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RESUMEN
En el marco de la revolución de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC), se plantea analizar su repercusión en las firmas argentinas, par-
tiendo de tres objetivos: identificación del nivel de uso de aplicaciones básicas 
de las TIC, del nivel de la toma de decisiones usando los sistemas de información 
y del gobierno de tecnología de la información focalizado en la relevancia de la 
función de sistemas en las firmas. Se presentan tres dimensiones de análisis: el 
tamaño de las firmas, el sector de la economía en el que operan y la composi-
ción de su capital. El mapa empírico producto de este trabajo es un aporte para 
el ámbito académico, el segmento de la oferta de las TIC y el sector público.

Palabras clave: Gobierno de TI, tecnología de la información y la comunicación, 
sistemas de información

IT governance and the use of information systems
in Argentine firms

ABSTRACT 
Within the framework of the ICT revolution, it is proposed to analyze its impact 
on Argentine firms, based on three objectives: identification of the level of use 
of basic ICT applications, the level of decision-making using information sys-
tems and the information technology governance’s focus on the relevance of 
the functionality of the information systems in the firms. Three dimensions of 
analysis are presented: the size of the firms, the sector of the economy in which 
they operate, and the composition of their capital. The empirical map product 
of this work is of a contribution for the academic field, for the segment of the ICT 
offer, and for the public sector.

Keywords: IT governance, information and communication technology, infor-
mation systems
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GUILLERMO A. TRICOCI

Introducción

Nos sorprenden día a día los cambios tecnológicos, las modi-
ficaciones de procesos, los nuevos modelos de negocios y de or-
ganización, el uso de las redes sociales, los cambios de hábitos de 
relacionamiento y comunicaciones entre las personas; y se podría 
continuar en una lista muy larga de cambios que nos impactan. 
Además, estos cambios se están produciendo a una velocidad asom-
brosa. Lo nuevo es cada vez más novedoso, pero tiene una fecha de 
vencimiento muy cercana y será reemplazado por otras novedades 
más potentes y cada vez más económicas.

Las computadoras han existido desde la Segunda Guerra Mun-
dial. En el año 1958, Estados Unidos empieza a contabilizar la inver-
sión de computadoras como una cuenta nacional. En 1965, Moore 
expone al mundo la, posteriormente, conocida como Ley de Moo-
re (Moore, 1998), en la cual predice que la cantidad de transisto-
res integrados al mismo costo se duplicaría cada 12 meses. Luego, 
los estudios empíricos demostraron que esta famosa ley se cumplía 
cada 18 meses. Quizás una forma de graficar estos cambios es por 
medio de una historia bastante conocida, tomada de Brynjolfsson 
y McAfee (2014), nominada como “el grano de arroz y el tablero 
de ajedrez”, como representativo de las tecnologías exponenciales. 
La función exponencial del desarrollo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) se encuentra en un cambio de 
pendiente empinándose hacia el cielo. Ese es el mundo en el cual 
se vive, con tecnologías móviles, impresoras 3D que fabrican casas y 
prótesis humanas, autos autónomos y la lista sería interminable. Se 
trata de un sector de la industria de las TIC que es el 6% del Produc-
to Bruto Interno (PBI) mundial (un similar volumen al sector agrí-
cola), pero creciendo a una tasa del 4% acumulativo. El cambio es 
exponencial, digital y combinatorio (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Esta revolución tiene lugar en un período mucho más corto que 
el de anteriores tecnologías de propósitos generales, como la má-
quina a vapor y la electricidad; pero la velocidad de los cambios 
tiene diferentes ritmos entre los países y dentro de un mismo país 
entre distintos rubros de la economía y tipos de firmas.
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Se plantean tres objetivos que se pretenden evaluar en las firmas 
argentinas situadas en el ámbito del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, en adelante AMBA, sobre tres dimensiones de análisis, 
tamaño, composición de capital y sector de la economía. El primer 
objetivo se refiere a la identificación del nivel de uso de aplicacio-
nes básicas de TIC difundidas ampliamente; el segundo se refie-
re a variables que se asocian a la toma de decisiones en las firmas 
usando los sistemas de información (SI); y el último se refiere a la 
relevancia del área de sistemas en las firmas.

Se pretende aportar un mapa empírico de la situación actual de 
aplicación en el ámbito académico, en el sector privado para las 
organizaciones que forman el segmento de la oferta de TIC y para 
el sector público como antecedente de políticas públicas en el área.

Estructura y contenido del trabajo

La estructura del presente documento se detalla a continuación. 
En Marco conceptual se describen aspectos teóricos y empíricos 
separados en tres secciones; la primera de ellas, las Tecnologías de 
la información, SI y redes sociales, comienza por las definiciones y 
precisiones de los conceptos de datos, información y conocimien-
to, insumos de los sistemas, para luego explayar sobre la tecnología 
de la información (TI) y los SI, sus similitudes y diferencias. En el 
ítem Evolución de la utilización de las TIC en las firmas, se desa-
rrollan una serie de trabajos que muestran la marcha y los avances 
de la utilización de las tecnologías de la información (TI) en las 
organizaciones comerciales en las últimas décadas. La problemáti-
ca específica del uso de la tecnología en las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) se basa en la idea de que este tipo de empresas 
tiene características y limitaciones respecto de las firmas de mayor 
tamaño. El ítem Gobierno de TI presenta alternativas de cómo las 
organizaciones planifican sus SI y las inversiones en TIC.

En Metodología y datos se explica el problema de la ausencia de 
datos oficiales sobre el objeto de estudio, la necesidad de realizar 
una recolección de datos de campo, la conformación de la encues-
ta, las fuentes de datos secundarios utilizados, los aspectos particu-

GOBIERNO DE TI Y UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS FIRMAS ARGENTINAS
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lares de cada uno de los grupos de datos de la encuesta finalizan-
do con las características de la muestra utilizada. En Resultados y 
hallazgos se presentan los resultados de cada uno de los objetivos 
planteados y la enumeración y explicación de las variables utiliza-
das con sus características; y se exponen los resultados obtenidos. 
Por último, se presentan las Conclusiones.

Marco conceptual

El presente punto está separado en tres secciones. La primera 
sección (Tecnologías de la información, SI y redes sociales) co-
mienza por las definiciones y precisiones de los conceptos de datos, 
información y conocimiento, insumos de los sistemas, para luego 
pasar a la TI y los SI, sus similitudes y diferencias. En la segunda 
sección (Evolución de la utilización de las TIC en las firmas), se de-
sarrolla una serie de trabajos que muestran la marcha y los avances 
de la utilización de las TIC en las organizaciones comerciales, en 
las últimas décadas en general, y luego se analizan otros aspectos 
referido a la problemática específica del uso de la tecnología en las 
pymes. La tercera sección del capítulo (Gobierno de TI) presenta 
alternativas sobre cómo las organizaciones planifican sus SI y las 
inversiones en TIC.

Tecnologías de la información, sistemas de información y redes 
sociales

Dependiendo de la posición etimológica, se puede definir a los 
datos desde un punto de vista racionalista como la materia prima 
en bruto, que puede existir en cualquier forma (utilizable o no) y 
que no tienen significado por sí mismo (Bellinger, Castro, & Mills, 
2004); o, desde una posición etimológica empirista, como todos los 
hechos que pueden ser objeto de observación directa (Schoder-
bek, Schoderbek, & Kefalas, 1990).

La información, según Bellinger et al. (2004), es el dato pro-
cesado que proporciona respuestas a las preguntas “quién”, 
“qué”, “dónde” y “cuándo”. O’Brien y Marakas (2006) definen 
a los datos en el mundo de los negocios como hechos u obser-

GUILLERMO A. TRICOCI
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vaciones sobre fenómenos físicos o transacciones de negocios; 
en cambio, la información requiere de contextualización y un 
usuario final.

Luego de haber trabajado sobre los conceptos de dato, informa-
ción y conocimiento, y siguiendo similar interés al expresado en 
Shaikh y Karjaluoto (2015), se plantea la necesidad de discutir el 
uso de los términos TI, hoy usado como TIC, y SI. En muchos tra-
bajos de investigación (e.g., Chang, 2013; Lee, 2009) han utilizado 
los términos SI y TI en forma indistinta e intercambiable. El análisis 
detallado de los conceptos revela que la TI es un subconjunto de 
los SI.1 Al hablar de Tecnologías en forma amplia, se apunta a las 
metodologías, técnicas, conocimientos y procesos que permiten el 
diseño y la construcción de algún objeto. En términos científicos, 
es el uso del conocimiento que posibilita la definición de procedi-
mientos por los cuales se obtiene un funcionamiento reproduci-
ble. Por otra parte, Andreu, Ricart y Valor (1991) definen a los SI 
como un conjunto formal de procesos que, operando sobre una 
colección de datos estructurados en función de las necesidades es-
pecíficas del negocio, recopila, elabora y distribuye la información 
necesaria para la operación de la organización y para las activida-
des de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos 
en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para des-
empeñar las funciones de negocio de la empresa, de acuerdo con 
su estrategia. Esta definición permite decir que la TI está contenida 
en los SI, incluyendo los elementos de una organización, con sus 
objetivos, procesos y toma de decisiones, entre otros elementos adi-
cionales. Shaikh y Karjaluoto (2015) hacen una distinción entre la 
adopción de la tecnología y la utilización. En este punto, refieren 
a otros colegas, como Venkatesh, Brown, Maruping y Bala (2008) y 
Jasperson, Carter y Zmud (2005). Básicamente, detectaron niveles 

1 El Diccionario de la Lengua Española define el término tecnología como: (1) 
conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico, (2) tratado de los términos técnicos, (3) lenguaje 
propio de una ciencia o de un arte y (4) conjunto de los instrumentos y proce-
dimientos industriales de un determinado sector o producto (Real Academia 
Española, 2019).

GOBIERNO DE TI Y UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS FIRMAS ARGENTINAS
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importantes de subutilización de las TIC por parte de los individuos 
y las organizaciones. Las firmas muestran una importante subutili-
zación de las potencialidades de las funcionalidades desarrolladas 
e implementadas en sus organizaciones.

Evolución de la utilización de las TIC en las firmas
Casi veinte años después de la Ley de Moore (Moore, 1998) 

aparecen voces de economistas que objetan el real impacto de es-
tos cambios en la economía real. La percepción sobre el impacto 
de las TIC en la productividad, si bien se comienza a percibirse 
en la década del 80, no compensa los problemas de productividad 
de la mano de obra que venían de la década anterior. Dewan y 
Kraemer (1998) muestran y explican la falta de repercusión en 
las estadísticas de productividad de los cambios producidos por 
las inversiones en TI. Durante la década del 80, se hizo famosa 
la frase “The computer age is everywhere but in the productivity 
statistics” (la era de las computadoras está en todas partes menos 
en las estadísticas de productividad) de Solow (1987). Estas apre-
ciaciones se identificaron como la Paradoja de la productividad. 
Los referidos autores explican que los temas del bajo aumento de 
la productividad no pueden ser relacionados con la baja influen-
cia de las inversiones en TIC, sino a otros factores. Por otro lado, 
muestran que la influencia de dichas inversiones en los niveles de 
producción es alta y sería mayores en los años posteriores gracias 
al impacto de cambios de organización y modelos de negocios 
que se revelaban como exitosos (e.g., Dell Computer) y que se 
extenderían a toda la industria de comercialización de hardware. 
Los resultados a escala de la economía en general se verían más 
claros cuando el porcentaje de la inversión en TIC alcanzara el 10 
al 15% del PBI.

Brynjolfsson y Hitt (1996) plantean la hipótesis de la paradoja 
de los gastos en SI y en TI, la cual sostiene que, a pesar de las gran-
des mejoras en la tecnología, no se encuentran en las estadísticas 
de la producción agregada los beneficios del gasto en SI y TI Hasta 
ese momento, por más que el gasto en SI había aumentado en la 
década del 80, muchos trabajos empíricos habían encontrado un 

GUILLERMO A. TRICOCI
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escaso vínculo entre el mayor gasto en SI y una mayor productivi-
dad en la economía.

En Brynjolfsson y Hitt (1998) señalan que la informatización 
no automáticamente incrementa la productividad, es decir, es una 
condición necesaria, pero no suficiente. En particular, el artículo 
resalta la importancia de los cambios en la organización como par-
te integrante del proceso de informatización. Además, se sugiere 
que los mayores beneficios aparecen cuando la inversión en TI es 
acompañada de otras inversiones complementarias, como son nue-
vas estrategias, nuevos procesos de negocio, el rediseño de proce-
sos y otros cambios organizativos que acompañan una inversión en 
SI. Este aumento de la productividad no solo se da a nivel de in-
dustrias, sino también a nivel de firmas. Brynjolfsson y Hitt (2003) 
encontraron que las firmas que utilizan más TIC tienen niveles 
mayores de productividad y crecen más que sus competidoras. En 
sobre 600 firmas evaluadas, el impacto en la productividad fue guia-
do por inversiones realizadas 5 a 7 años antes, el tiempo necesario 
para realizar las inversiones y los cambios de proceso, organización 
y negocios. Por cada dólar invertido en hardware se deben invertir 
alrededor de nueve dólares en entrenamiento y capacitación, soft-
ware y los procesos de negocios.

Yoguel, Novick, Milesi, Roitter y Borello (2004) plantean que el 
impacto de las inversiones en TICs está asociado a las mejoras en su 
operatoria y a las competencias endógenas que puedan maximizar 
las herramientas que las TIC proporcionan. Asimismo, Brynjolfs-
son y McAfee (2014) identifican los impactos con mejoradores de 
la productividad y señalan que las Tecnologías de Propósitos Gene-
rales (TPG) son muy importantes económicamente, ya que pueden 
interrumpir o acelerar la marcha normal del progreso económico. 
También mencionan que requieren significativos cambios en la or-
ganización a los efectos de captar completamente los beneficios 
que proporcionan. Es por ello que debe verse no solo la introduc-
ción de las TIC, sino también de otras inversiones y cambios inno-
vadores adicionales para aprovechar sus beneficios.

Respecto de las implicancias según el tamaño de las firmas, 
se aprecian heterogeneidades. Según Harland, Caldwell, Powell 

GOBIERNO DE TI Y UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS FIRMAS ARGENTINAS
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y Zheng (2007) y Olsen y Seatre (2007), respecto de las mayores 
capacidades para manejar las inversiones complementarias, las 
grandes firmas se benefician en mayor medida con el uso de TIC, 
dado que las de menor tamaño tienen más restricciones para lograr 
cambios organizacionales por el nivel de escala y la necesidad de 
implementar procesos más complejos. El impacto de las TIC en las 
pymes, según la bibliografía consultada, ha tenido aspectos especia-
les por las características de este tipo de firmas.

La forma en que se conducen los negocios ha sido revoluciona-
da por la globalización, la hiperconectividad, el conocimiento y la 
revolución de la información (Pavic, Koh, Simpson, & Padmore, 
2007). Todas las organizaciones, tanto grandes como pequeñas y 
medianas, están reforzando su posición competitiva y mejorando 
su productividad.

En las pymes, las TIC pueden proveer competitividad por me-
dio de la integración entre los socios de la cadena de suministros 
y las funciones entre organizaciones, así como en la provisión de 
información crítica (Bhagwat & Sharma, 2007). A pesar del expo-
nencial crecimiento del uso de TIC en el mundo, autores como 
MacGregor y Vrazalic (2005) encontraron que el nivel de adop-
ción de las mismas se mantenía relativamente bajo en las firmas 
de menor tamaño. Según Riquelme (2002), las grandes empresas 
habían tomado nota más rápidamente de los beneficios de estas 
tecnologías, de los impactos sobre sus ventas y de la reducción 
de costo. Paralelamente, Grandon y Pearson (2004) plantean el 
bajo número de trabajos que se focalizaron en las pymes y el uso 
de TIC.

Dibrell, Davis y Craig (2008) y Thong, Yap y Raman (1996) plan-
tean que existe una tendencia a la contratación de personal con 
características de generalistas en vez de focalizarse en especialistas, 
aunque esta tendencia seguramente tiene que ver por el volumen 
de personal con que pueden contar, donde se privilegia la polifun-
cionalidad, y que tienen una menor tendencia hacia la estandari-
zación de procedimiento. Se pone el foco, en menor medida, en el 
análisis financiero y en el gerenciamiento de proyectos, entre otras 
técnicas de gerenciamiento. Thong et al. (1997) y Welsh y White 

GUILLERMO A. TRICOCI
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(1981) enfatizan en la menor cantidad de recursos como el gran 
diferenciador entre Pymes y grandes firmas.

Por lo expuesto anteriormente y siguiendo a Ghobakhloo, Sa-
bouri, Hong y Zulkifli (2011), se puede sostener que las pymes 
pueden presentar debilidades en niveles organizativos y de gestión, 
tecnológicos, individuales y ambientales, lo que produce que la 
adopción y el uso de las TIC en su ámbito se encuentren en una 
situación de desventaja respecto de las firmas de mayor tamaño.

Gobierno de TI
Otro aspecto a ser estudiado es cómo las organizaciones plani-

fican sus SI. El concepto de alineamiento estratégico es una forma 
de analizar el grado de relación que existe entre el plan y las deci-
siones del negocio, y el plan y las decisiones de inversión en TIC. 
Henderson y Venkatraman (1989) desarrollaron el Modelo de Ali-
neamiento Estratégico en el que identificaron dos dimensiones 
y cuatro dominios, con sus respectivos cruces: Estrategia de Ne-
gocio, Estrategia de TIC, Infraestructura y Procesos Organizacio-
nales, e Infraestructura y Procesos de TIC. La forma en que estos 
cuatro dominios se vinculan, tanto en forma directa (horizontal y 
vertical) como cruzada, determina el grado en que la estrategia de 
negocio y la de TIC están alineadas, de manera que las inversiones 
en TIC potencian las inversiones de negocio, incrementado los be-
neficios. Luftman y Brier (1999), a su vez, focalizaron sus estudios 
en organizaciones para entender los motivos del desalineamiento 
estratégico que se vislumbra en la práctica en muchas organizacio-
nes, e identificaron factores facilitadores e inhibidores del alinea-
miento. Entre los facilitadores se encuentran: la relación cercana 
entre el área de SI y el resto de las áreas de negocio, la buena 
priorización de proyectos de inversión en TIC, la participación de 
los líderes del área de sistemas en la definición de la estrategia, la 
comprensión del negocio por parte de los líderes de las áreas de 
sistemas, el apoyo de la dirección superior a las inversiones en TIC 
y que los líderes de las áreas de sistemas demuestren capacidad 
de liderazgo. Los inhibidores, por su parte, son los opuestos de 
los facilitadores. Las áreas de TI están más focalizadas, en forma 
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natural, con alcanzar el estado del arte y que las áreas de negocio 
(Tricoci, 2011); por otro lado, están focalizadas en sus objetivos 
de negocio.

De Haes y Van Grembergen (2009) se refieren al gobierno TI 
basado en las estructuras organizacionales y de liderazgo que ase-
guren la organización TI. Kearns y Sabherwal (2007) sostienen 
que el grado de conocimiento de los gerentes de negocios sobre 
tecnología y, por otro lado, el grado de conocimiento del negocio 
por parte de los gerentes de sistemas facilitan el dialogo incre-
mentando las posibilidades de lograr un buen alineamiento entre 
los objetivos estratégicos de ambos grupos y, en consecuencia, de 
aumentar las posibilidades de obtener beneficios de la inversión 
en TIC; sin embargo, aseguran que es aún más importante incre-
mentar el entendimiento de las TIC por parte de los gerentes de 
negocio para generar un dominio de conocimiento compartido y 
lograr, de esta manera, mejorar el alineamiento estratégico entre 
sus objetivos.

Un aspecto relevante en cuanto a las TIC en las firmas está aso-
ciado a la existencia de una función de sistemas que la administre. 
A partir de su existencia —una oficina de SI con un jefe o chief 
information office (CIO)— se plantean las características del mismo. 
Antosz y Morales Merchán (2016) destacan que se debe depender 
el máximo nivel posible y que se tiene que tratar de reducir las 
brechas entre las funciones de los profesionales de TI y los demás 
profesionales de las firmas, a los fines de obtener relaciones efi-
cientes y de cumplir con los objetivos conjuntos. A partir de un 
análisis de The Global CIO Study (IBM, 2009), se caracterizan tres 
tipos de roles que el CIO debe tratar de integrar: hacer realidad 
la innovación, mejorar el return on investment en TIC y ampliar la 
gestión empresarial.

La ausencia de un rol de las funciones de sistemas en una orga-
nización puede mostrar que dicha firma no ha logrado un conoci-
miento de los beneficios y potencialidades de las TIC.

GUILLERMO A. TRICOCI
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Metodología y datos

La obtención de datos para el presente trabajo se realizó, en 
primer lugar, por la confección de una encuesta de campo. La si-
tuación de la información en relación a las bases de datos oficiales 
sobre las TIC en Argentina refiere al año 2008, cuando se realizó la 
publicación del Informe de utilización de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en las empresas industriales argentinas de 2006. 
Dicho informe fue el último de una serie que comenzó en el año 
2002.2 Paralelamente, se consultó con personalidades relevantes de 
la academia, de la industria y servicios de consultoría del área, con 
el objeto de corroborar líneas de trabajo y resultados. 

El cuestionario de la encuesta estuvo formado por distintos tipos 
de preguntas, a saber:

1. Relevamiento de datos duros
2. Preguntas de respuesta dicotómica, en algunos casos con 

explicación
3. Preguntas de selección de opciones múltiples, con selec-

ción única o múltiple
4. Preguntas de valoración3 4

5. Preguntas descriptivas.

2 Distintas fuentes de información oficiales son la Encuesta nacional a empresas 
sobre innovación, I+D y TIC 2002-2004 (Indec y Secyt, 2006); la Encuesta na-
cional sobre innovación y conducta tecnológica ENIT 2005 (Indec, 2008); y el 
Informe de utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en las empresas industriales argentinas, de los años 2004, 2005 y 2006 
(Indec, 2006, 2007 y 2008).
3 En este caso se usó una valoración cualitativa del tipo Likert que luego se 
cuantificó a base de una escala de 1 a 7 (con 7 como el mayor y de mejor 
impacto, y 1 como el menor), con el fin de definir cuán extendido estaba un 
concepto o tipo de hecho.
4 Como ejemplo está la pregunta “Valorice de 1 a 7, cuál es su opinión sobre el 
nivel de registración de hechos y eventos que se producen a diario en su firma 
en un sistema de información computarizado”. Los porcentajes definidos en 
las opciones son indicativos y a los efectos de ayudar a su valoración. Con esta 
valoración se pretendió conocer cuán sistematizados estaban los datos.

GOBIERNO DE TI Y UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS FIRMAS ARGENTINAS
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Se han identificado inicialmente fuentes de datos secundarios 
que aportan información relevante al proyecto. Se trabajó con ba-
ses de datos públicas referidas al tema y, en especial, para tener 
algunas comparaciones internacionales a los fines de contextuali-
zar los resultados. De forma preliminar se identifican indicadores 
como los que provee el Foro Económico Mundial, que muestran 
el grado de uso de las TIC en los individuos, las empresas y los Go-
biernos, y el Índice NRI (Networked Readiness Index) en el Reporte 
Global de Tecnología de la Información. Otra fuente de datos alter-
nativa es el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y los 
Sistemas de Información (2016) en lo referente a la industria TIC a 
nivel mundial. En el ámbito nacional se han tomado datos del Ob-
servatorio de Empleo y Dinámica Empresarial para la información 
de las firmas, a fin de obtener su clasificación por tamaño. Como se 
expresó anteriormente el método de encuestas fue complementa-
do con entrevistas, en forma paralela, a personalidades relevantes 
de distintos sectores relacionados con la temática, a saber, acadé-
micos, consultoras en sistemas y procesos, proveedores de software 
y gerentes de sistemas. Estos intercambios fueron de gran utilidad 
en la primera etapa para la formalización y construcción del conte-
nido de la encuesta, y en la etapa final para el análisis e interpreta-
ción de resultados obtenidos.

El panel de trabajo se conformó con 402 casos de firmas cuyas 
oficinas centrales estaban localizadas en Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y Gran Buenos Aires. Las entrevistas se realizaron entre 
noviembre de 2015 y junio de 2017. En la distribución del panel, el 
17% corresponde a empresas grandes, el 71% a firmas pequeñas y 
medianas, y el 12% a microempresas, aproximándose a la caracte-
rización macro de la economía, donde el tipo de empresas domi-
nante son pymes, tomando como criterio base la facturación. Tiene 
una mediana de cantidad de personal de 60 personas y una media-
na de facturación anual de casi 4.270.000 dólares (eliminando el 
subgrupo de las microempresas). En lo referente a la conforma-
ción del capital: el 23% tiene capital total o parcialmente extranje-
ro, del cual el 12% de las firmas son completamente extranjeras y 
el 11% son mixtas; y el 77% restante son de capitales nacionales. El 
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30% de las firmas proviene de la industria manufacturera y el resto 
corresponde a servicios y comercio.

Resultados y hallazgos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos referidos 
a los tres objetivos mencionados en la introducción y que se evalua-
ron en firmas argentinas situadas en el ámbito del AMBA y sobre 
tres dimensiones de análisis: tamaño, composición de capital y sec-
tor de la economía. El primer objetivo se refiere a la identificación 
del nivel de uso de aplicaciones básicas de TIC difundidas amplia-
mente. El segundo refiere a variables que se asocian a la toma de 
decisiones en las firmas usando los SI y el último refiere a la rele-
vancia del área de sistemas en las firmas. La hipótesis inicial para 
los tres objetivos es que tienen correlación positiva con las firmas 
de mayor tamaño, las del sector de servicios y las de capitales ex-
tranjeros.

Nivel de uso de las aplicaciones
Se define el Índice de nivel de uso de aplicaciones de TIC (INU) 

que tiene por finalidad determinar el nivel de uso de aplicaciones 
TIC muy difundidas y de uso generalizado en todo tipo de firmas. 
El índice está constituido por cuatro variables con valores de cero 
o uno según estén presentes o no y se caracterizan por aplicaciones 
que no requieren inversiones tecnológicas limitantes para firmas 
de todo tamaño y tipo de actividad.5

Las variables son: Existencia de un sitio web de la firma, Com-
pras por medios electrónicos,6 Ventas por medios electrónicos y 
Utilización de por lo menos una red social. Los resultados del total 
del panel presentan una media de 2.66 y una mediana de 3. Los 

5 El INU puede variar entre 0 y 4, y se obtiene por la suma simple de cada va-
riable.
6 A los fines de valorar el uso y la complejidad del método usado, se entiende 
que la colocación de correo electrónico con solicitudes de compras es una ma-
nera de compra electrónica.
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resultados para la dimensión de tamaño de las firmas se muestran 
en la Figura 1.

Figura 1. Índice de uso de aplicaciones por ta-
maño de las firmas. Elaboración propia basada 
en los resultados obtenidos.

La Figura 1 muestra valores que varían entre 2.82 y 2.45, des-
de las grandes hasta las microempresas. Se puede ver que existe 
una correlación positiva débil respecto al tamaño de las firmas, que 
presenta porcentajes de incremento del orden del 15% entre las 
firmas grandes y las microempresas, y porcentajes de 5% entre cada 
categoría de tamaño, siempre en el mismo orden. Si se aplica el 
índice de Pearson sobre las dotaciones de personal7 como indica-
dor de los tamaños, se obtiene un índice de 0.28 y un valor de p 
de 6%, estadísticamente válido, confirmando una débil correlación 
positiva.

En la Figura 2 se muestran los resultados del INU por composi-
ción del capital.

7 Las dotaciones de personal representan un indicador más estable del tama-
ño, sobre todo en economías con alta inflación. La Fundación Observatorio 
PyME clasifica a las empresas según la cantidad de ocupados, al considerar 
que este criterio presenta mayor estabilidad en el tiempo. La cantidad de 
trabajadores que incorpora una empresa depende de los costos laborales 
asociados, por lo que la demanda de trabajo suele ser inelástica: cuando 
aumenta la facturación de las empresas, la demanda de trabajo lo hace en 
menor proporción, con idéntico comportamiento en las épocas de recesión 
o crisis.
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Figura 2. Índice de uso de las aplicaciones de TIC 
por tipo de capital. Elaboración propia basada en 
a los resultados obtenidos.

La Figura 2 muestra que las diferencias respecto del valor pro-
medio del panel (2.66), evidenciando una distancia del orden del 
10% por arriba del promedio para las firmas de capital parcialmen-
te extranjero.

La Figura 3 muestra los resultados por sector de la economía.

Figura 3. Índice de uso de las aplicaciones de TIC 
por sector de la economía. Elaboración propia 
basada en los resultados obtenidos.

Los valores promedio por sector van de 2.78, para el rubro co-
mercio, hasta 2.54, para la industria manufacturera. Si bien hay un 
mayor valor de las firmas que está en los sectores de servicios y 
comercio, la diferencia es del orden del 5% sobre la media, no 
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configurando una marcada diferencia. Las firmas de servicio y co-
mercio deberían ser las mayores beneficiadas de lo que Shapiro y 
Varian (2000) llaman bienes de información, significando dicho con-
cepto que sus productos y servicios son más proclives a tener más 
componentes de información en sus contenidos.

Concluyendo, se presentan correlaciones positiva débil en el 
caso del tamaño y poco diferenciada por composición de capital y 
sector de la economía. A la vez no surgen diferencias significativas 
cuando se analizan los componentes individuales del índice men-
cionado. Asimismo, del análisis de los componentes individuales 
del índice referido, surge un alto uso de la web y de medios elec-
trónicos para la realización de compras, mientras que el uso de 
medios electrónicos para las ventas y el uso de redes sociales se en-
cuentra en el 50% de las firmas, siendo este valor en el caso de las 
ventas por medio electrónico en línea con otros países de similar 
desarrollo

Decisiones que se toman usando sistemas de información
Para la segunda hipótesis se ha construido el Índice de toma 

de decisiones usando sistemas de información (ITOD). Tiene dos 
variables que muestran la valoración que los entrevistados perci-
ben del nivel de hechos que son registrados en los SI de la firma, 
y la valoración de la cantidad de decisiones que se toma a partir 
de los SI.8 El análisis de estas variables permiten ver, por un lado, 
la cantidad de hechos que se registran en los SI, que se convier-
ten en datos susceptibles de ser usados como información para 
la toma de decisiones; y, por otro lado, en qué medida se usa la 
información de los sistemas para la efectiva toma de las decisio-
nes9 (Bellinger et al., 2004; Schoderbek, Schoderbek, & Kefalas, 
1990).

8 El índice se arma por el promedio simple de ambas variables; por lo tanto, 
puede variar entre 1 y 7.
9 Como fue descrito en el marco teórico, los datos surgidos de la recolec-
ción de hechos no se convierten automáticamente en información ni mucho 
menos en conocimiento; estos requieren de procesos de interpretación y 
procesamiento.
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La hipótesis inicial es que el ITOD aumenta su valor en la me-
dida que el tamaño de las firmas es mayor, con las firmas del sector 
de servicios y las firmas de capitales no nacionales.

El resultado de la media del panel es 3.73 y la mediana de 3.5. 
En la Figura 4 se muestra un gráfico con los resultados por tamaño 
de las firmas.

Figura 4. Índice de toma de decisiones usando SI. Ela-
boración propia basada en los resultados obtenidos.

En la Figura 4, el promedio del índice para los tamaños grandes 
y mediano son superiores al promedio y por el contrario en el caso 
de las firmas pequeñas y micro con inferiores. Las firmas grandes 
están 30% sobre la media del panel.

Si se aplica el índice de Pearson sobre las dotaciones de perso-
nal como variable cercana al tamaño de las firmas, se obtiene un 
índice de 0.28 y un valor de p de 3%, confirmando una débil co-
rrelación positiva respecto del crecimiento del índice con las de 
mayor tamaño. El análisis independiente de cada variables que 
compone el informe sobre las dotaciones de personal, muestra 
que la valoración del nivel de registración de hechos y eventos 
registrados es 0.31, con un valor de p menor al 1%; y para la va-
loración de la cantidad de decisiones que se toman a partir de 
los SI es 0.28, con un valor de p menor al 1%. Respecto de los 
valores medios y desvíos, tenemos que, en la valoración del nivel 
de registración de hechos y eventos registrados en un sistema, 
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la media es 4.13, con un desvío de 1.6 y una mediana de 4. Para 
la valoración de la cantidad de decisiones que se toman a partir 
de los SI, la media es 3.32, el desvío estándar es 1.54 y la me-
diana 3. El resultado es intuitivamente lógico, un valor más alto 
del indicador en la primera variable respecto de la segunda, 
dado que se requiere de la registración de hechos para poder 
tomar de decisiones por medio de los sistemas. Si bien puede 
verse una correlación positiva, también se puede decir que hay 
mayor cantidad de hechos registrados y mayor uso de la infor-
mación en las firmas grandes y medianas que en las pequeñas 
y micro.

En la Figura 5 se realiza un análisis por sector de la economía.

Figura 5. Índice de toma de decisiones usando SI por 
sector de la economía. Elaboración propia basada en los 
resultados obtenidos.

La Figura 5 muestra similitud casi total entre las firmas de la in-
dustria manufactura y de servicios, y una distancia del 15% con las 
de comercio, siendo esta diferencia poco significativa.

En la Figura 6 se ilustran los resultados agregados por tipo de 
capital.
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Figura 6. Índice de toma de decisiones usando SI por 
composición de capital. Elaboración propia basada en 
los resultados obtenidos.

Las firmas de capitales extranjeros o mixto tienen valores sus-
tancialmente más altos que las nacionales. La distancia entre ex-
tranjero y mixto es del 10%, pero respecto de las nacionales es del 
50%. La distancia sobre la media (3,73) es del orden del 40% para 
las extranjeras. En ambos casos, las distancias geográficas de las ca-
sas matrices incentiva la necesidad de la sistematización. Las casas 
matrices operan en mercado globalizados y en muchos mas com-
petetitivos (según indicadores internacionales) que el mercado ar-
gentino. Por este motivos reciben de sus casas matrices prácticas 
de gerenciamiento más proclives al uso de tecnología y un mayor 
aprovechamiento de sus beneficios.

Se concluye que existe una correlación positiva débil por tama-
ño, estadísticamente verificable, y que las firmas de capital extran-
jero tienen un mayor nivel de registración de hechos y tomas de 
decisiones que las firmas nacionales. En el análisis por sectores de 
la economía, aparece una diferencia mínima positiva respecto de 
las firmas de manufacturas.

Gobierno de TI, importancia del área de sistemas
Se pretende cuantificar la importancia del área de sistemas en 

las firmas relevadas siguiendo el concepto descripto en la sección 
“Gobierno de TI” (De Haes & Van Grembergen, 2009; Luftman 
& Brier, 1999),10 pero generalizando los mismos con elementos 
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aplicables a los distintos tamaños de firmas. Se describen a conti-
nuación las variables que conforman el índice de relevancia de la 
función de sistemas:

1. Existencia de un área de sistemas. Los valores que puede 
asumir esta variable es 0 y 1. 

2. Su dependencia funcional. Conocer el nivel de dependen-
cia del área de sistemas en la organización. Los valores que 
puede tener esta variable van entre 0 y 4. La dependencia 
de más alto nivel implica una mayor relevancia.

3. Si han contratado consultoría externa para proyectos de 
sistemas. Los valores que pueden asumir son 0 y 1.

4. Si existe un proceso de priorización de los proyectos de 
sistemas. Esta variable puede tener valores 0 y 1.

5. Intervención del responsable de sistemas en la toma de 
decisiones. Esta va riable puede tener valores 0 y 1.

6. Las herramientas que se utilizan (como plan estratégico, 
presupuestos, cartera de proyectos) para dicha prioriza-
ción de proyectos. Esta variable puede tener valores de 0 a 
4. Se entiende la existencia de todas las herramientas en el 
nivel 4, siendo el presupuesto solo la de menor valor (1).

El índice es la suma algebraica simple de los elementos descrip-
tos y su valor puede variar entre 0 y 10. La hipótesis inicial es que el 
nivel de relevancia aumenta en la medida que crece el tamaño de 
las firmas. El promedio del indicador para el panel fue de 4.31 y la 
mediana fue 5.

La correlación lineal de Pearson entre el índice de relevancia de 
la función de sistemas y la dotación de personal, como variable que 
asemeja en forma más estable al tamaño, dio como resultado 0.36 
y un valor de p menor al 1%. El resultado muestra una correlación 
débil pero positiva entre las variables.

GUILLERMO A. TRICOCI
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La Figura 7 presenta el promedio del índice de relevancia de la 
función de sistemas desagregados por la categoría tamaño.

Figura 7. Índice de relevancia de la función de sistemas 
desagregados por tamaño de las firmas. Elaboración 
propia basada en los resultados obtenidos.

A su vez, en la Figura 8 se muestran las diferencias en porcen-
tajes de cada categoría de tamaño respecto del valor promedio de 
todo el panel.

Figura 8. Índice de relevancia de la función de sistemas 
por tamaño de las firmas. Elaboración propia basada 
en los resultados obtenidos.

Como era de esperar, las firmas grandes (índice 6.6) son un 53% 
mayor al promedio del panel; las firmas medianas (índice 4,69) es-
tán casi el 9% por arriba de la media; y las pequeñas (índice 2.97) 
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y las micro (índice 2.38) aparecen con distancia por debajo de la 
media entre el 31% y el 45%. Esto confirma la correlación positiva 
del valor del índice respecto del tamaño.

Los valores promedios del índice de relevancia de la función de 
sistemas por las categorías composición de capital y por sector de la 
economía se presentan en las figuras 9 y 10.

Figura 9. Índice de relevancia de la función de 
sistemas por composición de capital. Elaboración 
propia basada en los resultados obtenidos.

Figura 10. Índice de relevancia de la función de 
sistemas por sector de la economía. Elaboración 
propia basada en los resultados obtenidos.
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Como se puede ver en el caso de la Figura 9, las firmas de ca-
pital extranjeras con un valor promedio de 6.5 muestran un valor 
superior en un 50% respecto de la media del panel (4.31) confir-
mando la importancia relativa que ese tipo de firmas le asignan a 
la función.

En la agregación por sector de la economía, Figura 10, se des-
taca el sector de servicios (4,94) con 15% sobre la media y las de 
comercio y manufactura del orden del 10% y 20% por debajo de 
la media. En el caso de la clasificación por sector de la economía 
las diferencias no son tan significativas como para mostrar una ten-
dencia definida.

En síntesis, referido al índice de relevancia de la función de sis-
temas se ha encontrado una correlación positiva casi moderada en 
el test de Pearson con el tamaño de las firmas (usando la variable 
de dotación de personal). Este resultado se confirma en el análisis 
por categoría de tamaños, donde las firmas grandes superan en 
un 50% los valores medios y las microempresas están un 44% por 
debajo de la media; así como en el análisis individual de cada varia-
ble, en lo referido a las firmas más grandes, la variable de existen-
cia de un área de sistemas (valor superior al 60% sobre la media), 
su dependencia jerárquica (valor superior al 60% sobre la media) 
y el uso de herramientas para la priorización de proyectos (valor 
superior al 50% sobre la media). En el análisis por composición 
del capital, se aprecia una distancia de las firmas extranjeras del 
orden del 50% sobre la media, sobresaliendo, en el análisis de cada 
variable que conforma el índice, la referida al uso de herramientas 
para la priorización con una diferencia respecto de la media de casi 
el 78%. En la agrupación por sectores de la economía, el sector de 
servicios muestra un valor del índice de un 14% sobre la media, sin 
evidenciar elementos significativos en el análisis individual.

Conclusiones

Los resultados de índice de uso de las aplicaciones de TIC están 
compuestos por variables básicas y muy difundidas como la existen-
cia de un sitio web de la firma. Las compras por medios electróni-
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cos, las ventas por medios electrónicos y el uso de al menos una red 
social muestran que las firmas de mayor tamaño tienen un mayor 
nivel de uso del conjunto de aplicaciones básicas definidas, pero 
que esta correlación, si bien positiva, es débil. Respecto de las otras 
dos dimensiones de análisis, sector de la economía y composición 
de capital, no aparecen conclusiones relevantes. Asimismo, del aná-
lisis de los componentes individuales del índice referido, surge un 
alto uso de la web y de medios electrónicos para la realización de 
compras.

La hipótesis referida al índice de toma de decisiones usando 
SI conformado por dos variables, el nivel de hechos que son re-
gistrados en los SI de la firma y la valoración de la cantidad de 
decisiones que se toman a partir de los SI, correlaciona positiva-
mente en forma débil con el tamaño de las firmas y las de capitales 
no nacionales (extranjeras y mixtas). En el caso de las firmas no 
nacionales se puede ver que las distancias geográficas de las casas 
matrices incentiva la necesidad de la sistematización. Se puede ver 
cómo funcionan las prácticas que estas firmas reciben de sus casas 
matrices, que operan en mercados globalizados, muchos de ellos 
más competitivos que el argentino. La dimensión de sector de la 
economía no presenta resultados concluyentes.

En el presente trabajo se estudia el Gobierno de TI por medio 
de la medición de un índice que muestra la relevancia de la fun-
ción de sistemas. El índice de relevancia del área de sistema incluye 
variables como la existencia de un área funcional ad hoc, su depen-
dencia funcional en la organización, la contratación recurrente de 
consultoría en procesos y proyectos, la participación de responsa-
ble de sistema en las decisiones de TIC y el nivel de las herramien-
tas de gerenciamiento en el manejo de la función. Los resultados 
muestran que esa relevancia crece con el tamaño de las firmas y en 
las de capitales no nacionales. En la agrupación por sectores de la 
economía, el sector de servicios muestra un valor del índice en un 
14% sobre la media del panel, sin registrarse elementos significati-
vos en el análisis individual. En la existencia de prácticas de Gobier-
no de TI en las firmas de mayor tamaño y de capitales extranjeros 
funcionan varios de los facilitadores de Luftman y Brier (1999), 
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una mejor focalización en los objetivos de negocios por el uso de 
herramientas de priorización de proyectos (Tricoci, 2011) y los 
componentes estructurales (De Haes & Van Grembergen, 2009). 
Finalmente, en términos de tamaño y confirmando a Ghobakhloo, 
Sabouri, Hong y Zulkifli (2011), se puede sostener que las pymes 
pueden presentar debilidades en niveles organizativos y de gestión, 
tecnológicos e individuales.
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RESUMEN
Esta investigación, estudia comparativamente la competitividad del sector 
turístico entre Puerto Rico (PR) y República Dominicana (RD). Se utilizan 53 
indicadores mediante la aplicación de una metodología mejorada. El estudio 
encontró que: (1) ambos competidores poseen cinco estrategias similares y 
cuatro diferentes para atraer turistas; (2) PR es más competitivo nacionalmente 
que RD en condiciones de factores (CF) y en condiciones de demanda (CD) y RD 
supera a PR en industrias relacionadas y de apoyo (IRA) y en estructura de las 
firmas, estrategia y rivalidad (EFER); y (3) PR es más competitivo internacional-
mente que RD en tres constructos (EFER, IRA y CD) y tiene un pilar con niveles 
similares que RD (CF). Finalmente, esta investigación puntualiza ciertas reco-
mendaciones a cada país, que pueden contribuir a mejorar su competitividad 
turística mundial.

Palabras clave: competitividad, industria turística, doble diamante de compe-
titividad, Puerto Rico, República Dominicana

Comparative analysis of the global competitiveness of the tourist 
industries of Puerto Rico and the Dominican Republic

ABSTRACT
This research comparatively studies the competitiveness of the tourism indus-
try between Puerto Rico (PR) and the Dominican Republic (DR). Fifty-three in-
dicators are used through the application of an improved methodology. The 
study found that: (1) both competitors have five similar strategies and four dis-
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similar strategies to attract tourists; (2) PR is more competitive nationally than DR 
in conditions of factors (CF) and in conditions of demand (CD), and DR exceeds PR 
in related industries and support (RIS) and in structure of firms, strategy, and rivalry 
(SFSR); and (3) PR is more competitive internationally than DR in three constructs 
(SFSR, RIS, and CD) and has a pillar with similar levels than RD (FC). Finally, this re-
search points out certain recommendations to each country that could contribute 
to improve their global tourism competitiveness.

Keywords: competitiveness, tourism industry, double competitiveness diamond, 
Puerto Rico, Dominican Republic

Introducción

La economía basada en el sector turístico, representa una de 
las partidas de ingresos más importante para muchos países y, en 
algunos de ellos, es la principal fuente de ingreso. Como expli-
ca Ortiz (2012), desde la década de 1990, para algunos países el 
porcentaje de participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
del turismo es superior al 10%. Uno de los factores más importan-
tes del turismo es la creación de empleos; esto garantiza en cier-
ta medida que la calidad de vida de los ciudadanos sea progresiva 
(Villareal & Van der Horst, 2008). En la actualidad, para Puerto 
Rico (PR) y República Dominicana (RD), el porcentaje del PIB 
basado en el turismo alcanza un 8.4% y 7.1%, respectivamente, 
lo que contribuye significativamente al crecimiento económico de 
ambos países. Pese a esta marcada importancia del sector turístico 
con respecto a su PIB, la competitividad de la industria del turismo 
no ha sido analizada comparativamente usando modelos académi-
cos validados previamente. Existen algunos estudios comparativos 
publicados, como la investigación que compara la competitividad 
general de RD y Colombia (Moguillansky, 2012). Otro de los traba-
jos encontrados es el de Villarreal y Van der Horst (2008), quienes 
estudian a la competitividad turística en República Dominicana, 
aisladamente, en donde identifican los factores que contribuyen al 
crecimiento económico de ese país. En cuanto a PR, existen ciertos 
estudios publicados que miden la competitividad de la industria 
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turística basada en los índices del World Economic Forum (WEF), 
por lo que la carencia de investigaciones relacionados al tema de la 
competitividad de la industria turística en publicaciones académi-
cas justifica este trabajo.

Por otro lado, este trabajo es de importancia dado que PR y RD 
están ubicados en una misma región geográfica, con condiciones 
climatológicas apropiadas para vacacionar; por lo tanto, ambos son 
países que generan el interés y la visita de miles de personas de 
diferentes regiones del mundo, tanto de países vecinos como de 
lugares apartados de la región; por tal razón, es importante el po-
sicionamiento comparativo de sus indicadores de competitividad, 
para que estos puedan competir en una escala global y mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores de cada país. Por lo anterior-
mente expuesto, resulta un reto constante el mantener los niveles 
de competitividad, para lograr colocar a cada país en un posiciona-
miento turístico global.

Los objetivos de este estudio son: (1) conocer las estrategias es-
pecíficas de política pública desarrolladas por ambos países, usadas 
para promover su industria del turismo; (2) identificar cuáles son 
los principales determinantes de competitividad de la industria tu-
rística de ambos países; y (3) estudiar comparativamente los prin-
cipales determinantes de competitividad de la industria turística 
entre PR y RD.

La metodología seleccionada para realizar el análisis es mixta; 
para los dos primeros objetivos se usa análisis cualitativo y para el 
tercer objetivo se utiliza análisis cuantitativo, basado en una pro-
puesta metodológica de aplicación que optimiza la metodología co-
nocida como el doble diamante de competitividad propuesta por 
Moon, Rugman y Verveke (1995, 1998); luego validado para casos 
latinoamericanos por Castro-Gonzáles, Peña-Vinces, Ruiz-Torres 
y Sosa-Varela (2014) y por Castro-Gonzáles, Espina y Tinoco-Egas 
(2016). La propuesta metodológica para mejorar los resultados del 
modelo de competitividad para industrias y países conocido como 
el Doble Diamante de Competitividad (DDC) (Moon et al. 1995, 
1998) sigue un procedimiento de varios pasos secuenciales: se cal-

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS...



34 FÓRUM EMPRESARIAL  Vol. 23 | Núm. 2 | Invierno 2018

culan promedios; luego se hace una suavización de los indicadores 
usados, porque se ha encontrado que los indicadores empleados 
usan escalas de medición diferentes; posteriormente, se hace una 
estandarización de los mismos, con la finalidad de evitar cualquier 
distorsión de los indicadores que puedan reflejarse en unos resul-
tados errados.

Revisión de literatura

Según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por 
sus siglas en inglés), el turismo es un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lu-
gares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 
por motivos personales, de negocios o profesionales (UNWTO, 
2016). El turismo genera directa o indirectamente un aumento 
en la demanda de bienes y servicios que deben producirse y pres-
tarse, y que el análisis de la contribución económica del turismo 
se mide a través del impacto económico, por medio de los efectos 
directos o indirectos que son estimados mediante la aplicación de 
modelos económicos (Alkier Radnić, 2010; Brida, Lanzilotta, Pe-
reyra, & Pizzolon, 2015). La importancia del sector turístico a ni-
vel mundial es que alrededor del 8% de la población mundial está 
empleada en él (UNWTO, 2016); y, en muchos trabajos relaciona-
dos, para explicar este fenómeno económico tan preponderante, 
se utilizan hipótesis, teorías y modelos validados empíricamente. 
Al considerar la relevancia del sector turístico es necesario tener 
conocimiento de los niveles de competitividad de la industria tu-
rística de los países usando teorías y modelos validados empírica-
mente, con importancia y aplicación práctica. Para este estudio, 
se ha seleccionado el DDC, modificado mediante una propuesta 
metodológica secuencial de suavización y estandarización que se 
presenta más adelante. Esto se hizo con la finalidad de corregir 
algunas inconsistencias que, a la larga, se reflejan en ciertas des-
viaciones en sus resultados, como lo explican Castro-Gonzáles, 
Peña-Vinces y Guillén (2016).
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Cuando se revisan estudios del sector turístico, se encuentra 
que existen trabajos que proponen al turismo como motor res-
ponsable de inducir un efecto positivo en la economía de los 
destinos. Entre estos estudios se encuentra la conocida como 
tourism-led growth hypothesis (TLGH) propuesta por Brida, Lanzi-
lotta, Lionetti y Risso (2010), con la cual se puede analizar la di-
námica del sector turístico desde tres diferentes ángulos: (1) si el 
desarrollo turístico provoca un impulso en el crecimiento económi-
co; (2) si el crecimiento económico es el que promueve el impulso 
de la economía del sector turístico; y (3) si existe una relación en 
ambas direcciones, es decir, entre turismo y crecimiento económi-
co. Además, Brida et al. (2015) sugiere que tanto las exportacio-
nes como el turismo contribuyen de forma positiva al crecimiento 
económico, debido a la mejora en la eficiencia de la asignación de 
factores de producción y a la expansión de sus volúmenes, demos-
trando una correlación y un equilibrio a largo plazo entre las varia-
bles que afectan directamente la industria del turismo.

Se debe tener en cuenta que este crecimiento propuesto se re-
fuerce con el conocimiento de los indicadores de competitividad 
turística de los países. Estos indicadores deben ser medibles ya 
que, si se necesita mejorar, se deben tener métricas reflejadas en 
un buen diagnóstico de los países. Estas métricas naturalmente 
son dinámicas, puesto que los diagnósticos no son estables en el 
tiempo; por lo que, a los países les toca necesariamente monito-
rear constantemente el desarrollo del sector turístico, tan estraté-
gico para el desarrollo y crecimiento de sus economías. Stojanović, 
Stojanović y Ranđelović (2010) proponen que las tendencias mo-
dernas en el mercado demuestran que el turismo es parte de la 
economía y ha tomado un rol importante en el desarrollo eco-
nómico de muchos países del mundo. Esto se ve reflejado en un 
mejoramiento de sus estándares de vida y en un superávit en sus 
balances nacionales, en adición a un marcado mejoramiento en el 
desarrollo tecnológico, de tal manera que el tráfico turístico, tie-
ne un impacto positivo en los países y es cambiante en las nuevas 
exigencias de la demanda (Gjorgievski, Kozuharov, & Nakovski, 
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2013). Hay estudios que sostienen que cuando los países entran 
en periodos de crisis duraderas —como es el caso de Puerto Rico 
en la última década— se presenta una dinámica de exigencia de 
una mayor calidad en sus servicios; más aún, durante estos perio-
dos de crisis es que se manifiestan los cambios dinámicos de las 
exigencias de los visitantes, como la disminución de los precios, 
mejor nivel de calidad y una disminución del tiempo de perma-
nencia en sus viajes por parte de los turistas (Stojanović et al., 
2010; Gjorgievski et al., 2013).

Con respecto a la identificación de estrategias de política públi-
ca de los sectores turísticos de PR y RD, en PR se creó la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico (CTPR), en 1970, como un organis-
mo gubernamental instrumentalizado. La CTPR es responsable de 
promover, desarrollar y mejorar la industria turística de PR y las 
estrategias de mercadeo son desarrolladas y ejecutadas de acuerdo 
a los mercados objetivo identificados. Según la agencia, luego de 
identificarse los nichos de mercado de interés, la planificación se 
distribuye en seis divisiones que forman parte de la CTPR; estas 
son: mercadeo, relaciones públicas, eventos especiales, operacio-
nes turísticas, desarrollo de producto y ventas. A su vez, la división 
de ventas se encarga de dirigir su estrategia de mercadeo a dife-
rentes regiones como Estados Unidos de América, Europa y Lati-
noamérica. En adición, hay otra división denominada de acceso 
aéreo y marítimo, que se encarga de desarrollar nuevas vías de ac-
ceso a PR. La ley que creó la CTPR fue enmendada recientemen-
te y dispone que esta se encargue de desarrollar un programa de 
mercadeo para PR, internacionalmente, como destino de turismo 
gastronómico, deportivo, recreativo y cultural (CTPR, 2017); y a 
otros nichos de mercado a los que la CTPR busca atraer e impul-
sar como: turismo médico, de naturaleza y aventura, de lujo y de 
convenciones.

Por su parte, en RD fue creada la Secretaría de Turismo, en 
1934, con la finalidad de establecer un sistema de dirección y orga-
nización de las actividades turísticas, según lo establece el Ministe-
rio de Turismo de República Dominicana (MTRD); este organismo 
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tiene la misión de ser una entidad catalizadora en la demanda de 
los servicios turísticos. Su objetivo básico es fomentar el desarrollo 
del turismo sostenible, mediante la formulación y regulación de 
políticas públicas y estrategias que ayuden a estimular la inversión 
en el sector turístico. Como parte de las estrategias de política pú-
blica de la RD se encuentran: (1) capacitar a los individuos re-
lacionados con el sector turístico por medio de charlas, talleres, 
seminarios, conferencias, cursos de idiomas y becas turísticas; (2) 
planificar, organizar, fomentar, dirigir, coordinar, programar y eva-
luar las actividades de la industria del turismo; (3) identificar y 
supervisar los polos de desarrollo y los proyectos que se lleven a 
cabo en las diferentes regiones; (4) promover el aumento de pro-
ducción turística a través del fomento de la construcción, el finan-
ciamiento, el mejoramiento y la conservación de empresas turísti-
cas, entre otras estrategias. Por su parte, la entidad encargada de 
exponer tanto los atractivos como el posicionamiento de RD es la 
Oficina de Promoción Turística en el Exterior; la responsabilidad 
de dicha agencia, es atraer turistas a nivel local e internacional y así 
obtener divisas. Los principales elementos utilizados como atrac-
tivos turísticos son: artísticos, culturales-costumbristas, folclóricos, 
gastronómicos, artesanales, ecoturísticos, históricos, monumenta-
les y museográficos.

La Tabla 1 presenta los organismos de gobierno relacionados 
con la industria de turismo y sus actividades estratégicas, así como 
el foco estratégico de su mercado, en ambos países. En la tabla se 
aprecia que ambos países buscar atraer visitantes al destino, por 
medio del turismo gastronómico y cultural y a través el ecoturismo. 
En cuanto a las estrategias, PR se enfoca en turismo de deporte, de 
recreación, médico, de lujo y de convenciones. Por otro lado, RD 
amplía su oferta y su foco estratégico, para atraer visitantes a través 
del turismo artístico, artesanal, histórico, arquitectónico, de todo 
incluido (all inclusive) y de aventura.
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Tabla 1

Estrategias y organismos gubernamentales

Estrategia República Dominicana Puerto Rico

Secretarías de Estado (1934) Compañía de Turismo 
de Puerto Rico (1970)Ministerio de Turismo

Oficina de Promoción Turística 
en el Exterior

Mercadeo intenso y 
relaciones publicas

Divisiones 
Planificación y 
ejecución de
actividades 
estratégicas

Desarrollo de diferentes regiones Eventos especiales

Capacitación personal mediante 
seminarios, idiomas, 
becas turísticas, etc.

Operaciones turísticas

Cursos para mejorar 
personal turismo

Promover aumento en 
producción turística

Ventas (EE. UU., Europa 
y América Latina)

Infraestructura de 
proyectos turísticos Créditos contributivos

Incentivos fiscales

Artístico Deporte

Cultural Recreación

Foco 
estratégico de 
cada país

Gastronómico Cultural

Artesanal Gastronómico

Ecoturístico Médico

Histórico Ecoturismo

Arquitectónico Lujo

Todo incluido (all inclusive) Convenciones

Turismo de aventura

Fuente: Elaboración propia basado en datos del MTRD y la CTPR.

Modelo de competitividad aplicado a la industria del turismo

Basado en el modelo del DDC desarrollado por Moon, Rugman 
y Verbeke (1995, 1998), la selección de los determinantes se hizo 
mediante una revisión documentaria exhaustiva, sobre modelos de 
competitividad y la industria del turismo. Se obtuvieron 53 indica-
dores que fueron usados en cada uno de los constructos definidos 
más adelante. El DDC fue desarrollado sobre la base del modelo 

CASTRO-GONZÁLES | FELIBERTY-LUGO



39ISSN: 1541-8561 (Impresa) • ISSN: 2475-8752 (En línea)

del Diamante de la Competitividad de Porter (1990); este mode-
lo propone que el crecimiento y desarrollo de las naciones no se 
debía solamente a los factores endógenos con los que cuente el 
país, sino que dependía de la capacidad de las industrias de inno-
var y actualizarse (Castro-Gonzáles et al., 2016). Según el modelo 
de Porter (1990) para medir la competitividad, el país que tenga 
mayor fortaleza en los cuatro factores logrará contar con empre-
sas e industrias más competitivas internacionalmente y logrará ser 
más competitivo y, por lo tanto, atraer mayor inversión extranjera 
directa (IED).

En cuanto a la funcionalidad del DDC, este propone combi-
nar los cuatro factores usados inicialmente por Porter (1990): 
(1) las condiciones de los factores de producción, (2) las con-
diciones de la demanda nacional, (2) las industrias relaciona-
das y de apoyo, y (4) la estrategia, estructura y rivalidad de las 
empresas, pero en dos niveles: internacional y nacional (Castro- 
Gonzáles et al., 2016). Aplicar el modelo propuesto por Moon 
et al. (1995, 1998) resulta de mucha utilidad práctica para ope-
racionalizar la competitividad expresada a escala internacional y 
nacional. Además, el uso práctico y operacional del DDC ha sido 
ampliamente validado para diagnosticar la competitividad de di-
ferentes países, así como para diferentes sectores productivos de 
los países, desde la manufactura de productos simples hasta 
la producción de productos sofisticados, tanto de industrias 
de productos tangibles como de servicios (Moon & Lee, 2004; 
Peña-Vinces, 2009, & Castro-Gonzáles et al. 2016). El DDC tiene 
tres importantes extensiones al modelo del diamante de Porter: 
(1) incorpora claramente las actividades de las multinacionales; 
(2) convierte en operacional el paradigma de la competitividad, 
porque se basa en una comparación de tamaños y formas de los 
diamantes nacionales e internacionales, demostrando mayores 
diferencias estratégicas; y (3) incluye el rol del Gobierno como 
elemento determinante del modelo del DDC. Debido a que el 
modelo del DDC fue concebido para medir la competitividad 
de los países (Moon et al., 1998), entonces para operacionalizar 
la competitividad de las industrias se deben considerar factores 
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que tengan relación directa con la industria en sus respectivas ca-
tegorías (Sardy & Fetscherin, 2009; Postelnicu & Irina-Marinela, 
2010). En resumen, el DDC es una metodología más efectiva 
y práctica, puesto que el complejo concepto de la competitivi-
dad se reduce a un análisis comparativo de áreas geométricas 
(Castro-Gonzáles et al. 2016; Sardy & Fetscherin, 2009). En la 
Tabla 2 se presentan las variables usadas para analizar la compe-
titividad nacional y sus siglas; y, en la Tabla 3, se presentan los 
indicadores usados para la competitividad internacional de los 
países estudiados, así como las siglas usadas para trabajar en la 
siguiente sección.

Metodología

Las recopilaciones de los datos para los 53 determinantes usados 
en este trabajo fueron a partir de bases secundarias tales como el 
Banco Mundial, la UNWTO, el WEF, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), el Banco de Datos de República dominicana 
y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre otros. Para esto 
se han usado los últimos cinco años cronológicos de los datos dis-
ponibles de cada país bajo estudio (del 2012 al 2016), para sacar 
un promedio de este periodo; así se minimiza el efecto de algún 
evento fortuito que pueda afectar el análisis (Castro-Gonzáles et 
al., 2016). Posteriormente, se hizo un análisis de suavización a los 
datos usando las unidades de medición de cada indicador, con la 
finalidad de tener todos los indicadores dentro de un rango razo-
nable, de tal manera que los datos extremos (como millones de 
dólares) no distorsionen el análisis final, cuando se calculan con 
indicadores que están expresados en términos porcentuales; para 
esto se trabajó con las unidades de medición. Luego se procedió 
a la estandarización de los datos a base de una escala de 100, para 
facilitar la interpretación de los resultados.
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Recolección 
de datos

Uso de 53
indicadores.
Fuente: WB,

WEF, UNWTO.

Promedio de 
datos 2012-

2016

Evitar que
eventos

imprevistos 
distorsionen

valores.

Suavización 
usando 

unidades de 
medición

Evitar dis-
torsión de 

resultados por 
valores muy 

altos.

Estandari-
zación de in-

dicadores

Poder medir 
en una escala 

del 1 al 100 
los valores 
trabajados.

Cálculo de los
scores 2012-

2016

Uso del DDC 
para analizar 

competitividad 
de las 

industrias.

Figura 1. Metodología propuesta usada para calcular la 
competitividad de la industria turística de PR y RD. Ela-
boración propia.

El procedimiento para la estandarización de los datos se tuvo 
que realizar a cada uno de los indicadores utilizados. Para esto se 
aplicó la formulación usada por Peña-Vinces (2009) presentada en 
las ecuaciones 1 y 2 siguientes; los cálculos que se han hecho hasta 
aquí, representan los scores de competitividad para el indicador de 
Protección y Seguridad Nacional para ambos países:

Score de competitividad PRPSN  = {100 * (0.143) * (3.75/4.25)} = 12.553     (1)
Score de competitividad RDPSN  = {100 * (0.143) * (4.25/3.75)} = 16.195    (2)

A partir de las ecuaciones previas, se consideró la constante de 
0.143, porque en el pilar de competitividad Condiciones de Facto-
res se utilizan 7 indicadores (1/7 = 0.143), para no caer en las ob-
servaciones de inconsistencia al momento de asignar pesos a los 
modelos de competitividad. El peso de cada indicador se asignó 
proporcionalmente al número de indicadores usados en esta cate-
goría (Moon et al., 1998; Castro-Gonzáles et al., 2016); y se calculó 
el score de cada uno de los 53 indicadores. Posteriormente, para 
calcular la competitividad de cada pilar, se procedió a sumar todos 
los valores de todos los scores calculados de cada indicador. Luego, 
para calcular los índices de competitividad nacional e internacio-
nal para cada constructo, se sumaron los scores que se calcularon 
para cada indicador en cada constructo del modelo. Finalmente, 
siguiendo este procedimiento se calcularon todos los índices de 
competitividad, para cada uno de los pilares de competitividad na-
cionales e internacionales. Todos estos scores e índices se detallan en 
las columnas 3, 4, 5 y 6 de las tablas 2 y 3.
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Tabla 2

Variables usadas, scores e índices de competitividad nacional de la industria del turismo 
para RD y PR

Variables de competitividad nacional Promedio 2012-2016 Scores 2012-2016

Condiciones de factores Siglas Peso RD PR RD PR

Tasa de participación 
laboral TPL 0.14 69.20 39.50 25.03 8.16

Calidad sistema 
educativo CSE 0.14 2.18 4.28 7.30 27.98

Ingreso nacional bruto 
per cápita INB 0.14 6.27 20.80 4.31 47.41

Protección y seguridad 
nacional PSN 0.14 3.75 4.25 12.61 16.20

Ambiente de negocios AN 0.14 3.98 4.53 12.55 16.27

Recursos humanos y 
mercado laboral RHML 0.14 4.03 4.83 11.92 17.13

Salubridad e higiene SH 0.14 4.63 4.98 13.28 15.37

Índice de competitividad en condiciones, de factores 87.01 148.51

Industrias relacionadas 
y de apoyo Siglas Peso RD PR RD PR

Transporte aéreo TAE 0.14 4.68 3.14 21.27 9.60

Transporte marítimo TMA 0.14 4.00 1.13 50.38 4.05

Calidad suministro 
electricidad CSEE 0.14 2.33 5.10 6.52 31.35

Solidez de los bancos SB 0.14 5.83 5.05 16.48 12.39

Calidad de la 
infraestructura aérea CIA 0.14 5.18 5.38 13.76 14.84

Calidad de la 
infraestructura marítima CIM 0.14 5.13 4.65 15.75 12.97

Calidad de la 
infraestructura terrestre CIT 0.14 5.15 5.18 14.22 14.36

Índice de competitividad en industrias relacionadas y de apoyo 138.37 99.56

Condiciones de demanda Siglas Peso RD PR RD PR

Crecimiento del PBI 
(% anual) CPBI 0.20 4.38 -1.48 59.32 6.74

Gasto diario por visitante GDV 0.20 9.48 41.76 4.54 88.10

Duración estadía DE 0.20 8.49 2.64 64.40 6.21

Llegadas totales LL 0.20 4.83 4.27 22.61 17.70

Índice de precios IP 0.20 4.23 4.57 21.62 18.50
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Índice de competitividad en condiciones de demanda 172.49 137.25

Estructura de firma, 
estrategia y rivalidad Siglas Peso RD PR RD PR

Número de días para 
comenzar negocios DCN 0.14 11.68 9.75 11.93 17.11

Tasa de ocupación TO 0.14 7.21 6.69 15.40 13.26

Capacidad de innovación CI 0.14 2.93 4.18 10.01 20.40

Gasto de empresas en 
I&D I&D 0.14 2.35 4.05 8.29 24.63

Número de habitaciones HAB 0.14 6.76 1.85 52.14 3.92

Estado de desarrollo de 
cluster DCL 0.14 4.38 4.98 12.57 16.25

Disponibilidad técnica 
actualizada DTA 0.14 4.55 4.88 13.34 15.31

Índice de competitividad en estructura de la firma, estrategia 
y rivalidad 123.68 110.87

Fuente: Elaboración propia.

Resultados y análisis

Debido a las grandes diferencias macroeconómicas y microeco-
nómicas, así como de recursos endógenos e intangibles que tienen 
las industrias dentro de los países, una de las virtudes más sobresa-
lientes del DDC es que permite analizar la competitividad desde 
los ángulos nacional e internacional (Castro-Gonzáles et al., 2016); 
por esa razón, el análisis empezará usando la Tabla 2 para represen-
tar a los índices de competitividad nacional y la Tabla 3 que repre-
senta los índices de competitividad internacional de la industria del 
turismo, en los dos países.

Competitividad nacional de la industria turística de PR y RD
Basado en los datos de la Tabla 2, en el pilar Condiciones de 

factores, PR obtiene una significativa ventaja competitiva sobre RD 
de 61.5 puntos (71%), ya que obtuvo una puntuación general de 
148.51 con respecto a RD que logró 87.01. Cuando se analizan los 
factores, PR obtiene puntuaciones que superan ampliamente a RD, 
por ejemplo, en el Ingreso nacional bruto per cápita con 43.10 pun-
tos. Además, PR obtiene un 283% de ventaja en la variable de Ca-
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lidad del sistema educativo. En las otras variables, los países obtie-
nen puntuaciones cercanas; pero es importante señalar que en las 
variables Protección y seguridad nacional, Ambiente de negocios, 
Recursos humanos y mercado laboral, y Salubridad e higiene PR su-
pera a RD por 28%, 30%, 44% y 16%, respectivamente. Aunque, en 
términos generales, PR supera ampliamente a RD en este pilar de 
competitividad, en el indicador Tasa de participación laboral, RD 
tiene ventaja con un 207% más que PR; esto es algo que las autorida-
des puertorriqueñas deben mejorar, por las muchas repercusiones 
que tiene sobre la productividad de los países.

Por otra parte, cuando se observa en detalle el pilar de compe-
titividad Industrias relacionadas y de apoyo, RD domina a PR por 
38.82 puntos, lo que representa un 39%. Esto coloca a RD en una 
ventaja competitiva sobre PR en este constructo. Entre los ele-
mentos que contribuyeron más a esta ventaja fueron Transporte 
aéreo con 12.2% más movilidad de pasajeros que PR y Transpor-
te marítimo con 11.43 veces más movilidad de carga marítima 
que PR. Cuando se analiza la Solidez de los bancos, RD tiene 
una pequeña ventaja de 33%; sin embargo, PR tiene una ventaja 
significativa de 3 más que el de PR en puntaje; es decir, que su 
crecimiento promedio porcentual anual es de 5.85 puntos más. 
Por otra parte, RD superó resultó ser más competitivo que PR en 
Llegadas totales de los visitantes por un 28% y en Índice de pre-
cios por un 17%.

Entre los indicadores analizados sobresale el factor Gasto diario 
por visitante. Los turistas en RD están cerca de 6 días más por cada 
día de visita en PR; sin embargo, PR aventaja a RD en Cantidad del 
gasto diario por visitantes con 83.56 puntos que equivale a 18.4 veces 
más. Puede entonces entenderse, según los valores de esta variable, 
que el tipo de turistas que ingresa a PR posee una disponibilidad de 
gasto mucho mayor que el que viaja a RD.

En el pilar de Estructura de la firma, estrategia y rivalidad na-
cional, se observa que PR supera a RD en 5 de las 7 variables exa-
minadas. Los indicadores en que PR aventaja a RD son: Número 
de días para comenzar negocios, Capacidad de innovación, Gasto 
de las empresas en investigación y desarrollo, Estado de desarrollo 
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de clusters y Disponibilidad de la tecnología actualizada; en estos se 
encontraron mejores condiciones de competitividad que RD por 
43%, 104%, 197%, 29% y 15%, respectivamente. RD, por su parte, 
obtuvo mejores valores porcentuales de competitividad por el or-
den del 16% más que PR en tasa de ocupación y tiene 12.31 veces 
más en Número de habitaciones disponibles que PR.

En términos generales, RD tiene mejor nivel de competitividad 
que PR con un 12% más (12.81 puntos), lo que la coloca en una 
posición competitiva a escala nacional en este pilar (ver Figura 2). 
Visualmente, la Figura 2, representa la competitividad de la indus-
tria turística de RD y PR. Ambos países tienen puntajes similares 
en Estructura de la firma y Estrategia y rivalidad nacional, mientras 
que en Industrias relacionadas y de apoyo nacionales, Condiciones 
de factores nacionales y Condiciones de Demanda nacionales, RD 
supera significativamente a PR; por lo que se puede afirmar que en 
el ámbito turístico nacional RD es más competitivo que PR.

FiguRA 2. Diamantes de competitividad nacional de la 
industria turística entre PR y RD. Elaboración propia.
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Competitividad internacional de la industria turística de PR y RD
La Tabla 3 brinda la información para el análisis de la Compe-

titividad internacional. En esta sección se observa que RD tuvo 3 
puntos más que PR en el pilar Condiciones de factores interna-
cionales, lo que representa un 2% de diferencia. Esta pequeña 
ventaja se debe a que RD obtuvo 15%, 100% y 176% más que PR 
en las variables: Salubridad y educación primaria, Empleos en la 
industria del turismo y Tierras cultivables, respectivamente. Por 
su parte, PR aventaja a RD en cuatro variables: GDP per cápita (1% 
más), Educación superior y adiestramiento (57% más), Eficiencia 
del mercado laboral (42% más) e Inestabilidad política (154% 
menos). De la misma manera, cuando se observa el pilar de Indus-
trias relacionadas y de apoyo, PR es más competitivo en un 18%, 
ya que obtuvo un total de 17 puntos más. Ahora bien, se observa 
que no existe una diferencia notable en cuanto a Afinidad al turis-
mo, Marco regulatorio e Infraestructura de transportación aérea, 
entre ambos países; por lo que estas variables no representan una 
ventaja significativamente amplia. Sí se debe resaltar que PR tuvo 
mayor ventaja competitiva en 3 de las variables internacionales 
medidas; estos resultados son: 43% para la variable Infraestructu-
ra y ambiente de negocios, 17% para Infraestructura de turismo y 
34% para Infraestructura de transportación terrestre; estas varia-
bles demuestran que PR tiene mejor infraestructura de carreteras, 
así como para el turismo, y goza de un buen ambiente para hacer 
negocios.

Por otro lado, se encontró que PR supera a RD por un 31% en el 
pilar de Condiciones de demanda. Esta ventaja competitiva de PR 
es constatada por las variables Pasajeros de Europa, con un volumen 
significativo de 4 veces más que RD, y Acceso al destino (visado), en 
la tuvo un 131% de ventaja. Por su parte, RD domina a PR en cuanto 
a la llegada de pasajeros estadounidenses (107% más) y latinoame-
ricanos con un 14% más de ventaja. En las variables Efectividad de 
mercadeo para atraer turistas y Priorización del turismo y viajes se 
encontró que no existe una diferencia considerable entre ambos 
países. En cuanto al pilar Estructura de la firma, estrategia y rivali-
dad, PR obtuvo una puntuación superior a RD de 55.23, lo que im-
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plica un 68% de ventaja competitiva. También se aprecia que, en la 
variable Inflación, la diferencia entre PR y RD es de 20%, por lo que 
macroeconómicamente PR tiene ventajas sobre RD en este aspecto. 
Ahora bien, RD obtuvo ventaja de un 42% sobre PR en Apertura 
turística, lo que implica que las condiciones de recursos tangibles e 
intangibles son más proclives a un ambiente de apoyo al turismo y a 
los turistas que en PR. Finalmente, cabe mencionar que PR dominó 
en 5 de las variables; tiene 6 veces más Industrias, valor agregado 
que RD; en el indicador Usuarios de internet tiene mejores condi-
ciones que RD con un 50% más; asimismo supera en los indicadores 
Servicios, valor agregado con 46%, Importación de bienes y servi-
cios con un 111% e Inversión extranjera directa con 240%.

Tabla 3

Variables usadas, scores e índices de competitividad internacional entre RD y PR

Variables de competitividad  internacional Promedio 2012-2016 Scores 2012-2016

Condiciones de factores Siglas Peso RD PR RD PR

GDP per cápita GDP 0.14 7.26 7.21 14.39 14.21

Salubridad y educación 
primaria SEP 0.14 4.63 4.31 15.35 13.32

Educación superior y 
adiestramientos ESA 0.14 3.85 4.82 11.43 17.89

Eficiencia del mercado laboral EML 0.14 3.73 4.43 12.01 17.02

Empleos industria turismo EIT 0.14 4.20 2.97 20.24 10.10

Tierras cultivables TC 0.14 16.60 10.00 23.74 8.61

Inestabilidad política IP 0.14 3.65 5.82 8.97 22.79

Índice de competitividad en 
condiciones de factores 43.91 39.56 106.14 103.95

Industrias relacionadas 
y de apoyo Siglas Peso RD PR RD PR

Afinidad al turismo AT 0.17 4.98 5.19 16.00 17.43

Infraestructura y ambiente de 
negocios IAN 0.17 3.65 4.36 13.98 19.95

Marco regulatorio 
(turismo y viajes) MR 0.17 4.65 4.88 15.90 17.54

Infraestructura de turismo IT 0.17 3.90 4.22 15.43 18.07
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Infraestructura de 
transportación aérea ITA 0.17 4.28 4.30 16.61 16.79

Infraestructura de 
transportación terrestre ITT 0.17 3.88 4.49 14.42 19.35

Índice de competitividad en industrias 
relacionadas y de apoyo 25.33 27.44 92.34 109.12

Condiciones de demanda Siglas Peso RD PR RD PR

Pasajeros de Estados Unidos EEUU 0.17 2.24 1.56 24.01 11.62

Pasajeros de América Latina AL 0.17 6.18 5.77 17.86 15.62

Pasajeros de Europa EUR 0.17 1.16 2.53 7.63 36.55

Acceso al destino (visado) ADV 0.17 4.10 6.23 10.99 25.39

Efectividad de mercadeo para 
atraer turistas EMT 0.17 4.28 4.36 16.38 17.02

Priorización del turismo y viajes PTV 0.17 5.23 5.14 16.97 16.44

Índice de condiciones de 
demanda 23.18 25.60 93.84 122.62

Estructura de la firma, 
estrategia y rivalidad Siglas Peso RD PR RD PR

Industrias, valor agregado IVA 0.14 2.72 7.19 5.40 37.86

Inflación* INF 0.14 4.38 3.99 13.05 15.67

Usuarios de internet (cada 100 
personas) INT 0.14 4.37 5.36 11.66 17.54

Apertura turística APT 0.14 4.83 4.04 17.07 11.98

Servicios, valor agregado* SVA 0.14 6.66 5.52 11.85 17.25

Importación de bienes y 
servicios IBS 0.14 3.27 4.74 9.85 20.75

Inversión extranjera directa IED 0.14 2.40 2.67 12.85 15.92

Índice de competitividad en estructura 
de la firma, estrategia y rivalidad 28.61 33.51 81.74 136.97

*Valores que en los cálculos se han considerado el inverso de cada monto. Fuente: 
Elaboración propia.

En la Figura 3 es posible apreciar mejor el posicionamiento com-
petitivo a escala internacional de ambos países. En ella se observa 
que PR resultó ser más competitivo que RD en tres de los cuatro 
pilares. Por su parte, RD denota una pequeña ventaja competiti-
va sobre PR en el pilar Condiciones de factores, ya que su vértice 
apunta más cerca del pilar que el de PR.
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Figura 3. Diamantes de competitividad internacional  
de la industria turística entre PR y RD. Elaboración 
propia.

Conclusiones

Este estudio encontró que cuando se trata del escenario nacional, 
PR supera significativamente en competitividad a RD, en dos cons-
tructos: Condiciones de factores y Condiciones de demanda; mien-
tras que RD supera a PR en dos pilares de competitividad: Estructura 
de firma, estrategia y rivalidad e Industrias relacionadas y de apoyo. 
Cabe destacar que cuando se estudia el pilar Condiciones de facto-
res, PR tiene más ventajas competitivas, porque posee seis indicado-
res con mejor posicionamiento destacándose la Calidad de sistema 
educativo; este indicador establece que la base fundamental para el 
crecimiento de PR radica en la buena educación que imparte a sus 
habitantes, a pesar de los problemas económicos que experimenta.

Otro de los indicadores que se destaca es que PR posee un INB 
per cápita de 10 veces más que el de RD, lo que manifiesta que la 
capacidad adquisitiva del puertorriqueño es significativamente su-
perior; por lo tanto, los diseñadores de política pública podrían 
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concentrarse en desarrollar estrategias para un crecimiento soste-
nido de su turismo interno. En este pilar, la investigación encontró 
que PR aventaja a RD en recursos humanos más competentes en 
el mercado laboral (un 44% mejor preparado); esto manifiesta la 
posibilidad de ofrecer al visitante un turismo más especializado y 
con mejores servicios. Cuando se habla del INB per cápita, si lo  
miramos a la luz de las ventajas comparativas de tener menor costo 
de mano de obra (un elemento básico y muy necesario para un 
servicio intensivo en labor como la industria turística), RD goza 
de mejores ventajas que PR, porque su costo es 4 veces más barato; 
por eso sus servicios son más económicos que los de PR; pero, si RD 
no convierte sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, no 
podrán ser sostenidas en el tiempo (Castro-Gonzáles et al., 2014). 
A pesar de estos indicadores relevantes, PR podría mejorar aún más 
su competitividad en el pilar Condiciones de factores, si trabaja en 
mejorar su participación laboral dado que RD le lleva una ventaja 
de 2.07 veces ([25.03/8.16]–1) más que PR.

Por otra parte, este trabajo encontró que en Estructura de fir-
ma, estrategia y rivalidad los puntajes tienen diferencias pequeñas. 
Cuando se observa con mayor detenimiento este pilar, a pesar que 
PR supera en 5 indicadores a RD, estas diferencias no son muy signi-
ficativas, porque los puntajes obtenidos son cercanos; sin embargo, 
cabe resaltar que en este constructo PR tiene dos indicadores supe-
riores a RD; posee mejor capacidad de innovación (104%), lo que 
demuestra que sus industrias están más preparadas para superar el 
continuo cambio y la alta incertidumbre del mercado respondien-
do con estrategias de innovación y creatividad. Otro indicador que 
destaca es Gasto de empresas en I&D (197%), manifiesto claro de 
que en la industria turística puede haber un salto cualitativo, para 
ofrecer al visitante otras experiencias relacionadas a la exigencia 
del mercado que cada vez es más sofisticado.

Cuando se observan los indicadores en que RD supera a PR, 
esta investigación encontró que en Número de días para comenzar 
negocios, RD tiene un 43% de más rapidez (5.18 días de promedio 
menos); y en Número de habitaciones, tiene 12.31 veces más que 
PR, evidencia clara de su gran capacidad de ofrecimiento, puesta de 
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manifiesto en que el sector turístico es actualmente el 8.5% de su 
PBI. El otro indicador positivo para RD es la Tasa de ocupación 
(16% más que PR), dato que concuerda con Pardavila Pino y Na-
varro Barber (2014), quienes sostienen que estos indicadores son 
la razón del aumento significativo de la oferta turística de RD. Para 
que PR mejore en este constructo es necesario que se concentre en 
aumentar el número de habitaciones y mejore los días para empe-
zar un nuevo negocio.

Esta investigación también encontró que cuando se trata de 
competitividad nacional el constructo con más diferencias entre los 
países es Industrias relacionadas y de apoyo, dado que RD tiene una 
ventaja general de 39%. En este pilar, la ventaja principalmente se 
debe a que RD tiene 122% más flujo de viajes aéreos que PR y en el 
Transporte marítimo donde la ventaja es 11 veces más. Además, RD 
aventaja a PR en los indicadores Solidez de los bancos y Calidad de 
la infraestructura marítima, con un 33% y 21%, respectivamente. 
Por otra parte, PR tiene mejores ventajas de competitividad en dos 
indicadores relevantes de este constructo: calidad del suministro de 
energía que supera a RD y calidad de infraestructura aérea. Para 
que RD mejore su competitividad es preciso mejorar la calidad de 
suministro eléctrico.

El estudio encontró que en el pilar denominado Condiciones 
de demanda los dos países tienen ciertas diferencias, puesto que 
RD aventaja a PR en un 26% (172.49/137.25). RD debe trabajar 
para mejorar el gasto diario de los visitantes, ya que tiene un pro-
medio de gasto de solo el 22.7% de los visitantes de PR; esto pone 
de manifiesto el diferente tipo de turista que viene a los dos países 
y los mejores niveles de gasto que el visitante de PR. Para que PR 
mejore su competitividad en este pilar, debe aumentar uno o dos 
días más de estadía de sus visitantes. Por cada día que permane-
ce un visitante en PR tiene un gasto aproximado de $323.10 más 
que RD. Según las fuentes consultadas, PR tuvo cerca de 10 millo-
nes de turistas en 2016 (Cision, 2016), con un gasto promedio de 
$417.60 diarios por visitante; si solo aumentara un día más la per-
manencia, se estaría incrementando el PBI de PR un estimado de 
$4.17 mil millones por año (el 4% del actual PBI). Se recomienda 
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también que PR haga esfuerzos para mejorar su crecimiento del 
PBI, que se mantiene en niveles negativos en el periodo de análisis 
(-1.475 de promedio).

Cuando se trata de la competitividad a escala internacional, PR 
supera a RD en tres constructos importantes; sin embargo, en Con-
diciones de factores ambos países tienen niveles similares de compe-
titividad. Para que RD mejore su competitividad debe concentrarse en 
aumentar sus tierras de cultivo, con la finalidad de orientarse a un tu-
rismo agrícola y experimental, tal como lo recomiendan Castellanos 
Verdugo y Orgaz Agüera (2013) y Castellanos Machado y Castellanos 
Castillo (2013), quienes sostienen que para mejorar la competitivi-
dad RD debe concentrarse en el ecoturismo basado en sus experien-
cias agrícolas formando clusters de turismo ecológico, lo aumentaría 
su oferta turística. El otro indicador en el cual RD tiene mejores 
niveles es el de empleos dedicados al turismo, lo que demuestra la 
solidez de la industria turística dominicana (no solo en número sino 
en escuelas y universidades relacionadas a esta industria).

RD debe fomentar una apertura turística considerando que hay 
estudios como el de Perles- Ribes, Ramón-Rodríguez y Sevilla-Jimé-
nez (2014), que sostienen que es importante tener una cuota de 
mercado más amplia como estrategia de desarrollo sostenido en el 
tiempo; en esa línea de pensamiento se constató con este estudio 
que los visitantes de RD provienen principalmente de América Lati-
na y de Estados Unidos de América, mientras que PR atrae más tu-
ristas de Europa. Se recomienda a los países no solo cubrir la cuota 
de mercado sino también especializarse con los segmentos que son 
más competitivos, para mejorar sus niveles de competitividad como 
lo sostiene Opaschowski (2015).

Para que RD mejore su competitividad debe enfocarse en mejo-
rar el valor agregado de sus industrias y su acceso al internet y conec-
tividad; en la era digital es perentorio este recurso, porque es preci-
samente uno de los determinantes al momento de un visitante deci-
dir viajar a un país destino. Por último, este estudio recomienda que 
para que RD aumente su competitividad en Industrias relacionadas 
y de apoyo, debe concentrarse en mejorar su infraestructura y am-
biente de negocios, así como su infraestructura turística y terrestre.
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Limitaciones e investigaciones futuras

Una de las principales limitaciones de este estudio fue la obten-
ción de información de Puerto Rico, pues no se consiguieron datos 
de antes del año 2000 ni algunos datos de años recientes. Por otra 
parte, se considera que se deberían realizar investigaciones que 
abarquen el escenario caribeño, incluyendo a Cuba y Jamaica, a fin 
de analizar la región como un solo conglomerado industrial turís-
tico y proponer estrategias que sustenten el desarrollo económico 
sustentable y sostenido en el Caribe basado en la industria turística, 
a largo plazo.
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ABSTRACT
Through the structural decomposition developed by Blanchard and Quah 
(1989), this paper studies the effects of the impulses associated with the 
Taylor’s rule of the United States and the supply and demand in Puerto Rico 
on the dynamics of the unemployment and inflation on the Island. Accord-
ing to the results, in the short run, unemployment responds mostly to the 
unanticipated shocks of the monetary policy rule in the United States and 
the supply shocks. Inflation also responds to this rule and the impulses asso-
ciated with aggregate demand. In the long run, unemployment is declining, 
and inflation is accelerating mainly in the face of an unanticipated expan-
sion of U.S. monetary policy caused by the establishment of the Taylor rule.

Keywords: Structural decomposition, inflation, unemployment, Taylor rule, 
economic fluctuations, regional effects of monetary policy

Fluctuaciones macroeconómicas, regla de Taylor y la dinámica del 
desempleo y la inflación en Puerto Rico

RESUMEN
Este trabajo estudia los efectos de los impulsos asociados con la regla de 
Taylor de Estados Unidos y la oferta y demanda local en Puerto Rico sobre la 
dinámica de las tasas de desempleo e inflación en la Isla, a través de la des-
composición estructural desarrollada por Blanchard y Quah (1989). Según 
los resultados, en el corto plazo, el desempleo responde principalmente a 
los impulsos imprevistos de la regla de política monetaria en Estados Uni-
dos y de la oferta. La inflación también responde a esta regla y a los impulsos 
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asociados con la demanda agregada. A largo plazo, el desempleo disminuye y 
la inflación se acelera, ante una expansión imprevista de la política monetaria 
de Estados Unidos causada por el establecimiento de la regla de Taylor.

Palabras clave: Descomposición estructural, inflación, desempleo, regla de 
Taylor, fluctuaciones económicas, efectos regionales de la política monetaria

JEL Codes: C01, C02, C32, E00, E30, E40

Introduction

One of the most discussed macroeconomic issues is based on 
the real effects of monetary policy and the use of monetary rules to 
achieve a certain macroeconomic objective. The most well-known 
and applied rule of this kind is the one developed by Taylor (1993) 
for the United States (Stock & Watson, 2001).

According to economic theory, Keynesian schools are in favor 
of short-run demand shocks, given the existence of rigidities in the 
system (Karras, 1993); however, they point out that, in the long run, 
supply shocks prevail due to price adjustments. On the other hand, 
there are neoclassical postures that are in favor of supply shocks giv-
en the existence of price and wage flexibility (Lucas, 1972; Ludlow 
Wiechers & León León, 2008; Mio, 2002; Misas & López-Enciso, 
1999; Tapia & Ramos, 2012; Toledo, 2014). 

Rodríguez and Toledo (2007) indicate that an additional aspect 
to this discussion occurs in the case of dollarized small and open 
economies. In this case it is essential to consider the effects of for-
eign policies simultaneously with the local policies shocks. On the 
other hand, when analyzing the literature on the regional effects of 
monetary policy, it is worth mentioning the paper of Carlino and 
Delfina (1998). These authors point out that some of the reasons 
why monetary policy may have different effects in different regions 
are: the mix of industries sensitive to interest rates, regional differ-
ences in the combination of large and small companies, and the 
regional difference in the ability of banks to change their balance 
sheets. Nachane, Ray, and Ghosh (2001) found similar results indi-
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cating that there are different reasons why there are different re-
sponses to monetary policy in the United States: (1) different inter-
ests among the states in industries sensitive to monetary policy; (2) 
differences in the mix of large and small companies between the 
states; and (3) the difference in financial depth between the states.

Studying the monetary policy in countries whose economic 
policies are integrated, it is worth mentioning the work of Arnold 
(2001). He specifies that in the European Union, monetary policy 
is transmitted differently between countries and that the industrial 
composition plays a significant role in its real effects. The larger 
the economy of the country, the higher the diversification of its 
national assets and liabilities. The above minimizes the risk of de-
stabilizing the economy due to an external monetary policy shock; 
nevertheless, there are particular cases, such as Puerto Rico.

The monetary sector of Puerto Rico is tied to that of the United 
States and uses the dollar as currency, and therefore Puerto Rico 
could not monetize its debts; its stock of money depends on the 
economic policy of the United States (Rodríguez, 2002; Rodríguez, 
2005; Rodríguez & Ortiz, 2007). It maintains a direct link with the 
Federal Reserve Bank as it appears as part of the second district of 
New York; therefore, the three traditional instruments of monetary 
policy—open market operations, discount interest rate and the re-
quired reserve ratio—can have effects on the economy of Puerto 
Rico (Rodríguez & Toledo, 2007).

Under these premises, Rodríguez and Toledo (2007) studied 
the effects of this monetary policy rule of the United States on the 
economy of Puerto Rico. According to them, the actions of the 
monetary policy of the United States precede and have significant 
effects on prices and employment in Puerto Rico. The direct short-
term impact is on prices and the long-term on employment; how-
ever, according to Blanchard and Quah (1989), to analyze the real 
effects of aggregate shocks, certain restrictions must be imposed, 
with the objective that multivariate relationships, in a dynamic con-
text, have greater theoretical significance.

For this paper, we will analyze the real simultaneous effects of 
the impulses associated with the Taylor rule of the United States, 
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and the aggregate supply and demand at the local level with the 
Blanchard-Quah structural decomposition. For this, the restric-
tions start from the assumptions that the inflation and unemploy-
ment shocks of Puerto Rico have no short or long-term effects on 
the monetary policy rule of the United States, and the local de-
mand shocks do not have long-run effects in the unemployment 
and the monetary policy rule of the United States (Toledo, 1992; 
Toledo, 2000; Toledo, 2002). Consequently, the supply shocks have 
long-term effects on unemployment and inflation. The impulses in 
unemployment are associated with the aggregate supply, while the 
inflation impulses are associated with the aggregate demand. That 
is, the model to be presented is composed of the variable that rep-
resents the Taylor rule of the United States, and the unemployment 
and inflation rates of Puerto Rico.

The next part of this paper presents some relevant theoretical 
aspects of the fluctuations of the economy and aggregate impulses. 
The third section discusses the particularities of the economic sys-
tem of Puerto Rico and the theoretical proposal that will give foun-
dation to the relations of the variables and the restrictions to im-
pose within the structural decomposition developed by Blanchard 
and Quah (1989). The last two sections present the results and con-
clusions of the paper.

Relevant Aspects of the Economic System 
in Puerto Rico: Literature Review 

The economic system in Puerto Rico has some essential char-
acteristics that must be taken into account. First of all, the existing 
relationship between Puerto Rico and the United States has signifi-
cantly influenced production processes due to the role played by 
the government as a promoter of economic activity and the results 
of the implementation of pre-established economic proposals (Lu-
ciano Montalvo, 2005; Rodríguez, 2008).

The Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, created 
in the mid-twentieth century, establishes the guidelines for eco-
nomic policy on the island, especially fiscal policy. It sets limits on 
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the government debt: that the budget must balance at the end of 
each fiscal year, and if any fiscal crisis occurs, the bondholders have 
absolute priority (Constitución del Estado Libre Asociado, 1947).

From 1947 until 1973, the economic policy in Puerto Rico was 
effective, since it was able to attract productive capital; nonetheless, 
the economic system became more sensitive to external econom-
ic cycles (Rodríguez, 2008), especially those of the United States. 
Also, factors on the supply side contributed, significantly, to the 
loss of competition, particularly in labor-intensive industries where 
the increase in real wages exceeds the productivity benefits (Ro-
dríguez, 2006). These problems, together with those of the world 
economy, in the middle of the seventies, caused Puerto Rico to en-
ter into a process of economic stagnation. To solve the problems of 
the economy of Puerto Rico, in 1976, Section 936 of the Internal 
Revenue Code of the United States was created. The central role 
of this Section was the attraction of foreign capital, especially of 
US companies, through tax exemptions on their profits, the use of 
common currency, and political stability.

For the year 1996, Section 936 was repealed since many of these 
foreign companies laundered money by repatriating their profits 
on the island and not paying taxes to the Federal Government of 
the United States. Despite this, from 1996 on, these companies 
were given a term of ten years, so that they continue to enjoy these 
benefits, which ran out in the year 2006.

Along with the repeal of this Section and the problems in the 
global economy, indebtedness and unsuccessful administrative de-
cisions caused the economy to enter a process of recession, which 
has been very difficult to leave. Additionally, there are other aspects 
concerning how the economic system was constituted, which make 
it even more difficult to emerge from this recession process. At 
present, 96% of commercial relations in Puerto Rico are with the 
United States (Rodríguez, 2008). Most of the final and intermedi-
ate goods that the island imports come from this country.1 Along 

1  Under the cabotage laws was defined that cabotage between Puerto Rico and 
the United States would be regulated under the provisions of the law applicable 
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with the high level of federal transfers,2 this has generated a high 
level of economic dependence and has also had adverse effects on 
the domestic economy by weakening the links between the produc-
tive sectors (Rodríguez, 2004). 

Additionally, the administrative inefficiency of the government 
has led people to demand a higher level of productivity in govern-
ment spending and transfers, due to the misuse of the available 
resources (Rodríguez, 2006). The excessive growth of public debt 
occurring on the island has created higher difficulty for the gov-
ernment to meet the future basic needs of the population since its 
priority is the allocation of public funds (Rodríguez, 2006).

Despite these problems, the discussion on local economic 
policy has remained virtually the same. Fiscal policy is always 
looking for ways to attract external capital and the conditions of 
the tax and bond systems and the constitutional terms have not 
changed.

According to the Informe al Gobernador del comité para el estudio de 
las finanzas en Puerto Rico (1976) (also known as Tobin report) the 
dollar began to be used as currency on the island with the arrival 
of the United States, in 1898. This allowed the free flow of capital, 
labor, goods, and services between the two economies (Luciano 
Montalvo, 2005; Rodríguez, 2008). Two results of these actions are 
that Puerto Rico cannot monetize its debts and its stock of money 
depends on the monetary policy of the United States (Rodríguez, 
2002; Rodríguez, 2005; Rodríguez & Ortiz, 2007). In monetary 
terms, Puerto Rico maintains a direct link with the Federal Reserve 
Bank as it appears as part of the second district of New York. This 
Bank can have effects on the economy of Puerto Rico through the 
three traditional instruments of monetary policy: open market 
operations, discount interest rate, and the required reserve rate, 

to such maritime trade, thus preventing the entry of ships other than crew, flag, 
and US manufacture. They were arranged from 1900 when Congress passed 
the first Organic Law, the Foraker Law (in Section 9). By 1917, under the Jones 
Act, the cabotage laws continued in effect, and their vigor prevails to this day.
2  Which exceed 50% of the budget of the island and are mostly for consump-
tion of final goods and not for productive purposes.
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which does not happen in most dollarized economies (Rodríguez 
& Toledo, 2007; Toledo, 2000; Toledo, 2002).

Given the previous discussion, economic policymakers in Puerto 
Rico start from the premise that the island’s economy has a limited 
fiscal policy, which should be devoted, mainly, to encourage the at-
traction of foreign capital. Besides being small and open, the island 
is fully dollarized, with its peculiarities. Also, most of its international 
trade is with the United States. In this context, it can be considered 
a price-taking economy in which the federal funds rate plays the 
role of the global interest rate.

According to Rodríguez and Toledo (2007), by way of synthe-
sis, the main characteristics of the economy of Puerto Rico are: 
it is an autonomous territory that belongs to the United States; 
it uses the United States dollar as currency and is subject to the 
banking regulations of the United States; the monetary policy of 
the United States determines the economic conditions of the is-
land; there is free trade between the economies of the United 
States and the island; it has high unemployment rates; since the 
1950s the lowest annual average rate has been 10%; it has had 
low rates of economic growth since the 1970s; there is a high con-
centration of U.S. companies, mainly in the manufacturing and 
commerce sectors.

Theoretical Model and Methodology

The macroeconomic model for this paper considers two econ-
omies: the economy “I” (which could represent the economy of 
Puerto Rico) and the economy “X” (which could represent the 
economy of the United States). The following assumptions of the 
model are based mainly on the papers presented by Rodríguez and 
Toledo (2007) and Rodríguez (2011), but under the grounds of 
the government “I” social loss function:

1. “I” uses the currency of “X”;

2. The banking system of “I” is integrated to the banking sys-
tem of “X”;
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3. “X” unilaterally establishes the regulations in the banking 
system of “I”;

4. Country “I” doesn’t have the monetary tools to stabilize its 
economy; 

5. The measures of the monetary policies of “X” are transmit-
ted to the economy of country “I”;

6. The Central Bank of country “X” can affect the economy 
of “I” through the three traditional monetary policy instru-
ments: open market operations, discount interest rate, and 
the required reserve rate;

7. The agents of the country “I” form their expectations ac-
cording to the hypothesis of rational expectations;

8. Any inflation other than zero (or any deviation from the 
level of full employment) is considered a social welfare loss;

9. The government has the tools to manage unemployment 
levels in order to fulfill political objectives, such as winning 
elections.

According to the previous points, the following equations are 
used to describe the economy of the country I:

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

Where (1) is the government’s loss function: “ω” (> 0) is the 
weight that the government gives to inflation “ṗ

It
” compared 

to the weight that given to unemployment “UIt.” On the oth-
er hand, “Ū” is the full unemployment rate which is affected 
only by supply shocks “ε

ISt
” and their determinants “β

0
,” “λ” is 

a parameter between zero and one that implies that the gov-
ernment considers a transitory reduction of “Ū,” for example, 

. .

.
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winning the election3 and “λŪ” is the desired level of unemploy-
ment. 

On the other hand, equation (2) is the Phillip’s curve with ex-
pectations (derived from Lucas supply equation and Okun’s Law), 
“γ” being a parameter that measures the effect of the unexpect-
ed part of inflation on the unemployment level. The third equa-
tion is a simple version of the stochastic quantitative equation of 
money expressed in growth rates with: “ṁ

It
” representing monetary 

growth, “v
It
 ” is the change in the velocity of money, “ẏ

It
” is the real 

and growth rate of the economy and “ε
IDt

” are the demand shocks 
in country “I.” Equation (4) indicates that the money supply of “I” 
is a “τ” portion of “X.”

As regards country “X,” it is assumed that:

rtaylorXt = r(ẏ
Xt 

,ṗ
Xt

) (5)

ṗ
Xt 

= g(ṁ
Xt 

, e
Xsdt

) (6)
 
In equation (5), “rtaylorXt” is the Taylor Rule for the United States. 
In this equation, monetary authorities determine the interest rate 
according to the behavior of economic growth “ẏ

Xt
” and inflation 

“ṗ
Xt 

.” The dynamic behavior of inflation in country X, described 
in equation (6), depends mainly on monetary growth, but unex-
pected changes in supply and aggregate demand “e

Xsdt
” introduce 

some deviations.
Starting from assumptions such as the constant velocity of mon-

ey, and that economic activity depends exclusively on its production 
function, the reduced form of this model implies that fluctuations 
in unemployment and inflation depend on the impulses of supply 
and demand of “I” and demand impulses of “X” (Toledo, 2014):

ṗ
It 
= θ

1
(ε

ISt 
,ε

IDt 
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) (7)

u
It 
= θ

2
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,ε
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) (8)

3 The last can achieve through restrictions employing distorted taxes that gen-
erate a higher level of unemployment than the optimal.

.
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Where, “ε
ODXt

” represents the impulses of “X,” which can be trans-
mitted through its monetary rule. A dynamic version of the rela-
tionship in the reduced form can be:

ΔrtaylorXt  θ
11

   θ
12

   θ
13 

ΔrtaylorXt    εODXt

ΔuIt = θ
21

   θ
22

   θ
23

 ΔuIt            +   ε
ISt

 (9)
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   θ
33 

ṗ
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ε
IDt

Where ΔuIt represents the first difference of the unemployment 
rate and ΔrXt is the first difference for the variable that represents 
the Taylor rule, 

 
θ

ij 
(L) = θ

i1 
(L) + θ

j2 
(L) + ... + θ

1p 
(L) are elements that 

describe the lags operator of “L,” where “P” is the order of lags. 
From this system, the Vector Moving Average representation can be 
obtained (Misas & López-Enciso, 1999; Toledo, 2014):

ΔrtaylorXt  ε
ODXt

ΔuIt = f(L) ε
ISt

  (10)

ṗ
It  

ε
IDt

The matrix f(L) has the lags operator polynomials. For exposure 
purpose evaluating f(L) for one lag, the long-run multipliers ma-
trix, when restricting that all the elements of the main diagonal are 
equal to zero, is represented as:

 f11   0  0
f(1) = f21  f22  0  (11)
 f31  f32 f33 
 

This identification scheme, initially proposed by Blanchard and 
Quah (1989), points out that demand impulses affects prices but 
not economic activity in the long run (Enders, 1995; Enders, 2003). 
In this paper, the restrictions imply that: none of the unexpected 
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changes in Puerto Rico’s variables affects the United States mone-
tary policy rule. The economic policy of the United States has short 
and long-term effects on unemployment and inflation. Inflation 
is also affected, in the short and long run, by local supply and de-
mand impulses. For robustness purposes, a second identification 
based on contemporary relations must be carried out according to 
the following matrix:

 f11   0  0
f(0) = f21  f22  0  (12)
 f31  f32 f33 
 

According to this matrix, “rtaylorXt” it is the most exogenous vari-
able, so it is not affected contemporary by the other variables. 
Granger non-causality tests prove the relevance of these imposed 
restriction.

Results

Preliminary Analysis of the Data and Estimators
As evidenced in the previous section, the model to be estimated 

is a VAR system consists of three variables; “rtaylorXt” represent the 
Taylor’s rule, as presented on the website of the Federal Reserve 
Bank of Saint Louis “u

It
”  is the unemployment rate, and “ṗ

It
” is the 

inflation rate of Puerto Rico. The series are quarterly and comprise 
the period from January 1976 to December 2010.

Figure 1 presents an initial analysis of the series. The series of 
unemployment and inflation show common trends in the long run. 
In the short run, it shows some oscillations; however, concerning the 
Taylor Rule of the United States, it can be observed that the cyclical 
movements of this variable resemble those of inflation, although 
in some periods their cyclical oscillations precede the movements 
of inflation, and move contrary to those of the unemployment 
rate. Meanwhile, in the long run, it shows a similar trend to local 
variables.
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Figure 1. Taylor rule for the United States and Puerto Rico infla-
tion and unemployment (1976-2010). Based on data from “Tay-
lor rule data,” Federal Reserve Bank of Saint Louis, 2018; and 
“Series de empleo y desempleo,” Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico, 2018.

The unit root tests presented in Table 1 indicates that both the 
unemployment rate and the variables that represents the Taylor 
rule are of order I (1); nevertheless, even though the ADF test for 
inflation indicates that it is I (1), both the PP and the ERS (1996) 
tests suggests that the inflation series is I (0); therefore, it was 
concluded that the series is I (0). The similarity observed in the 
order of integration of the series can show the possibility of a stable 
relationship over time, which suggests that it exists in the long 
run (Dickey & Fuller, 1981; Elder & Kennedy, 2001; Fuller, 1976). 
These shocks can permanently alter the level of the variables and 
suggest the need to use cointegrated series to obtain unbiased and 
consistent estimators and solve the problem of spurious regressions 
(Elder & Kennedy, 2001). The Akaike, Schwartz, and Bayesian 
information criteria determined the number of lags.
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Table 1

Unit Root Tests: Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) 
and Elliot-Rothenberg-Stock (ERS)

Variable ADF PP ERS

*Indicates significance at 95%. Source: Own elaboration.

Table 2 indicates the existence of a stable, long-term relation-
ship between the variables. Table 3 presents the Johansen proce-
dure trace test. According to this, there is at least one cointegrated 
vector (Johansen, 1988; Rao, 1994). The presence of at least one 
cointegrated vector implies the existence of at least one long-term 
solution. Linear combinations that represent linearly independent 
vectors can also be a possible solution. As a consequence of the 
property of cointegration, the least squares estimators are unbi-
ased, and there is no problem with spurious regressions.

Table 2

Cointegration Tests

Test Null hypothesis Calculated Value Critical Value

Engle-Granger Non-cointegration -4.051 -3.803
Phillips-Ouliaris Non-cointegration -3.949 -3.803

Gregory-Hansen Non-cointegration -5.278 -4.92

Source: Own elaboration.

 

rtaylorXt  –1.944* –1.439 –1.367

ΔrtaylorXt  –5.717* –6.298* –4.144*

uIt  –1.502 –1.588 –0.859

ΔuIt  –5.023* –7.894* –2.140*

ṗ
It
 –2.591 –3.531* –2.612*

Δṗ
It
 –4.005*
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Table 3
 
 Johansen Procedure Trace Test

p-r r Value –T ln(–lp+1)
a P-Value –TS ln(–lp+1)

b P-Value 95%

3 0 0.216 48.444 0.011 45.952 0.022 42.77

2 1 0.077 14.887 0.59 14.28 0.64 25.731

1 2 0.028 3.891 0.756 3.62 0.791 12.448

 a/ Maximum characteristic root test; b/ Trace Test. Source: Own elaboration.

By normalizing the equation obtained by the Johansen proce-
dure as a long-run solution to the unemployment rate, Taylor’s 
rule, and inflation rate, we get:

u
It 

= 2.666 rtaylorXt  – 4.268 ṗ
It
   (13)

This cointegration relationship implies that the deviations may 
be represented as a stationary series and tend to become more 
improbable as the magnitude of the disequilibrium increases. It 
expresses the mechanisms and magnitudes of economic agents 
adjustments as they force the different variables to return to equi-
librium in the presence of a disequilibrium (Johansen, 1988). The 
coefficients of this cointegration vector express the relationships 
used by economic agents to maintain the considered variables in 
the equilibrium trajectory.

According to the weak exogeneity tests, for the Taylor rule, this 
hypothesis is accepted for this variable and the unemployment 
rate, but rejected for the inflation rate. This occurs in spite of 
the fact that the values of the alphas for the co-integration vec-
tors, synthesized in Table 5, are very close to zero. This indicates 
that all the variables contain relevant information to explain the 
behavior of the system. Given the low value of the alpha coeffi-
cients, the exclusion of any of the variables considered may lead 
to obtaining invalid statistical inferences and the loss of relevant 
information to get an appropriate estimate of the information-
generating process.
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Table 4

Maximum Likelihood Test for Weak Exogeneity

r Degrees of
Freedom

1 1 3.841 0.170 2.519 20.255

2 2 5.991 4.261 7.799 23.771

Source: Own elaboration.

 
Table 5

Johansen Procedure Alpha Coefficients

Alpha coefficients

ΔrtaylorXt 0.105 -0.001 0.000

ΔuIt -0.033 -0.007 0.000

Δṗ
It

-0.138 -0.005 0.000

Source: Own elaboration.

 

To explore the relationships between the variables more deeply, 
the Granger non-causality test presented in Table 6 points out that 
forecasts can be obtained in the evolution of the movements of the 
inflation rate and unemployment in Puerto Rico.

 Table 6

 Granger Non-causality Tests
Equation Exclude F-statistic P-value
uIt rtaylorXt 2.386 [F(4,123)] 0.081

R2 = 0.907 ṗ
It

2.687 [F(4,123)] 0.034

Both 2.754 [F(8,123)] 0.007

ṗ
It

rtaylorXt 12.012 [F(4,123)] 0.000

R2 = 0.998 uIt 3.453 [F(4,123)] 0.010

Both 6.919 [F(8,123)] 0.000

Source: Own elaboration.

x2(r) rtaylorXt uIt ṗ
It
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Structural Decomposition Analysis
According to table 7, which presents the cumulative response of 

the variable “i” due to an unexpected change in the variable “j,” un-
employment decreases and inflation accelerate by an unexpected 
expansion of the Taylor rule. The signs are the expected of this type 
of reaction. It should be noted, nonetheless, that the response of 
“Δṗ

It
,” given these unexpected changes in the Taylor rule, is higher 

than those of “Δu
It
.”

On the other hand, the cumulative response Δu
It 

due to distur-
bances in the aggregate supply is positive and null for those of de-
mand due by the restrictions imposed in the structural decompo-
sition. The reaction of “Δṗ

It
” to the disturbances of the aggregate 

supply is negative and almost null, and positive to demand shocks, 
as expected.

Table 7

Long-run Multipliers
Impulse response

Variables External Local supply Local demand

ΔrtaylorXt 1.12446 0 0

Δu
It

-0.66206 0.62181 0

Δṗ
It

0.87822 -0.09986 0.64153
Source: Own elaboration.

To evaluate, in the short run, the response of the system vari-
ables to the impulses considered, the next two graphs present the 
impulse response functions for both unemployment and inflation 
in Puerto Rico. The three types of impulses are capable of produc-
ing oscillations in unemployment in the short run, but in the long 
run, they vanish, since the first differences of the variables are sta-
tionary. For inflation, the demand shocks are those that generate 
greater oscillations and supply, and external oscillations are small. 
The effects of demand shocks are positive until they reach zero. 
The unexpected supply impulses, at the beginning of the forecast 
horizon, are negative, and then it keeps oscillating mostly at nega-
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tive levels but very close to zero. External shocks generate an initial 
negative effect, but quickly return to positive levels and remain in 
an oscillation pattern until the impact of the impulse disappears. 
These types of impulses are consistent with fundamental macroeco-
nomic models; therefore, it can be concluded that the restrictions 
imposed on the structural decomposition identified the three types 
of impulses well.

Figure 2. Impulse-response function for unemployment.  
Own elaboration.

According to the results of the variance decomposition, supply 
shocks affect over 60% and external shocks over 35% of the devia-
tions of unemployment in its long-run trend. This means that this 
model depends crucially on changes in productivity and the way 
in which the United States structures the monetary policy rule and 
other factors that affect the supply side of the economy. Aggregate 
demand seems to have little effect on unemployment.

On the other hand, the dynamics of inflation seems to be deter-
mined by the disturbances in demand and the Taylor rule. Both are 
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approximately 97%, with demand shocks exceeding 70% in most 
of the period and 97% in the first. After a period, supply impulses 
are only about 3%.

Figure 3. Impulse-response function for inflation. Own 
elaboration.

Table 8

 Variance Decomposition for Unemployment

Lags External Local supply Local demand
impulses impulses impulses

1 34.472 64.956 0.572

6 36.440 60.927 2.633

12 36.411 60.648 2.941

18 36.411 60.607 2.982

24 36.409 60.600 2.991

Source: Own elaboration.
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Table 9

 Variance Decomposition for Inflation

Lags
External Local supply Local demand

impulses impulses impulses

  1 0.742 1.659 97.599

  6 24.611 3.035 72.353

12 24.437 3.579 71.983

18 24.519 3.579 71.902

24 24.519 3.589 71.893

Source: Own elaboration.

Conclusions

According to the results of this paper, it can be inferred that, in 
the long run, and at the local level, supply impulses explain mainly 
the unemployment oscillations. On the other hand, demand im-
pulses largely determine the movements of inflation; however, the 
external impulses generated by the Taylor rule affect both vari-
ables; therefore, it can significantly affect the behavior of supply 
and demand in Puerto Rico.
  In local terms, these results are compatible with the theory of 
real economic cycles, which state that real forces, such as produc-
tivity, explain the fluctuations of real variables such as unemploy-
ment. In this case, it is also worth mentioning that supply-side limi-
tations, such as technology and energy, can affect the dynamics of 
unemployment in Puerto Rico.

The results also suggest that the unemployment in industries 
sensitive to the Taylor rule and which have significant links with 
other industries make an unincorporated territory, such as Puerto 
Rico, more sensitive to the dynamics of external shocks.

In conclusion, it can be deduced that when the Taylor rule is 
used as an operational objective of monetary policy, the inflation 
and unemployment rates in Puerto Rico are significantly affected. 
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar las formas de finan-
ciamiento para los emprendedores en la actualidad, a través del modelo del 
crowdfunding. Esta herramienta del siglo XXI permite la obtención de recursos 
para implementar nuevos proyectos e ideas de negocios a escala mundial, 
a través de campañas vía web. Se utilizó un enfoque mixto cualitativo y 
cuantitativo, con investigación de tipo exploratoria y descriptiva, revisando 
la bibliografía más actual. Se utilizó como instrumento la encuesta y la misma 
se realizó en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más productiva de Ecuador. 
Se concluye que aún existe desconocimiento con respecto a este modelo 
en sus distintas variantes, principalmente, en los países latinoamericanos 
necesitando implementar campañas de información para que se socialicen 
los beneficios del crowdfunding.

Palabras clave: financiamiento en masa, crowdfunding, innovación, recom-
pensa

Crowdfunding as an alternative for the entrepreneur of the 21st century

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the forms of financing for en-
trepreneurs in the present through the crowdfunding model. This 21st 
century tool allows the obtainment of resources to implement new projects 
and business ideas worldwide through web campaigns. A qualitative and 
quantitative mixed approach was used, with exploratory and descriptive 
research, reviewing the most current bibliography. The survey was used as an 
instrument and it was carried out in the city of Guayaquil, the most produc-
tive city in Ecuador. It is concluded that there is still ignorance regarding this 
model in its different variants, mainly in Latin American countries, needing 
to implement information campaigns so that the benefits of crowdfunding 
are socialized.

Keywords: mass financing, crowdfunding, innovation, reward

Introducción

La situación económica de los países no siempre ha sido la más 
óptima. Existen diversos factores por los cuales las empresas y las 
sociedades se ven inmersas en situaciones difíciles, en las que la 
escasez de recursos fomenta la iniciativa para emprender negocios 
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y así cubrir necesidades. Es ahí en donde los microempresarios con 
sus ideas innovadoras forman parte activa de una matriz productiva 
que requiere día a día más dinamismo y eficiencia, apegados a 
las nuevas exigencias del mercado global; sin embargo, el sector 
financiero establece lineamientos muchas veces fuera del alcance 
de los forjadores de ideas (García Labarta, 2014).

El propósito de este trabajo es mostrar la tendencia del 
crowdfunding como alternativa de financiamiento en tiempos de 
crisis, tal como lo indica (Guzmán Raja, 2014); pero, ¿qué es este 
término y cuándo nace? Estudios preliminares indican que su 
significado proviene de las palabras inglesas crowd (multitud) y 
funding (financiamiento). Su traducción al español es micromecenazgo 
y consiste en financiar ideas o proyectos con pequeños recursos por 
parte de usuarios o inversores.

Los orígenes del crowdfunding se remontan al siglo XIX, siendo 
un caso muy emblemático el de la Estatua de la Libertad ubicada 
en la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, la cual fue donada 
por Francia; sin embargo, no tenía la base que pudiera sostener 
el peso de la estatua y, por iniciativa del editor Joseph Pulitzer, se 
realizó una campaña masiva para que cada ciudadano aportara 
recursos para la gran obra; y fue así que se pudo recaudar más 
de lo esperado, en un tiempo récord (Belleflamme, Lambert, & 
Schwienbacher, 2014).

Evolución del crowdfunding
Según (Mollick, 2014), el crowdfunding es un término usado en el 

ámbito del emprendedorismo (arte de emprender), dado que la falta 
de recursos económicos no es solo un problema de países pobres, 
sino también de países desarrollados; este se aprovecha de las 
bondades tecnológicas como el internet para socializar de manera 
globalizada, ideas y proyectos que posteriormente son financiados 
en pequeñas cantidades, pero de forma masiva, por millones de 
usuarios de las plataformas.

En el año 1997 se da un ejemplo emblemático de crowdfunding; 
pero, en esta ocasión, está involucrada la música; la banda de 
rock Marillion pudo realizar una gira por Estados Unidos gracias 
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a la colaboración masiva de sus fans que alcanzó los sesenta mil 
dólares. Esto fue el inicio para que en el año 2000 se creara 
la primera plataforma de crowdfunding dedicada al ámbito 
artístico llamada ArtistShare; posteriormente, se crearon más 
organizaciones proveedoras de microcréditos a través de internet, 
que contribuyeron a otros campos de desarrollo.

Al año 2009 se fomenta el término crowdfunding como la 
alternativa de financiamiento para grandes proyectos; por medio 
de campañas publicitarias se obtienen los fondos en forma de 
pequeñas donaciones. Es también en este año que se fundan dos 
de las principales plataformas de Estados Unidos: Indiegogo y 
Kickstarter. Casi diez años después, el presidente Barack Obama 
calificó al crowdfunding como una estrategia visionaria (The White 
House, 2012) y promulgó la Ley Jobs Jumpstart Our Business 
Startups, traducida como Reactivar nuestra creación de empresas.

Según (Mollick, 2016), el crowdfunding aporta con una conexión 
que va más allá de la usual interacción de mercado, llevando una 
comunicación más activa entre los creadores y los empresarios. 
Tal es así que ya en 2012 existían 536 plataformas, resaltando 
principalmente las comunidades por su valor único frente a la 
mera transferencia de fondos o los proyectos en sí, dejando las 
duras trabas que el sistema capitalista posee hacía innovaciones de 
los microempresarios.

El micromecenazgo promueve el talento de las personas, desde 
la concepción de la idea hasta la promoción y puesta en marcha 
del negocio, por lo que se requiere de habilidades; tal es el caso de 
la captación de recursos o donaciones, que dependerá del apoyo 
brindado por los usuarios de las plataformas que en ciertos casos 
resultan ser inversionistas, amantes de la tecnología o el ambiente. 
Por tal razón, es en la plataforma donde debe mostrarse de manera 
estratégica toda la información del proyecto y de ser posible con 
fotos y videos, para que esta sea aceptada para posterior publicación 
y recaudación de fondos.

Según González (2014), entre los modelos de crowdfunding existen 
cuatro tipos muy conocidos: (1) crowdfunding de donaciones, que 
consiste en no recibir ningún beneficio a cambio de lo aportado 
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y se utiliza en organizaciones sin fines de lucro; (2) crowdfunding 
de recompensas, en el que se reciben recompensas a cambio de 
las donaciones; (3) crowdfunding de préstamos o crowdlending, que 
consiste en devolver paulatinamente el préstamo y su respectivo 
interés; y (4) crowdfunding de inversión, en el que los donantes 
forman parte del proyecto como socios.

Tipos de crowdfunding
A continuación, se pueden apreciar las cinco plataformas 

más exitosas en el mundo (Belleflamme et al., 2014). El proceso 
que algunas de estas plataformas siguen obedece a la forma de 
financiamiento que tienen los proyectos, que en la mayoría de 
los casos empieza de la siguiente manera. En primer término, el 
emprendedor envía su proyecto hacía una de las plataformas de su 
preferencia, dado que las mismas tienen un ámbito de aplicación. 
Posteriormente, los administradores de las plataformas verifican o 
validan la información proporcionada, de tal forma que el proyecto 
sea factible para publicación; por consiguiente, si este cumple con 
las expectativas de la página, será publicado en la plataforma, a fin 
de que se realice la socialización. En tanto que los dueños de la idea 
deben de buscar cómo promocionar lo más posible el proyecto, este 
tendrá una fecha límite en la que se podrá determinar si cumplió 
o no la meta. Finalmente, el proyecto se cierra con lo que se ha 
recaudado en ese lapso de tiempo y si esto fue lo que se planificó, 
se considera exitoso; de lo contrario, el dueño de la idea puede 
continuar con su proyecto fuera de la plataforma.

Kickstarter.com. Se originó en Estados Unidos y es solo para 
proyectos nuevos y originales con un objetivo claro; para ello han 
creado categorías donde debe ir incluido el proyecto; estas son: arte, 
cómics, danza, diseño, moda, cine, juegos, música, tecnología, etc. 
Ofrece no solo recaudar el dinero necesario para poner en marcha 
el proyecto, sino también asegura crear una comunidad alrededor 
de él, para poder lanzarlo y tener un mayor recorrido. Elige cuánto 
dinero se pide para el proyecto y los días que se da para financiarlo, 
con un mínimo de 60, aunque es recomendable que no pase de 
30 días. Si se consigue la financiación, la plataforma ingresará el 
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dinero que hayan aportado los contribuyentes, cobrando un 5% 
de lo recaudado. Si no se consigue el objetivo de la recaudación, 
Kickstarter no cobrará el dinero a los donantes y no se recibirá 
nada; esto lo hacen para garantizar la viabilidad del proyecto y que 
se pueda hacer frente a las recompensas. La desventaja es que solo 
admite proyectos que vengan de Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Indiegogo.com. Esta plataforma tiene algunas diferencias con 
Kickstarter. Además de ser traducida al español, lo más importante 
es que no tiene una meta; ingresa el dinero recaudado, aunque no 
se haya llegado al total. A pesar de que la llegada a la meta no sea 
triunfal, se debe cumplir con las recompensas y, si se necesitaba 
del dinero que se pedía para arrancar el proyecto, esto lo afectará. 
En Indiegogo, no solo se aceptan proyectos creativos sino también 
causas sociales y particulares y tiene una categoría especial para 
emprendedores. El procedimiento es parecido: registrarse y subir 
el proyecto; pero, al momento de recaudar los fondos, Indiegogo 
cobra una comisión del 9% sobre lo que se recaude. Si se logra la 
meta, se reembolsará un 5% y dentro de los gastos se debe tener 
estimado el 3%, para procesamientos con tarjetas de crédito.

Ulule.com. Esta es la plataforma líder en Europa; permite tener 
proyectos hasta en seis idiomas, por lo que el alcance es interna-
cional. A diferencia de Indiegogo, si no se ha alcanzado la recau-
dación solicitada para el proyecto, no se piden recompensas. Los 
proyectos pueden ser variados, desde deportivos hasta creativos, 
pasando por la ecología.

Verkami.com. Es una de las plataformas más importantes en 
español. Está dirigida principalmente a artistas y creadores; por lo 
tanto, es una plataforma de carácter cultural y social. Se tiene que 
cumplir la meta de la financiación para recibir las recompensas, si 
no se llega no se cobra a los contribuyentes y no se recibe nada. Se 
queda con el 5% de las recompensas más los gastos de transferencia. 
Se tiene 40 días para llegar a la meta y cubrir el dinero que pide.

Lanzanos.com. Se diferencia de las plataformas de crowdfunding 
anteriores en que la primera fase consiste en obtener más de 100 
votos, una vez que el proyecto es puesto en caja. Una vez conse-

JIMÉNEZ-CERCADO | ACOSTA-VÉLIZ



87ISSN: 1541-8561 (Impresa) • ISSN: 2475-8752 (En línea)

guidos estos votos la gente comienza a aportar económicamente al 
proyecto.

Materiales y métodos

En esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa y 
descriptiva, para examinar los resultados obtenidos de un grupo 
o muestra. La fuente primaria para la recolección de datos fueron 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil con uso del instrumento de la encuesta 
in situ, un cuestionario de ocho preguntas cerradas de opciones 
múltiples.

El objetivo general de la investigación era conocer la influencia 
del término en los estudiantes universitarios. La población objeto 
de estudio fueron los 12 mil estudiantes matriculados en el período 
2018, ciclo I. Aplicar la fórmula de población finita o conocida 
generó una muestra de 372 estudiantes para realizar la encuesta:

 n = 

Donde:
N = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
s = desviación estándar de la población que, generalmente, 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor cons-
tante de 0,5

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza
e = límite aceptable de error muestral.

Resultados

Existen diversas formas de financiación alternativa vigentes hace 
mucho tiempo, a escala mundial. Las crisis en los países y el desarrollo 
de la tecnología han propiciado su influencia en las economías, 
sobre todo en las emergentes; pero, el modelo de crowdfunding en 

Ns2Z2

(N – 1)e2 + s2Z2
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Ecuador aún no ha despegado (Tello Larrea, Romero Cuervo, & 
Jaramillo Jimbo, 2017). Los resultados obtenidos muestran que el 
95,7% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad de Guayaquil desconoce del término crowdfunding.

Figura 1. Conocimiento del término 
crowdfunding. Elaboración propia.

A partir del último lustro, las campañas para la búsqueda de 
promotores y ciudadanos que deseen aportar con microcapital 
para financiar diversos tipos de proyectos se dan, sobre todo, con 
el auge actual de las redes sociales y su fácil acceso a ellas (Sán-
chez González & Palomo Torres, 2014). El 93% de los estudiantes 
encuestados no conoce el término de micromecenazgo o finan-
ciamiento en masas, a pesar que son los mayores usuarios de pla-
taformas virtuales.

Figura 2. Conocimiento del término 
micromecenazgo Elaboración propia.

La financiación en masas no es un término nuevo; pero, con 
ayuda de las plataformas virtuales y las redes sociales vinculadas y 
el poco acceso al crédito en épocas de inestabilidad económica, se 
ha hecho un término popular, sobre todo para obtener recursos 

JIMÉNEZ-CERCADO | ACOSTA-VÉLIZ

4,3%

95,7%

No Sí

7%

93%

No Sí



89ISSN: 1541-8561 (Impresa) • ISSN: 2475-8752 (En línea)

económicos en la viabilidad de proyectos de emprendimiento 
(Rodríguez de las Heras Ballell). El 87,5% de los estudiantes opinan 
que el financiamiento en masas es exitoso para los emprendimientos 
innovadores. 

Figura 3. Financiamiento en masas en el em-
prendimiento innovador. Elaboración propia.

Uno de los principales obstáculos para emprender es la falta 
de recursos económicos para llevar a cabo esa idea de negocio 
(Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2016). El 68,8% de 
los estudiantes opinan que el principal obstáculo para iniciar una 
actividad económica es el no contar con recursos económicos 
propios.

Figura 4. Obstáculos para emprender. Elaboración propia.

Para muchos microempresarios, poder obtener un crédito de 
la banca privada es una situación difícil y, a veces, compleja debido 
a la informalidad con la que se maneja la actividad económica de 
este sector. Hoy en día se busca el financiamiento directo entre 
particulares, pues el crowdfunding tiene un menor costo. La realidad 
es que la banca poco apoya a la pequeña empresa (García Méndez, 
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2016). El 40,9% de los estudiantes opinan que las micropymes son 
las que activan la economía de Ecuador y contribuyen al movimiento 
circular del dinero en ella.

Figura 5. Empresas que contribuyen de 
manera significativa a Ecuador. Elabora-
ción propia.

En Ecuador, el impacto de una campaña de crowdfunding efec-
tiva es muy bajo debido, sobre todo, a factores que se derivan del 
objetivo realista de financiación de los proyectos (Tello Larrea et 
al., 2017). El 94% de los estudiantes creen que una buena campaña 
de mercadotecnia de crowfunding ayudaría a la obtención de finan-
ciamiento para los proyectos.

Figura 6. El crowdfounding y las herramien-
tas de mercadotecnia para obtener finan-
ciamiento. Elaboración propia.

El concepto de crowdfunding es visto como una herramienta que 
ayuda a financiar proyectos, además de a validar ideas de negocio 
y darlas a conocer en el mercado. El 89% de los estudiantes 
desearían contar con un financiamiento para emprendimientos 
innovadores.
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Figura 7. Tipos de financiamiento. Elabo-
ración propia.

El 91,8% de los estudiantes sienten necesidad de obtener mayor 
información sobre el término de crowdfunding, sobre todo a la hora 
de iniciar su propio emprendimiento.

Figura 8. Necesidad de información en 
la comunidad universitaria. Elaboración 
propia.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación indican que (1) el modelo 
de crowdfunding es un término desconocido, para los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil encuestados; y (2) el principal obstáculo para emprender 
es el contar con recursos económicos propios. El financiamiento 
en masas podría ser una buena opción para llevar a cabo ideas 
de negocio, sobre todo para las micropymes relacionadas con 
productos innovadores.
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