas e internacionales como la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el IFC 

(Corporación Financiera Internacional) junto con el Banco Mundial (BM), la Comisión 

Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Foro Económico Mundial (WEF), 

entre muchos otros. También se ha consultado la página web de Hosftede Insights con el 

fin de obtener información sobre las variables culturales de cada país para, 

posteriormente, poder determinar y analizar el impacto o influencia de dichas variables 

en la competitividad global de cada nación. Del mismo modo, se han consultado un gran 

número de libros, ejemplares e informes sobre el tema con el fin de poder recopilar 

información valiosa.   

Para la parte práctica se han tomado y analizado datos a dos niveles: nivel país y nivel 

empresa. Para el estudio de la consistencia de la medida del WEF se han utilizado 

diversos índices e indicadores que miden diferentes aspectos claves en la competitividad 

de una nación. En concreto se han tenido en cuenta para este estudio siete: el Índice de 

facilidad para hacer negocios del informe Doing Business del Banco Mundial, el Índice 

Global de Emprendimiento del Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Global, el PIB 

per cápita, la Regulación del Mercado de Productos publicada por la OCDE, el volumen 
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de exportaciones e importaciones y, por último, el Índice Mundial de Innovación 

elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). 

Para el estudio a nivel país, es decir, el análisis macroeconómico, se ha tomado como 

referencia el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y se ha 

relacionado este con las puntuaciones obtenidas por los 38 países miembros de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en las seis dimensiones 

culturales de Hofstede.  

Por último, para el análisis a nivel empresa o análisis microeconómico se han recogido 

datos acerca de determinados aspectos de las empresas europeas usando la base de datos 

Amadeus. La muestra de países por tanto se ve reducida a 23 al considerar tan solo 

aquellos países que ya entrasen en la muestra a nivel macroeconómico, es decir, las 38 

naciones pertenecientes a la OCDE, con la condición de que sean además miembros de 

la Unión Europea.  

Todos los indicadores, índices y datos recogidos en este apartado han sido posteriormente 

tratados en esta investigación usando diversos procedimientos estadísticos en Excel y en 

el programa informático SPSS para su correcta interpretación. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Primeramente, es necesario situar el estudio que se va a realizar a lo largo de este trabajo. 

En concreto esta investigación se encuadra dentro del análisis estratégico, proceso que 

estudia tanto el entorno externo de la empresa como el interno. (Guerras Martín et al., 

2007). Dentro de dicho análisis se pondrá el foco en el análisis externo centrado en el 

entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, en definitiva, en las 

características propias de un país. Adicionalmente nos centraremos en el aspecto cultural 

de los países y las implicaciones de este en relación con la competitividad. 

 

3.1. CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 
 

En el mundo empresarial el concepto de competitividad es mencionado con mucha 

frecuencia, prácticamente a diario; ¿cuántas veces hemos oído expresiones como “la 

competitividad es la clave del éxito”, “hay que alcanzar una mayor competitividad”, o 

“nuestro objetivo es ser lo más competitivos posible”? A pesar de ser un término usado 

frecuentemente, no solo por las empresas, sino también en numerosos otros ámbitos 

como el académico o el político, el concepto de competitividad parece no estar realmente 

claro. Existen numerosas definiciones de diversos autores, diferentes e incluso 

contradictorias entre sí, sobre el mismo. Por ello se podría decir que no existe una verdad 

universal acerca de este término.  

A lo largo del desarrollo de este apartado se recogerán numerosas definiciones y visiones 

sobre este concepto. A modo de introducción y como definición general del concepto se 

entiende por competitividad la capacidad de una empresa, sector o territorio para vender 

sus productos en un mercado abierto, estando esta capacidad relacionada con la 

existencia de ventajas competitivas frente a otras empresas, sectores o territorios 

(Galindo Martín, 2008, p. 104). 

La competitividad tiene, además, dos vertientes (Buckley et al., 1988). Por un lado, se 

encuentra la competitividad de las empresas siendo la que más se ajusta a las 

interpretaciones tradicionales de lo que sería la idea clásica de la competitividad. Y, por 

otro, se encuentra la de los países, que aborda un ámbito mucho más amplio de lo que es 

el propio concepto llevándolo al terreno macroeconómico. Esta investigación se centra 
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principalmente en la importancia de la competitividad a nivel país. Es precisamente por 

esto por lo que, a lo largo del estudio, se analizarán las diferentes variables 

macroeconómicas y culturales propias de los países seleccionados para la investigación, 

con el objetivo de obtener la información necesaria para extraer deducciones 

concluyentes a través de su análisis. 

Dentro de este apartado se destacará la figura de Michael E. Porter por ser uno de los 

autores más influyentes en materia de competitividad y estrategia empresarial y, sobre 

todo, por ser el primero en teorizar acerca de este concepto. Porter es conocido 

fundamentalmente por sus teorías económicas sobre la estrategia competitiva, siendo 

este su principal campo de trabajo. Su libro La ventaja competitiva de las naciones trata 

precisamente sobre cuestiones relacionadas con la competitividad y la innovación. En 

éste, y en numerosos otros estudios y diversas teorías económicas Porter define la 

competitividad, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito internacional, 

estructurando un cuerpo teórico sólido en torno a dicho concepto. 

 

Competitividad a nivel empresa 

Para poder comprender el concepto de competitividad a nivel país, se debe entender 

primeramente lo que es la competitividad como tal en su sentido microeconómico, es 

decir, en su interpretación tradicional. 

Dentro de las múltiples definiciones de la competitividad a nivel empresarial destacamos 

la recogida por la Comisión de Competitividad Industrial del Gobierno de los Estados 

Unidos (1985). Esta establece que una empresa será competitiva si puede producir bienes 

y servicios de calidad superior con costes inferiores a los de su competencia nacional e 

internacional. Por su parte, Porter define la competitividad empresarial de forma similar, 

como la capacidad de una empresa para producir y comerciar productos en mejores 

condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus empresas competidoras o, lo que 

es lo mismo, que sus rivales (M. E. Porter, 1991). 

La competitividad es, por tanto, el resultado del rendimiento de la compañía y sus 

beneficios a largo plazo junto con su habilidad a la hora de compensar económicamente 

a sus empleados y generar rendimientos mayores a los propietarios. En esta definición 

se pone de manifiesto claramente la importancia de las medidas cuantitativas sobre 
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costes, precios, rentabilidad, etc. pero se observa la falta de referencias hacia medidas de 

carácter más cualitativo en su determinación. Esto se comentará de manera más precisa 

posteriormente, en el apartado de medición de la competitividad en sus diferentes 

niveles, y en función de las diferentes visiones existentes. 

 

Competitividad a nivel país 

En cuanto al planteamiento teórico-metodológico de la competitividad a nivel país, 

vemos que ha ido evolucionando a lo largo de los años de acuerdo con los cambios que 

se han producido en el panorama mundial y como resultado del incremento de su 

complejidad. Aunque hoy en día no existe un consenso absoluto sobre este concepto y 

sus factores determinantes (Dong-Sung y Hwy-Chang, 2013), se pueden encontrar 

múltiples definiciones del mismo, tanto de autores e investigadores como de organismos 

oficiales y universidades.   

“El conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país” es como el Foro Económico Mundial (Cann, 2016) define la 

competitividad de las naciones. Por su parte, Porter defiende que la competitividad de un 

país viene dada por la productividad con la que el país utiliza sus recursos humanos, 

económicos y naturales (M. Porter, 2005). La prestigiosa escuela de negocios de Harvard 

(1985) explica en su libro La competitividad de los Estados Unidos en la economía 

mundial que la competitividad nacional se refiere a la capacidad de un país para crear, 

producir, distribuir y/o dar servicios en el contexto del comercio internacional 

obteniendo al mismo tiempo un rendimiento creciente de sus recursos propios.  

Miguel Ángel Galindo define la competitividad exterior como la capacidad de una 

economía para mantener de forma sostenida su participación en el mercado, tanto interno 

como externo, e incluso lograr ampliarla (Galindo Martín, 2008, p. 105). Posteriormente 

Porter ampliará esta definición defendiendo que dicha capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales se deberá ver acompaña por 

una elevación paralela del nivel de vida de la población de dicho país. Agregando 

asimismo que “el único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la 

productividad” (M. E. Porter, 1991). Así, Porter señala y recalca la importancia del 

aumento de la productividad para lograr un aumento en el nivel de vida y, por ende, un 

aumento en la competitividad a nivel de país: 
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La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un 

país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos 

determina los salarios y la productividad del capital determina los beneficios que 

obtiene para los propietarios del mismo (M. E. Porter, 1991).  

En cualquier caso, se puede observar un componente común en las definiciones: la 

productividad. Esta es tomada como principal condicionante y, a la vez, indicador de la 

competitividad. Por tanto, para ofrecer una perspectiva conceptual sobre la relación entre 

la productividad y la competitividad es necesario conocer la interpretación de dicho 

término. La productividad sirve de medida económica para el cálculo del número de 

bienes y servicios que se producen por cada factor utilizado durante un periodo de tiempo 

determinado. Dichos factores incluyen trabajadores, capital, tiempo y tierra. Es decir, 

establece una relación entre lo producido y los medios necesarios o los recursos 

empleados para producir el bien o servicio en cuestión (Galindo Martín, 2008, p. 395).  

En base a lo expuesto, se puede determinar que existe una relación entre la productividad 

de un país y su competitividad a nivel internacional. El propio Foro Económico Mundial 

plasma esta idea en la continuación de la definición previamente expuesta, estableciendo 

que la productividad de una economía es precisamente uno de los principales 

determinantes de su crecimiento agregado (Schwab, 2013). Dedicaremos un apartado, 

concretamente el 3.5, a la explicación de esta relación con más detalle.  

 

3.2. VISIONES DEL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

Se observa una evolución en cuanto a la forma de definir el concepto de competitividad 

a nivel país y sus implicaciones a lo largo del tiempo. Por tanto diremos que, 

centrándonos en la competitividad a nivel de las naciones se pueden observar dos 

visiones diferentes y dos conceptos enfrentados: la competitividad internacional como 

competitividad exterior y como competitividad global (Gordo Mora, 2006). 

 

Competitividad exterior: 

Es la concepción más tradicional de lo que sería la competitividad de un país. Se basa en 

la teoría del juego de suma cero, defendiendo que todo lo que gana un país al competir 

en el mercado internacional es lo que estarían perdiendo el resto de los países. Estas 
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ideas, propias del mercantilismo, entienden que un país siempre ganará a costa del resto 

de países. “No hay nada que alguien gane que otro no pierda” (Bodin, 1997). 

En el pasado se tendía hacía una idea reduccionista y simplificada de la competitividad, 

tal y como se puede observar en la interpretación de Galindo Martín expuesta 

previamente. Bajo estas ideas, la competitividad de una nación se basaba en el papel que 

juegan sus productos y servicios en los mercados mundiales, argumentando que esto era 

principalmente el resultado de una inversión sostenida por parte del gobierno y las 

políticas públicas expansivas implantadas por el mismo (Galindo Martín y Méndez 

Picazo, 2022). 

Esta visión se desarrolla precisamente en el contexto empresarial donde la 

competitividad de los mercados se fundamenta bajo la premisa de “el que gana se lleva 

todo” (Galles, 2020). Ello implica que pocos son los que logran ganar y que siempre lo 

hacen a expensas de otros. Bajo esta concepción de la competencia se establece que 

existen unos perdedores que se ven perjudicados de manera directa por la victoria de los 

denominados ganadores. 

Esta concepción trasladada a la competitividad de las naciones se considera insuficiente 

ya que no permite el avance de los países e incluso conduce a una falsa impresión de 

conflicto mutuo entre ellos (Williams, 1929). Además, se llega a considerar incorrecta 

ya que puede provocar la toma de determinadas medidas gubernamentales con 

consecuencias negativas para el país en el largo plazo. Sería el caso, por ejemplo, de la 

reducción de los tipos de cambio en busca de una devaluación de la moneda local con el 

objetivo de aumentar la demanda de los productos nacionales (debido al tipo de cambio 

favorable para el mercado y el cliente extranjero). Podría dar lugar también a la búsqueda 

de la reducción forzosa de los costes de fabricación en el país, entrando en esta 

clasificación la baja remuneración de la mano de obra, para aumentar su competitividad. 

En cualquier caso, estas ideas parten de una base incorrecta ya que perjudicar la 

economía local y nacional nunca debería de justificarse como una forma de incrementar 

la competitividad internacional del país, ni mucho menos estar ligada con el progreso 

económico nacional.  

Debido a las numerosas críticas que recibe la teoría de la competitividad exterior como 

forma de comprender la competitividad internacional, y a las diversas teorías formuladas 

por diferentes autores desmintiéndola y contradiciéndola, surge una nueva visión 
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completamente distinta. Esta se basa en la concepción de la competitividad global como 

competitividad internacional, siendo Paul Krugman uno de sus más reconocidos 

defensores. Por tanto, la teoría de la competitividad exterior queda desplazada por las 

nuevas ideas y teorías que entienden que la competitividad se basa en un gran número de 

factores, argumentando que un país competitivo es el que avanza y se desarrolla de forma 

más eficiente y rápida sin perjudicar a sus ciudadanos para lograr dicho avance. 

 

Competitividad global: 

Krugman, máximo exponente de esta visión, defiende que el concepto de competitividad 

tradicional que se desarolla en el marco empresarial, no es válido ni aplicable a los países. 

“Un país no es una empresa” (P. Krugman, 1996). En base a esta afirmación Krugman 

considera que la manera en la que una empresa y un país compiten no es igual y, por ello, 

no es comparable ni equiparable. Desmiente así la teoría del juego de suma cero 

previamente asociada a la competitividad internacional (P. R. Krugman y Obstfeld, 

2006). Justifica esto defendiendo que, mientras que en el ámbito empresarial las 

ganancias se suelen entender bajo esta teoría, suponiendo que lo que gana una empresa 

es lo que pierde el resto y, considerando que las ganancias agregadas del total de las 

empresas son limitadas, en el ámbito internacional no es así. El que un país vaya bien no 

implica necesariamente que lo esté haciendo a costa de otros países y que por ende exista 

dicha relación inversa que si se daba en el caso de las empresas. Es decir, Krugman 

defiende que la economía mundial no es un juego de suma cero sino que, por el contrario, 

aquellos países involucrados en el comercio internacional se ven beneficiados 

mutuamente entre sí gracias a este (P. Krugman, 2000). Además, la posición competitiva 

de una economía o país va más allá de su posición relativa en los mercados 

internacionales y depende de muchos otros factores como sería el caso de la capacidad 

para incrementar su eficiencia productiva y los niveles de bienestar de su población. 

Vemos por tanto que, con el paso del tiempo, se observa una evolución gracias a la cual 

se adquiere una perspectiva más amplia sobre la interpretación del concepto de 

competitividad internacional. De esta forma se expone que la competitividad de una 

nación refleja su habilidad para responder a los desafíos de los mercados internacionales 

pero que, adicionalmente, también aumenta el ingreso real de sus ciudadanos (Harvard 

Business School, 1985, p. 15). El gobierno de Canadá (1991) refleja esta visión en su 



Trabajo Fin de Grado  Ainara Vicente García 

18 
 

definición de la competitividad estableciendo que esta crea una economía y sociedad 

capaces de vender bienes y servicios en el mercado mundial para que las empresas 

nacionales obtengan beneficios con los que pagar salarios justos, proporcionar empleos 

seguros y proveer a sus empleados de unas buenas condiciones de trabajo. Es decir, 

vincula este concepto con la capacidad del país de aumentar los niveles de productividad 

y de bienestar del país. 

Dicho incremento del bienestar de la población es precisamente una de las principales 

ventajas del comercio internacional. Relacionada con esta encontramos muchas otras 

como sería el hecho de que permite la especialización de los países dando lugar a ventajas 

competitivas a nivel país de forma que la fabricación de bienes y servicios se realiza de 

manera más eficiente y/o con menores costes. Logra así que los recursos disponibles se 

asignen de una forma más eficiente bajo el principio de que los países tienen una dotación 

limitada de recursos naturales, pero pueden producir y consumir más si se especializan 

y comercian entre ellos. 

Por consiguiente, el comercio internacional no solo beneficia a las empresas, sino que 

también incrementa el nivel de vida de los consumidores. Aumenta la oferta de productos 

y, de esta forma, incrementa las opciones de elección. Al mismo tiempo, asegura unos 

precios más competitivos y una mejor calidad de los produtos como resultado de una 

competencia más fuerte entre las empresas, tanto nacionales como extranjeras, que 

luchan por destacar y diferenciarse a ojos del consumidor local. En definitiva, el 

comercio internacional resulta ventajoso para las economías nacionales, las empresas y 

los consumidores. 

Teniendo en cuenta las numerosas ventajas que se acaban de mencionar podemos ver 

que la existencia de un comercio internacional y global potencia la competitividad 

internacional de los países, y de las empresas que los conforman. A su vez permite a los 

países avanzar juntos apoyándose unos en otros en base al principio de la especialización 

y a través de los flujos comerciales que conllevan los intercambios de bienes y servicios 

a nivel global.  

Todo lo mencionado afecta también a la innovación del país ya que, el hecho de que 

exista una mayor competencia al sumarse a las empresas locales las extranjeras, traerá 

consigo unas mayores inversiones en innovación y I+D con el fin de mejorar la cadena 

productiva para, o bien aumentar la calidad del producto o bien reducir costes pudiendo 
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así ofrecer unos precios más competitivos al mercado. Es decir, ante unas mayores 

presiones competitivas, las empresas buscan diferenciarse del competidor a través de 

cualquiera de las formas citadas. La inversión realizada en innovación permite asimismo 

que se generen nuevos conocimientos y que el país avance y se desarrolle dando lugar 

un crecimiento económico mayor. 

En otras palabras, la mayor competencia derivada del comercio internacional obliga a las 

empresas nacionales a producir con una mayor eficiencia y a modernizarse a través de 

una mayor inversión en innovación para asegurar su competitividad internacional y su 

correspondiente posición en los mercados, tanto nacionales como internacionales.  

 

3.3. MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

 

Como se ha podido comprobar a lo largo del punto anterior, existen diversas definiciones 

para el concepto de competitividad. Es fácil deducir por tanto que también existirán 

numerosos métodos o técnicas para medirla. Por ello afirmamos que no hay un consenso 

al respecto. Sin embargo, en lo que si se ha logrado alcanzar un consenso es en el hecho 

de que la competitividad es un concepto dinámico, relativo y multidimensional 

(Monterroso, 2016). Son precisamente estas cualidades y características propias de la 

competitividad las que hacen que su análisis sea tan complejo y entrañe numerosas 

dificultades.  

Existen dos principales niveles de estudio de la competitividad: el organizacional y el 

nacional. En ambos casos, la competitividad, tanto de la empresa como del país, se 

determinará en relación y comparación con sus competidores, de ahí que se describa 

como un concepto relativo. Por todo lo expuesto, para el análisis de la competitividad se 

deberán tomar en cuenta, en ambos planos, numerosas variables que están relacionadas 

entre sí y entre las que existen, en la mayoría de los casos, relaciones de interdependencia 

mutua.  

 

Medición de la competitividad a nivel empresa 

A nivel empresa los factores que se suelen tener en cuenta para la determinación de la 

competitividad serían principalmente factores internos de la empresa, como su capacidad 
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productiva y tecnológica o la calidad de sus recursos productivos entre otros. Se incluyen 

asimismo factores sectoriales que vendrán dados por el contexto en el que se mueve la 

empresa en cuestión. Entre las distintas medidas de la competitividad empresarial se 

pueden destacar principalmente dos: por un lado, los indicadores de rentabilidad y, por 

el otro, los indicadores de ventas. Dentro de la primera clasificación se recogen los 

diferentes ratios de rentabilidad como sería el caso de la rentabilidad económica y la 

rentabilidad financiera. Siendo estos dos ratios precisamente variables utilizadas para el 

análisis práctico de este trabajo. La segunda clasificación incluye las ventas, tanto 

nacionales como a mercados extranjeros, es decir, las exportaciones. A través de estos 

datos se puede conocer también la cuota de mercado de la empresa.  

Como se apuntaba, no solo se tienen en cuenta factores internos de la empresa para la 

determinación de su competitividad, sino que también se analizan factores relacionados 

con su entorno. Es por ello que el análisis de competitividad empresarial integra 

asimismo un estudio de los competidores de la empresa, tanto los directos como los 

indirectos (Esan Business School, 2021). 

En su informe acerca de la medición de la competitividad, el Centro para la Investigación 

Económica Europea (2017) recoge una serie de indicadores considerados relevantes para 

el análisis de la competitividad a nivel empresa. Establece tres principales clasificaciones 

para estos indicadores: el rendimiento competitivo, el potencial competitivo y las 

capacidades de la empresa.  

Dentro del rendimiento competitivo se recogen cuatro indicadores: rentabilidad, 

productividad, cuota de mercado y cuota de exportación. Por su parte, el pilar del 

potencial competitivo aglutina tres indicadores: gasto en I+D e innovación, ventas de 

nuevos productos y ahorro derivado de la innovación en lo relativo a procesos. Por 

último, las capacidades de la empresa incluyen diversos aspectos como conocimientos, 

habilidades, cultura corporativa, etc. Así, mientras que el rendimiento competitivo 

permite determinar el desempeño actual y pasado de la empresa, el potencial competitivo 

determina la posible competitividad futura. La clave para alcanzar esa competitividad 

futura son precisamente las características de la empresa y la capacidad de esta para 

sacarles el máximo provecho posible.  
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Medición de la competitividad a nivel país 

Los factores a tener en cuenta con el fin de medir la competitividad en el ámbito 

internacional cambian. Realmente no existe un consenso sobre cuáles han de ser las 

variables a considerar para poder realizar una medición exacta de esta magnitud, ya que 

ocurre lo mismo que con su definición y es que existen diversas versiones. Hay, por 

tanto, un desacuerdo sobre los determinantes de la competitividad (Dong-Sung y Hwy-

Chang, 2013). Es debido precisamente al gran número de factores que afectan a la 

competitividad de un país y/o aspectos en los que esta se puede reflejar que su medición 

es algo tan sumamente complejo.  

Anteriormente se mencionaron las dos visiones principales sobre el concepto de 

competitividad internacional. Tomando como referencia dicha explicación establecemos 

que existen dos formas de medir la competitividad a nivel país, dependiendo esta por 

tanto de la visión que se tenga en cuenta. (Wolters Kluwer, 2022). 

En cuanto a la primera, lo que sería la concepción tradicional de la competitividad 

internacional entendida como competitividad exterior existen dos principales 

clasificaciones de indicadores a tener en cuenta: los resultados comerciales del país y las 

magnitudes que determinan y miden su evolución. La primera clasificación recoge el 

saldo de la balanza comercial del país, su cuota de exportación en los mercados 

mundiales y la cuota de las importaciones extranjeras en su mercado interior. La segunda 

incluye principalmente los siguientes indicadores: el tipo de cambio nominal, los costes 

y los precios.  

En lo referido a la segunda visión de la competitividad internacional, siendo esta la 

concepción más moderna por la que se entiende como competitividad global, 

observamos que los indicadores a tener en cuenta son muy distintos. De nuevo 

encontraríamos dos principales clasificaciones de los indicadores en cuestión. En este 

caso serían, por un lado, aquellos relativos a la evolución de la productividad y el 

consiguiente bienestar del país y, por otro, aquellos que cuantifican los factores 

determinantes de estas magnitudes. En el primer caso encontraríamos el PIB per cápita 

y la productividad total de los factores y, en el segundo, la implantación y desarrollo de 

las tecnologías de la información y comunicación en el país junto con la innovación 

(determinada por la inversión en I+D, en educación, en formación de mano de obra para 

tener un capital humano valioso y cualificado, etc.). Es decir, en esta visión se recogen 
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indicadores ligados a aquellos factores que influyen en el crecimiento económico de un 

país. 

Los indicadores coste-precio mencionados en la primera visión expuesta, son los usados 

generalmente en investigaciones económicas debido a la gran disponibilidad de ellos a 

nivel internacional. Los otros indicadores en cambio pueden suponer mayores 

dificultades a la hora de investigar, debido a la escasez de datos o información sobre 

ellos. 

Se observa una clara evolución, tanto en la concepción del término de competitividad 

internacional como en los factores que se consideran determinantes de la misma y los 

instrumentos usados para medirla. Así, con el paso del tiempo, se dejan de tomar en 

cuenta tan solo factores cuantitativos, como serían los indicadores macroeconómicos 

(PIB, balanza comercial, tipos de cambio, costes y precios), para integrar de manera 

adicional factores de carácter estructural como serían la capacidad de innovación del 

país, su desarrollo tecnológico, su nivel de infraestructuras, su cultura, etc. En otras 

palabras, para tener en cuenta la productividad del país y sus determinantes 

fundamentales. A pesar de que la medición de dichos factores de carácter cualitativo 

entraña mayores dificultades, es de vital importancia considerarlos ya que tienen un papel 

determinante y fundamental en la competitividad internacional del país (Bravo y Gordo, 

2003). 

 

Índice de Competitividad Global  

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) mide la competitividad de 

los países a través de un total de 103 indicadores, ordenados en 12 pilares que son 

considerados los principales determinantes de la competitividad.  

Estos 12 factores se agrupan a su vez en tres grandes categorías: requisitos básicos, 

potenciadores de eficiencia y sofisticación e innovación comercial. En el siguiente 

gráfico (véase la Figura 3.1) se pueden apreciar con mayor claridad dichos factores y su 

agrupación. 
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Figura 3.1 - Los 12 factores principales de la competitividad. Elaboración propia a partir de datos 

del WEF (Cann, 2016). 

 

La lectura de la Figura 3.1 se ha de realizar de izquierda a derecha, siendo los requisitos 

básicos aquellos más elementales, con los que la mayoría de los países cumplen. Los 

potenciadores de la eficiencia, junto con la innovación y sofisticación, son los requisitos 

más complejos que determinarán si la nación está suficientemente preparada para 

afrontar la transición económica y los avances (Schwab, 2018). 

De cara al resto del trabajo es importante recordar esta clasificación del WEF ya que 

será precisamente el Índice de Competitividad Global elaborado por este organismo el 

que se toma como referencia a la hora de realizar los análisis estadísticos pertinentes 

para el desarrollo de la parte práctica de este trabajo. Partiendo de los resultados de 

dichos cálculos, se proveerá de las explicaciones teóricas correspondientes. 

Precisamente debido a la importancia de dicho índice se considera relevante incluir en 

este trabajo una breve explicación de los 12 pilares recogidos por el WEF (Schwab, 

2018). 

1. Instituciones: en términos generales se define como el conjunto de medidas y factores 

vinculantes que determinan el nivel de productividad de un país. En otras palabras, 

el entorno institucional viene determinado por el marco administrativo y legal en el 

que los agentes de una sociedad; individuos, empresas y gobierno, se mueven e 

interactúan entre sí. 

2. Infraestructura: de acuerdo con la definición propia de este término en el ámbito 

económico se trata de bienes o activos físicos de un país que son necesarios para el 

desarrollo de sus actividades económicas y productivas. (Economipedia, 2022) 
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El Foro Económico Mundial busca determinar la calidad de las infraestructuras de 

un país subrayando la importancia de las mismas como pilar básico para que la 

economía funcione de manera correcta y eficiente (Schwab, 2015). 

3. Entorno macroeconómico: se destaca la importancia de este factor para los negocios 

del país ya que es uno de los principales indicadores de la salud de la economía del 

país. Se determina atendiendo a los niveles de inflación y la política fiscal 

implementada por los gobiernos. 

4. Salud y educación primaria: se trata de un pilar esencial debido a la vital importancia 

de una mano de obra sana y formada para facilitar y posibilitar el crecimiento y 

desarrollo económico del país. 

5. Eficiencia mercado laboral: se recalca la importancia de una correcta asignación de 

los puestos de trabajo para asegurar una buena gestión y organización del capital 

humano. Se busca que cada trabajador esté ubicado en el puesto idóneo en función 

de sus capacidades maximizando así la eficiencia del conjunto de la economía. 

6. Eficiencia mercado de productos: determina la medida en la que los países crean un 

entorno de competencia justa y sana en los mercados. Así como la eficiencia de las 

empresas para lograr prosperar. 

7. Educación superior y formación: similar al punto de salud y educación primaria y 

relacionado con este. Pero, con la diferencia de que, mientras que el de salud incluía 

la educación más básica siendo esta la educación primaria, esta recoge la educación 

superior, es decir, la secundaria, universitaria y/o técnica. 

8. Desarrollo del mercado financiero: estudiando los mercados financieros en términos 

de disponibilidad de crédito, garantías, deuda, estabilidad, riesgo, etc. Se destaca su 

importancia por la labor que desempeñan los mercados y agentes financieros como 

canalizadores de los recursos financieros de los ahorradores hacia los inversores que 

necesitan flujos de financiación para llevar a cabo proyectos o iniciativas 

empresariales. 

9. Preparación y adopción tecnológica: refleja el grado de conocimiento general sobre 

las tecnologías de la información y la comunicación. Este pilar gana peso con el paso 

del tiempo debido a la creciente importancia del mismo para que las empresas 

prosperen y sean cada vez más competitivas en el panorama internacional. 

10. Tamaño del mercado: no solo mide el tamaño del mercado nacional sino también de 

los mercados extranjeros a los que las empresas del país tienen acceso. Se trata por 
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ende de un factor que afecta de manera directa a la productividad del país debido a 

su estrecha relación con las economías de escala. 

11. Innovación: proceso por el que las empresas logran idear, diseñar e implementar 

nuevos procesos, servicios o productos con el fin de mejorar sus resultados. En otras 

palabras, la transformación de ideas en riqueza o valor para el país. 

12. Sofisticación en los negocios: siendo estas las prácticas más complejas llevadas a 

cabo por parte de las empresas que conducen a largo plazo a una mayor eficiencia. 

Entre ellas se recogen la capacidad de organizar de manera eficiente el trabajo, la 

adopción de nuevas tecnologías, de nuevos modelos de negocio, etc. 

 

3.4. CULTURA Y COMPETITIVIDAD 

 

El concepto de cultura tiene diversas interpretaciones, al igual que ocurría con el de 

competitividad. E. B. Tylor (1903) propuso la que sería una de las primeras definiciones 

del concepto de cultura describiéndola como “un todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. 

Relacionada con esta definición encontramos la de Franz Boas (1994), autor que da un 

paso más allá y destaca en su definición el hecho de que dicho conjunto de creencias y 

valores que conforma la cultura ha caracterizar necesariamente a los individuos de una 

sociedad frente a otros, diferenciándolos así entre sí. 

Resumidamente, vemos que la cultura se refiere al conjunto de creencias, tradiciones y 

características propias de un conjunto de personas que la identifican y diferencian de 

otros. La cultura no es algo que esté presente tan solo a nivel país, sino que se puede 

trasladar también al marco organizativo.  

Numerosos autores defienden que la cultura empresarial, también conocida bajo el 

nombre de cultura corporativa y/o organizacional, tiene una importante influencia sobre 

la competitividad de las empresas (M. E. Porter, 2009). Entendiendo la cultura 

empresarial como el conjunto de creencias y valores compartido por los miembros de 

una empresa se puede establecer que cada empresa tendrá su propia `identidad 

corporativa´ bajo la cual se identificarán sus empleados y permitirá a la empresa 

diferenciarse del resto (Van Riel, 1997). 
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Geert Hofstede define la cultura como “la programación colectiva de la mente que 

distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otro” (Hofstede Insights, 

2022). De acuerdo con su visión e ideas, la cultura era una especie de software mental. 

Por consiguiente, todo lo que se es y todo lo que se hace viene precisamente determinado 

por dicho software, es decir por la cultura. A través de sus estudios logra identificar las 

cuatro áreas o medidas de la cultura (individualismo, distancia al poder, masculinidad y 

evitación de la incertidumbre) a las que pasaría a denominar dimensiones culturales 

(Hofstede, 1983). Estas cuatro dimensiones caracterizan y diferencian a todos los países 

y culturas y, por ende, están presentes en todos ellos. Posteriormente, a través de diversas 

investigaciones, dicho número se incrementó a seis, pasando a incluir la orientación a 

largo plazo y la indulgencia como nuevas dimensiones. De esta forma se genera un 

modelo de seis dimensiones que representan y cuantifican las diferencias culturales entre 

países (Hofstede, 1994). 

 

- Distancia al poder 

Refleja la percepción que los individuos de un país tienen sobre la distribución del 

poder en el mismo. Se trata de una variable que mide el grado de desigualdad 

existente en lo referido a niveles jerárquicos dentro de un país. De esta forma, cuanto 

mayor sea la puntuación de un país en esta magnitud, que se expresa en una escala 

del uno al cien, mayores serán las desigualdades. Esto provocará que haya ciertos 

individuos con mucho más poder que el resto. Expresa por tanto también el nivel de 

conformidad con el que los miembros menos poderosos de una sociedad, es decir, 

aquellos situados en escalones más bajos de la jerarquía, aceptan que el poder se 

distribuya de una forma desigual (Hofstede Insights, 2022). En base a esto 

determinamos que bajos niveles de distancia al poder se corresponden con sociedades 

democráticas, mientras que niveles de alta distancia al poder implican sociedades de 

carácter autoritario. 

 

- Individualismo vs. Colectivismo 

Se trata del grado de independencia que una sociedad mantiene entre sus miembros. 

En sociedades más individualistas las personas tienden a ponerse a sí mismas primero 

en contraposición con las colectivistas, dónde las personas tienden a pertenecer y 

estar fuertemente integrados en grupos cohesionados de personas a las que son leales. 
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Así, en culturas individualistas prima la concepción individual de todos los aspectos 

de la vida anteponiendo los propios intereses de cada uno, mientras que en las 

colectivistas prevalece la importancia del grupo (Hofstede Insights, 2022). 

 

- Masculinidad vs. Feminidad 

Al igual que en la anterior dimensión, individualismo vs colectivismo, la variable de 

masculinidad vs feminidad asocia una serie de valores enfrentados. De acuerdo con 

la página oficial de Hofstede Insights (2022) aquellos valores relacionados con el 

logro, el heroísmo, el éxito y las recompensas materiales representan el lado de la 

masculinidad y, en el lado opuesto, valores como la cooperación, el cuidado de los 

más débiles o la modestia se relacionan con la feminidad (Hofstede, 1994). 

 

- Evitación de la incertidumbre 

También denominada aversión al riesgo, manifiesta la manera en que los miembros 

de una sociedad afrontan la inseguridad que conlleva el futuro y su nivel de tolerancia 

respecto a dichas situaciones de incertidumbre. Hay sociedades en las que las 

personas se sienten cómodas ante dicha inseguridad, mientras que otras pueden llegar 

a sentirse amenazadas por ésta y buscarán evitarla a toda costa mediante la creación 

de instituciones o creencias para dicho cometido (Hofstede Insights, 2022). 

 

- Orientación a largo plazo 

La orientación a largo plazo mide el grado en que una cultura está orientada al largo 

plazo o, por el contrario, al corto plazo. En otras palabras, determina cómo se afronta 

el futuro y la importancia que se le da a la planificación a largo plazo en comparación 

con la otorgada a los problemas que se han de enfrentar de manera más inmediata.  

 

Obtienen una puntuación alta en este indicador aquellas culturas más pragmáticas; es 

decir, culturas que fomentan la visión largoplacista. Estas culturas tienden a 

preocuparse por el futuro y tratan de planificarlo y prepararse desde el presente 

llevando a cabo diversas acciones como sería el caso del ahorro, por ejemplo. Por el 

contrario, obtienen puntuaciones bajas aquellas sociedades más normativas que se 

aferran a sus tradiciones, su pasado y su orgullo nacional. 
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- Indulgencia 

Dimensión referida a la medida en que las personas tratan de controlar sus deseos e 

impulsos básicos. Se relaciona directamente con la libertad de las personas de manera 

que, en culturas más indulgentes, se valora de forma positiva la libertad y el dejarse 

llevar por los impulsos. En cambio, en culturas con menor puntuación en esta 

dimensión se llevan a cabo mecanismos de control para reprimir dichos impulsos. Es 

por ello por lo que son denominadas culturas restrictivas. 

 

Sabemos por tanto que la cultura es un elemento clave, tanto a nivel país como a nivel 

empresa. Pero, ¿cómo afecta la cultura de un país a su competitividad y, por ende, a la 

competitividad de las empresas establecidas en el mismo? Esto es lo que se busca 

analizar y determinar a través esta investigación, que se ha llevado a cabo usando 

métodos empíricos que arrojan claras conclusiones al respecto. Todo ello será 

posteriormente explicado en el desarrollo del capítulo práctico de este trabajo. 

 

3.5. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

Como se ha mencionado, la competitividad se mide y depende en gran parte de la 

productividad. Esto implica que todo lo que conforma y constituye un país, como son 

sus escuelas, carreteras e infraestructuras, calidad y cantidad del factor trabajo, estado de 

los mercados financieros, corrupción y muchos otros factores son relevantes y 

condicionantes sobre su competitividad. Yendo un paso más allá, se puede deducir de 

dicha afirmación que la cultura del país, y todo lo que esta conlleva asociado como serían 

los valores, la moralidad y la ética entre muchos otros aspectos, tienen una clara 

influencia sobre la competitividad del país en su conjunto. Esto es precisamente lo que 

se explicó en apartados anteriores acerca de la relación entre cultura y competitividad. 

Porter defendía que la clave para el éxito se encuentra en la competitividad y, 

particularmente, en la productividad de las naciones (M. E. Porter, 1991). En base a esto 

se puede establecer una cadena por la que hay una serie de factores que afectan a la 

productividad siendo estos los tres principales factores de producción (capital, trabajo y 

tierra). A su vez la productividad del país repercute directamente sobre su competitividad 

a nivel internacional. Dicha competitividad determina las posibilidades o potencial de 
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crecimiento de los países. Finalmente, el crecimiento y desarrollo económico de un país 

da lugar a un aumento de rentas que, a través de la distribución de rentas, genera un 

aumento en los ingresos de la población del país. En la Figura 3.2. se observa la relación 

descrita anteriormente. 

 

Figura 3.2 - Cadena de la competitividad. Elaboración propia a partir de las teorías de Porter (1991) 

 

Michael Porter desarrolla en su libro La ventaja competitiva de las naciones (1991) un 

modelo denominado el modelo diamante. A través de él explica por qué algunas naciones 

y determinadas industrias específicas logran ser más competitivas que otras. 

De acuerdo con sus teorías, existen una serie de indicadores a nivel micro que influyen 

e incluso llegan a ser decisivos en cuanto a que un país sea más o menos competitivo 

internacionalmente. Porter establece así que la competitividad internacional de un país 
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no depende solo de los factores que determinan su ventaja competitiva y define cuatro 

principales componentes en su modelo de diamante: condiciones de los factores, 

condiciones de la demanda, estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y sectores 

afines y auxiliares. Adicionalmente a los cuatro factores enumerados incluye otros dos 

que se consideran igualmente relevantes: el gobierno y el azar.  

 

Figura 3.3.- Modelo diamante de Porter. Elaboración propia a partir de datos del libro La ventaja 

competitiva de las naciones (M. E. Porter, 1991, p. 111). 

 

De estas premisas se puede deducir que el país, considerado como el entorno externo de 

las empresas, incide en la competitividad de estas. Esto, por supuesto, no implica que 

dicha influencia no pueda venir dada en el sentido inverso. Así pues, al igual que en la 

capacidad competitiva de la empresa inciden diversos aspectos del país en el que esta se 

encuentra ubicada u operando, la empresa también incide en la capacidad competitiva de 

su entorno, es decir, en la competitividad del país.  

Michael Porter afirma que son precisamente las empresas y no las naciones las que 

compiten en los mercados internacionales, es decir, que la competitividad de un país 

viene dada por las actuaciones y la marcha de las empresas que lo conforman (M. E. 

Porter, 1991). Esto es algo sobre lo que se profundizará en posteriores apartados, 

concretamente en el análisis a nivel microeconómico de esta investigación. 
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3.6. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS EMPRESAS 

 

Para el estudio a nivel microeconómico, es decir, el relativo a las empresas se han 

seleccionado una serie de características propias e inherentes a estas. Se han escogido 

concretamente 7 variables en base a su relevancia, por ser las más significativas y 

representativas en lo referido a productividad, rentabilidad y eficiencia de las empresas. 

Es decir, las que permiten determinar con facilidad y seguridad su estado. 

A continuación se enumeran dichas características y se da una breve explicación acerca 

de las mismas con la finalidad de, posteriormente, poder emplear estas variables en el 

análisis empírico a nivel empresa y extraer conclusiones de los resultados obtenidos a 

través de los métodos estadísticos utilizados. 

 

- Ingresos de explotación 

Son aquellos ingresos que la empresa obtiene de su actividad económica principal 

y/o habitual. De acuerdo con la AEAT (Agencia Tributaria, 2022) tienen 

consideración de ingresos de explotación los derivados de la venta de bienes o de la 

prestación de servicios siempre y cuando estos sean el objeto principal de la actividad 

de la empresa. 

La decisión de tomar esta magnitud como medida de los ingresos, en lugar del 

resultado de explotación o el resultado del ejercicio, viene debido a que se buscaba 

una medida pura de lo que es el desempeño económico de la empresa en la realización 

de sus actividades principales. Al usar los ingresos de explotación se logra eliminar 

el efecto de factores externos, como podría ser el caso del precio de los factores 

productivos (p. ej. materias primas, capital humano como mano de obra, etc.) 

pudiendo estos llegar a provocar alteraciones puntuales en los gastos de explotación 

y, por ende, afectar al resultado de explotación y, de manera paralela, al resultado del 

ejercicio de las empresas. 

 

- Número de empleados 

Hemos considerado relevante incluir esta variable debido a varias razones. La 

primera es que los trabajadores son un pilar básico en cualquier empresa, compañía 
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u organización para alcanzar el éxito. De hecho, cada vez más autores defienden que 

los empleados son una de las claves de la productividad de las empresas logrando 

incluso que estas alcancen mayores niveles de competitividad (Martín de la Fuente, 

2011).  

En segundo lugar, la otra razón de la elección de esta variable para nuestro estudio 

es que, como se podrá ver en el desarrollo del trabajo, ha constituido un importante 

filtro a la hora de acotar las empresas que pasan a formar parte de la muestra para 

nuestro análisis.  

La clasificación de empresas bajo el criterio organizativo establece que aquellas con 

menos de diez trabajadores serán microempresas, seguidas de aquellas con una 

plantilla de entre 10 y 49, consideradas pequeñas empresas, y aquellas de entre 50 y 

250, que serán las medianas empresas (BBVA, 2022). En base a esta clasificación, 

establecemos que serán aquellas empresas que cuenten con más de 250 empleados 

las que tengan las consideración de grandes empresas. En el proceso de creación de 

la base de datos a nivel microeconómico se excluyeron aquellas empresas cuya cifra 

de empleados en plantilla estuviese por debajo de los 250. Por consiguiente, con esta 

medida se logró acotar la muestra a solo grandes empresas. 

 

 

- Activo total 

El activo total se define como el conjunto de bienes, servicios y derechos, 

cuantificables en términos económicos que sean propiedad de la empresa (Fau, 

2011). Se trata, por tanto, de una medida que incluye, no solo los bienes que poseen 

las empresas, sino también las inversiones realizadas. Además recoge las cuentas con 

saldo deudor a su favor, en otras palabras, las cuentas pendientes de cobro con 

clientes que constituyen un derecho de cobro a favor de la empresa. En definitiva, es 

la estructura económica de una empresa. 

Se ha decidido incluir en el estudio a nivel de empresa por ser un buen indicador de 

la capacidad de efectivo de las empresas analizadas, así como del estado financiero 

de las mismas. Además, se trata de una variable esencial para el cálculo de numerosos 

ratios, como es el ejemplo del ratio de rentabilidad económica (ROA) que es 

precisamente otra de las variables de este análisis. 
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- ROE 

Las siglas ROE vienen de `Return on Equity´ en inglés y se traduce como 

`Rentabilidad Financiera´ (RF) en castellano. Su cálculo se puede observar en la 

siguiente fórmula: 

𝑅𝐹 =
𝐵º 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

 

Se trata de una medida del rendimiento obtenido por los recursos propios. Es por ello 

por lo que muchos autores la consideran una medida de la rentabilidad más propia de 

los propietarios y/o accionistas que de la empresa como tal (Sánchez Ballesta, 2002). 

La importancia de este indicador radica precisamente en el hecho de que para su 

cálculo se tiene en cuenta la cifra de fondos propios recogidos en el balance de la 

empresa, convirtiéndose así en el ratio financiero de referencia para los inversores 

actuales y potenciales para conocer la calidad de la gestión de la empresa de interés. 

Así, la rentabilidad financiera se describe como “la capacidad de las empresas para 

producir utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas” (Morillo, 

2001). 

 

En términos generales, podemos establecer que la rentabilidad financiera permite 

evaluar la eficiencia y fortaleza de las empresas en base al modelo de liderazgo y las 

estrategias de utilización del capital que aportan de manera conjunta los accionistas. 

 

 

- ROA 

En este caso las siglas ROA vienen de `Return on Assets´ que, traducido al castellano 

sería el equivalente a nuestra `Rentabilidad Económica´ (RE). 

La rentabilidad económica, también conocida como rentabilidad de la inversión, 

determina el beneficio que obtiene la empresa de sus inversiones con independencia 

de la financiación de los mismos (EduFinet, 2022). En otras palabras, es un ratio que 

mide la eficacia de la empresa en base a las inversiones realizadas por la misma. De 

esta forma determina “la capacidad de los activos de una empresa para generar valor 

con independencia de cómo hayan sido financiados” (Sánchez Ballesta, 2002). La 
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fórmula por la que se calcula este ratio relaciona el resultado antes de intereses e 

impuestos con el activo total.  

 

𝑅𝐸 =
𝐵º 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Se toma dicha versión del resultado dentro de la cuenta de perdidas y ganancias ya 

que, al no tener en cuenta los gastos financieros, permite medir la eficacia del 

conjunto de todos los medios empleados por la entidad para lograr dicho resultados 

de manera más precisa, suprimiendo el efecto de posibles alteraciones (Sánchez 

Segura, 1994). 

 

Para poder llevar a cabo el análisis práctico, se ha obtenido este ratio de manera 

indirecta ya que en la base de datos usada (Amadeus) la rentabilidad económica 

aparece medida usando el beneficio neto en lugar del bruto. Esto se ha realizado a 

través de un cálculo del beneficio total multiplicando las magnitudes de beneficio por 

empleado por número total de empleados para, posteriormente, realizar el cociente 

del resultado de dicha operación entre el activo total. Así se deduce la siguiente 

fórmula: 

 

𝑅𝐸 =
𝐵º 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

- Beneficio por empleado 

El beneficio por empleado es un indicador de productividad que permite conocer la 

cantidad de dinero que genera cada trabajador a la empresa. De esta forma se puede 

determinar si los empleados son rentables. Algunos autores defienden que esta 

medida permite conocer adicionalmente si la empresa está gestionando de manera 

correcta su capital humano y si la productividad de la plantilla es buena o si, por el 

contrario, debería mejorarse. 

Como se ha podido comprobar en el punto inmediatamente anterior en el que 

hablábamos acerca de la rentabilidad económica, el beneficio por empleado es una 

variable que influye en este ratio. Por ende, se puede afirmar que refleja de cierta 
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manera la rentabilidad de la empresa. Estableciendo una comparación podríamos 

decir que sería a la rentabilidad económica de las empresas lo que el PIB per cápita 

es al PIB agregado de un país. 

 

- Sectores generales de actividad 

Los sectores económicos, también conocidos como sectores productivos, son la 

división y categorización de las actividades económicas y productivas de la sociedad. 

Cada sector se considera un gran segmento que recoge un conjunto de empresas que 

realizan unas actividades con características similares (Kenton, 2021). La 

clasificación tradicional distingue tres principales sectores: primario, secundario y 

terciario. Con el paso del tiempo se han añadido dos sectores nuevos: el cuaternario 

y el quinario. No obstante, tal y como se podrá comprobar en este trabajo, se tomará 

como referencia la clasificación clásica de tres sectores. Así, se busca estudiar la 

pertenencia de las empresas objeto de análisis a estos sectores generales de actividad. 

 

El sector primario recoge aquellas actividades que tienen como objeto la obtención 

de recursos naturales para su posterior transformación en materias primas útiles para 

otras actividades o directamente para su consumo. Ejemplos de ello serían la 

agricultura, la ganadería, la pesca o la minería.  

 

El sector secundario engloba las actividades cuyo fin es precisamente la 

transformación de las materias primas obtenidas por el sector primario en productos 

elaborados. Es decir, empresas que lleven a cabo procesos industriales para lograr 

dicha transformación. Son por tanto empresas de la industria manufacturera y el 

sector industrial relacionadas con la elaboración y producción de diversos bienes.  

 

El sector terciario comprende todas aquellas prestaciones de servicios a personas, 

tanto físicas como jurídicas. Abastecen por tanto los mercados sin necesariamente 

producir una mercancía o un bien físico. Dentro de este sector podemos encontrar 

diversidad de actividades, algunos ejemplos serían los servicios financieros, la 

educación, hostelería, transporte, información y comunicaciones, comercio, etc.  
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4. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS PRÁCTICO 
 

Se ha realizado un estudio a dos niveles: 

 

- Nivel macroeconómico: estudio y demostración, a nivel empírico, de la influencia de 

determinados factores que afectan a la competitividad del país. Para dicho análisis se 

ha tomado como referencia el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro 

Económico Mundial. La muestra de países sobre los que se ha realizado el estudio se 

ha acotado a países de la OCDE, analizando las posibles relaciones exclusivamente 

en los países miembros de esta organización con el fin de delimitar el estudio. 

 

 

Figura 4.1 – Mapa países miembros de la OCDE según su año de ingreso en la misma. Elaborado 

por Statista a partir de la datos de la OCDE 

 

- Nivel microeconómico: se traslada el análisis previo al nivel empresa con el fin de 

determinar en qué medida influye en las empresas nacionales la competitividad del 

país. Es decir, se busca establecer relaciones entre la competitividad del país y las 

características propias de sus empresas. Para poder realizar este análisis la muestra 



Trabajo Fin de Grado  Ainara Vicente García 

37 
 

se reduce comprendiendo únicamente aquellos países miembros de la OCDE que a 

su vez sean miembros de la Unión Europea. Por su relevancia se incluye también 

Reino Unido, a pesar de que dicho país abandonó de manera definitiva la Unión 

Europea recientemente (el pasado 1 de enero del 2021). Esta acotación de la muestra 

se justifica bajo el hecho de que, para la obtención de los datos a nivel 

microeconómico, es decir, información de empresas, se ha utilizado la base de datos 

Amadeus que tan solo recoge datos de empresas a nivel europeo. Por ello se podrá 

observar como en el paso del nivel país al nivel empresa se reducirá el número de 

países analizados. 

 

4.1. CONSISTENCIA DE LA MEDIDA DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

 

La razón por la que se ha decidido usar el Índice de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial se debe a su gran relevancia a nivel internacional y, sobre todo, a 

su alta fiabilidad. A continuación, se muestra el resultado de la evaluación realizada en 

esta investigación acerca de este índice con el fin de justificar su importancia y validez. 

Para lograr dicho objetivo se han establecido relaciones con una serie de variables 

consideradas, a priori, influyentes sobre la competitividad de los países.  

La Tabla 4.1 refleja los resultados obtenidos del cálculo de las correlaciones entre dichos 

indicadores y el Índice de Competitividad Global. Asimismo refleja a través del símbolo 

del asterisco el nivel de significación estadística.  

Como se observa en dicha tabla se ha realizado una agrupación de los indicadores en 

cuatro pilares. El primero es la facilidad para hacer negocios en el país, valorada a través 

del ranking Doing Business y el Índice Global de Emprendimiento (GEI). Seguidamente 

se analiza el PIB per cápita del país.  La libertad de comercio se determina tomando como 

variables la regulación del mercado de productos y la balanza comercial (exportaciones 

e importaciones). Por último, se incluye también en el estudio el Índice Global de 

Innovación (GII por sus siglas en inglés). 
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FACILIDAD PARA 

HACER 

NEGOCIOS 

PIB 
LIBERTAD DE                                                                     

COMERCIO 
INNOVACIÓN 

 
Índice 

Competitividad 

Global 

 

  

Doing 

Business 
GEI 

PIB per  

cápita 

 

RMP 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES GII 

0,61** 

  

0,85** 

  

0,71** 

  

-0,44* 

  

0,56** 

  

0,51** 

  

0,92** 

  
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
 

Tabla 4.1. – Resultado de las correlaciones obtenidas para cada magnitud. Elaboración propia a partir 

de los cálculos estadísticos realizados. 

 

 

4.1.1. Facilidad para hacer negocios 

 

- Doing Business 

 

El Banco Mundial elabora cada año un informe con el fin de medir de manera 

objetiva la regulación y las reglamentaciones que aplican 190 economías 

alrededor del mundo. También publica un ranking ordenando los países en función 

de las facilidades que presentan a la hora de iniciar y operar un negocio. Sus 

investigaciones buscan determinar cómo es el clima comercial y el ambiente 

regulatorio de cada país a la hora de llevar a cabo estos negocios. Para ello 

analizan las regulaciones impuestas por los gobiernos en función de si estas 

favorecen la actividad empresarial o si, por el contrario, la restringen. 

 

Resumidamente, el Doing Business mide el clima y la facilidad de hacer negocios. 

Para lograr dicho fin se tienen en cuenta los siguientes 11 indicadores: apertura de 

un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, 

registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas 

minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de 

contratos, resolución de insolvencia y contratación con el gobierno. 

 

El resultado del cálculo del coeficiente de correlación entre la competitividad de 

los países y el clima de negocios existente en dicho país arroja un valor 

estadísticamente significativo (véase la Tabla 4.1). Estamos, por tanto, ante una 

correlación positiva, que implica la existencia de una relación directamente 

proporcional entre la puntuación obtenida por los países en los estudios del Banco 
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Mundial (Doing Business) y su competitividad a nivel internacional. A mejor 

clima de negocios en un país, mayor competitividad internacional tendrá. Hay que 

tener en cuenta que el Doing Business establece una puntuación ascendente de 

entre cero y cien, por ende una mayor puntuación en este ranking significa que el 

país tiene un clima de negocios más favorable y unas mayores facilidades a la hora 

de llevar a cabo dichos negocios. 

 

 

- Índice Global de Emprendimiento 

El GEI (Índice Global de Emprendimiento) elaborado por el Instituto de 

Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI) tiene como principal objetivo medir 

el espíritu emprendedor en un país (The Global Entrepreneurship and 

Development Institute, 2019). Determina, asimismo, el nivel de apoyo 

gubernamental a las iniciativas emprendedoras en las economías de alrededor de 

todo el mundo recopilando datos y proporcionando estadísticas sobre el 

ecosistema empresarial de los países (Soria-Barreto y Zuniga-Jara, 2015). 

 

La correlación obtenida es positiva y estadísticamente significativa (Tabla 4.1) 

por lo que se observa que a mayor emprendimiento en el país, en otras palabras, 

cuanto mejor sea su ecosistema empresarial, mayor será su competitividad a nivel 

internacional. Como defiende el modelo diamante de Porter, el emprendimiento, 

entendido como una actividad innovadora, explica y determina en gran parte el 

crecimiento y desarrollo económico de las naciones (1991). De acuerdo con 

Morris (2011) la capacidad de innovación ha demostrado ser uno de los 

principales motores del crecimiento económico, la generación de riqueza y 

creación de nuevos puestos de trabajo. Otros autores defienden además que es 

precisamente el emprendimiento lo que hace posible que la innovación 

desarrollada por los países a través de fuertes inversiones en I+D se pueda 

convertir en un rendimiento económico real (Braunerhjelm et al., 2010).  

 

Cabe destacar que, de todas las correlaciones analizadas en este apartado de 

estudio de la consistencia de la medida del Foro Económico Mundial, ésta obtiene 

una de las mayores puntuaciones. Por este motivo podemos afirmar que la 
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iniciativa emprendedora existente en un país es una variable clave para la 

competitividad del mismo en el contexto internacional. 

 

4.1.2.  PIB per cápita 

El Producto Interior Bruto se define como el valor monetario de los bienes y 

servicios finales generados con factores de producción propiedad de residentes y 

no residentes durante un determinado tiempo (normalmente un año) en un 

determinado territorio económico (Galindo Martín, 2008). En base a dicha 

definición se entiende que el PIB per cápita será la relación resultante entre el 

valor de todos los bienes y servicios de una nación (PIB) y su población, es decir, 

el número total de habitantes de la misma. Es por tanto el resultado de dividir el 

PIB entre el número de habitantes y constituye un indicador del nivel de vida de 

los habitantes de un país o región. Así, la riqueza económica de los ciudadanos se 

medirá o se verá reflejada a través del PIB per cápita (Romero Ojeda, 2011).  

Se observa que la correlación obtenida es positiva y estadísticamente significativa 

(Tabla 4.1). Determinamos por tanto que existe una relación directa entre el PIB 

per cápita de un país y su competitividad internacional. Si entendemos que el PIB 

per cápita de un país es, como se recoge en su definición, un indicador del nivel 

de vida de sus habitantes, podemos establecer una relación directa con las teorías 

de Porter ya mencionadas en el marco teórico de este trabajo.  

Porter definía la competitividad internacional como “la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación 

paralela del nivel de vida de la población” (M. E. Porter, 1991). De esta forma 

incluye el aumento del nivel de vida de la población en la propia definición del 

concepto de competitividad internacional. Asimismo diversos estudios e 

investigaciones de numerosos economistas demuestran que, efectivamente, la 

renta per cápita junto con la calidad de vida de los habitantes de un país están 

positivamente relacionadas con la competitividad internacional del mismo 

(Traverso Holguín et al., 2017). 
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En base a lo expuesto reafirmamos la teoría formulada de acuerdo con los datos 

obtenidos del cálculo del coeficiente de correlación entre la competitividad y el 

PIB per cápita: a mayor PIB per cápita, mayor competitividad, ceteris paribus, 

provocando a su vez ambas magnitudes conjuntamente un aumento en la calidad 

de vida de la población del país. 

 

4.1.3. Libertad de comercio 

- Regulación del mercado de productos (RMP):  
La puntuación obtenida por un país de acuerdo con los indicadores de la OCDE 

sobre la regulación del mercado de productos refleja las actuaciones del sector 

público de cada nación sobre la propia economía con el objetivo de determinar y 

cuantificar las trabas y/o barreras que dicha regulación podría suponer para el 

logro de una competitividad correcta en el país (Ordenamiento Jurídico 

Económico, 2019).  

 

Para la determinación de dicha puntuación la OCDE analiza numerosos y diversos 

indicadores que agrupa en dos pilares principales: distorsiones inducidas por la 

participación del estado y barreras a la entrada nacional y extranjera. Dichos 

pilares aglutinan a su vez una serie de variables.  

 

El primer pilar recoge variables como la propiedad pública, la participación del 

estado en las operaciones comerciales y la normativa y regulación vigente. Por 

otro lado, el segundo pilar agrupa las siguientes variables: carga administrativa 

para empresas de nueva creación, obstáculos en el sector de los servicios y 

barreras al comercio y a la inversión (OCDE, 2022). En la Figura 4.2 se puede 

observar más claramente esta clasificación: 
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Figura 4.2 – Metodología análisis RMP por la OCDE. Elaboración propia a partir de datos de 

la página oficial de la OCDE. 

 

El valor asignado por la OCDE a la regulación de mercado de productos (RMP) 

se cuantifica en una escala que va del cero al seis, transformando la información 

cualitativa en datos cuantitativos a través de un procedimiento que permite asignar 

un valor numérico a país. De esta manera, el valor cero es el asignado a aquellos 

países con una regulación favorable para la competencia (países más 

librecambistas y, por ende, abiertos al comercio exterior) y el seis a aquellos con 

una regulación más bien desfavorable (países que, por termino general, se 

consideran más proteccionistas). Es decir, valores más cercanos al cero 

implicarían una regulación menos restrictiva y, por el contrario, valores cercanos 

al seis serían aquellos más restrictivos (OCDE, 2014). Se puede tomar como 

referencia para obtener conclusiones sobre los datos analizados el valor promedio 

de la OCDE siendo este de 1.38. 

 

La correlación calculada entre la puntuación de los países en el ranking del Índice 

de Competitividad Global 4.0 del 2018 y el valor de la Regulación del Mercado 

de Productos de la OCDE es negativa y estadísticamente significativa en el nivel 

0,05 (Tabla 4.1), indicando que existe una relación inversa entre ambas 

magnitudes. Dicha relación implica que, a medida que se endurece la regulación 

del mercado impuesta por parte de los países, se reduce la puntuación que dicho 

país obtiene en el índice de competitividad de la OCDE, es decir, obtiene un 

puesto más bajo en el ranking.  
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Si ordenásemos los países en orden descendente en base a su puntuación en el 

ranking de competitividad y lo comparásemos con la puntuación de estos en 

cuanto a la regulación del mercado de productos comprobaríamos que 9 los 15 

países que encabezan el ranking tienen una puntuación de regulación por debajo 

de la media de la OCDE (1,38). Esto se puede observar en el Anexo 1. Es decir, 

se trata de países en los que la regulación impuesta por sus gobiernos es menos 

restrictiva favoreciendo de esta forma la competitividad del país.  

 

En base a todo ello, podemos extraer la teoría de que a menores barreras 

regulatorias para la entrada y competencia de empresas en el país por parte del 

gobierno, mayor será su competitividad a nivel internacional. Por consiguiente, 

confirmamos que, efectivamente, existe una correlación negativa entre estas dos 

magnitudes. 

 

Numerosas teorías económicas librecambistas respaldan la teoría previamente 

expuesta basándose en argumentos en contra del proteccionismo. Así, defienden 

que un proteccionismo exacerbado con medidas restrictivas que favorezcan en 

exceso a determinadas empresas y/o a industrias nacionales podrían provocar que 

estas no lleguen a desarrollar la fuerza suficiente para poder, posteriormente, 

competir con empresas extranjeras. Bien sea en su propio mercado nacional, 

debido a la entrada de competidores extranjeros, o en mercados extranjeros si 

dichas firmas nacionales entrasen a competir en nuevos mercados bajo el objetivo 

de llevar a cabo una expansión (Calderon, 2022). Esto se debe a que, a largo plazo, 

la falta de competencia extranjera, como resultado de un excesivo proteccionismo, 

debilita la industria nacional ya que, ante la falta de competencia las empresas del 

país no tendrán incentivos para innovar, ya sea buscando una mejora de sus 

productos o servicios a través de por ejemplo un aumento de la calidad de estos o 

buscando nuevos métodos de producción con el fin de reducir sus costes para 

ofrecer precios más competitivos al mercado.  

 

En palabras del político y profesor español Antoni Subirà “la competencia en el 

mercado global estimula la competitividad” (2013). Justamente por ello, cualquier 

decisión o acción que pueda reducir esta competencia y la rivalidad resultante de 
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esta, perjudicará la competitividad de las empresas y, por extensión, la 

competitividad del país en el contexto internacional. 

 

Por consiguiente, se puede concluir que una excesiva regulación del mercado de 

productos, a través de medidas proteccionistas, por parte de un país provoca la 

desaceleración económica del país. Dicha desaceleración de la economía nacional 

implica, a su vez, una menor competitividad del país a nivel internacional (Pérez 

García, 2014). 

 

- Exportaciones US (B$) e Importaciones US (B$) 

Hemos unido estas dos variables para facilitar su explicación y comprensión. Por 

ello, hablaremos del concepto de comercio internacional en este apartado. El 

comercio internacional es el término usado para referirse al intercambio de 

productos y/o servicios entre agentes económicos a cambio de una suma 

monetaria. Esta terminología tiene el añadido de que, por su apellido de 

internacional, conlleva que dicho intercambio se dará atravesando necesariamente 

una frontera (Bustillo Mesanza, 2000). Es, por tanto, el conjunto de transacciones, 

tanto económicas y financieras como comerciales, que realizan los países y 

particulares entre sí a nivel mundial, dando lugar precisamente a las exportaciones 

y/o importaciones (Greco, 2005). 

 

Si recordamos la definición que Galindo Martín (2022) da sobre la competitividad 

internacional, veremos que se fundamenta principalmente en la presencia de los 

productos nacionales en el mercado, tanto en el nacional como en el extranjero. 

Por ello, podemos deducir de antemano, previo a la realización de los 

procedimientos estadísticos pertinentes para corroborar esta idea, que existirá una 

fuerte correlación entre estas magnitudes: las exportaciones e importaciones de un 

país, es decir, su comercio internacional y la competitividad del país a nivel 

internacional. 

 

Los resultados obtenidos del cálculo de la correlación (Tabla 4.1) confirman dicha 

hipótesis siendo estos positivos y estadísticamente significativos en el nivel 0,01 

en ambos casos, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Dichos 
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resultados implican la existencia de una correlación positiva entre estas 

magnitudes propias del comercio internacional de un país y la competitividad del 

mismo en el contexto mundial. De esta forma determinamos que, a medida que 

una de estas magnitudes aumenta, bien sean las exportaciones o las importaciones 

del país, se produce un aumento paralelo en la competitividad de ese país en el 

contexto internacional. De la misma forma, si una de estas variables disminuye, 

la competitividad seguirá la misma dirección y sufrirá una disminución de la 

misma manera. 

 

Es necesario aclarar que, a pesar de que encontramos una relación fuerte y, por 

ende, relevante entre dichas magnitudes, en ningún caso se pone de manifiesto 

que ello implique que el comercio exterior de un país, tomando su balanza 

comercial como indicador de la misma, sea un instrumento fiable para la medición 

de su competitividad internacional.  Esto se debe a que la balanza comercial usada 

como instrumento para medir dicha magnitud es algo propio de la concepción 

tradicional de la misma. Teniendo en cuenta que dicha concepción de la 

competitividad pasa a categorizarse, con el paso del tiempo, como desfasada e 

incluso incorrecta, podemos determinar que, aunque las exportaciones e 

importaciones de un país tienen una relación directamente proporcional con su 

competitividad a nivel internacional, no son un buen indicador ni sirven de unidad 

de medida de la misma. Por lo mencionado establecemos que la balanza comercial 

no es el indicador correcto para determinar la competitividad de un país, al menos 

de forma aislada. Para su determinación se deberán de considerar numerosos y 

diversos indicadores adicionales (L. Maan, 1999). 

 

Existe además otra razón de peso por la que no sería correcto llevar a cabo la 

medición de la competitividad de los países a través de su balanza comercial. Esta 

estaría relacionada con la conocida ecuación del PIB o, lo que es lo mismo, la 

renta de un país, en una economía abierta (Mankiw y Taylor, 2017). En la 

siguiente ecuación el PIB aparece representado por la letra Y, la C representa el 

consumo, I la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y M las 

importaciones. 

 

Y = C + I + G + (X – M) 
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Si aislamos en el lado derecho de la ecuación las exportaciones netas (X-M), es 

decir, lo que se consideraría la balanza comercial de un país, obtenemos la 

siguiente ecuación:  

Y - C - I - G = (X – M) 

 

Simplificando dicha ecuación y partiendo de que la diferencia entre el PIB (Y) y 

el consumo (C) y el gasto público (G) del país es igual a su ahorro nacional 

(representado con la S) se obtiene la siguiente fórmula: 

 

(S – I) = (X – M) 

 

En base a esta identidad se determina que la diferencia entre el ahorro agregado, 

esto es, el ahorro total de un país (S) y la inversión agregada (I) de este es 

equivalente a su balanza comercial (X -M)  (Mankiw y Taylor, 2017). 

 

Si un país llevase a cabo medidas expansivas por las que incrementase su 

inversión agregada por encima de su ahorro provocaría que el resultado de la parte 

izquierda de la ecuación, lo que sería el ahorro menos la inversión (S-I), resultase 

en un valor negativo. En base a la identidad expuesta se podría entonces afirmar 

que el país entraría en un déficit comercial. Sin embargo, esto no es realmente así, 

ya que se estaría estableciendo que el país tiene un mal desempeño económico 

cuando en realidad las fuertes inversiones realizadas por este indican todo lo 

contrario. Es precisamente por esto por lo que se considera que la balanza 

comercial no refleja de manera adecuada los resultados económicos de un país y, 

por ende, tampoco su competitividad en el plano internacional (Bougrine, 1991). 

 

 

- Relación entre la RMP y el comercio internacional 

Es lógico pensar que existirá una relación directa entre la regulación del mercado 

impuesta por un país y su volumen de comercio internacional. Tomando como 

referencia la tabla del Anexo 2 se observa que países con una regulación más 

librecambista como sería el caso de Alemania o Países Bajos son precisamente 

aquellos cuyos valores de exportaciones e importaciones son mayores, ocupando 

así los primeros puestos en la tabla de países ordenados en base a dicha magnitud. 
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Destaca el caso del Reino Unido que, obteniendo la menor puntuación de todos 

los países analizados en este apartado y contando por ello con una regulación 

considerada laxa en lo referido al comercio internacional, se logra posicionar en 

el top 5 de países con mayor número de exportaciones e importaciones.  

 

En el otro extremo de la tabla encontramos casos como el de Colombia o Grecia. 

Estos son países a los que la OCDE asigna mayores puntuaciones en lo referido a 

regulación del mercado de productos, significando por tanto que cuentan con leyes 

más restrictivas. Estos países ocupan precisamente los últimos puestos en el 

ranking de países ordenados en función del número de exportaciones e 

importaciones. Al igual que en la explicación de países con regulación más laxa 

se ejemplificaba el caso de Reino Unido por ser el más llamativo, dentro de las 

economías con puntuaciones más altas de RMP destaca el caso de Costa Rica. La 

regulación de este país es considerada la más estricta de todos los analizados, y es 

precisamente el país que ocupa el penúltimo puesto en los rankings de número de 

exportaciones e importaciones. 

 

En base a lo expuesto se puede ver una clara relación entre la regulación del 

mercado de productos impuesta por los gobiernos y el volumen de comercio 

internacional de los países. Dicha relación es inversamente proporcional, lo que 

indica que una legislación más estricta conllevará, en términos generales, un 

menor comercio internacional, tanto en lo referido a exportaciones como a 

importaciones, debido principalmente a la existencia de unas barreras mayores. 

 

4.1.4. Innovación 

La innovación es la introducción de un nuevo producto o servicio diferente del 

resto y de los anteriores en el mercado. Es decir, para considerarse innovación ha 

de aportar algún elemento diferenciador como sería una mejora significativa en el 

producto o servicio en cuestión (Schumpeter, 1949). Se entiende como innovación 

también la apertura a nuevos mercados, el descubrimiento de una nueva fuente de 

materias primas así como de un nuevo método de comercialización o de 

organización empresarial (OECD y Statistical Office of the European 

Communities, 2005). 
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Para el estudio de la relación entre la competitividad de los países y la innovación 

se ha tomado como referencia el Índice Global de Innovación del año 2018. Este 

índice tiene como objetivo determinar el nivel de innovación de más de 126 

economías de alrededor del mundo a través de 80 indicadores que analizan el 

ecosistema de innovación de estos. Para ello no solo tiene en cuenta el panorama 

empresarial, sino que analiza también el entorno político y social, tomando así en 

cuenta diversas perspectivas de la innovación de un país (WIPO et al., 2018). 

 

El resultado de la correlación es positivo y estadísticamente significativo en el 

nivel 0,01 (véase la Tabla 4.1). Determinamos en consecuencia que se trata de una 

correlación directa muy fuerte, cercana a lo que se consideraría una correlación 

directa perfecta, siendo esta el valor 1. De acuerdo con el resultado obtenido se 

puede afirmar que existe relación entre la innovación de los países y su 

competitividad a nivel internacional y que dicha relación implica que al aumentar 

una de estas variables la otra también lo hará.  

 

En el Anexo 3 se puede observar que, de los 10 países que ocupan las primeras 

posiciones en el Índice Mundial de Innovación, 8 de ellos están también entre los 

10 primeros puestos de la clasificación de países de acuerdo a su competitividad. 

 

Por consiguiente, la innovación es algo que va más allá de la Investigación y el 

Desarrollo (I+D) incluyendo así múltiples factores adicionales, como sería el caso 

de las políticas implementadas por parte de los gobiernos. Por consiguiente, la 

innovación no es solo importante para las empresas, sino también para el conjunto 

de la economía. Se considera que las políticas de innovación son el camino hacia 

un crecimiento sostenible por parte de las naciones y para alcanzar mayores 

niveles de competitividad, algo particularmente relevante para este trabajo. “La 

innovación es esencial para que tanto las empresas como los países se recuperen 

de la recesión económica y logren prosperar en la economía global actual, 

caracterizada por su alta competitividad” (OECD y Eurostat, 2005). 
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5. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 

Una vez verificada y certificada la validez del índice se procederá a continuar con el 

análisis práctico en los siguientes apartados. 

A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico realizado sobre la 

competitividad a nivel país. Como ya se explicó, para este análisis se ha tomado como 

muestra los 38 países pertenecientes a la organización OCDE; Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 

Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, 

Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, 

Suecia, Suiza y Turquía. 

El Índice de Competitividad Global 4.0 del Foro Económico Mundial (WEF) establece 

una clasificación de los países en función de los 103 indicadores recogidos en sus 12 

pilares de la competitividad. Se toma como referencia este ranking para las puntuaciones 

de competitividad de los países dentro del estudio. En concreto, usaremos la versión del 

2018 por ser la más reciente disponible ya que, como el propio WEF recoge en sus 

informes de los posteriores años, la crisis del COVID-19 supuso una gran irrupción en 

la economía global y se considera que los resultados de dicho ranking en los años en los 

que la pandemia seguía estando presente no serían fiables y/o relevantes debido al 

notable impacto negativo de la misma en las economías del mundo. 

En este estudio se busca analizar la relación entre las puntuaciones de dicho ranking con 

las variables culturales, considerando a priori que estas podrían ser relevantes y tener una 

influencia significativa sobre la competitividad del país.  

En lo referido a las dimensiones culturales existen diversos modelos de análisis cultural. 

Encontramos el modelo de tres categorías de Edward T. Hall (1966) que recoge el 

contexto, espacio y tiempo, el proyecto globe con sus 9 variables: distancia del poder 

orientación humana, colectivismo I y II, igualdad de género, orientación al desempeño, 

prevención a la incertidumbre, asertividad y orientación futura (Social Sciences and 

Humanities Research Council of Canada y Gustavson School of Business, 2020) o el 

modelo de las 7 dimensiones culturales de Fons Trompenaars y Charles Hampden-

Turner (1988) con el universalismo, individualismo, neutralidad, especificidad, logros, 
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tiempo secuencial y dirección, entre otros. No obstante, de todos los modelos de análisis 

cultural el seleccionado para la realización de este estudio ha sido el de Geert Hofstede 

entendiendo que se trata del modelo más completo y comprensivo acerca de la influencia 

de la cultura en los valores de los individuos. A continuación se muestra el resultado 

obtenido del proceso estadístico seguido y las conclusiones obtenidas a través del mismo. 

 

5.1. DIMENSIONES CULTURALES  

 

Se pretende realizar un análisis sobre la relación entre las dimensiones culturales y el 

Índice de Competitividad Global. Para ello, la primera prueba a la que se someterán estas 

dimensiones culturales será un análisis de correlaciones para determinar su relación con 

el índice. Posteriormente, se corroborarán los datos obtenidos mediante un estudio 

comparativo de medias realizando agrupaciones de países en base a su competitividad. 

- Distancia al poder 
La puntuación obtenida en el cálculo del coeficiente de correlación es negativa y 

estadísticamente significativa en el nivel 0,01 (Tabla 5.1). Esto implica que 

estaríamos ante una relación inversamente proporcional lo que nos lleva a afirmar 

que, a medida que aumenta la distancia al poder, disminuye la competitividad del 

país. Por consiguiente, en base a lo mencionado en la definición de esta magnitud, 

determinamos que aquellos países en los que hay mayores desigualdades, son los 

menos competitivos en el panorama internacional. Cabe mencionar además que estos 

países tienden a ser los más violentos, precisamente debido a dicha desigualdad entre 

sus ciudadanos. 

 

Ordenando la tabla en un orden descendente en cuanto al ranking de los países en el 

Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial podemos observar en 

el Anexo 4 que los países que ocupan los 10 primeros puestos de la misma tienen, 

efectivamente, una baja distancia al poder con unas puntuaciones inferiores a 50. En 

el lado opuesto encontraríamos aquellos países de la OCDE que tienen una menor 

competitividad internacional. Tomando como referencia aquellos que ocupan los 10 

últimos puestos en este ranking podemos corroborar la hipótesis formulada ya que se 

observa que, por término general, los valores asignados a dichos países son muy 
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altos. Destacan los casos de Eslovaquia y México por ser aquellos con la puntuación 

más alta de toda la OCDE en cuanto a distancia al poder, siendo estas de 100 y 81 

respectivamente. 

 

La distancia al poder tiene un efecto directo en la forma en que las empresas y 

entidades del país funcionan internamente (Sweetman, 2012). Aquellos países con 

mayores puntuaciones en esta dimensión tienden a llevar a cabo estilos de liderazgo 

empresarial autoritativos bajo el enfoque top-down (de arriba a abajo) de forma que 

el proceso de dirección se formaliza y es la alta dirección la encargada de tomar todas 

las decisiones en cuanto a objetivos, directrices, etc. mientras que los niveles más 

bajos de la empresa tan solo han de cumplir con lo establecido sin opción a aportar 

sus ideas o dar su opinión.  

 

Es muy complicado, por tanto, que pueda darse la innovación en este contexto ya que 

la existencia de niveles jerárquicos tan fuertes y tan firmemente definidos y 

establecidos, dificulta la generación de nuevas ideas en el terreno empresarial. Dos 

factores fundamentales de la competitividad de un país a largo plazo son 

precisamente la innovación y la tecnología (González Mendoza, 2015) por lo que la 

falta de innovación está directamente relacionada con la falta de competitividad. Esta 

relación es ahora más relevante que nunca debido al entorno actual, caracterizado por 

un elevado grado de competitividad global. 

 

- Individualismo vs. colectivismo: 
La correlación obtenida es estadísticamente significativa y positiva (Tabla 5.1) lo que 

implica que existe una relación directamente proporcional entre el grado de 

individualismo de un país y su competitividad.  

 

Con un simple vistazo a la tabla del Anexo 4 ya se puede ver que países como Reino 

Unido, Estados Unidos o Holanda, que son considerados algunos de los países más 

competitivos a nivel internacional, son precisamente los que mayores índices de 

individualismo poseen. En cambio países como Costa Rica, Colombia o Portugal, 

cuyas culturas son consideradas tradicionalmente menos individualistas y en las que 

se encuentran arraigados valores propios de las culturas colectivistas como la familia 
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y la comunidad, suelen ocupan puestos más bajos en cuanto a competitividad 

internacional.  

 

Observando los valores de individualismo de los países que ocupan los 10 primeros 

puestos en el ranking de competitividad podemos comprobar que, por término 

general, están muy por encima de 50. Es decir, estaríamos ante países con culturas 

individualistas. Destacamos el caso de Estados Unidos siendo este el país con la 

puntuación más alta de toda la OCDE en la dimensión de individualismo y, a su vez, 

el país más competitivo de la OCDE. A la cola del ranking se encuentran aquellos 

países con menores índices de individualismo, es decir, países cuyas culturas son 

consideradas colectivistas. Entre ellos destacamos el caso de Colombia, que obtiene 

la puntuación más baja en esta magnitud con tan solo 13 puntos lo que implica que 

estaríamos ante la cultura más colectivista de todas las estudiadas y que es 

precisamente el país con la menor puntuación de competitividad de toda la OCDE. 

 

Varios autores desarrollan esta teoría defendiendo que el individualismo es uno de 

los principales motivos de las variaciones en el desarrollo económico de los países 

ya que empuja la frontera tecnológica. Bajo esta idea, para lograr un alto nivel de 

innovación que estimule un aumento de la competitividad de la nación es conveniente 

que la cultura de dicha nación tienda hacia el individualismo en lugar de hacia el 

colectivismo (Hal et al., 2009). El razonamiento tras esta afirmación es que el 

individualismo enaltece los logros individuales y el estatus social que se obtiene a 

través de estos, mientras que el colectivismo fomenta valores relacionados con la 

conformidad. Por esta razón, en tanto que aquellas culturas en la que están 

profundamente arraigados valores individualistas generan una ventaja dinámica 

promoviendo la innovación a largo plazo, aquellas más colectivistas tienden a 

desincentivar la innovación en el país (Gorodnichenko y Roland, 2017). Habría que 

señalar, además, que es precisamente dicho efecto dinámico, propio de las culturas 

individualistas, el que favorece que los países logren un desarrollo económico a largo 

plazo. 

 

Del estudio realizado a través de métodos estadísticos y las teorías expuestas 

podemos extraer la conclusión de que los países con culturas individualistas tienen 

una ventaja dinámica que lleva a una mayor tasa de crecimiento económico y a una 
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mayor competitividad internacional. La causa de esta relación es que dichas culturas 

premian y otorgan recompensas que incrementan el estatus de los innovadores 

promoviendo así la innovación y el desarrollo nacional. Por este motivo valores como 

la libertad, el estatus, el reconocimiento y el avance, así como los logros personales, 

están asociados con el individualismo, mientras que valores como la harmonía o la 

cooperación se suelen asociar al colectivismo. 

 

Relacionando esta dimensión con la anterior, la distancia al poder, vemos que 

aquellos países más colectivistas, en los que prima la comunidad sobre el individuo 

y aquellos en los que predominan las estructuras jerárquicas sólidas tienden a no 

valorar tanto el mérito individual de las personas, lo que conlleva a su vez una menor 

iniciativa innovadora. (Gorodnichenko y Roland, 2017). Esto se debe a que, por un 

lado, la existencia de estas estructuras jerárquicas tan firmes provoca que las personas 

tengan una menor tendencia a cuestionarse lo que les rodea siendo esto uno de los 

principales motores de la innovación y, por el otro lado, que la cultura colectivista 

no reconoce ni premia tanto los logros personales de forma que no permite que se 

alcance así la ventaja dinámica previamente expuesta. 

 

- Masculinidad vs. feminidad 

El resultado del coeficiente de correlación de esta dimensión con la competitividad 

de los países arroja un resultado negativo (Tabla 5.1). Esto indica que, en principio, 

se trata de una magnitud cuyo movimiento es opuesto al de la competitividad, es 

decir que a medida que aumenta la masculinidad en la cultura del país, disminuye la 

competitividad del mismo. Sin embargo, al ser dicho resultado tan próximo al cero y 

al ver que correlación no es estadísticamente significativa, es más acertado considerar 

que el resultado del cálculo realizado no es concluyente, ya que no se puede 

determinar con fiabilidad la existencia de una relación real entre ambas variables.  

 

- Evitación de la incertidumbre 
Un coeficiente de correlación negativo y estadísticamente significativo a nivel 0,01 

como es este indica una correlación negativa de manera que, a medida que aumenta 

la evitación de la incertidumbre disminuye su competitividad. Comprobamos así que 

los 10 países que ocupan los primeros puestos en el ranking de competitividad, son 

países cuyo grado de evitación de la incertidumbre está por debajo de la media. Este 
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fenómeno se aprecia más claramente en el extremo inferior de la tabla, es decir, en 

el grupo de países que ocupan las 10 últimas posiciones del ranking de 

competitividad ya que obtienen puntuaciones muy altas en esta dimensión de 

evitación de la incertidumbre (véase el Anexo 4). 

 

Si recordamos, previamente en este trabajo, concretamente en la dimensión del 

individualismo, se estableció una relación por la que mayores niveles de 

individualismo conducían a una mayor iniciativa emprendedora en el país lo que, a 

su vez, incrementaba la competitividad internacional del país. Pues bien, con la 

evitación de la incertidumbre ocurre algo similar, solo que dicha relación se da 

justamente en el sentido opuesto. Por lógica se puede deducir que aquellos países con 

menor aversión al riesgo son también aquellos que mayores posibilidades tienen de 

realizar descubrimientos novedosos. La explicación de esto reside en que, para 

innovar, es necesario experimentar, probando y descartando diferentes ideas hasta 

lograr el objetivo o el fin de la investigación. Por consiguiente, para experimentar 

hay que asumir riesgos. En virtud de esto se deduce que serán aquellos países con 

bajos índices de evitación de la incertidumbre los que llevarán a cabo 

mayoritariamente los adelantos y avances tecnológicos (Filippin y Gioia, 2017). 

 

- Orientación a L/P  
El resultado de la correlación calculada indica que existe una correlación positiva 

entre ambas variables. Es decir, que a medida que aumenta la orientación a largo 

plazo en un país aumenta asimismo su competitividad a nivel internacional. En 

general se observa que los países que ocupan los primeros puestos del ranking de 

competitividad efectivamente cumplen con esta hipótesis (Anexo 4). Sin embargo, 

tal y como se puede comprobar en la Tabla 5.1 esta correlación no es estadísticamente 

significativa. 

 

A pesar de que el resultado podría considerarse no concluyente por esta razón 

justificamos su relevancia en base a la relación existente entre las crisis económicas 

y las tendencias cortoplacistas. Numerosos expertos señalan que la mayoría de las 

crisis económicas son el resultado de una excesiva visión a corto plazo por parte de 

los gobiernos y de los agentes económicos. Consideran que las estrategias a medio-

largo plazo son precisamente la solución a estas (Eguiguren Huerta, 2012). Dichas 
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estrategias implican mayores inversiones en I+D, es decir, implementación de 

políticas con el fin de aumentar la productividad del país en el largo plazo (Torralba, 

2009). En consecuencia serán aquellas culturas cuya mentalidad tenga una 

orientación más enfocada hacia el futuro precisamente las que mayor predisposición 

a innovar tengan al plantearse en el presente cómo pueden lograr progresar. En base 

a todo lo expuesto se extrae la conclusión de que las culturas con orientación 

cortoplacista son más propensas a sufrir fuertes crisis económicas y tienden a ser 

precisamente las que obtienen menores niveles de competitividad global. 

 

- Indulgencia 
La correlación positiva y estadísticamente significativa obtenida (Tabla 5.1) indica 

que estas dos magnitudes se mueven en el mismo sentido, es decir, que a medida que 

aumenta la puntuación obtenida por un país en cuanto a indulgencia, aumenta 

asimismo su competitividad. De nuevo se puede comprobar observando la tabla que 

figura en el Anexo 4 que muestra como los países que encabezan la lista de 

competitividad dentro de la OCDE son países con mayores puntuaciones en la 

dimensión de indulgencia. 

 

Al igual que se explicó en las anteriores dimensiones, existe una relación entre esta 

magnitud y el nivel de innovación del país que se ve reflejado de manera directa en 

su competitividad internacional. En este caso, basándonos en el resultado positivo de 

la correlación calculada, determinamos que serán aquellas sociedades que den más 

rienda suelta a la creatividad de sus miembros las que alcanzarán mayores niveles de 

innovación y esto, a la larga, conllevará una mayor competitividad del país en el 

ámbito internacional.  

 

Distancia al 

poder 
Individualismo Masculinidad 

Evitación  

de la 

incertidumbre 

Orientación 

a L/P 
Indulgencia 

Índice  

de  

Competitividad 

Global 

-0,512** 0,589** -0,028 -0,526** 0,219 0,336* 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
 

Tabla 5.1. – Resultados cálculo de la correlación por el coeficiente de Pearson entre las dimensiones 

culturales y el Índice de Competitividad Global. Elaboración propia a partir de cálculos realizados 

en Excel. 
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5.2. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN 

 

En el apartado sobre la consistencia del Índice de Competitividad del Foro Económico 

Mundial como medida de la competitividad de las naciones se analizó su relación con el 

Índice Global de Innovación (GII) elaborado por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (WIPO). El resultado de dicho análisis implicaba que existe una 

correlación estadística significativa entre la competitividad y la innovación. 

Además, al estudiar las correlaciones existentes entre las dimensiones culturales de 

Hofstede y el Índice de Competitividad se observaban claros indicios de un nexo entre 

las características culturales del país y la iniciativa innovadora en el país.  

Así pues, en este apartado se busca comprobar si las hipótesis presentadas a lo largo del 

apartado de las dimensiones culturales acerca de su influencia sobre la innovación en el 

país son ciertas. En la siguiente tabla (Tabla 5.2) se muestran los resultados del cálculo 

estadístico del coeficiente de correlación entre cada una de las variables culturales y el 

Índice Global de Innovación. 

 

Distancia al 

poder 
Individualismo Masculinidad 

Evitación  

de la 

incertidumbre 

Orientación a 

L/P 
Indulgencia 

Índice  

de  

Competitividad 

Global 

-0,562** 0,606** -0,064 -0,569** 0,298 0,223* 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
 

Tabla 5.2 – Resultados correlaciones entre las dimensiones culturales y el Índice Global de Innovación. 

Elaboración propia a partir de cálculos realizados en Excel. 

 

Todas las dimensiones culturales, salvo la masculinidad, demuestran tener algún tipo de 

relación con la innovación. Pero, en el caso de la orientación a largo plazo, la relación no 

es estadísticamente significativa por lo que, al igual que en el caso de la masculinidad, no 

se podría afirmar con certeza una relación entre estas variables culturales y el nivel de 

innovación en el país.  

Recapitulando todo lo expuesto con anterioridad y a modo de resumen se observa que el 

individualismo y la indulgencia son dimensiones culturales que se relacionan de manera 

positiva con los niveles de innovación en el país. Por el contrario, la distancia al poder y 
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la evitación de la incertidumbre tienen una relación inversamente proporcional con dicha 

magnitud, es decir, si aumentan estas dos dimensiones culturales, disminuirá la 

innovación en el país.  

Se observa asimismo que la dirección de la relación y la fuerza de la misma es equivalente 

o, al menos, similar, a la obtenida en las correlaciones calculadas entre las dimensiones 

culturales y la competitividad internacional. En vista de esto y apoyado por el resultado 

positivo de la correlación calculada entre la competitividad y la innovación se plantea la 

existencia de un vínculo entre las tres magnitudes; las dimensiones culturales del país, su 

nivel de innovación y su competitividad. Así, a mayor nivel de individualismo e 

indulgencia, se observan mayores niveles de innovación en el país y una mayor 

competitividad en el contexto internacional. De la misma manera se establece que, a 

mayor distancia al poder y evitación de la incertidumbre, menores niveles de innovación 

y menor competitividad del país. 

 

5.3. COMPROBACIÓN DE LAS CORRELACIONES 

 

En el anterior apartado se realizó el cálculo de los coeficientes de correlación como 

procedimiento estadístico para la determinación de la existencia o no existencia de 

relaciones entre las variables, así como de la dirección e intensidad de las mismas. En 

este apartado, a fin de corroborar los resultados obtenidos en la investigación, se 

realizarán cálculos adicionales mediante la diferencia de medias. Para ello se toma como 

variable de referencia el puesto de los países en el ranking del Foro Económico Mundial 

que ordena los países en base a su competitividad. Cabe recordar que, hasta ahora, se 

venían tomando las puntuaciones de los países en el Índice de Competitividad Global 

como variable de referencia. Por tanto ahora, se cambiará la variable de referencia 

tomando una distinta con el fin de poder constatar con certeza que los resultados 

obtenidos en la investigación son fiables y que, por tanto, arrojan información veraz y 

real. 

A continuación, se recogen los pasos que se han seguido para poder alcanzar nuestro 

objetivo. Primeramente, se han agrupado los países en base a su puesto en el ranking. Es 

decir, se han distribuido en función de si se encuentran en las posiciones superiores o 

inferiores de este, generando así dos grupos: el grupo de países que constituyen la 
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primera mitad del ranking, y los que constituyen la segunda mitad. A continuación, se ha 

aplicado la prueba de Kolmogórov-Smirnov con el fin de comprobar si las dimensiones 

culturales de Hofstede siguen una distribución normal o no. El resultado de dicha prueba 

revela que, salvo en el caso de la masculinidad y la indulgencia, las dimensiones 

culturales no la siguen. 

Posteriormente, se ha procedido a aplicar pruebas distintas a las dimensiones en función 

de la normalidad de las mismas. Así, en el caso de las dimensiones cuya distribución es 

normal (masculinidad e indulgencia) se aplicará la prueba T de Student. Y, en el caso de 

aquellas que no se distribuyen normalmente (distancia de poder, individualismo, 

evitación de la incertidumbre y orientación a largo plazo) se aplicará la prueba U de 

Mann-Whitney. Ambas pruebas evalúan las medias de los dos grupos previamente 

mencionados con el fin de determinar si existen diferencias significativas entre las 

mismas, es decir, si la media del primer grupo de países es muy distinta a la del segundo. 

Así se determina si la variable, en este caso, la dimensión cultural que se está analizando 

en el momento, tiene, o no, un impacto significativo sobre la competitividad de los 

países.  

En el primer caso, al aplicar la prueba T de Student se puede observar que, mientras que 

sí que se obtiene un resultado significativo en la dimensión cultural de la indulgencia, no 

se observa este mismo comportamiento en la masculinidad. En el segundo caso, al aplicar 

la prueba U de Mann-Whitney obtenemos resultados significativos en las dimensiones 

de distancia al poder, individualismo y evitación de la incertidumbre. Sin embargo, esta 

significación no se da en el caso de la orientación a largo plazo. 

Establecemos por tanto que las dimensiones culturales de distancia al poder, 

individualismo, evitación de la incertidumbre e indulgencia tienen una relevancia e 

influencia significativa sobre la posición de los países en el ranking de competitividad. 

Esto se debe a que existe una notable diferencia entre la media de las puntuaciones que 

obtienen los países que ocupan las primeras posiciones en el ranking y los que ocupan 

las inferiores en dichas dimensiones. Esto no ocurre, por el contrario, en las dimensiones 

culturales de orientación a largo plazo y masculinidad, en las que el resultado de la 

pruebas aplicadas no arroja resultados significativos. Por ello no podemos concluir que 

exista una influencia real de dichas dimensiones sobre la competitividad de los países. 
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La Tabla 5.3. recoge las medias por grupos de cada una de las seis dimensiones culturales 

estudiadas así como el resultado del estadístico calculado para cada una de ellas.  

En las dos columnas referidas a dicho resultado se puede apreciar la presencia de unos 

asteriscos. Dichos símbolos representan el nivel de significación que sirve para constatar 

los datos y las reflexiones recogidas en este apartado. Se trata de un límite que permite 

determinar si los resultados obtenidos son significativos a nivel estadístico.  

A fin de que las reflexiones realizadas se puedan considerar validas el nivel de 

significación debe de ser menor del 5%. Si fuese menor del 1% estaríamos ante una 

significación mucho más alta ya que a menores niveles de significación el resultado será 

estadísticamente más significativo (IBM, 2021). De esta forma se asigna un asterisco a 

aquellas dimensiones culturales cuyo nivel de significación en el estadístico usado para 

su cálculo esté por debajo del 5%, y dos a aquellas con un nivel por debajo del 1%. En 

rojo se señalan las dimensiones que, debido a sus altos niveles de significación, no son 

consideradas influyentes sobre la puntuación de los países en el Índice de Competitividad 

Global. 

 

 MEDIAS 
ESTADÍSTICO 

DIMENSIONES CULTURALES Grupo 1 Grupo 0 

Distancia al poder 37,11 56,21 76,000** 

Individualismo 69,17 47,58 69,000** 

Masculinidad 47,95 46,89 0,126 

Evitación de la incertidumbre 60,21 75,79 101,000* 

Orientación a L/P 55,11 48,5 142,000 

Indulgencia 60 42,22 2,454* 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
 

Tabla 5.3- Valor de los estadísticos y significatividad calculada para las dimensiones culturales. 

Elaboración propia a través de datos de Hofstede Insights y de cálculos realizados a través del programa 

informático SPSS. 
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6. ANÁLISIS MICROECONÓMICO  

Una vez finalizado el análisis a nivel macroeconómico, en el que se ha establecido la 

relación de las dimensiones culturales propias de los países y la competitividad del mismo 

tomando como referencia el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro 

Económico Mundial, pasaremos ahora al nivel microeconómico. A través de esta 

investigación se busca determinar o descartar la existencia de una posible relación entre 

la competitividad de los países y las características de las empresas establecidas en el 

mismo.   

Para llevar a cabo este estudio se ha utilizado como principal fuente la base de datos 

Amadeus, la cual contiene información financiera de más de 24 millones de empresas 

del continente europeo, siendo por tanto una fuente de información secundaria externa. 

Precisamente debido al elevado volumen de datos disponibles, estos han tenido que ser 

tratados aplicando una serie de filtros con el fin de obtener tan solo la información 

necesaria y no trabajar con una excesiva cantidad de datos que pudiesen obstaculizar y 

dificultar la investigación.  

Así, para la extracción de datos se ha seguido el siguiente procedimiento: En primer lugar 

se ha establecido una estrategia de búsqueda a través de la que se han acotado los 

resultados a empresas activas que contasen con 250 empleados en plantilla como 

requisito mínimo. Adicionalmente, se ha reducido la localización de las mismas a los 

países que fueron la muestra para el análisis a nivel macroeconómico con el requisito 

añadido de que sean también miembros de la Unión Europea. Los países escogidos para 

el análisis microeconómico serán por tanto 23: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa y Suecia. Como se puede observar en el listado se incluye una vez más 

el Reino Unido por su relevancia como ya se explicó en el estudio macroeconómico. 

Posteriormente se han seleccionado las características o variables de interés acerca de las 

empresas, siendo estas las recogidas en el punto 3.6. de este trabajo: ingresos de 

explotación, número de empleados, activos totales, rentabilidad económica, rentabilidad 

financiera, beneficio por empleado y código primario de la clasificación NACE Rev. 2.  

Así, se ha logrado generar un listado que permitiese acotar el estudio a exclusivamente 

aquellas empresas que cumplen con los requisitos especificados. 
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6.1. PASO DE NIVEL PAÍS A NIVEL EMPRESA 

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo era relacionar la competitividad de los 

países con las características propias de las empresas establecidas y/o implantadas en el 

mismo. Con esto se busca determinar si la competitividad de los países puede llegar a 

tener influencia sobre las empresas, en concreto sobre su funcionamiento y sus 

resultados.  

En la Tabla 6.1. se recogen las medias de las empresas de cada país en función de las 7 

características o variables que se han seleccionado para el análisis a nivel 

microeconómico. Así, en las filas aparecen representados los 23 países tomados como 

muestra para la investigación a este nivel y en las columnas las 7 características propias 

de las empresas. Los resultados que se reflejan en la tabla son el producto del cálculo del 

promedio de todas las empresas establecidas en dicho país de acuerdo con las variables 

de referencia.  

La unidad de medición de las variables varía en cada caso. Los ingresos de explotación, 

los activos totales y los beneficios por empleado aparecen reflejados en miles de euros. 

El ROE, la ROA y el número de empresas pertenecientes al sector servicios, en 

porcentaje. Y, por último, el número de empleados recoge el número total de empleados 

promedio de las empresas por país. 

A modo de ejemplo se puede observar el caso de Alemania, ubicada en la primera fila. 

En el primer cuadrante, coincidiendo con la primera columna se reflejará el dato de la 

media de los ingresos de explotación, en miles, de todas las empresas implantadas en 

Alemania, en el segundo cuadrante la media del número de empleados con los que 

cuentan las empresas de este país concretamente y así sucesivamente con el resto de las 

características empresariales y países. 

La tabla refleja de manera visual y de forma concisa y reducida, lo que se analizará en 

profundidad en los siguientes apartados. Permite al lector hacerse una idea de antemano 

sobre cuáles son los países cuyas empresas obtienen, de media, los mejores resultados en 

cada aspecto. Por ejemplo, en qué países obtienen las empresas obtienen mayores 

ingresos de explotación de promedio, o en cuáles hay un mayor número de empleados 

(relacionado esto con el tamaño de la empresa), etc. 
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Destacamos además la importancia del peso del sector servicios sobre el total de la 

economía de cada país, siendo esto algo en lo que se profundizará en el apartado 6.3. que 

tratará sobre la terciarización.  

 

 

Ingresos de 

explotación 

Número de 

empleados 

Activos 

totales 
ROE ROA 

Beneficio 

por 

empleado 

Empresas 

sector 

servicios 

Alemania 899.860 3.463 1.073.202 6,09 4,77 19 73,30 

Austria 591.540 2.430 843.485 11,54 6,14 24 53,60 

Bélgica 637.377 1.642 884.838 9,72 3,56 29 62,83 

Dinamarca 795.085 3.653 1.265.709 8,46 5,47 27 78,62 

Eslovaquia 355.797 1.790 473.287 3,73 4,43 17 37,08 

Eslovenia 272.448 1.153 313.580 6,45 4,14 11 35,71 

España 626.480 3.068 977.974 0,83 2,48 28 70,55 

Estonia 199.967 1.250 176.577 13,97 5,40 4 67,86 

Finlandia 703.126 2.112 773.793 0,93 5,94 26 64,75 

Francia 1.184.547 5.350 1.910.870 -3,41 2,14 20 63,52 

Grecia 219.984 1.281 405.877 6,19 4,51 14 62,22 

Hungría 273.165 2.008 271.189 4,75 5,03 10 55,77 

Irlanda 1.247.616 2.295 2.381.171 15,02 6,05 107 77,45 

Italia 559.722 1.968 1.016.175 1,21 2,83 21 60,66 

Letonia 205.331 1.443 284.846 12,82 6,33 21 62,90 

Lituania 231.522 1.453 234.545 15,37 7,97 16 71,83 

Luxemburgo 702.015 4.716 1.997.951 -1,93 3,69 29 95,00 

Países Bajos 825.322 2.528 1.079.031 9,72 5,42 48 83,02 

Polonia 359.097 1.987 341.517 7,78 6,53 12 51,10 

Portugal 322.092 1.997 476.625 -0,19 1,63 11 73,19 

Reino Unido 676.784 3.082 1.332.719 6,46 2,71 26 74,40 
República 

Checa 443.638 1.842 343.353 8,62 5,62 18 30,58 

Suecia 571.240 2.624 980.940 16,26 6,33 48 77,74 

 

Tabla 6.1.- Medias por variables y peso del sector servicios por país. Elaboración propia a partir de 

datos de Amadeus. 
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6.2. VARIABLES EMPRESARIALES SELECCIONADAS EN EL ESTUDIO 

 

Pasaremos ahora a analizar de manera empírica nuestra hipótesis acerca de la posible 

relación entre la competitividad de los países en el contexto internacional y los resultados 

de sus empresas. Así podremos determinar la existencia de la misma con certeza y extraer 

conclusiones claras y veraces. 

Para lograr nuestro objetivo se ha seguido un elaborado proceso usando como principales 

herramientas Excel y el programa SPSS. El primer paso ha consistido en trasladar las 

variables del análisis macroeconómico, es decir, aquellos indicadores que influyen en la 

competitividad de los países, junto con la puntuación propiamente dicha de 

competitividad de estos, a todas y cada una de las empresas extraídas de la base de datos 

Amadeus. De esta forma se han pasado los datos del nivel país al nivel empresa. A 

continuación, se han calculado las correlaciones entre las 7 variables propias de las 

empresas y las puntuaciones de las empresas filtradas por país en cuanto a 

competitividad. La Tabla 6.2. muestra el resultado del cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson. Al igual que en la Tabla 5.1. se muestra también el nivel de 

significación.  

 

Ingresos de 

explotación 

Número de 

empleados 

Activos 

totales 
ROE ROA 

Beneficio 

por 

empleado 

Sector 

servicios 

Índice de 

Competitividad 

Global 

0,034** 0,031** 0,018** 0,025** 0,00 0,021** 0,143** 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
 

Tabla 6.2 – Resultados coeficientes de correlación de las variables a nivel empresa. Elaboración 

propia a partir de cálculos estadísticos. 

 

- Ingresos de explotación  

El resultado del coeficiente de correlación calculado indica una relación directa y 

positiva entre la competitividad de los países y los ingresos de explotación de las 

empresas. La correlación es, además, estadísticamente significativa (véase la 

Tabla 6.2). Esto significa que a medida que un país sea más competitivo en el 
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ámbito internacional sus empresas tenderán a obtener mayores ingresos de 

explotación. 

 

Cabe destacar que se trata de la correlación más fuerte de las 7 analizadas a nivel 

microeconómico. Precisamente por ello se considera que se trata de la variable 

propia de las características empresariales sobre la que mayor influencia directa 

tiene la competitividad del país. 

 

 

- Número de empleados 

El resultado de la correlación calculada entre la competitividad de los países y el 

número de empleados de las empresas en función de su lugar de procedencia es 

positiva y estadísticamente significativo (Tabla 6.2). Si bien señalábamos que los 

ingresos de explotación eran la variable empresarial en la que se observaba una 

mayor fuerza en la correlación, el número de empleados la sigue muy de cerca 

siendo la segunda variable de mayor intensidad. 

 

Es lógico que esta relación se dé, debido a que los recursos humanos de una 

empresa son una de las claves y uno de los elementos de mayor impacto sobre la 

productividad de las empresas. Como indica Jeffrey Pfeffer en su libro La ventaja 

competitiva a través de las personas: “las personas y la forma de gestionarlas son 

cada vez más importantes” (Pfeffer, 1994). El departamento de recursos humanos 

es el área encargada de garantizar que la empresa tenga un número adecuado de 

trabajadores en plantilla, con el fin de asegurar su eficiencia y productividad. Por 

consiguiente, es de esperar que los países más competitivos internacionalmente 

sean precisamente aquellos en los que las empresas inviertan más en mantener 

una amplia y numerosa plantilla de calidad.  

 

 

- Activos totales 

Al igual que en los anteriores casos la correlación da un resultado positivo y 

estadísticamente significativo en el nivel 0,01 (Tabla 6.2). En este caso la 

correlación no es tan fuerte como en los dos casos anteriormente analizados. Sin 

embargo si tiene la suficiente relevancia para poder confirmar la existencia de una 
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relación entre la competitividad de los países y el número total de activos de sus 

empresas. 

 

Este indicador empresarial nos parece especialmente relevante al estar 

relacionado de forma directa con el conocido documento financiero del balance 

de situación. Es por ello por lo que la cifra de activos totales aporta cuantiosa y 

valiosa información sobre la situación patrimonial de la empresa y su estado en 

términos financieros. En concreto, para este trabajo, es un dato especialmente 

relevante ya que será utilizado posteriormente en este trabajo para obtener la 

rentabilidad económica (ROA). 

 

 

- Rentabilidad financiera (ROE) 

La relación existente entre la competitividad de un país a nivel internacional y la 

rentabilidad financiera promedio de sus empresas es directamente proporcional, 

es decir, positiva. Esto supone que al aumentar una, la otra aumentará de manera 

paralela. Nuevamente se observa una significación estadística (Tabla 6.2). 

 

Como se explicó en las definiciones de las variables empresariales, la rentabilidad 

financiera permite conocer la obtenida por los propietarios y/o accionistas de la 

empresa. Adicionalmente es también una medida muy relevante de cara a generar 

más entradas de capital en el país y poder así aumentar su competitividad. Esto se 

debe a que, si las empresas del país generan unos buenos resultados de ROE, los 

inversores, tanto nacionales como extranjeros, se sentirán atraídos a colocar su 

dinero en ellas (Mejía et al., 2020). Así, vemos que aquellos países cuyas 

empresas generan, de media, unos mejores rendimientos financieros y que 

consecuentemente, obtienen mayores valores de ROE, son precisamente los que 

obtienen puntuaciones más altas en cuanto a competitividad. Un claro ejemplo de 

ello es el caso de Suecia, cuyas empresas tienen de media el mayor valor de ROE 

de todos los países analizados, y que se sitúa en el cuarto puesto dentro del ranking 

de competitividad. Tanto el ejemplo presentado como los cálculos para el resto de 

los países se recogen en la tabla del Anexo número 5. 
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- Rentabilidad económica (ROA) 

En base a los resultados obtenidos se descarta una relación entre la rentabilidad 

económica y la competitividad de los países siendo el coeficiente de correlación 

calculado igual a cero y no significativo (Tabla 6.2). 

 

- Beneficio por empleado 

En lo referido al beneficio por empleado, se observa, al igual que se venía 

observando en otras variables, una relación positiva y estadísticamente 

significativa (Tabla 6.2). Así pues, una mayor competitividad del país implica un 

mayor beneficio por empleado.  

 

Como ya se indicaba en la parte teórica de este trabajo, en concreto en el apartado 

3.6 sobre las características de las empresas, esta variable es un indicador de 

productividad, particularmente la de los trabajadores. En atención a esto, es 

evidente que a medida que los empleados aumenten su productividad individual, 

la productividad agregada de las empresas del país aumentará generando así una 

mejora en la competitividad de la nación en el contexto internacional. 

 

- Sectores generales de actividad 

Se realiza un análisis sectorial a nivel de empresa con el fin de confirmar o 

descartar la hipótesis previamente expuesta acerca de la posible relación existente 

entre el nivel de competitividad de los países a nivel internacional y el sector de 

actividad con mayor peso de sus economías.  

 

Para ello se toma como base el número de 4 dígitos correspondiente al código 

primario de la clasificación NACE Rev. 2. (Nomenclatura de Actividades 

Económicas de la Comunidad Europea) y se realiza un procedimiento con el fin 

de agrupar las empresas en función de su sector. De forma resumida ha consistido 

en la reducción del número NACE a un código de dos dígitos del mismo para 

poder así asignar a cada uno de los tres principales sectores existentes un número: 

el uno para el sector primario, dos para el secundario y tres para el terciario. 

Después, con el fin de facilitar la comprensión del trabajo se ha simplificado esta 

clasificación reduciéndola a dos categorías: empresas cuya principal actividad se 
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encuadra en el sector servicios y empresas que, por el contrario, tienen su 

actividad principal enmarcada en el sector agrícola o el industrial. Así, para el 

análisis estadístico de correlaciones se ha calculado el porcentaje de empresas en 

ambos sectores, el de industria y el de servicios. 

 

En la Tabla 6.2. se puede observar el resultado de las correlaciones entre la 

competitividad país y el número de empresas localizadas en el sector servicios. 

Como se puede comprobar en dicha tabla, la relación es positiva y 

estadísticamente significativa en el nivel 0,01. Por ello, será necesariamente 

negativa en el industrial. Esto implica que los países tienden a ser más 

competitivos cuanto mayor sea el número de empresas ubicadas en el sector 

económico de servicios, también conocido como terciario. Sin embargo, en el 

sector industrial esta relación se da de manera inversa. A mayor número de 

empresas industriales en el país menor será su competitividad. Esto es algo que se 

estudiará en profundidad en apartados posteriores, concretamente en el apartado 

referido al fenómeno de la terciarización de las economías mundiales. 

 

En base a los niveles de significación reflejados en la Tabla 6.2. podemos determinar que 

las reflexiones previamente expuestas estarían fundamentadas en datos reales y veraces. 

Se puede comprobar que en todas ellas, salvo en el ROA, el nivel de significación 

estadística no solo está por debajo del 5%, sino incluso por debajo del 1%. Concluimos 

por consiguiente que las hipótesis son acertadas siendo los riesgos o probabilidades de 

estar cometiendo un error en los juicios realizados muy bajos. 

Diversas teorías y estudios independientes apoyan las conclusiones extraídas del análisis 

microeconómico. Estas teorías defienden que la competitividad a nivel país es el 

resultado agregado de la competitividad de las empresas del país, indicando incluso que 

las empresas son el principal agente de la competitividad de un país (Subirà y Luisa 

Blázquez, 2013). Por consiguiente, considerando las empresas como uno de los agentes 

claves dentro del país, es sensato afirmar que el nivel de competitividad de este en el 

panorama internacional tendrá una influencia sobre estas e impactará en sus resultados.  
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6.3. FENÓMENO DE LA TERCIARIZACIÓN 

 

Como ya se indicó previamente, en este apartado se interpretarán los resultados de las 

correlaciones calculadas entre el número de empresas localizadas en el sector servicios 

de un país y la competitividad del mismo, fundamentando dicha explicación en el 

fenómeno de la `terciarización´. 

La terciarización es el proceso por el que economías que estaban previamente basadas 

en sectores primarios o secundarios, siendo estos los sectores agrícolas o industriales, 

pasan a fundamentarse en el sector servicios. Algunos autores lo denominan la 

revolución terciaria y lo llegan a comparar con la revolución industrial del siglo XVIII 

(Garza, 2008). Es considerada la “tercera metamorfosis económica mundial” y viene 

provocada por el impulso de la servicialización de las economías más desarrolladas del 

mundo. La desindustrialización es el otro nombre o concepto a través del que se describe 

este proceso simbolizando la pérdida de peso por parte del sector industrial en ciertas 

economías del mundo (Cuadrado-Roura, 2021).  

Ahora bien, la terciarización no es un proceso que se esté dando en todos los lugares del 

mundo por igual. Desde hace años ya veníamos viendo como el fenómeno de la 

deslocalización industrial ganaba fuerza, haciendo que empresas ubicadas en economías 

desarrolladas trasladasen sus centros de trabajos a países en vías de desarrollo. La 

explicación tras esto era clara: las empresas buscaban reducir los costes para lograr 

ventajas competitivas y aumentar su beneficio. La propia RAE plasma esto en su 

definición de la deslocalización (2022) describiéndola como el proceso de “trasladar la 

producción industrial de una región a otra o de un país a otro, en busca de menores costes 

empresariales”. Precisamente el hecho de que las grandes multinacionales llevasen sus 

procesos manufactureros a países del tercer mundo genera que exista esta disparidad 

entre países. Esto se debe a que, al trasladar las actividades de su proceso productivo más 

propias del sector primario y/o secundario a estos países subdesarrollados, la parte de 

desarrollo, investigación e innovación de la cadena de creación de valor pasa a 

concentrarse en los países de origen de la deslocalización (es decir, en países 

desarrollados). Se produce asimismo en estos países una concentración de empresas 

cuyas principales actividades están relacionadas con el sector servicios. 



Trabajo Fin de Grado  Ainara Vicente García 

69 
 

Los dos fenómenos mencionados, tanto la terciarización como la deslocalización 

industrial, están ligados a otro fenómeno que ha marcado estas últimas décadas; la 

globalización. La globalización ha traído consigo una mayor integración de las 

economías de todo el mundo y, con ella, una mayor competitividad entre países (Márquez 

López y Pradilla Cobos, 2008). Como respuesta, los países han buscado adaptarse 

reajustando sus estrategias de mercado. Mantener la competitividad del país es ahora más 

importante que nunca, dada la creciente dependencia del comercio internacional 

(Harvard Business School, 1985, p. 479) y la intensificación de la competencia a lo largo 

de estas últimas décadas (M. E. Porter, 2009). 

Existen diferentes visiones sobre este fenómeno, algunos lo consideran algo preocupante, 

postulándose por una visión negativa de esta transformación de la economía. Otros, por 

el contrario, asumen una postura más optimista al respecto, defendiendo que, como se 

mencionó anteriormente, se trataría de un cambio propiciado por los cambios y avances 

de las últimas décadas. Esta visión argumenta que la terciarización o desindustrialización 

de las economías no es más que el resultado de los enormes y rápidos avances 

tecnológicos de los últimos años, sumado a los cambios sociales motivados por la 

globalización. En definitiva, “la terciarización es el resultado de la evolución de la 

economía hacia una fase postindustrial del desarrollo económico” (Atolia et al., 2018). 

Si recordamos el apartado de las correlaciones a nivel microeconómico de esta 

investigación veremos que todo lo expuesto en este apartado se ve reflejado de manera 

empírica en nuestro análisis. Las correlaciones indicaban que los países más 

competitivos a nivel internacional eran a su vez aquellos con un mayor nivel de 

terciarización en sus economías. En otras palabras, aquellos con un mayor número de 

empresas cuyo objeto social estuviese relacionado con el sector servicios. Con el fin de 

ejemplificar esto podemos observar cómo países como Países Bajos, Dinamarca, Suecia, 

Reino Unido o Alemania, que se encuentran en los primeros puestos dentro de la 

clasificación de países en función de su competitividad global son, a su vez, economías 

basadas principalmente en el sector servicios. Esto se puede observar en el Anexo 6. 
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7. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

La realización del presente Trabajo de Fin de Grado ha permitido realizar un análisis del 

concepto de competitividad internacional y la manera en que se ve afectada por las 

características culturales propias de cada país. 

En relación con los objetivos que se planteaban al comienzo de la investigación, se ha 

realizado primeramente una revisión del concepto y la definición de la competitividad y 

sus variables determinantes en función de su evolución en el tiempo, y los diferentes 

puntos de vista e interpretaciones de diversos autores. 

Una vez realizada dicha revisión, entendemos que la competitividad internacional es la 

capacidad de un país para producir y distribuir bienes, así como para prestar servicios 

manteniendo, e incluso llegando a incrementar su participación en los mercados, tanto 

nacionales como internacionales. Todo ello acompañado de una mejora del nivel de vida 

de su población como resultado del incremento de la productividad del país. Siendo 

precisamente dicha productividad el principal indicador de crecimiento y progreso 

económico. De esta forma la competitividad no dependerá únicamente de la posición 

relativa del país en los mercados mundiales y su capacidad de respuesta a los desafíos que 

este conlleva sino que, además, evidenciará su capacidad para asegurar el bienestar de sus 

ciudadanos. 

Tras este repaso por las interpretaciones teóricas y, una vez clarificado el concepto, se ha 

realizado una investigación a dos niveles: macroeconómico y microeconómico. Con estos 

análisis empíricos se busca precisamente dar respuesta a los otros dos objetivos recogidos 

en este Trabajo de Fin de Grado. 

Para hacerlo posible se han utilizado indicadores sólidos y fiables, como es el Índice de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Se justifica y corrobora la validez, 

utilidad y relevancia de este índice como medida de referencia de la competitividad de los 

países a nivel internacional a través de los resultados obtenidos del estudio de consistencia 

realizado sobre dicha medida, usando procedimientos estadísticos bilaterales. Estos 

procedimientos han permitido ratificar la existencia de relación entre las variables de 

estudio, en este caso, entre las siete magnitudes seleccionadas y dicho índice. 
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Para verificar la primera hipótesis planteada en este trabajo acerca de la existencia de una 

relación entre la cultura de los países y su competitividad se ha realizado un estudio de 

correlaciones entre las dimensiones culturales de Hofstede y el Índice de Competitividad 

Global. Los resultados de este análisis a nivel macroeconómico han sido posteriormente 

contrastados mediante un análisis de diferencia de medias.  

Se ha comprobado que de las seis dimensiones culturales, si bien cuatro tienen un impacto 

directo sobre la competitividad de los países: la distancia al poder, el individualismo, la 

evitación de la incertidumbre y la indulgencia; las otras dos: la masculinidad y la 

orientación a largo plazo no tienen el mismo efecto. Se observa también que el sentido en 

el que se dan estas correlaciones no es siempre el mismo. Así, en el caso del 

individualismo, orientación a largo plazo e indulgencia, la relación es directa. Mientras 

que en las dimensiones de distancia al poder, masculinidad y evitación de la 

incertidumbre, esta relación es inversamente proporcional.  

También se ha encontrado que la distancia al poder, el individualismo y la indulgencia 

son las tres dimensiones culturales que tienen mayor influencia o impacto sobre la 

competitividad de los países. La evitación de la incertidumbre también es una variable 

que influye sobre dicha competitividad pero, en base a los cálculos, no parece tener tanta 

importancia como las tres previamente enumeradas. 

Cabe resaltar asimismo el papel de la innovación que se relaciona tanto con la 

competitividad como con las características culturales del país en el mismo sentido en 

que estas se relacionan con la competitividad. 

En cuanto al análisis microeconómico, es importante mencionar que se seleccionaron para 

el estudio solamente aquellas empresas que superasen los 250 empleados en la base de 

datos Amadeus, bajo las evidentes necesidades de acotar el estudio y entendiendo que se 

obtendrían así datos más significativos. Por tanto, en base a los resultados obtenidos de 

este análisis se extraen las siguientes conclusiones: los ingresos de explotación, número 

de empleados, activos totales, rentabilidad financiera, beneficio por empleado y el 

porcentaje del sector servicios sobre el total de la economía son características que 

demuestran tener una fuerte relación con la competitividad internacional del país. Por el 

contrario, la rentabilidad económica, no muestra dicha relación. 
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En virtud del estudio realizado y los datos obtenidos se demuestra que existe relación 

entre la cultura de los países y su competitividad. Se observa, además, que esta 

competitividad influye sobre las características propias de las empresas del país.  

 

FUTURAS LINEAS DE TRABAJO 

Como futuras líneas apuntamos la posibilidad de ampliar este estudio, aplicando los 

procedimientos expuestos a lo largo de este trabajo, a un mayor número de países. En la 

propuesta actual de esta investigación realizada como Trabajo de Fin de Grado se ha 

puesto el foco en países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) junto con países miembros de la Unión Europea (UE) 

por una cuestión de limitación de espacio. Sería interesante, por tanto, el incluir otras 

naciones en futuras ampliaciones de esta investigación, o tomar distintos enfoques 

considerando otras agrupaciones de países.  

Otra línea de investigación que se considera especialmente atractiva y curiosa por lo que 

se ha podido observar a lo largo del análisis práctico a nivel macroeconómico, sería el 

estudio en profundidad sobre el caso de Japón. Esto se debe a que se trata de un país cuya 

competitividad a nivel internacional no parece verse influencia por las dimensiones 

culturales de la misma forma en que sucede en el resto de los países. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

País  

Puntuación Índice 

Competitividad 

Global 

Regulación del 

Mercado de 

Productos 

Comparación RMP por país 

con el valor promedio de la 

OCDE (1.38) 

Estados Unidos 85,6 1,71 por encima de la media 

Alemania 82,8 1,08 por debajo de la media 

Suiza 82,6 1,53 por encima de la media 

Japón 82,5 1,44 por encima de la media 

Países Bajos 82,4 1,10 por debajo de la media 

Reino Unido 82 0,78 por debajo de la media 

Suecia 81,7 1,11 por debajo de la media 

Dinamarca 80,6 1,02 por debajo de la media 

Finlandia 80,3 1,37 por debajo de la media 

Canadá 79,9 1,76 por encima de la media 

Australia 78,9 1,16 por debajo de la media 

Corea 78,8 1,71 por encima de la media 

Noruega 78,2 1,15 por debajo de la media 

Francia 78 1,57 por encima de la media 

Nueva Zelanda 77,5 1,24 por debajo de la media 

Bélgica 76,6 1,69 por encima de la media 

Israel 76,6 1,41 por encima de la media 

Luxemburgo 76,6 1,68 por encima de la media 

Austria 76,3 1,44 por encima de la media 

Irlanda 75,7 1,38 por encima de la media 

Islandia 74,5 1,44 por encima de la media 

España 74,2 1,03 por debajo de la media 

República Checa 71,2 1,30 por debajo de la media 

Estonia 70,8 1,29 por debajo de la media 

Italia 70,8 1,32 por debajo de la media 

Chile 70,3 1,41 por encima de la media 

Portugal 70,2 1,34 por debajo de la media 

Eslovenia 69,6 1,29 por debajo de la media 

Polonia 68,2 1,45 por encima de la media 

Lituania 67,1 1,19 por debajo de la media 

Eslovaquia 66,8 1,52 por encima de la media 

Letonia 66,2 1,28 por debajo de la media 

México 64,6 1,61 por encima de la media 

Hungría 64,3 1,32 por debajo de la media 

Costa Rica 62,1 2,32 por encima de la media 

Grecia 62,1 1,56 por encima de la media 

Colombia 61,6 2,04 por encima de la media 

Turquía 61,6 2,28 por encima de la media 
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ANEXO 2 

PAÍS 

Regulación del 

Mercado de 

Productos 

Exportaciones US(B$) Importaciones US(B$) 

Reino Unido 0,78       741.010.000.000,00        750.700.000.000,00  

Dinamarca 1,02       193.030.000.000,00        169.980.000.000,00  

España 1,03       392.450.000.000,00        373.350.000.000,00  

Alemania 1,08   1.670.000.000.000,00    1.450.000.000.000,00  

Países Bajos 1,10       719.610.000.000,00        622.700.000.000,00  

Suecia 1,11       237.790.000.000,00        214.240.000.000,00  

Noruega 1,15       117.130.000.000,00        119.260.000.000,00  

Australia 1,16       318.290.000.000,00        267.010.000.000,00  

Lituania 1,19         41.400.000.000,00          36.000.000.000,00  

Nueva Zelanda 1,24         56.440.000.000,00          56.880.000.000,00  

Letonia 1,28         20.200.000.000,00          19.810.000.000,00  

Estonia 1,29         21.660.000.000,00          21.620.000.000,00  

Eslovenia 1,29         41.260.000.000,00          36.400.000.000,00  

República Checa 1,30       174.110.000.000,00        157.300.000.000,00  

Hungría 1,32       123.490.000.000,00        120.150.000.000,00  

Italia 1,32       556.310.000.000,00        487.240.000.000,00  

Portugal 1,34         84.870.000.000,00          89.420.000.000,00  

Finlandia 1,37         97.270.000.000,00          96.220.000.000,00  

Irlanda 1,38       534.330.000.000,00        408.880.000.000,00  

Chile 1,41         79.790.000.000,00          66.520.000.000,00  

Israel 1,41       113.830.000.000,00          96.410.000.000,00  

Austria 1,44       225.740.000.000,00        209.550.000.000,00  

Japón 1,44       888.890.000.000,00        880.230.000.000,00  

Islandia 1,44           7.400.000.000,00            7.530.000.000,00  

Polonia 1,45       330.550.000.000,00        290.370.000.000,00  

Eslovaquia 1,52         89.630.000.000,00          88.780.000.000,00  

Suiza 1,53       472.370.000.000,00        395.390.000.000,00  

Grecia 1,56         60.400.000.000,00          74.700.000.000,00  

Francia 1,57       729.970.000.000,00        787.520.000.000,00  

México 1,61       431.450.000.000,00        407.760.000.000,00  

Luxemburgo 1,68       157.170.000.000,00        128.080.000.000,00  

Bélgica 1,69       415.250.000.000,00        412.920.000.000,00  

Corea 1,71       601.620.000.000,00        541.020.000.000,00  

Estados Unidos 1,71   2.510.000.000.000,00    3.130.000.000.000,00  

Canadá 1,76       476.270.000.000,00        509.320.000.000,00  

Colombia 2,04         37.130.000.000,00          54.190.000.000,00  

Turquía 2,28       205.730.000.000,00        232.770.000.000,00  

Costa Rica 2,32         19.050.000.000,00          17.580.000.000,00  

 

 



Trabajo Fin de Grado  Ainara Vicente García 

84 
 

      

 

PAÍS Exportaciones US (B$)

Estados Unidos 2.510.000.000.000     

Alemania 1.670.000.000.000     

Japón 888.890.000.000        

Reino Unido 741.010.000.000        

Francia 729.970.000.000        

Países Bajos 719.610.000.000        

Corea 601.620.000.000        

Italia 556.310.000.000        

Irlanda 534.330.000.000        

Canadá 476.270.000.000        

Suiza 472.370.000.000        

México 431.450.000.000        

Bélgica 415.250.000.000        

España 392.450.000.000        

Polonia 330.550.000.000        

Australia 318.290.000.000        

Suecia 237.790.000.000        

Austria 225.740.000.000        

Turquía 205.730.000.000        

Dinamarca 193.030.000.000        

República Checa 174.110.000.000        

Luxemburgo 157.170.000.000        

Hungría 123.490.000.000        

Noruega 117.130.000.000        

Israel 113.830.000.000        

Finlandia 97.270.000.000          

Eslovaquia 89.630.000.000          

Portugal 84.870.000.000          

Chile 79.790.000.000          

Grecia 60.400.000.000          

Nueva Zelanda 56.440.000.000          

Lituania 41.400.000.000          

Eslovenia 41.260.000.000          

Colombia 37.130.000.000          

Estonia 21.660.000.000          

Letonia 20.200.000.000          

Costa Rica 19.050.000.000          

Islandia 7.400.000.000            

PAÍS Importaciones US (B$)

Estados Unidos 3.130.000.000.000      

Alemania 1.450.000.000.000      

Japón 880.230.000.000        

Francia 787.520.000.000        

Reino Unido 750.700.000.000        

Países Bajos 622.700.000.000        

Corea 541.020.000.000        

Canadá 509.320.000.000        

Italia 487.240.000.000        

Bélgica 412.920.000.000        

Irlanda 408.880.000.000        

México 407.760.000.000        

Suiza 395.390.000.000        

España 373.350.000.000        

Polonia 290.370.000.000        

Australia 267.010.000.000        

Turquía 232.770.000.000        

Suecia 214.240.000.000        

Austria 209.550.000.000        

Dinamarca 169.980.000.000        

República Checa 157.300.000.000        

Luxemburgo 128.080.000.000        

Hungría 120.150.000.000        

Noruega 119.260.000.000        

Israel 96.410.000.000          

Finlandia 96.220.000.000          

Portugal 89.420.000.000          

Eslovaquia 88.780.000.000          

Grecia 74.700.000.000          

Chile 66.520.000.000          

Nueva Zelanda 56.880.000.000          

Colombia 54.190.000.000          

Eslovenia 36.400.000.000          

Lituania 36.000.000.000          

Estonia 21.620.000.000          

Letonia 19.810.000.000          

Costa Rica 17.580.000.000          

Islandia 7.530.000.000            
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ANEXO 3 

PAÍS 

Puntuación 

Índice de 

Competitividad 

Global 

Puntuación 

Índice 

Mundial de 

Innovación  

Estados Unidos 85,6 59,81 

Alemania 82,8 58,03 

Suiza 82,6 68,4 

Japón 82,5 54,95 

Países Bajos 82,4 63,32 

Reino Unido 82 60,13 

Suecia 81,7 63,8 

Dinamarca 80,6 58,39 

Finlandia 80,3 59,63 

Canadá 79,9 52,98 

Australia 78,9 51,98 

Corea 78,8 56,63 

Noruega 78,2 52,63 

Francia 78 54,36 

Nueva Zelanda 77,5 51,29 

Bélgica 76,6 50,5 

Israel 76,6 56,79 

Luxemburgo 76,6 54,53 

Austria 76,3 51,32 

Irlanda 75,7 57,19 

Islandia 74,5 51,24 

España 74,2 48,68 

República Checa 71,2 48,75 

Estonia 70,8 50,51 

Italia 70,8 46,32 

Chile 70,3 37,79 

Portugal 70,2 45,71 

Eslovenia 69,6 46,87 

Polonia 68,2 41,67 

Lituania 67,1 41,19 

Eslovaquia 66,8 42,88 

Letonia 66,2 43,18 

México 64,6 35,34 

Hungría 64,3 44,94 

Costa Rica 62,1 35,72 

Grecia 62,1 38,93 

Colombia 61,6 33,78 

Turquía 61,6 37,42 

 

PAÍS

Puntuación 

Índice Mundial 

de Innovación 

Suiza 68,4

Suecia 63,8

Países Bajos 63,32

Reino Unido 60,13

Estados Unidos 59,81

Finlandia 59,63

Dinamarca 58,39

Alemania 58,03

Irlanda 57,19

Israel 56,79

Corea 56,63

Japón 54,95

Luxemburgo 54,53

Francia 54,36

Canadá 52,98

Noruega 52,63

Australia 51,98

Austria 51,32

Nueva Zelanda 51,29

Islandia 51,24

Estonia 50,51

Bélgica 50,5

República Checa 48,75

España 48,68

Eslovenia 46,87

Italia 46,32

Portugal 45,71

Hungría 44,94

Letonia 43,18

Eslovaquia 42,88

Polonia 41,67

Lituania 41,19

Grecia 38,93

Chile 37,79

Turquía 37,42

Costa Rica 35,72

México 35,34

Colombia 33,78
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ANEXO 4 

PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
Distancia al poder 

Estados Unidos 85,6 40 

Alemania 82,8 35 

Suiza 82,6 34 

Japón 82,5 54 

Países Bajos 82,4 38 

Reino Unido 82 35 

Suecia 81,7 31 

Dinamarca 80,6 18 

Finlandia 80,3 33 

Canadá 79,9 39 

Australia 78,9 38 

Corea 78,8 60 

Noruega 78,2 31 

Francia 78 68 

Nueva Zelanda 77,5 22 

Bélgica 76,6 65 

Israel 76,6 13 

Luxemburgo 76,6 40 

Austria 76,3 11 

Irlanda 75,7 28 

Islandia 74,5 30 

España 74,2 57 

República Checa 71,2 57 

Estonia 70,8 40 

Italia 70,8 50 

Chile 70,3 63 

Portugal 70,2 63 

Eslovenia 69,6 71 

Polonia 68,2 68 

Lituania 67,1 42 

Eslovaquia 66,8 100 

Letonia 66,2 44 

México 64,6 81 

Hungría 64,3 46 

Costa Rica 62,1 35 

Grecia 62,1 60 

Colombia 61,6 67 

Turquía 61,6 66 
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PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
Individualismo 

Estados Unidos 85,6 91 

Alemania 82,8 67 

Suiza 82,6 68 

Japón 82,5 46 

Países Bajos 82,4 80 

Reino Unido 82 89 

Suecia 81,7 71 

Dinamarca 80,6 74 

Finlandia 80,3 63 

Canadá 79,9 80 

Australia 78,9 90 

Corea 78,8 18 

Noruega 78,2 69 

Francia 78 71 

Nueva Zelanda 77,5 79 

Luxemburgo 76,6 60 

Israel 76,6 54 

Bélgica 76,6 75 

Austria 76,3 55 

Irlanda 75,7 70 

Islandia 74,5 60 

España 74,2 51 

República Checa 71,2 58 

Italia 70,8 76 

Estonia 70,8 60 

Chile 70,3 23 

Portugal 70,2 27 

Eslovenia 69,6 27 

Polonia 68,2 60 

Lituania 67,1 60 

Eslovaquia 66,8 52 

Letonia 66,2 70 

México 64,6 30 

Hungría 64,3 80 

Grecia 62,1 35 

Costa Rica 62,1 15 

Turquía 61,6 37 

Colombia 61,6 13 
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PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
Masculinidad 

Estados Unidos 85,6 62 

Alemania 82,8 66 

Suiza 82,6 70 

Japón 82,5 95 

Países Bajos 82,4 14 

Reino Unido 82 66 

Suecia 81,7 5 

Dinamarca 80,6 16 

Finlandia 80,3 26 

Canadá 79,9 52 

Australia 78,9 61 

Corea 78,8 39 

Noruega 78,2 8 

Francia 78 43 

Nueva Zelanda 77,5 58 

Bélgica 76,6 54 

Israel 76,6 47 

Luxemburgo 76,6 50 

Austria 76,3 79 

Irlanda 75,7 68 

Islandia 74,5 10 

España 74,2 42 

República Checa 71,2 57 

Estonia 70,8 30 

Italia 70,8 70 

Chile 70,3 28 

Portugal 70,2 31 

Eslovenia 69,6 19 

Polonia 68,2 64 

Lituania 67,1 19 

Eslovaquia 66,8 100 

Letonia 66,2 9 

México 64,6 69 

Hungría 64,3 88 

Costa Rica 62,1 21 

Grecia 62,1 57 

Colombia 61,6 64 

Turquía 61,6 45 
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PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 

Evitación de la 

incertidumbre 

Estados Unidos 85,6 46 

Alemania 82,8 65 

Suiza 82,6 58 

Japón 82,5 92 

Países Bajos 82,4 53 

Reino Unido 82 35 

Suecia 81,7 29 

Dinamarca 80,6 23 

Finlandia 80,3 59 

Canadá 79,9 48 

Australia 78,9 51 

Corea 78,8 85 

Noruega 78,2 50 

Francia 78 86 

Nueva Zelanda 77,5 49 

Bélgica 76,6 94 

Israel 76,6 81 

Luxemburgo 76,6 70 

Austria 76,3 70 

Irlanda 75,7 35 

Islandia 74,5 50 

España 74,2 86 

República Checa 71,2 74 

Estonia 70,8 60 

Italia 70,8 75 

Chile 70,3 86 

Portugal 70,2 99 

Eslovenia 69,6 88 

Polonia 68,2 93 

Lituania 67,1 65 

Eslovaquia 66,8 51 

Letonia 66,2 63 

México 64,6 82 

Hungría 64,3 82 

Costa Rica 62,1 86 

Grecia 62,1 100 

Colombia 61,6 80 

Turquía 61,6 85 
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PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
Orientación a largo plazo 

Estados Unidos 85,6 26 

Alemania 82,8 83 

Suiza 82,6 74 

Japón 82,5 88 

Países Bajos 82,4 67 

Reino Unido 82 51 

Suecia 81,7 53 

Dinamarca 80,6 35 

Finlandia 80,3 38 

Canadá 79,9 36 

Australia 78,9 21 

Corea 78,8 100 

Noruega 78,2 35 

Francia 78 63 

Nueva Zelanda 77,5 33 

Bélgica 76,6 82 

Israel 76,6 38 

Luxemburgo 76,6 64 

Austria 76,3 60 

Irlanda 75,7 24 

Islandia 74,5 28 

España 74,2 48 

República Checa 71,2 70 

Estonia 70,8 82 

Italia 70,8 61 

Chile 70,3 31 

Portugal 70,2 28 

Eslovenia 69,6 49 

Polonia 68,2 38 

Lituania 67,1 82 

Eslovaquia 66,8 77 

Letonia 66,2 69 

México 64,6 24 

Hungría 64,3 58 

Costa Rica 62,1 - 

Grecia 62,1 45 

Colombia 61,6 13 

Turquía 61,6 46 
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PAÍS 
Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
Indulgencia 

Estados Unidos 85,6 68 

Alemania 82,8 40 

Suiza 82,6 66 

Japón 82,5 42 

Países Bajos 82,4 68 

Reino Unido 82 69 

Suecia 81,7 78 

Dinamarca 80,6 70 

Finlandia 80,3 57 

Canadá 79,9 68 

Australia 78,9 71 

Corea 78,8 29 

Noruega 78,2 55 

Francia 78 48 

Nueva Zelanda 77,5 75 

Bélgica 76,6 57 

Israel 76,6 - 

Luxemburgo 76,6 56 

Austria 76,3 63 

Irlanda 75,7 65 

Islandia 74,5 67 

España 74,2 44 

República Checa 71,2 29 

Estonia 70,8 16 

Italia 70,8 30 

Chile 70,3 68 

Portugal 70,2 33 

Eslovenia 69,6 48 

Polonia 68,2 29 

Lituania 67,1 16 

Eslovaquia 66,8 28 

Letonia 66,2 13 

México 64,6 97 

Hungría 64,3 31 

Costa Rica 62,1 - 

Grecia 62,1 50 

Colombia 61,6 83 

Turquía 61,6 49 
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ANEXO 5 

 

 

Puntuación Índice de 

Competitividad Global 
ROE 

Alemania 82,8 6 

Países Bajos 82,4 10 

Reino Unido 82,0 6 

Suecia 81,7 16 

Dinamarca 80,6 8 

Finlandia 80,3 1 

Francia 78,0 -3 

Bélgica 76,6 10 

Luxemburgo 76,6 -2 

Austria 76,3 12 

Irlanda 75,7 15 

España 74,2 1 

República Checa 71,2 9 

Estonia 70,8 14 

Italia 70,8 1 

Portugal 70,2 0 

Eslovenia 69,6 6 

Polonia 68,2 8 

Lituania 67,1 15 

Eslovaquia 66,8 4 

Letonia 66,2 13 

Hungría 64,3 5 

Grecia 62,1 6 
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ANEXO 6 

 

  

Puntuación Índice 

de Competitividad 

Global 

% sector 

servicios 

Alemania 82,8 73,30% 

Países Bajos 82,4 83,02% 

Reino Unido 82,0 74,40% 

Suecia 81,7 77,74% 

Dinamarca 80,6 78,62% 

Finlandia 80,3 64,75% 

Francia 78,0 63,52% 

Bélgica 76,6 62,83% 

Luxemburgo 76,6 95,00% 

Austria 76,3 53,60% 

Irlanda 75,7 77,45% 

España 74,2 70,55% 

República Checa 71,2 30,58% 

Estonia 70,8 67,86% 

Italia 70,8 60,66% 

Portugal 70,2 73,19% 

Eslovenia 69,6 35,71% 

Polonia 68,2 51,10% 

Lituania 67,1 71,83% 

Eslovaquia 66,8 37,08% 

Letonia 66,2 62,90% 

Hungría 64,3 55,77% 

Grecia 62,1 62,22% 

 

 


