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Esta pregunta inquietante para muchos, la 

realice la semana pasada entre el 11 y el 

15 de diciembre de este año y lo intere-

sante es que al ser una pregunta suma-

mente abierta se obtienen respuestas real-

mente bien diferentes, incluso sin esperar-

las, y estas respuestas parece que se ade-

cuan  a los contextos de la conversación 

que se realiza o de las idea de las perso-

nas que brindan respuesta sobre un asun-

to que los inquieta o del cual desean ex-

presar opinión. 

 

Fue así como en una conversación entre 

colegas de trabajo en la Universidad Dr. 

José Matías Delgado, las respuestas que 

obtuve fueron de que el que iba a ganar 

era el FAS debido a que tenían un poco 

mejor juego que el rival y que además la 

barra del equipo iba a jugar un factor im-

portante. Por otra parte, otras persona 

respondiendo que el ganador sería el ME-

TAPAN, puesto que el deseo de ganarle a 

un eterno rival, con el cual nunca se ha-

bían enfrentado en una final era muy gran-

de y que además el incentivo económico 

que la directiva había ofrecido a los juga-

dores, influiría en el desempeño del equipo 

para no cometer errores. 

 

Como vemos, solo uno tenía razón en su 

respuesta ya que el ganador fue el equipo 

de METAPAN, lo demás que se dijo durante 

toda la semana antes del partido basado 

en información periodística, en ocasiones 

basada en datos estadísticos, nada más 

quedó como información para los aficiona-

dos y para realizar diversas opiniones y 

comentarios a favor o en contra de uno u 

otro equipo. 

 

En otra reunión, entre personas que traba-

jan para empresas que tienen inversiones 

en diversos países de Centroamérica y en 

Suramérica, la respuesta que obtuve a la 

pregunta tan abierta, fue que la ganadora 

sería Michelle Bachelet, ya que era la me-

jor candidata que podían esperar los chile-

nos, también se expresó que era lo mejor 

para el proceso democrático de Chile, 

puesto que se daría la alternancia en el 

poder, en un país que hasta hace unos 

años las posiciones de radicalización eran 

bien enfrentadas y que al darse dicha al-

ternancia entre izquierda, derecha y ahora 

nuevamente la  izquierda prevista según 

las encuestas de opinión, le permitiría al 

país seguir consolidando su proceso demo-

crático que está siendo admirado en el 

mundo. La respuesta me sorprendió, pero 

luego reflexioné, que el contexto en el cual 

se obtuvo estaba relacionada con el clima 

de negocios que se busca al realizar inver-

siones de largo plazo en los países.  

 

En una tercera reunión, con personas que 

han desempeñado cargos políticos o que 

están trabajando en ellos, las respuestas 

fueron otras preguntas como por ejemplo, 

¿a qué te réferis, a la primera vuelta o a la 

segunda?, ¿te réferis a los candidatos o a 

que partido político creo que ganara? 

 

 



 

 

Página 2 

  

Como vemos, en tres escenarios diferentes las respues-
tas son bien diversas y estas dependen del entorno en 
el que se hacen las preguntas. 

 

Fue al inicio del ciclo 02-2013 de clase de nuestra uni-
versidad, que en la última semana del mes de julio del 
corriente año, que esta misma pregunta la realicé a los 
alumnos de la asignatura Estadística 2, en la Facultad 
de Economía, Empresa y Negocios, como parte del pro-
ceso de enseñanza que diseñé al inicio del ciclo.  
 

A los alumnos se les realizaron anónimamente varias 
preguntas, entre ellas: a) ¿Que candidato creen que 
ganará la presidencia de El Salvador?, b) ¿Creen que 
habrá segunda vuelta para elegir presidente?, c) ¿Qué 
partido político creen que ganará la elección presiden-
cial en primera vuelta?, d) Si hubiera segunda vuelta, 

¿cuáles creen que serán los dos partidos que pasen a 

ella?, e) Quien creen que ganará la segunda vuelta, ya 
sea candidato o partido. 
 
Con ello se iniciaba la aplicación del método estadístico 
para el análisis de datos, el cual consta de cinco etapas:  
1. Recopilación de datos 

2. Organización de datos 
3. Presentación de datos 
4. Análisis de datos 
5. Conclusiones 
 
Las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes 
fueron muy diversas, al igual que las obtenidas por la 

gran cantidad de encuestas que en estos últimos meses 
se han estado realizando en el país. 
 

Por ser un ciclo muy interesante en el tema de obtener 
diversas encuestas de opinión, que miden los resultados 
de las elecciones de nuestro país, a los estudiantes de 

Estadística 2, dentro de las tareas que se dejaron en el 
ciclo,  se les asignó la tarea que, durante todo el ciclo 
estuvieran recopilando la información que las diversas 
encuestas brindarían con relación a nuestro evento 
electoral y que periódicamente se estarían revisando las 
metodologías de recolección de datos, la forma de orga-
nización de estos, la presentación de datos en tablas y 

gráficas y los diversos análisis que cada casa encuesta-
dora realizará; y por último, se estaría monitoreando las 
conclusiones que los diversos actores políticos hacían de 
los resultados que cada encuesta estaba proporcionan-
do. 

 
Fue durante casi más de cuatro meses que se estuvo 

monitoreando muchas encuestas, entre estas la JABES, 
la de Mitofsky, la de Data Research, la de Inmore Re-
search, la de la Universidad Católica Centroamericana 
(UCA), las de la Universidad Tecnológica de El Salvador 
(UTEC), la de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), 
las del Periódica La Prensa Gráfica (LPG), las del Diario 

de Hoy (NewLink Research), las publicadas por Diario El 
Mundo y las presentadas por los partidos políticos en 
contienda. 
 
Los alumnos realizaron un muy buen trabajo de recopi-
lación de datos y analizaron en diversos momentos del 

ciclo el proceso de muestreo (definición de la población 
meta, el marco muestral, los procedimientos mediante 
el cual se seleccionaba la muestra, el tamaño de la 

muestra, la recolección de los datos, el error de mues-

treo utilizado, etc.) utilizado en los diversos estudios 
presentados a la opinión pública. 
 
Durante el ciclo los alumnos pudieron ir comprobando 
con ejemplos reales todos los conocimientos que se im-
partieron en los temas de Muestreo y distribuciones 
muéstrales, Estimación de Parámetros, Pruebas de Hi-

pótesis, Análisis de Varianza y en el tema de Análisis de 
regresión y correlación lineal simple. 
 
Los alumnos perfectamente se pudieron dar cuenta so-
bre que encuesta cumplía mejores estándares estadísti-
cos, cuál de ellas tenía cierta tendencia para favorecer a 

un partido político o a un candidato en particular y por 

ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje fue muy pro-
ductivo, ya que los resultados de los datos obtenidos 
permitía la discusión y análisis de información en las 
clases, en un ambiente pleno de aplicar la teoría de la 
asignatura a la práctica de nuestra realidad política en 
cuanto al tema de las encuestas. 

 
¿Quién GANARA…..? 
 
Al final del ciclo y en base a todo el análisis de datos, 
los alumnos realizaron muchas conclusiones entre ellas 
están: 
1.  No habrá ganador con más de la mitad de votos más 

uno en primera vuelta. 
2.   El FMLN obtendrá más votos en la primera vuelta, le 

seguirá ARENA y en último lugar quedaría UNIDAD. 

3.   Habrá una segunda vuelta entre los partidos FMLN Y 
ARENA. 

4. El ganador de la segunda vuelta sería el partido 

ARENA. 
 
Las anteriores conclusiones han sido muy bien analiza-
das y lo interesante es que el día sábado 15 de diciem-
bre, Diario El MUNDO realizó una publicación con el pro-
medio de todas las encuestas que se han estado reali-
zando y en ellas se puede observar el desarrollo de las 

candidaturas de los tres principales candidatos presi-
denciales (UNIDAD, ARENA, FMLN), desde el mes de 
diciembre del 2012 hasta el mes de noviembre del 
2013. Dichas curvas ilustran lo siguiente: 
1. La candidatura del movimiento UNIDAD ha ido en 

descenso. 
2.  El FMLN y ARENA están empatados en intención de 

votos. 
3.  Habrá una segunda vuelta entre el FMLN y ARENA. 
 
Este último artículo de “Diario El Mundo” viene a confir-
mar muchas de las conclusiones que los alumnos de 
Estadística 2 realizaron en el transcurso del ciclo acadé-

mico que concluyó con el examen final el día viernes 6 
de diciembre del 2013, una semana antes de lo publica-
do por ese periódico. 
 
¿Quién GANARÁ…..?  No debe hacerse una pre-
gunta tan abierta como esa. 



 

EL NUEVO DESAFÍO ECONÓMICO DE EL SALVADOR  

 Hugo Eliseo García Moran, estudiante de Contaduría, en la materia de DRN0-interciclo  
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Nuestro país enfrenta grandes retos en la búsqueda de 
mejorar sustancialmente la economía de sus habitan-
tes. Desde la reciente crisis ocurrida a principios del 
2008, la economía se encuentra en un estado de rece-

sión, que camina a paso lento hacia su recuperación. 
Diversos factores han incidido en el lento crecimiento; 
así como la falta de consenso entre los distintos secto-
res. El gobierno propone ideas, la asamblea legislativa 
las rechaza, mientras que la empresa privada las críti-
ca. En tanto no exista unidad entre los diferentes ac-
tores, jamás se logrará recuperar la estabilidad econó-

mica de un país que desde hace años necesita un 
cambio radical.  
 
El manejo de las finanzas públicas, no implica única-

mente la correcta distribución de los ingresos de las 
arcas del Estado, sino más bien las estrategias que 

permitan establecer políticas encaminadas a la recau-
dación y uso eficiente de los recursos, sin impactar el 
bolsillo de los salvadoreños con altas tasas de impues-
to.   
 
Al ver cifras, según el ICEFI, en su reciente informe 
presentado en diciembre 2013, la variación del PIB en 

la economía del país ha sido relativamente baja; para 
el 2011 se obtuvo un crecimiento del 2.2% y para el 
2012 del 1.9%. Asimismo, el endeudamiento del país 
sigue con el pie en el acelerador; la repentina reorien-
tación de fondos, provoca soluciones a corto plazo pe-
ro abona al acumulamiento de obligaciones a largo 
plazo, lo cual implica además, un incremento en los 

gastos de capital.  
 
Merece reflexionar sobre el gobierno, que debería 
preocuparse en crear o fortalecer programas sociales 
que permitan disminuir los niveles de pobreza en el 
país. Una mayor apuesta a la niñez y adolescencia 

para que estos desarrollen sus habilidades y a futuro 
puedan incursionar en el dinamismo de la economía. 
Abonado a lo anterior, se tiene la incertidumbre por 
las próximas elecciones presidenciales, que provoca 
desconfianza en la empresa privada. El gobierno del 
FMLN no logró inculcar confianza para la inversión a 
los empresarios durante los 5 años de administración 

que se encuentran próximos a caducar; su filosofía del 
llamado socialismo del siglo veintiuno que se expande 

por toda América no se ha visto reflejada en mejoras 
de la economía. Por otra parte, los conflictos entre los 
tres poderes del Estado durante 2012 y 2013 provoco 
pérdidas de tiempo y recursos, entorpeciendo además 
procesos judiciales y legislativos.  

 
La economía de El Salvador sigue dependiendo en 
gran medida de las remesas del exterior; para 2011 el 
crecimiento fue de 6.3%  y para 2012 del 7.2% man-
teniendo así una pendiente positivas; si bien es cierto 
la tendencia ha sido positiva, para el 2013 este creci-

miento ha sido menor, ya que en el 2012 fue de 7% 
para el 2013 fue aproximadamente del 1.5%, el cual 

es menor tanto con respecto al año anterior como res-
pecto a lo que se esperaba.2/  
 
Seguimos siendo un país que depende mucho de sus 

socios económicos, especialmente de los Estados Uni-
dos de América; existiendo el peligro que al más míni-
mo tropiezo de la economía en dicho país, en el nues-
tro se generaría un cataclismo. Para 2014 no se espe-
ran grandes cambios, más bien una posible continui-
dad de los proyectos y programas establecidos por el 
gobierno actual. Programas como el subsidio al gas 

licuado deberán ser analizados de una mejor manera, 
debido al constante cambio en la metodología de la 
aplicación del mismo; asimismo, una mejor focaliza-
ción para evitar el despilfarro de fondos públicos.  

 
El problema de nuestro país a simple vista es que se 

gasta más de lo que se recauda. A pesar de que se 
habla mucho de la racionalización del gasto, la reali-
dad es otra. Analizando la distribución del gasto públi-
co, el mayor está representado por las remuneracio-
nes; lo anterior, debería ser la base para una adminis-
tración y servicio al público más eficiente, sin embargo 
cada día se ve un servicio más deficiente; ejemplo de 

ello son los hospitales. 
 
En general, el desafío para el nuevo gobernante es 
enorme; debe considerar bajar la deuda pública, au-
mentar los empleos, considerando la inclusión de la 
población más joven,  fortalecer el sistema educativo, 
contrarrestar la delincuencia y atraer la inversión.  

 
Referencias: 
1/ ICEFI: “Política fiscal salvadoreña, 2007-2013: 
diagnóstico y condicionantes financieros para la transi-
ción política del 2014” San Salvador, octubre 2013 
2/ www.la prensagrafica.com  jueves 2 de enero 2014 

p20. 
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Ha comenzado ya la cuenta regresiva, faltan menos de 
6 meses para la salida de Mauricio Funes de Casa Pre-
sidencial, quien  asumió la presidencia el 1 de junio del 
2009 para ejercer un mandato de cinco años, inaugu-

rando el primer gobierno de izquierda en El Salvador. 
 
Pasado este periodo de tiempo y acercándose las elec-
ciones presidenciales del 2014, es el momento propicio 
para reflexionar y evaluar de manera imparcial y obje-
tiva lo que se logró en este quinquenio y lo que el nue-
vo gobierno, independientemente bajo la bandera de 

que partido político logre instaurarse, deberá realizar 
para que nuestro amado El Salvador continúe en la 
lucha por el desarrollo político, económico y social. 
 
En este punto vale la pena recordar la diferencia que 

existe entre crecimiento y desarrollo económico; ya 

que el primero se puede resumir con el incremento del 
producto interno bruto, cuyo logro implica una serie de 
acciones a ejecutar por parte del Estado, y el segundo 
que en mi opinión es el más importante, porque hace 
referencia a la mejora de la calidad de vida de la po-
blación; lógicamente el desarrollo es imposible de lo-
grar sin el crecimiento. 

 
Dicho esto, se puede iniciar analizando algunos temas 
que giran en torno a la realidad económica de todo 
país, como lo son las exportaciones e importaciones, el 
fomento de la inversión extranjera directa, la deuda 
pública o el déficit fiscal, que en el caso de El Salvador 
es un tema de mucho interés por sus implicaciones y 

que en esta ocasión interesa exponer en estos párra-
fos. 
 
El tema fiscal en El Salvador es sin lugar a dudas un 
universo infinito que merece ser explorado con mucha 
más atención de la que se puede brindar en este breve 

ensayo, pues a pesar de saber que se necesita aumen-
tar los ingresos y a su vez disminuir el gasto; que no 
es tarea fácil, pero tarde o temprano el Estado deberá 
asumir una decisión al respecto, que por el bienestar 
de los salvadoreños será mejor que sea pronto. 
 
Tal como muestra el documento “Diagnóstico y condi-

cionantes financieros para la transición política del 
2014” escrito por el ICEFI en octubre del 2013, el Esta-

do Salvadoreño presenta una tendencia al deterioro en 
sus finanzas, en el que déficit fiscal persiste, obligando 
a incrementar significativamente la deuda pública, ya 
que a pesar de lograr recaudar más ingresos, el gasto 
no  ha  disminuido y de hecho crece a un ritmo mayor 

que el porcentaje de ingresos al Estado.  
 
A pesar del aumento de los ingresos, gracias a las re-
formas fiscales realizadas por el gobierno del presiden-
te Funes, estos fueron insuficientes porque en el perio-
do del 2009-2012 el gasto ejecutado registró un incre-

mento, alcanzando el 23.1% del PIB, 3.1% más de lo 
que había alcanzado en el periodo anterior y es que tal 
incremento del gasto fue únicamente compensado, 

según datos del ICEFI, por el 1% de aumento en la 
carga tributaria, dando como resultado que entre los 
años 2007 y 2012  la recaudación pasó del 14.3% al 
15.4% del PIB 

 
Según este informe, el manejo de las finanzas públicas 
generó un déficit fiscal de “3.4 %” debido al alto nivel 
de endeudamiento del país. 
 
En pocas palabras el Estado salvadoreños sigue gas-
tando más de lo que gana y para poder solventar esta 

diferencia entre ingresos y gastos, se ve en la necesi-
dad de adquirir deuda a corto plazo, a través de la 
emisión de Letras del Tesoro (LETES), las cuales según 
el ICEFI también se encuentran en un punto de insos-
tenibilidad, sumergiendo al país cada vez más en una 

situación mayormente delicada. 

 
Es importante resaltar que las cartas ya se encuentran 
sobre la mesa y estas han sido colocadas por organiza-
ciones como el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales, a través de los análisis y documentos que 
desarrollan; la situación es crítica y el margen de ma-
niobra para desarrollar nuevas políticas fiscales no es 

muy grande; si bien es cierto aún existen más impues-
to que aplicar, como es el caso del impuesto al patri-
monio entre otros, se ha podido apreciar que las 2 re-
formas fiscales implementadas  no han sido suficien-
tes, se necesita mucho más, como incentivar la inver-
sión extranjera para la generación de empleos, el 
desarrollo de un sector industrial fuerte para la fabrica-

ción de productos con mayor valor agregado, que im-
pulsen las exportaciones, ya que a pesar de que los 
ingresos por aranceles de internación no son tan signi-
ficativos como los generados por el ISR  y el IVA, pero 
al fin de cuentas son ingresos, y es que muchos de los 
tratados de libre comercio puestos en marcha, han in-

crementado más las importaciones que las exportacio-
nes, situación que de no ser por las remesas de los 
hermanos lejanos, su impacto en la economía de El 
Salvador sería otro.. 
 
Por ultimo, pero no menos importante se encuentra la 
reducción del gasto, ya que da tristeza leer como la 

asamblea legislativa ha despilfarrado más de medio 
millón de dólares en servicios de comida y hoteles en 

el 2013  cuando en El Salvador existen sectores como 
la educación que aún no reciben la inversión suficiente, 
y así como este caso se podrían citar muchos otros en 
los que lejos de comprender la recaudación de impues-
tos como una necesidad del país, hace creer que esta 

es un robo descarado por parte del Estado. 
 
Pero como ciudadanos tenemos la obligación de man-
tener la atención en lo que ocurre y participar para 
poder a partir de analizar y criticar proponer posibles 
alternativas que coadyuven a mejorar las condiciones 

de El Salvador. Siempre existe un espacio que posibili-
te esto. 
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Las propuestas están planteadas, solo se necesita un 
gobierno objetivo que las ejecute, esto es difícil pues 

nadie desea en primera instancia parecer el malo de la 
película, ya que es de conocimiento de todos que to-

mar una acción de este tipo conlleva cierto coste políti-
co, pues incrementar impuestos, reducir gastos como 
salarios, prestaciones y subsidios no será del agrado 
de muchos y al fin de cuentas existes un conjunto infi-
nito de factores que son difíciles de precisar y que 
pueden alterar el plan, haciendo al estalo lucir mal, 
pero ese es el punto. El camino al desarrollo no es fácil 

ni seguro, de hecho es todo lo contrario, es difícil e 
incierto pues a fin de cuentas si fuese así todas las 
naciones fueran países desarrollados. 

Es importante resumir que las reformas fiscales para 
incrementar los ingresos del estado y la disminución 

del gasto público son una medicina con mal sabor pero 
que es urgente tomarla antes de que sea demasiado 

tarde y no haya marcha atrás.  

Referencias: 
1/ Instituto centroamericano de estudios fiscales (ICEFI): 
“Política fiscal salvadoreña, 2007-2013: diagnóstico y condi-
cionantes financieros para la transición política del 2014” San 
Salvador, octubre 2013 
2/http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8360228 
 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  DEL MUNICIPIO DE JAYAQUE, LA LIBERTAD 
Karla Aguiluz Cruz, Paola Alvarado Rodríguez, Carlos Artiga Montes, LeonardoCanessa Araujo, OlmeContreras Ma-
rroquín, Rosa Córdova Rosales, Rocío Coto Lemus, Ana Cristales Linares, Josué Guadrón Guzmán, Ricardo Himede, 
Alejandra Lemus Magaña, Mirian Martínez Tobar, Karen Stephanie Menjívar, Cynthia Pineda Urrutia, Mónica Rosa 
Ayala, Luz Solórzano Landaverde, Celina Denisse Zelaya Cerrano (estudiantes de Economía Empresarial en la ma-
teria  DEC0 , catedrático Ing. Gerd Saelzer y coordinadro trabajo de campo Lic. Mauricio Aguiluz) 

Introducción 

  

“El desarrollo y crecimiento económico de El Salva-
dor se logrará a través del avance de cada uno de 
los municipios que lo conforman”. 
 

El desarrollo local de los municipios representa un tema  
de vital importancia cuando se pretende hacer propicio 
una mejor calidad de vida y oportunidades para todos 

los habitantes, el estudio individual de estos brinda un 
panorama adecuado para la propuesta de estrategias 

factibles, eficaces y realizables en el corto plazo para el 
beneficio de la localidad.  

 

En el presente trabajo se realizó un estudio de campo, 
análisis de datos recopilados, elaboración de perfil del 
municipio y propuestas de estratégicas para el Munici-
pio de Jayaque ubicado en el departamento de La Li-
bertad. La información se ha recogido a través de en-

cuestas a las familias y empresarios de Jayaque y tam-
bién por entrevistas realizadas a actores clave de los 
ejes bajo los cuales se ha trabajado en la investigación.  

 
Los ejes de estudio son la institucionalidad, seguridad, 

sector social (salud y educación), economía, turismo y 
alianzas estratégicas para el Municipio. Se elaboró un 
análisis del estado de las fortalezas, debilidades, ame-

nazas y oportunidades en cada sector y se presentan 
recomendaciones de medidas a aplicar en cada uno con 
el objetivo de la mejora de Jayaque.  

 

El estudio de Jayaque muestra que este municipio 
cuenta con características específicas de potencial para 
su crecimiento económico y así mismo concretar una 

mejora de vida en los habitantes de esta localidad. Las 
autoridades tienen en sus manos decisiones importan-
tes y existen soluciones a pesar de problemas estructu-
rales típicos en los municipios de El Salvador. Entre los 
problemas que vive Jayaque están la delincuencia, 
inestable clima de negocios y bajas condiciones de los 
servicios sociales como educación y salud.  

La Universidad Dr. José Matías Delgado en su facultad 
de Economía, Empresa y Negocios consciente de las 
necesidades de desarrollo local de todos los municipios 
de El Salvador pretende ser un actor que brinde solu-

ciones y propuestas para el gobierno municipal de Ja-
yaque en busca de la mejora de todos sus ciudadanos, 
así mismo brindar estadísticas y un estudio adecuado 
de ser insumo para los tomadores de decisión. 

 

CAPITULO I  Antecedentes: Historia de Jayaque 

 

Los orígenes de Jayaque se remontan a tiempos preco-

lombinos. El Valle de San Andrés y sus alrededores, 
tienen  importantes depósitos culturales, que indican 
actividad humana y cultural entre el 600 y el 1200 DC., 
Asimismo la Cordillera del Bálsamo fue área de asenta-
miento para las posteriores migraciones pipiles. 

 

Se sabe que en junio de 1524 los indígenas se habían 
replegado en las alturas de la Cordillera del Bálsamo 
desde donde desafiaron a los españoles.  

 

El sitio de Xayacatepeque como se le nombra a Jaya-
que en algunos textos, era probablemente como la ma-
yoría de asentamientos indígenas, consistentes en gru-
pos de casas de estructuras variables en agrupamien-
tos irregulares, donde era difícil distinguir claramente 

entre un núcleo urbano y las zonas rurales. 
 

Según un informe de la municipalidad de Opico de 
1860, la localización original del asentamiento indígena 

de Jayaque se encontraba en Opico. Se menciona en 
dicho informe que según los títulos de la Municipalidad, 
Opico era propiedad y residencia de los Jayaques pero 
estos abandonaron y vendieron este asentamiento ori-
ginal debido a varias plagas que les sobrevinieron. Ja-
yaque se movilizó a su situación actual en el año de 
1700. 
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Según el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel de 
Gálvez Corral, en 1740 San Cristóbal Xayacatepeque 
tenía 110 indios tributarios o jefes de familia, es decir, 

unos 550 habitantes. 

 

En el siglo XVIII, Opico contaba con cuatro pueblos 
anexos Tacachico, Jayaque, Tepecoyo y Sacacoyo. En 
1786, Jayaque ingresa en el Partido de Opico. Después 
de la Independencia, el Municipio de Opico y Jayaque, 
tuvieron varios cambios de orden nominal y administra-
tivo. 

 

En 1881, el Gobierno de la República decide abolir las 
tierras comunales de todo el país recibiendo el adminis-
trador de cada comunidad, la orden de dividir toda la 
tierra común entre sus miembros. Esta medida provocó 
a largo plazo la venta de la mayoría de tierras comuna-

les y ejidales a las fincas circundantes. 

 

A partir de 1865. Jayaque es municipio del departamen-
to de La Libertad. 

 

El 4 de mayo de 1906, Jayaque recibe el título de Villa 
bajo la administración de Pedro José Escalón. El 18 de 

mayo de 1925, por decreto legislativo, durante el perío-
do del Dr. Alfonso Quiñónez Molina se le confiere a Ja-
yaque el título de ciudad. 

 

Descripción geográfica  

Descripción del espacio geográfico. 

El pequeño espacio del municipio de Jayaque es el re-

sultado de un largo proceso  geológico, circunscrito a un 

territorio más amplio. Para el caso, la composición  geo-
lógica del actual El Salvador es extremadamente joven 
en comparación a otras zonas  del mundo, pues 3\4 son 
de la edad terciaria predominando la época pliocénica. 

 

(Comienza hace 5, 332,000 años y termina hace 2, 
588,000 años) y únicamente 1\4  pertenece a la edad 
pleistocénica (hace 2,59 millones de años y finaliza  
aproximadamente 10.000 años a.C.)  Además, la mayor 
parte del país está cubierto  por compuestos de origen 
volcánico que consiste en una sucesión que lleva de an-
desitas  a basaltos hasta aglomerados de carácter ande-

sítico104 lo cual produjo suelos fértiles.  

 

La Cordillera del Bálsamo, a la cual pertenece Jayaque, 

es parte de esas estructuras  que fueron formadas por 
elementos volcánicos que posee un espesor superior a 
los 1500  mts. La formación de la cordillera en sus pri-
migenios estratos comienza hace 5, 332,000  años y 

termina hace 2, 588,000. Esta formación milenaria bien 
podría ser descrita como  una gran interrupción que se 
interpone en la continuidad de este-oeste de la ya es-
trecha llanura litoral del país, entre los departamentos 
de la Paz y Sonsonate  (Ver mapa 1).  

 

En resumidas cuentas la Cordillera del Bálsamo como 
estructura geográfica sería el habitat que acogió a los 
habitantes precolombinos como también a los pueblos 

sometidos al dominio colonial, brindándoles tierras férti-
les de origen volcánico 106  y  altura para sus rituales 
al dios Tlaloc durante el periodo Posclasico (850-1524 

dc), pues mientras sus efímeras vidas se desarrollaron, 

la cordillera ya hacía gala de una larga vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica Jayaque  

Años después, en 1861, un informe municipal describe al único 

asentamiento de Jayaque, “sobre una loma plana que comien-
za al pie de la montaña llamada la cumbre” distante a muy 
pocos metros hacia el sur 111. En realidad lo que el informe 
describió era la ubicación en la que se consolidaría la actual 
área urbana del municipio que está situada a 990 MSNM. El 
siguiente mapa hecho en 1859 a pesar de sus limitantes, brin-
da una idea de la ubicación geográfica de Jayaque coincidiendo 
con la apreciación municipal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Joan Eugeni Sánchez, Espacio, economía y sociedad, (Barcelona: 

Editoriales siglo XXI, 1991), pág. 13 

2/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://

www.snet.gob.sv/ver/geologia/geologia+de +el+salvador/.  
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En 1865 el departamento de La Libertad fue calificado 
como una frontera boscosa resultando tener muchos 
terrenos baldíos en las zonas altas de la Cordillera del 

Bálsamo, los cuales posteriormente contribuirían a la 

expansión cafetalera del departamento hacia finales del 
siglo XIX 

 

Hacia mediados del siglo XIX los pueblos de la Cordille-
ra del Bálsamo son considerados aislados de las faccio-
nes políticas del siglo por poseer un espacio geográfico 
boscoso. Inclusive hacia inicios del siglo XX el religioso 

Antonio Conte describió su visita por los pueblos de la 
cordillera como “un desafío para los más intrépidos ji-
netes” 

 

En resumidas cuentas, el espacio geográfico de Jayaque 
resulta tener dos variantes en el modelaje de su paisa-

je: la primera es la parte Sur que es más boscosa don-

de las elevaciones son superiores a los 900 mts vol-
viéndose el nacimiento de los ríos como resultado de la 
absorción natural, y por lo tanto fue una zona ideal pa-
ra cultivar el café durante el siglo XX. La segunda es al 
Norte del municipio, lugar en el cual la característica 
principal es el contar con una relativa planicie que se 

interrumpe con pequeños montículos o depresiones del 
terreno, siendo el espacio para las actividades agrícolas 
o procesamiento del beneficiado de café en los mejores 
años del siglo pasado; así mismo fue un lugar que se 
pobló de manera sistemática durante la segunda mitad 
del siglo XX 

 

En la actualidad  la ciudad de Jayaque está situada en 
el departamento de La Libertad, a 42 kilómetros de San 

Salvador. Tiene un área de 47,5 km² y su cabecera mu-
nicipal tiene una altitud de 980 sobre el nivel del mar.   

 

Uso del espacio Geográfico 

Este apartado girará en torno al impacto humano en el 
espacio geográfico de  Jayaque, privilegiando la varian-
te económica. Se delimitará a un análisis entre 1870-
1980, considerando que es el periodo en el cual la pro-
ducción del modelo  agroexportador se desarrolla e in-
fluye en el medio geográfico jayaquense. Sobrado  esta 
decir que se arranca en 1870, pero se parte de esa dé-

cada porque es cuando el café (uno de los pilares del 
modelo económico) comienza a tener una mayor pujan-
za en los municipios de la Cordillera del Bálsamo. Por 
ejemplo, en 1876 es cuando el departamento de La Li-

bertad gozaba de la expansión cafetalera más acelerada 
del país después de Santa Ana. El periodo cierra en los 
años 80s por considerar que es el momento en el cual 

el modelo agroexportador declinó. Por ejemplo, entre 
1979-1983.  

 

3/ Aldo Lauria Santiago, Una República agraria, (San Salvador: 
CONCULTURA DPI, 2003), págs. 212 y 225. Cfr. Carlos Aceve-
do, La experiencia de crecimiento económico en El Salvador 
durante el siglo XX, (Washington: BID, 2003), págs. 3-5.  

4/ Aldo Lauria Santiago, “Historia regional del café en El Salva-
dor” en Revista de historia, (San José, Nº38, julio-diciembre 
1998), págs. 19-21. 

Tierra y producción 1861-1950 

 

Hacia 1861, la economía de Jayaque era maíz, frijol, 

caña, frutas, vainilla y bálsamo en un entorno donde los 

ejidos de la parte Sur eran tierras sin cultivar, hay que 
tomar en cuenta que hacia 1865 el departamento de La 
Libertad era considerado una frontera boscosa donde 
los pueblos de la Cordillera del Bálsamo poseían mu-
chas tierras baldías. Durante la década de 1870 estos 
productos variarían muy poco, y las zonas Norte (sobre 
todo), Oeste y Este del ejido continuaban siendo los 

lugares predilectos de pequeñas parcelas para cultivar o 
criar ganado; sin embargo, ya se identifica que algunas 
fracciones de las tierras ejidales incultas durante la dé-
cada de 1860 comenzaban a tener un uso productivo 
como lo confirman algunas solicitudes de tierra, pero la 
proporción de tierra improductiva hacia mediados de 

1870 siguió siendo significativa. 

 

Pero a partir de 1870 se identifica  localmente el café 
que comenzó a influir en el espacio geográfico de Jaya-
que y en el interés de sus autoridades locales. Debe 
tenerse en contexto la expansión del café hacia todo el 
país, que se dio desde inicios de 1870 hasta 1890, en 

aquellas zonas idóneas para su cultivo. Por ejemplo, a 
petición del gobernador departamental la municipalidad 
acordó en el año 1874, “aumentar la siembra de café 
en los terrenos ejidales” llamado que se volvió a repetir 
al siguiente año en el mismo sentido. Como resultado 
se obtuvo que en 1877 Jayaque produjera 214.5 quin-
tales de café lo que significó un uso de entre 21 y 28 

manzanas  en un ejido que totalizó 1,034.28 manzanas 
en el año 1879. Este tímido avance del café en la geo-

grafía local puede dimensionarse si se toma en cuenta 
que en 1861 sólo existía un plantío de cafetos que ocu-
paba diez tareas. 

 

Hacia finales de la década de 1950, Jayaque tenía 214 
fincas que ascendían a 6,005.74 manzanas, lo que re-
presentó una utilización del 88.45% de su espacio geo-
gráfico total. Estas fincas destinaban 2,650.91 Mz para 
la producción de café, significando 511.91 Mz más que 
las utilizadas en 1911. Durante los años de 1957-1958 
Jayaque produjo entre 21,734 y 20,122 quintales de 

café oro respectivamente. Debe tomarse en cuenta que 
fue en la década de los años 50s cuando el café salva-
doreño alcanza los niveles más altos de los precios de 
posguerra mundial 

 

División política del municipio 

Colinda con los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo, Tal-

nique, Teotepeque, Tamanique y Chiltiupan 

 

 

5/ Ignacio Gómez, Óp. Cit., pág. 365.  

“libro de actas municipales 1871-1879”, AMJ 

6/ Aldo Lauria Santiago, Una República agraria, (San Salvador: 
CONCULTURA DPI, 2003), pág. 212 

7/ Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la inte-
gración centroamericana 1945-1960, (San Salvador: UCA edi-
tores, 1978), págs. 28-31.  



 

 

Página 8 

   Imagen. Ubicación en el mapa del municipio                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps jayaque. 

Sacacoyo 
El nombre de Sacacoyo significa "En el camino de zaca-
tes y coyoles" en idioma nahuat, de zacat, zacate; co-

yo, coyol o corazón de árbol, y o, othi, camino. La fun-
dación de esta comunidad data de la época precolombi-
na y fue llevada a cabo por tribus Yaquis ó pipiles. La 
villa de Sacacoyo ocupa el plan que forma una loma 
muy hermosa llamada Mazacatepec una palabra nahuat 
que significa: "Cerro de cañas y venados", de ma-
zat=venado; acat=caña, y tepec=cerro. 

Epoca colonial En 1550 Sacacoyo tenía unos 300 habi-
tantes. El alcalde mayor de San Salvador don Manuel 
de Gálvez Corral, dice que en 1740 San Simón Sacaco-
yo apens contaba con 12 indios tributarios (unos 60 

habitantes). El 1807, según el corregidor intendente 
don Antonio Gutiérrez y Ulloa, Sacacoyo era "pueblo de 

indios... de muy corta población y sus jornaleros de las 
haciendas de añil. Entre 1835 y 1842 se le llamaba Co-
yito ó Collito, para diferenciarlo de Tepecoyo, su her-
mano gemelo. 
Extinción del municipio Durante la administración de 
don Pedro José Escalón y por decreto Legislativo de 12 
de abril de 1905, se extinguió el pueblo de Sacacoyo y 

se anexó como cantón al municipio de Tepecoyo. 
Reerección del municipio Durante la administración del 
general don Fernando Figueroa y por Decreto Legislati-
vo del 11 de mayo de 1907, se restituyó el título de 
pueblo a Sacacoyo. 
Transición de título Tuvieron que transcurrir más de 90 
años para que la Asamblea Legislativa durante la admi-

nistración de don Pedro Leopoldo Montoya y por decreto 
legislativo #658 de fecha 26 de octubre de 2005 le 
otorgara a Sacacoyo el título de villa. 
 
Tepecoyo  
El poblado de Tepecoyo es de origen precolombino pipil. 

Hacia 1550 habitaban en el lugar unas 550 personas y 
en 1786 ingresó al Partido de Opico. Desde 1865 forma 
parte del departamento de La Libertad y obtuvo el título 
de «villa» en 1874. El 13 de enero de 2001, el pueblo 
sufrió de un enjambre sísmico, lo que hizo que se caye-
ran diversas casas coloniales, la casa comunal, la clínica 
municipal, la alcaldía y la iglesia parroquial. Entre el 12 

y 16 de octubre de 2011, lluvias incesantes cayeron en 
la cordillera del bálsamo, afectando principalmente Ja-
yaque y Tepecoyo. Su carretera principal fue bloqueada 

por diversos derrumbes, se formaron carcavas y colap-

só el puente "Quebrada Los Encuentros". 
El municipio cubre un área de 61,4 km² y la cabecera 
tiene una altitud de 780 msnm. El topónimo nahuat Te-
pecoyo significa «Agujero del cerro» o «Cueva en el 
cerro». Las fiestas patronales se celebran en el mes de 
enero en honor a San Esteban mártir. A través de los 
años,  

la localidad ha sido conocida como Coyo (1548), San 
Esteban Tepecoyo (1740), Tepecollo (1770) y Tepecoyo 
(1807). Se destaca por su elaboración de productos a 
base de bálsamo y el cultivo de café. 
 
Talnique 

La localidad es de origen precolombino. El año 1550 su 

población era de unos 550 habitantes, y en 1770, de 
acuerdo con Pedro Cortés y Larraz, había unos 220 mo-
radores. Para 1786 pertenecía al Partido de Opico. En la 
época republicana perteneció al departamento de San 
Salvador (1824-1835), Cuscatlán (1835-1842), nueva-
mente San Salvador (1842), y desde 1865 pertenece a 

La Libertad. En 1890 tenía 1040 habitantes. 
El municipio tiene un área de 29,72 km², y la cabecera 
una altitud de 970 msnm. Las fiestas patronales se ce-
lebran en el mes de agosto en honor a San Luis Rey de 
Francia. El topónimo Talnique significa "Cerro de los 
talnetes", o "Lugar de las avispas de la tierra". A través 
de los años la localidad ha sido conocida como Terlin-

quetepeque (1548), San Luis Talnitepeque (1740), Tal-
niquetetet (1770), y Talnique (1807). 
 

Teotepeque 
El Municipio de Teotepeque está ubicado en el suroeste 
del departamento de La Libertad en El Salvador, está 

limitado al norte por el municipio de Tepecoyo y Jaya-
que, al este por Jicalapa y Chiltiupan, al oeste por el 
departamento de Sonsonate y el municipio de Santa 
Isabel Ishuatan y al sur por el Océano Pacífico. 
En el pasado, este municipio era conocido por la famosa 
romería que llegaba procedente de Sonsonate con ca-
rácter religioso, posteriormente, se han suscitado otros 

hechos importantes como el nacimiento del activista 
comunista Agustín Farabundo Martí. 
Division Administrativa Teotepeque cuenta con 3 barrios 
en la Zona urbana o Casco Urbano estos barrios son: 
Barrio San Miguel, Barrio Santa Isabel y Barrio El Calva-

rio. El Municipio se Divide además en 9 cantones: El 
Matazano, Los izotes, San Isidro, San Marcos, San Beni-

to, Valle El Angel, El Nispero, Mizata y Sihuapilapa. 
 
Tamanique 
El municipio tiene un área geográfica de 101,02 km², y 
la altitud de la cabecera es de 595 msnm. A través de 
los años ha sido conocido como Zinancantan (1600), y 

posteriormente Santiago Tamanique. Forma parte de la 
cadena costera central del país y entre sus accidentes 
geográficos se encuentran los cerros: El Tigre, La Cam-
pana, Sunzal, Redondo, Cenizo, La Gloria, El Cabro, La 
Cincuyera, El Manune, La Muñeca, El Tecolote y 
Cuisnahuat; así como las lomas: La Gloria, San Jacinto, 
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Chiltiupan 
Chiltiupán es un pueblo precolombino, y se estima que 
fue un importante centro religioso. Perteneció al curato 

de Ateos en 1770, y en 1785 al Partido de Opico. Anto-

nio Gutiérrez y Ulloa, Intendente de San Salvador, en 
un informe del año 1807 estableció que "Chiltiupán era 
Pueblo de indios. Benefician bálsamo y cosechan ca-
cao, todo en corta cantidad, sin bondad en estas labo-
res ni economía en aquel ramo, siembran muy pocos 
maíces y por consiguiente este pueblo como los demás 
de la Costa (del Bálsamo) están en extrema miseria y 

despoblados". 
Para el año 1835 fue parte del departamento de San 
Salvador. Tras ser parte sucesivamente de Cuscatlán, y 
nuevamente a San Salvador, en 1865 pasó definitiva-
mente a La Libertad. 
El municipio cubre un área de 96,66 km², y la cabecera 

tiene una altitud de 725 msnm. Las fiestas patronales 

se celebran en el mes de abril en honor a san Marcos el 
Evangelista.3 El topónimo nahuat Chilticteupan o Chil-
tiktiupan significa "El templo rojo", "Santuario rojo", o 
"La ciudad de dios". 
 
ASPECTOS SOCIECONOMICOS 

Organización de la población  
 
Política 
El municipio está gobernado por el partido ARENA, su 
alcalde es el Sr. Pánfilo Santos Mancía Velásquez, el 
Concejo Municipal está integrado por 12 miembros. 
Este municipio desarrolla esfuerzo de involucramiento 

ciudadano a partir de la atención directa que el Alcalde 
Municipal brinda a las comunidades, reuniones periódi-

cas y motivación a la organización y a la legalización 
forman parte del conjunto. 
El Concejo Municipal está integrado por el Alcalde, Sín-
dico, 6 concejales propietarios y cuatro suplentes; or-

ganizado internamente en las comisiones de proyec-
ción local y desarrollo comunitario, política y obras pú-
blicas, fomento de la cultura. 
Social 
Las personas se agrupan de tal forma que se conforma 
una economía de subsistencia, el café es uno de los 
principales productos para comercializar. Asimismo, se 

aprovecha la vasta belleza de este municipio para ex-
plotar tanto el turismo como agroturismo. 
 
Cultural 
El origen cultural de las personas de Jayaque se re-

monta a los nahuats, incluso, el nombre anterior era 
Shaycat o Xayacatepeque que es de origen nahuat y 

significa “Cerro de los enamorados”.  
Las personas han olvidado casi totalmente sus orígenes 
nahuats y sus creencias, ahora se profesa la religión 
católica principalmente. 
 
Turismo  

Turismo con olor a café.  
El municipio de Jayaque, una de las principales zonas 
cafetaleras pertenecientes a la Cordillera del Bálsamo, 
con la ayuda de organizaciones impulsadoras del desa-
rrollo local, busca posicionar el café como fuente de 
progreso económico y turístico 

La Finca Santa Elena es una de las zonas turísticas más 
visitadas en Jayaque. En ella se puede conocer todo el 
proceso del café. A lo lejos se respira el dulce amargo 

olor a café. Cuesta arriba, el aire parece purificarse y 

volverse más frío. Aquí los zapatos de vestir no funcio-
nan y la actitud citadina, tampoco. Sentirse turista en 
el propio país pareciera una experiencia improbable, 
pero posible.  
Jayaque, ubicado en la micro región El Bálsamo, una 
de las zonas de mayor capacidad para la producción 
del café. Marvin García, guía turístico de la finca, afir-

mó que el mayor atractivo del lugar es dar a conocer el 
proceso de producción del café.  
“En la finca hay 86 manzanas dedicadas al cultivo del 
café. A los turistas se les muestra todo, desde la plan-
tación de los cafetales hasta el procedimiento de selec-
ción, secado y preparación del café para su venta”.  

En fincas como Santa Elena se siembran principalmen-

te el Bourbon y Pacamar, variedades de café propias 
de zonas como La Cordillera de El Bálsamo. “La finca 
Santa Elena desde hace nueve años se ha dedicado al 
cultivo del café, pero hace año y medio ya solo se im-
pulsa como forma de turismo en la zona”.  Microem-
presarios del municipio pertenecen al proyecto 

“Jayaque Tour del Café”. Este programa fue lanzado 
hace dos años por la Fundación Promotora de la Com-
petitividad de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENTROMYPE).  
La finalidad del proyecto, en general, consiste en utili-
zar el café como generador de empleos para los habi-
tantes del lugar y en el reconocimiento de El Salvador 

como un país productor de café de calidad, además de 
la promoción del turismo como fuente de ingresos eco-

nómicos. 
 
Economía  
Sectorización de la economía municipal 

La economía de Jayaque se ha basado por muchos 
años en la agricultura, principalmente en el cultivo del 
café. El municipio ofrece una variedad de posibilidades 
para descubrir su naturaleza, sus campos y sus sende-
ros de café. 
En los últimos años, la municipalidad de Jayaque ha 
impulsado fuertemente el turismo dentro del municipio, 

con el fin de atraer a turistas nacionales y extranjeros. 
Todo esto, lo ha logrado a través de las ferias gastro-
nómicas que se realizan durante los fines de semana, 
con el Tour del Café, FURESA, etc. Jayaque se ha con-
vertido en un municipio muy rico en cultura y en flora 

silvestre. 
Principales bienes producidos 

La importancia del café en El Salvador ha venido cam-
biando durante los úl¬timos años, además de ser uno 
de los principales motores de nuestra eco¬nomía, aho-
ra se ha convertido en el último bastión ecológico del 
país, del cual todos nos sentimos orgullosos. 
Por ello, una de las principales ciudades pro¬ductoras 

de café, es Jayaque, con la iniciativa de pequeños em-
presarios y cultivadores del grano, ha creado un tour 
para mostrar a los amantes de este fruto su cultivo y 
todo lo que está apegado a sus históricas tradiciones 
de producción y pro-cesamiento, así como a la adop-
ción de normas, técnicas y tecnologías  
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CONCLUSIONES 
 
SECTOR SOCIAL 

Dentro del sector social se puede detallar mediante la 

investigación presente, que existe deficiencia, tanto en 
la educación como en la salud, principalmente por la 
falta de inversión tanto en aspectos tangibles como: 
equipo tecnológicos, ampliación de escuelas y unidades 
de salud, insumos de trabajos; de igual manera por 
falta de aspectos intangibles como recurso humano que 
esté disponible para esta área como: profesores, docto-

res, enfermeras y demás personal capacitado para brin-
dar los servicios básicos para toda sociedad como es la 
educación y salud. 
Es de vital importancia reconocer principalmente las 
deficiencias en este sector y el impacto directo que ge-
nera dentro del desarrollo económico y social, ya que la 

población no está contando con educación suficiente 

para ser generadores de desarrollo productivo en el 
municipio y si a eso se le suma la poca atención en las 
unidades de salud tenemos como resultado una socie-
dad insatisfecha de sus necesidades básicas y con pro-
blemas de desarrollo. 
 

SEGURIDAD 
La seguridad es un aspecto deficiente en el municipio 
de Jayaque.  
El equipo con el que cuentan las entidades encargadas 
de garantizar la seguridad está severamente deteriora-
do. Asimismo, el número de personas que apoyan en 
este tema, es muy reducido. 

Los ciudadanos de Jayaque son indiferentes ante actos 
delictivos que se lleven a cabo en Jayaque, ya que hay 

personas que no denuncian crímenes aunque sepan de 
ellos. 
 
TURISMO 

El municipio de Jayaque cuenta con una buena imagen 
turística, razón por la cual, ha sabido destacarse más 
por encima de sus municipios vecinos que también per-
tenecen a la Micro Región del Bálsamo (Tepecoyo, Sa-
cacoyo y Talnique); poco a poco el turismo se ha con-
vertido en un pilar del desarrollo de Jayaque, pero si-
gue teniendo retos que superar y explotar al máximo   

sus diferentes atractivos y características singulares 
para generar mayor cantidad de ingresos y mejoras en 
el desarrollo del municipio en general. 
 
ALIANZAS  

La gestión y desarrollo de alianzas estratégicas se en-
cuentra incipiente en el municipio, sin embargo, con la 

ayuda de la Microrregión El Bálsamo pueden potenciar 
las mismas y aprovechar de mejor manera las que ya 
se tienen. 
“Jayaque como Tour del café” es una marca que debe 
potencializarse, ya que en esta área permitiría una 
oportunidad de establecer negocios/alianzas en la me-

dida en que las personas la reconozcan. 
Se trabaja bastante en manualidades/artesanías mo-
dernas en el Municipio Jayaque, por tanto puede ser un 
sector que puede potenciarse para aumentar la diversi-
ficación de la producción en el municipio. 
FURESA representa un activo municipal, que puede ser 

utilizado para el beneficio de Jayaque como una alianza 
directa con el municipio y como catalizador de otras 
que encuentren el atractivo de inversión tanto en FURE-

SA como en Jayaque. 

 
INSTITUCIONALIDAD 
El talento humano empleado en las instituciones del 
municipio de Jayaque necesita formación en temas de 
gestión pública.  
La inversión en infraestructura en la alcaldía y sus de-
pendencias es actualmente muy baja, y no representa 

una prioridad a corto plazo para institución municipal.  
La infraestructura está deteriorada y es un factor que 
afecta el desarrollo económico del municipio. 
 
ECONÓMICO 
Creces MIPYMES: El proyecto Creces MIPYMES, tiene 

como objetivo central el desarrollo de las capacidades y 

habilidades tanto de las personas como de las empre-
sas en general de Jayaque, de esta forma fomentar la 
productividad lo cual haría, el crecimiento del comercio, 
la capacidad empresarial y como forma esencial y obje-
tiva el crecimiento del emprendedurismo, como capaci-
dad elemental, con esto se podrá resolver el problema 

de falta de conocimiento de reducción de costos, elimi-
nación de asimetrías de competitividad, elementos ge-
nerativos de nuevos mercados, todo para el principio de 
crecimiento económico, mediante el desarrollo del capi-
tal humano.  
Jayaque “Un Paraíso Seguro”: En relación a la estrate-
gia anterior, se podrá fundamentar el mantenimiento 

del capital humano ya existente, se trata de buscar de 
forma integral, si se desarrolla el capital humano, no se 

debe de perder, y en vista que Jayaque es muy suscep-
tible a desastres naturales, se debe de tener en cuenta 
el problema de seguridad ambiental, no solo para los 
residentes sino también para el aprovechamiento de los 

turistas, los cuales lo observaran como un lugar seguro, 
y se podrá aumentar el turismo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
SECTOR SOCIAL 

Se recomienda la aplicación de las estrategias antes 
mencionadas basadas directamente en la inversión eco-
nómica a este sector que carece de recursos de equipos 
tecnológicos y de insumo de personal, apoyándose 
principalmente en la generación de alianzas con los Mi-

nisterios directamente relacionados como el Ministerio 
de Salud y el de Educación, de la mano del trabajo de 

la municipalidad con la ciudadanía. Además, otra opción 
muy importante en la recaudación de fondos, sería la 
participación de las Organizaciones No Gubernamenta-
les que apoyan a este sector como: La Orden de Malta, 
Visión Mundial, Mi Plan, entre otros. 
Se recomienda hacer campañas de promoción de la 

educación que incentiven a niños y jóvenes, pero ade-
más también hacer una invitación a adultos que quieran 
continuar con sus programas de estudio o capacitarse 
para mejorar el funcionamiento de sus negocios. 
Como forma de prevención a la formación de organiza-
ciones delictivas, se recomienda implementar  
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los programas de actividades extracurriculares 
Se recomienda dar seguimiento y cumplimiento a las 

estrategias mencionadas para poder verificar que los 
fondos obtenidos sean enfocados directamente al cre-

cimiento del Sector Social de la población. 
 
SEGURIDAD 
Se recomienda romper con el paradigma que tienen 
los ciudadanos que el Estado tiene que hacer todo. No 
preguntarse qué puede hacer El Salvador por ellos, 
sino ellos por El Salvador. 

Se recomienda invertir en infraestructura necesaria 
para que las personas encargadas de la seguridad 
sean instaladas, de modo que se pueda dar mayor co-
bertura territorial al municipio y de esta forma comba-
tir de mejor forma la delincuencia. 
Se recomienda dar mayor capacitación a las personas 

encargadas de la seguridad del Municipio, de modo 

que se pueda combatir la delincuencia de una forma 
eficiente y eficaz. 
 
TURISMO 
Para lograr un verdadero desarrollo turístico, es nece-
sario solicitar la cooperación de  entidades, como 

MITUR, FUSAL, MOP, u otra cooperativa que apoye el 
crecimiento y mejora de esta área. A la vez, es nece-
sario que la población tenga cada vez mayor participa-
ción en la promoción turística que requiere el munici-
pio para darlo a conocer, y generar mayores niveles de 
ingreso para se logre desarrollar como uno de los 
“Pueblos Vivos”  más visitados y reconocidos dentro El 

Salvador. 
 

ALIANZAS 
Apoyarse en la alianza con la Universidad Dr. José Ma-
tías Delgado a través de la formación de grupos multi-
disciplinarios de estudiantes que como servicio social 

puedan capacitar en primera instancia a las autorida-
des municipales en el tema de las alianzas estratégi-
cas. 
Como segunda etapa de la recomendación anterior, 
permitir que estos grupos multidisciplinarios realicen 
estudios de viabilidad de nuevas alianzas y sirvan co-
mo actores auxiliares para que la negociación, segui-

miento y control de nuevas alianzas. 
Contar con la participacion del programa de CDMYPE 
Centro de Desarrollo de Micro y Pequenas Empresas) 
siempre dentro de la Unidad de la UJMD para asi enfo-

car mejor y mas facil las alianzas estrategicas con Ja-
yaque-UJMD. 
Abrir los espacios para cualificar a los funcionarios mu-

nicipales a traves de la participacion estudiantil. 
 
INSTITUCIONALIDAD 
Realizar gestiones para establecer uniones con organi-
zaciones de cooperación internacional como DEMUCA 
para ser beneficiarios de programas de apoyo a la ca-

pacitación de los empleados de la municipalidad. 
Priorizar la inversión en infraestructura de la institu-
ción, como instalaciones y equipo de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para modernizar los 
procesos internos y potenciar la eficiencia.  

Mejorar la infraestructura ya existente a través de in-
versión en mantenimiento de estos recursos ya exis-

tentes.  
 

ECONÓMICO 
Creces MIPYMES: Para poder realizar la estrategia se 
deberá de hacer alianza con Universidades, las cuales 
añadirían una ayuda extra al plan nacional CrecES 
MIPYMES, para aprovechar y fortalecer la estrategia 
del desarrollo de plan económico. Además de la cober-
tura y el financiamiento se podrían agregar coordina-

ción de parte de organización no gubernamental, como 
el impulso de proyectos emprendedores por medio de 
esta asistencia internacional, lo que incluiría fondos 
nuevos para la estrategia. 
Jayaque “Un Paraíso Seguro”: El programa Jayaque 
“Un Paraíso Seguro” tendría que tener fondos relacio-

nados a la partida de fondos viales del gobierno de El 

Salvador, por lo cual se tendría más apoyo para la 
construcción de los muros de gaviones, además de 
realizar un programa de control, para poder monito-
rear otras áreas vulnerables.  
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La Navidad es la fiesta que celebra el naci-

miento de Jesucristo, que tuvo lugar en Be-
lén, hace aproximadamente dos mil años 

atrás. Muchos dicen que es la fecha de la 
alegría y el amor, la que debería durar 
siempre, pues colma de buenos sentimien-

tos y acerca a todas las personas. Se cele-
bra generalmente el 25 de diciembre en to-

das partes del mundo, y es la segunda fies-
ta más importante del año eclesiástico, des-
pués de la Pascua de Resurrección.  

 
¿Cuál es la influencia de los medios de co-

municación en Navidad?  
 
Es mucho lo que los medios de comunica-

ción publican sobre la Navidad, por lo que 
pareciera que les interesa presentar el naci-

miento de Jesucristo como un acontecimien-
to único y especial para la humanidad. Pero, 
¿es ése realmente su interés? Por supuesto 

que no, la gran mayoría se refieren a la Na-
vidad invitando al consumo de aquello que 

no necesitamos y luego para muchos se 
vuelve una necesidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lamentablemente en eso ha llegado a con-
vertirse la Navidad para mucha gente, en 
un consumismo enfermizo. Son los mismos 

creyentes quienes se suman a la ola de las 
compras excesivas, sin tomar en cuenta que 

han sido manipulados por los medios de co-
municación, a que vivan una Navidad feliz, 
solamente si obtienen aquello que el merca-

do les ha ofrecido.  
 

La mayoría de los medios de comunicación 
ya no presentan la Navidad como la llegada 
del Hijo de Dios, sino la de “Santa Claus”, 

un personaje de invención estadounidense 
importado a nuestro país, pero eso sí, car-

gado de muchos regalos para que la perso-
na se sienta realizada y feliz.  
 

Los viejos valores de la Navidad como festi-
vidad que rememora el nacimiento de Jesús 

para los católicos o la unión familiar que se 
establece en estas fechas, desaparecen ante 
las compras y los regalos. Pero a todos les 

da igual, porque las calles se engalanan de 
luces y las casas se adornan con belenes y 

árboles navideños y si la Navidad sirve de 
pretexto para comprar, pues entonces bien-

venida sea, porque la  
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Introducción 

 
Esta noche nos encontramos en un momento similar a 
aquel en que Hayek escribió El camino de servidumbre 
en 1944. En ese entonces, como ahora, un gran colap-
so financiero fue visto como el fracaso de la libertad. 
En realidad, las cosas eran incluso peores en ese en-
tonces para el punto de vista de Hayek. Luego de la 

Gran Depresión, muchos señalaron el aparente éxito 
de la industrialización planificada centralmente en la 
Unión Soviética en superar en rendimiento a los mer-
cados. Como Hayek escribió en 1944, la democracia 
casi no existía aparte de unas pocas sociedades que 
hablaban inglés. Aún en EE.UU., las personas indica-

ban el aparente éxito de la planificación estatal, im-

puesta desde arriba, para la producción de armas en 
tiempos de guerra. Bajo estas circunstancias, Hayek 
sabía que sería caricaturizado como un ideólogo de 
derecha, aunque sus ideas no encajaban en el rancio 
debate partidario acerca de los mercados versus el 
Estado. Él argumentó que el mejor sistema a largo 

plazo dependía de la creatividad de los individuos ubi-
cados en la base de la pirámide productiva, quienes 
gozaban tanto de libertad política como económica. De 
la manera que describiré abajo, Hayek consideró que 
el Estado y el mercado funcionan mejor cuando son el 
resultado de desarrollo espontáneo de abajo hacia 
arriba, con nadie a cargo. 

 
Se requirió de coraje para criticar al control desde arri-

ba hacia abajo luego de las calamidades tenebrosas de 
la Gran Depresión: aún así la visión de Hayek sería 
reivindicada por los eventos subsecuentes. ¿Cuántos 
de nosotros mostraremos un coraje intelectual similar 

en medio del colapso financiero de hoy? 
 
Los expertos en desarrollo 
 
Hayek no habló de esto en ese momento, pero sus 
advertencias acerca del avance de la planificación de 
arriba hacia abajo tal vez fueron más relevantes en el 

llamado Tercer Mundo. Desafortunadamente el campo 
de estudio llamado economía de desarrollo nació en el 
momento en que más se dudó de la libertad individual. 
Como resultado, los economistas concibieron al desa-

rrollo desde el principio—y aún hoy lo conciben así a 
un extremo que da susto—como un proceso de arriba 
hacia abajo conducido por expertos en desarrollo que 
operan con un cheque en blanco. 

 
Los expertos en desarrollo “de arriba hacia abajo” de-
mostrarían estar equivocados una y otra vez. Aún así 
la concepción del desarrollo como un proceso de arriba 
hacia abajo comprobaría ser resistente al fracaso, por 
razones que también intentaré describir. 
 

En sus principios la idea predominante era la del Gran 
Empuje. En las décadas de los cuarenta y cincuenta se 
pensaba que las naciones del Tercer Mundo estaban 
“atrapadas en la pobreza” ya que ésta generaba un 

círculo vicioso de excesivo crecimiento de la población, 
mala salud, analfabetismo, pésima infraestructura y 

pocos ahorros. La respuesta, de acuerdo a economis-
tas de desarrollo tales como Sir Arthur Lewis, era una 
inyección gigante de ayuda externa—el “gran empu-
je”—para pagar inversiones en todas estas áreas de 
una vez por todas. Se pensó que algunos países eran 
más difíciles de desarrollar que otros. A principios de 
la década de los sesenta, el Banco Mundial ridiculizó a 

un país que carecía de recursos diciendo que era poco 
probable que este lograra siquiera un éxito modesto 
en exportar. Al mismo tiempo, el experto en desarrollo 
Gunnar Myrdal también advirtió acerca de otro país, 
diciendo que el crecimiento de la población era un 
“problema explosivo”. El nombre del primer país es 

Corea del Sur. El segundo es Singapur. Y no es que los 

expertos en desarrollo siempre fueron pesimistas: El 
Banco Mundial dijo en 1958 de otra nación que su 
“potencial se compara favorablemente con aquellos de 
otros países en el sureste de Asia”. Ese país es Myan-
mar. 
 

Al igual que con las predicciones acerca de los países, 
el desempeño de los expertos en desarrollo no mejoró 
con las predicciones generales. Sir Arthur Lewis y 
otros tenían un modelo muy particular de cómo la ayu-
da externa aumenta el crecimiento que nos permite 
ser precisos acerca de cuánto crecimiento ellos espera-
ban por una determinada cantidad de ayuda externa. 

Para un cuarto de los países que han recibido la mayor 

cantidad de ayuda a lo largo de los últimos cuarenta y 
cinco años, la predicción era que su ingreso per cápita 
aumentaría desde alrededor de $500 por persona en 
1960 a más de $5.000 por persona hoy. Este aumento 
de más de 1.000% fue más que superado por unos 
pocos países que recibieron poca ayuda con niveles de 

pobreza similares a otros que recibieron ayuda consi-
derable. Tal fue el caso de Corea del Sur, la cual apro-
vechó las oportunidades en el mercado creadas por el 
boom global en el comercio internacional luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Ahí quedó la idea de que 
estas naciones estaban “atrapadas en la pobreza”.  
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Mientras tanto, los países que recibieron mucha ayuda 
externa no llegaron a los $5.000 por persona; su in-

greso hoy todavía es de $500. Hasta ahí llegó la idea 
del Gran Empuje. Cuando las predicciones de una teo-

ría fracasan, la teoría queda descartada. Qué tragedia 
que ideas así de fracasadas condenaron a tanta gente 
a continuar en la pobreza. 
 
¿Es posible el desarrollo planeado? 
 
Hayek no escribió mucho acerca de desarrollo, pero su 

defensa de los mercados y la crítica a la planificación 
central fueron muy relevantes para estos debates. En 
un artículo clásico de 1945, Hayek indicó que ningún 
planificador central desde arriba podía de alguna ma-
nera tener suficiente información para asignar los re-
cursos y provocar el funcionamiento de las fábricas. 

Un sistema descentralizado, con flujo de información 
de abajo hacia arriba, permitía que cada individuo uti-
lice su conocimiento de cientos de diminutos factores 
locales y problemas imprevistos de tal forma que haga 
que su proyecto funcione y que sus acciones sean 
coordinadas con otros a través de los precios del mer-
cado—que señalan a todos cuáles productos son abun-

dantes y cuáles escasos. 
 
Lo que Hayek correctamente llamó una “maravilla” era 
un sistema de abajo hacia arriba que nadie tiene que 
dirigir o siquiera comprender para que funcione. Como 
Hayek dijo en 1945: “aquellos que claman por una 
dirección „consciente‟. . . no pueden creer que cual-

quier cosa que haya evolucionado sin diseño (e incluso 

sin nuestro entendimiento) debería resolver problemas 
que no deberíamos ser capaces de resolver conscien-
temente”. 
 
Hubo economistas de desarrollo que entendieron en 

ese entonces la importancia de la libertad individual en 
el desarrollo, tales como el economista sudafricano 
Herbert Frankel y el economista inglés-húngaro P.T. 
Bauer. Desafortunadamente, hay más recompensas 
para las malas ideas en la economía del desarrollo que 
para las buenas. Arthur Lewis y Gunnar Myrdal ambos 
ganaron un Premio Nóbel. P.T. Bauer fue descalificado 

como un herético, y el pobre Herbert Frankel fue igno-
rado y luego olvidado por completo. Yo vengo a hablar 
aquí ante ustedes orgullosamente aspirando a ser el 
Herbert Frankel de esta generación. 

 
Esto no es una manera de decir que los economistas 
de desarrollo no eran capaces de cambiar con los su-

cesos. En la década de los ochenta, las ideas de libre 
mercado finalmente empezaron a ganar aceptación 
entre algunos economistas de desarrollo debido al fra-
caso de la ayuda externa y al éxito de los tigres asiáti-
cos. Aún así, paradójicamente, estos mismos econo-
mistas de desarrollo no renunciaron a su técnica de 

planificar desde arriba hacia abajo. Solamente recitar 
las palabras “mercados libres” no lo absuelve a uno de 
ser un planificador. Como la cita de Hayek acaba de 
señalar, los mercados evolucionan de abajo hacia arri-
ba sin ningún diseño consciente. Con poco conocimien-

to de las medidas, la política, o las instituciones locales 
los burócratas del Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial impusieron sus propios diseños de tran-
sición hacia un mercado libre en África, Latinoamérica 

y el Medio Oriente en la década de los ochenta y la de 
los noventa. 
 
Estos intentos se volvieron aún más absurdos con la 
caída del Muro de Berlín y la imposición de la “terapia 
de shock” sobre Europa Oriental y la antigua Unión 
Soviética, en un intento de gran envergadura por par-

te de los mismos burócratas de convertir en un solo 
golpe a una economía comunista en una capitalista. 
Jeffrey Sachs fue el padre intelectual de la terapia del 
shock. De nuevo, los críticos estuvieron en la minoría. 
Peter Murrell de la Universidad de Maryland y John 
McMillan de Stanford indicaron los sorprendentes va-

cíos de los terapeutas del shock. Como lo resumió 
McMillan, “si hubiésemos podido planear las reformas, 
entonces hubiésemos podido planificar la economía”. 
 
En los ochenta y noventa, el crecimiento en el PIB per 
cápita fue de cero en África, Latinoamérica y el Medio 
Oriente, y las repúblicas de la antigua Unión Soviética 

experimentaron una de las peores depresiones en la 
historia económica. La reacción luego de tal fracaso de 
estas mal llamadas “reformas de libre mercado”, im-
puestas por extranjeros, fortalecieron a figuras xenó-
fobas y anti-libertad como Hugo Chávez de Venezuela, 
Evo Morales de Bolivia, Robert Mugabe de Zimbabwe y 
Vladimir Putin de Rusia. 

 

Pero una vez más, estar en lo correcto conseguía poca 
recompensa: Murrell y McMillan fueron ignorados, 
mientras que Jeffrey Sachs se convirtió en un célebre 
economista a pesar del fracaso de la terapia del shock. 
Jeffrey Sachs consiguió aún más fama por su método 

de planificación desde arriba hacia abajo cuando re-
descubrió las ideas fracasadas hace más de 50 años 
acerca de las naciones atrapadas en la pobreza y el 
Gran Empuje de ayuda externa en el nuevo milenio. 
Estas ideas atrajeron a muchos, mientras que la liber-
tad individual volvió a pasar de moda en el desarrollo; 
Sachs hasta se ganó el apoyo de estrellas de cine. Sa-

chs citaba el apoyo de Hayek a sus ideas, pero des-
afortunadamente su apoyo no venía de Friedrich Ha-
yek sino de Salma Hayek. 
 

El orden espontáneo y la mente humana 
 
¿Cómo es que el método de arriba hacia abajo todavía 

domina la economía del desarrollo a pesar de cincuen-
ta años de predicciones fracasadas por parte de los 
expertos en desarrollo? Hay muchas razones, pero una 
que yo creo que es particularmente interesante es que 
nuestros cerebros están hechos para creer en la plani-
ficación desde arriba hacia abajo. El filósofo Daniel 

Denett argumenta que la evolución humana favoreció 
esa manera “intencional” de pensar. En cuanto a evo-
lución, ver el comportamiento intencional de todos los 
animales era beneficioso. Cuando veías a un león mo-
verse, podías apartarte si entendías que este pretendía  
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comerte. Cuando veías a un grupo de cavernícolas de 
la cueva de al lado acercándose a ti con antorchas y 

bates, podías defenderte más efectivamente si veías a 
este grupo con una agenda específica, tal como matar 

a tus hombres y robar tus mujeres. Los cavernícolas 
que vieron acción intencional en todas partes sobrevi-
vieron. Los que no, murieron. 
 
Así que ahora tal vez podemos entender las aseveracio-
nes de aquellos que le atribuyen el mal a los procesos 
espontáneos, tales como los manifestantes anti-

globalización que dijeron en 2002 que los líderes corpo-
rativos se reúnen en “encuentros de alto nivel” para 
“delinear el camino de la globalización en nombre de 
las ganancias privadas”. Donde hay desigualdad en las 
economías de mercado, la gente cree que alguien pre-
tendió empobrecer a las personas más pobres. Donde 

hay emprendedores que actúan de manera espontánea 

y de esa manera crean trabajos y al mismo tiempo des-
truyen otros, los recientemente desempleados muchas 
veces creen que alguien conspiró para quitarles su tra-
bajo. Con nuestro antepasado cavernícola, es difícil 
entender que ninguna persona pretende los buenos o 
los malos resultados. Otro Premio Nóbel, Kenneth 

Arrow (alguien que, a diferencia de Hayek, no es visto 
como un ideólogo de derecha), dijo: “La noción de que 
a través del funcionamiento de un sistema entero los 
efectos podrían ser muy diferentes y hasta opuestos a 
las intenciones es seguramente la contribución intelec-
tual más importante que el pensamiento económico ha 
hecho al entendimiento general de los procesos socia-

les”. 
 

La idea que el orden espontáneo no está diseñado o 
pretendido por alguien se ha vuelto mucho más com-
prensible en nuestros días de lo que era en los tiempos 
de Hayek. Ahora nos damos cuenta de que cosas tan 

diversas como el Internet, el lenguaje, la evolución bio-
lógica, las redes sociales, e incluso los peatones cami-
nando en una acera sin tocarse son órdenes espontá-
neos, con nadie a cargo. Ver el absurdo de la planifica-
ción central en estas situaciones ilustra cuán espontá-
neos estos son: ¿Qué tan bien crees que funcionaría 
tener un planificador central que nos asigne a nuestros 

amigos y parejas? ¿Qué tan bien crees que funcionaría 
que el Departamento de Caminar de Manhattan nos de 
a cada uno, cada mañana, nuestros caminos precisos 
dentro de la acera para que no nos golpeemos? Pero 

cuando persiste la manera de pensar de los caverníco-
las de ver a los resultados como pretendidos por al-
guien, incluso los órdenes de abajo hacia arriba y es-

pontáneos tales como los mercados, siempre se favore-
cerá la acción de arriba hacia abajo e intencional por 
parte de expertos que tratan de mejorar los resultados. 
 
Hayek intentó contrarrestar este sesgo indicando qué 
tanta incertidumbre radical hay en la vida económica, 

la cual no es posible de procesar por un economista 
viendo las cosas desde arriba. Por ende, se necesita 
búsquedas descentralizadas e independientes de todo 
tipo de éxito por parte de individuos altamente infor-
mados y motivados. Él lo puede decir mejor que yo: 
 

    La interacción de individuos, que poseen diferente 
conocimiento y diferentes puntos de vista, es lo que 

constituye la vida del pensamiento. El crecimiento de la 
razón es un proceso social basado en la existencia de 

tales diferencias . . . [S]us resultados no pueden ser 
previstos . . . . [N]o podemos saber qué opiniones asis-
tirán en este crecimiento y cuáles no. 
 
Y 
    La libertad es esencial para dar lugar a lo imprevisi-
ble e impredecible; la queremos porque hemos apren-

dido a esperar de ella la oportunidad de realizar mu-
chos de nuestros objetivos . . . . Confiamos en los es-
fuerzos independientes y competitivos de muchos para 
inducir la existencia de lo que querremos cuando lo 
veamos. 
 

La manera en que países fueron exitosos en desarro-

llarse es a menudo encontrando un gran éxito en los 
mercados de exportación. Es imposible predecir cuál 
será el gran éxito. Por eso se necesitan los “esfuerzos 
independientes y competitivos de muchos” a los cuales 
Hayek se refería. ¿Quién hubiera previsto que las flores 
de Kenya capturarían 40 por ciento del mercado euro-

peo que provee a aquellos hombres románticos que 
llevan flores a casa para sus esposas? Podría decirse lo 
mismo de los trajes de algodón para mujeres fabrica-
dos en Fiji (42 por ciento del mercado estadounidense), 
de los muelles flotantes hechos en Nigeria (84 por cien-
to del mercado noruego), de los circuitos electrónicos 
integrados de las Filipinas (71 por ciento del mercado 

mundial), o de los jets regionales hechos en Brasil 
(Embraer ahora tiene 22 por ciento del mercado mun-

dial). El éxito más importante en las exportaciones de 
Egipto, representando 30% del total de sus exportacio-
nes, son cerámicas de baño, de las cuales 93 por ciento 
van a Italia. ¿Puede usted imaginarse a un experto en 

desarrollo diciéndole a los egipcios, “¡El secreto es ex-
portar inodoros a Italia!”? 
 
El desarrollo es impredecible 
 
¡Hayek correctamente predijo que el desarrollo sería 
impredecible! Esto podría sonar contradictorio, pero 

esta es una hipótesis genuinamente observable, como 
la predicción de la teoría de mercados eficientes de que 
nadie puede, año tras año, predecir la bolsa. Las tasas 
de crecimiento económico satisfacen la hipótesis ante-

riormente mencionada, no solamente las anécdotas 
mencionadas antes, pero también en investigaciones 
realizadas por mí y por otros que han descubierto que 

el crecimiento económico rápido rara vez persiste. Chi-
na e India son los que crecen rápido ahora pero eran 
los que crecían lento en la década de los sesenta y la 
de los setenta; Brasil y Costa de Marfil crecían rápido 
en esa época pero han tenido crecimiento bajo desde 
1980. El análisis estadístico sugiere que el crecimiento 

económico rápido en el corto plazo está determinado 
principalmente por factores transitorios que no pueden 
ser previstos. Incluso un mercado completamente libre 
tendrá intervalos variables de alto crecimiento durante 
períodos en los que los empresarios tienen mucho éxito 
y de bajo crecimiento cuando hay escasez de éxitos. 
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De esta manera la diferencia entre los sistemas exito-
sos de abajo hacia arriba que protegen la libertad indi-

vidual y los sistemas que restringen la libertad no pue-
de observarse de manera clara en las tasas de creci-

miento a lo largo de períodos limitados, o incluso en 
períodos de hasta una década. Esta dificultad es explo-
tada por los críticos de la libertad, quienes fácilmente 
pueden citar un ejemplo de un país no libre con creci-
miento rápido (China es el actual favorito). De hecho, 
las tasas de crecimiento son tan volátiles que los ex-
pertos pueden comprobar casi cualquier teoría de 

desarrollo económico con un ejemplo de un país con 
crecimiento económico alto que también posee una 
política económica del agrado del experto. Estos argu-
mentos son el equivalente intelectual de un apostador 
en Las Vegas que le atribuye su racha de buena suerte 
a las medias que tenía puestas en ese momento, y lue-

go seguirá usando sus cada vez más apestosas medias 

en un intento fútil de reproducir esa suerte. 
 
La diferencia entre los sistemas libres y no libres apa-
rece en comparaciones a largo plazo, como en el nivel 
de ingreso per cápita. El hecho relevante acerca del 
desempeño de China a largo plazo es que su ingreso 

per cápita todavía está en la posición 122 en el mundo, 
detrás de Albania, Ecuador, Gabón, Jamaica, y Suri-
nam, y es un décimo de lo que es el de Estados Uni-
dos. Los niveles de ingreso per cápita están fuertemen-
te correlacionados con las medidas de libertad econó-
mica y política, y las técnicas estadísticas sugieren que 
esta correlación es causal: la libertad causa la prospe-

ridad. Corea del Norte ha tenido periodos de alto creci-
miento, pero sería difícil descartar el argumento a fa-

vor de la libertad por la gran diferencia que existe hoy 
en ingreso per cápita, salud y nutrición entre los libres 
coreanos del sur y los esclavizados coreanos del norte. 
 

La libertad individual 
 
El último intento que nosotros los expertos en desarro-
llo necesitamos para encontrar empleo es que acepte-
mos que la libertad individual es el mejor sistema, y 
también decir que se necesitan expertos en desarrollo 
para diseñar las reglas que permiten la libertad indivi-

dual. Es cierto que la libertad necesita de las reglas 
gubernamentales que protejan la propiedad privada, 
hagan respetar los contratos, prevengan el fraude y el 
robo, y muchas otras normas de buen comportamiento 

que hacen posible el trato entre individuos. Pero eso no 
significa que los expertos necesitan diseñar las reglas 
gubernamentales desde arriba hacia abajo. El último y 

posiblemente el más importante descubrimiento de 
Hayek fue que las reglas gubernamentales en un libre 
mercado no son diseñadas, evolucionan de abajo hacia 
arriba. Como lo dijo Hayek: “El valor de la libertad con-
siste principalmente en la oportunidad para el creci-
miento de aquello que no ha sido diseñado, y el funcio-

namiento beneficioso de una sociedad libre depende en 
gran parte de la existencia de instituciones creadas 
libremente”. 
 
¿Cómo crecen las instituciones libremente? Aquí pienso 
que los economistas han descubierto más cosas desde 

el tiempo en que Hayek escribió, aunque todavía tene-
mos mucho que aprender. Ahora tenemos la “teoría de 

juegos”, la cual puede describir un resultado en el cual 
cada uno de nosotros está de acuerdo con respetar los 

derechos de propiedad y contratos de todos los demás. 
Cualquiera que hace trampa o roba puede ser castiga-
do con el ostracismo social, el cual carga la penalidad 
adicional de exclusión de contratos lucrativos en el fu-
turo con otras personas. La norma social se estabilizará 
alrededor del respeto a la libertad individual que trata 
a los individuos tanto como merecedores de los frutos 

de su propio esfuerzo así como también responsables 
de cualquier costo que ellos impongan sobre el resto de 
nosotros. Desafortunadamente, también hay otro equi-
librio. Si la trampa y el robo empiezan a ser aceptados 
ampliamente como algo normal, y cada individuo espe-
ra vivir de todos los demás, entonces tal sociedad pue-

de quedarse estancada en un resultado de desconfian-

za y puede que no sea capaz de alcanzar la norma de 
la libertad. De hecho, las diferencias internacionales 
como respuesta a la pregunta de la Encuesta Mundial 
de Valores de que si los individuos debieran responsa-
bilizarse por sí mismos (lo más cercano que este cues-
tionario llegó a la libertad individual) son pistas exce-

lentes para saber qué sociedades de hecho tienen un 
libre mercado e instituciones democráticas. Por su-
puesto, se necesita un gobierno que pase leyes para 
hacer respetar las reglas, pero los buenos gobiernos 
simplemente formalizan las normas sociales que vienen 
de abajo y que respetan la libertad, la cual en gran 
parte causa el respeto a las reglas. 

 
¿Qué explica las diferentes normas sociales en diferen-

tes países? Aquí, francamente, ni Hayek ni los investi-
gadores de hoy han llegado a una respuesta completa-
mente satisfactoria. Probablemente, accidentes históri-
cos importan: Un estudio reciente encuentra más des-

confianza en regiones de África donde individuos fue-
ron traicionados y vendidos como esclavos durante los 
siglos cuando existía ese mercado. Pero Hayek también 
sugirió que las reglas y normas están en sí sujetas al 
proceso evolutivo de supervivencia de los más aptos 
(tal vez el proceso es más lento de lo que quisiéra-
mos). ¡Los individuos en sociedades pobres sin libertad 

que ven la conexión entre la libertad y la prosperidad 
van a querer libertad! 
 
Ahora, un rol claro para los expertos en desarrollo: 

Pueden intentar acelerar el proceso evolutivo conven-
ciendo a los individuos alrededor del mundo de cómo 
un sistema de abajo hacia arriba funciona a largo plazo 

cuando la gente valora la libertad individual. 
 
Estos beneficios no son abstractos: Como una porción 
de las naciones con libertad económica y/o política ha 
tenido una tendencia constante hacia arriba desde 
1970, la tasa global de pobreza se ha reducido por dos 

tercios. Para el ciudadano de Kenya empleado en ex-
portar flores a Europa y para el egipcio empleado en la 
exportación de inodoros a Italia, el libre comercio no es 
una abstracción. 
 
 



 

  

 

Página 17 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN EN VENTANA ECONOMICA 

Tenemos ejemplos similares de cómo escapar de la 
pobreza en nuestra propia historia. En 1927, un bebé 

llamado Nathan nació en el Tercer Mundo de Estados 
Unidos, Virginia del Oeste. Su padre, un inspector de 

tala de madera mal pagado, murió de tuberculosis 
cuando el niño tenía dos años. Su madre, llamada Do-
ra, se quedó a cargo de dos niños en Virginia del Oes-
te durante los peores momentos de la Gran Depresión. 
Si alguna vez hubo un círculo vicioso de la pobreza, 
este era uno. Pero Dora trabajó tan duro que fue ca-
paz de mandar a Nathan a la Universidad de Virginia 

del Oeste (WVU, por su nombre en inglés). Nathan 
también continuó trabajando duro en varios trabajos 
hasta que pudo financiar su retorno a WVU para obte-
ner un doctorado en biología. Se fue de Virginia del 
Oeste debido a una exitosa carrera como profesor de 
biología, para darles a sus hijos un estilo de vida de 

clase media. Yo debería saberlo porque yo fui uno de 
esos niños; Nathan es mi padre. Yo dedico este pre-
mio Hayek esta noche a mi padre, como agradeci-
miento por haber hecho realidad el sueño americano 
para nuestra familia. 

Con tantos ejemplos inspiradores, les debemos a los 
pobres en todas partes del mundo la defensa de los 

valores de la libertad individual, los cuales le ofrecen 
al mundo la última y mejor esperanza de acabar con 

la pobreza. 
 

Yo cerraré parafraseando a mi político favorito de 
EE.UU. que amaba la libertad, Abraham Lincoln: 

 

   “ Somos, nosotros, los vivos, los que debemos 
dedicarnos aquí a la tarea inconclusa que, aque-
llos que vinieron antes que nosotros, avanzaron 

tan noblemente. Somos los vivos los que debe-
mos dedicarnos aquí a la gran tarea que aún per-
manece ante nosotros—que resolvamos aquí, 
firmemente, que este mundo tendrá un nuevo 
nacimiento de libertad—y que el desarrollo del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desa-
parecerá de la Tierra.” 

Esta publicación es propiedad de la Facultad de Eco-
nomía, Empresa y Negocios de la Universidad Dr. José 
Matías Delgado. Los artículos publicados en la Revista 
Electrónica “Ventana Económica” expresan exclusiva-

mente la opinión de sus autores. La reproducción de 
los artículos es permitida siempre que se indique la 

fuente. 
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