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Las leyes no se hacen con la 

idea de ser eternas. Tampo-

co son inmutables, escritas 

en piedra; pueden mejorar-
se, reformarse, derogarse. 

Con el paso del tiempo, mu-

chas requieren adaptaciones 

o ajustes porque en su apli-

cación se observa que lo 
pensado por el legislador no 

ha generado los frutos espe-

rados. 

 
La Ley de Competencia (LC) 

fue aprobada en el año 2004 

y entró en vigencia el 1 de 

enero del 2006, con el obje-
to de “promover, proteger y 

garantizar la competencia”, 

es decir, con el objeto de 

que todos los actores del 
mercado jueguen limpia y 

libremente, sin abusos de los 

dominantes, sin acuerdos 

que alteren la competencia, 

sin barreras, etc. En el año 
2007 sufrió las primeras re-

formas. 

 

Ya han pasado nueve años 
desde su aprobación. El paso 

del tiempo es por sí solo un 

elemento que invita a refle-

xionar si amerita reformas; 
no digamos si traemos a 

cuenta otros elementos: los 

escasos recursos de la Su-

perintendencia de Compe-

tencia (SC); la imposibilidad 
de revisar ciertas concentra-

ciones económicas e investi-

gar conductas que pueden 

resultar perjudiciales a la 

competencia; lo ilógico de 
ciertas reglas actuales de 

procedimiento; etc. Para 

cambiar estos y muchos 

otros aspectos es que se ne-
cesita reformar la LC. 

 

Comentemos un poco más 

estos aspectos. La SC tiene 
que investigar prácticas anti-

competitivas en todos los 

sectores de la economía na-

cional, lo cual implica tener 
un buen número de investi-

gadores calificados, moderno 

equipo informático para dar 

soporte a dichas investiga-

ciones, etc. ¿Cuánto se pue-
de hacer con 4 personas en 

el área de prácticas anticom-

petitivas? La SC tiene que 

crecer. Para obtener recur-
sos adicionales al poco pre-

supuesto asignado se cobra-

rían algunos servicios que ya 

se prestan: certificaciones, 
capacitaciones especializa-

das y revisión de concentra-

ciones. 

Precisamente en este último 

tema hay una reforma im-
portante: en la actualidad no 

se pueden revisar todas la 

concentraciones, solamente 

las que impliquen más de 

cien millones de dólares. Se 
necesita revisar operaciones 

que no superen ese umbral y 

que eventualmente pueden 

dañar al mercado y a los 
consumidores. 

 

La LC no prohíbe algunas 

prácticas que pudiesen, en 
algunos supuestos, ser per-

judiciales a la competencia 

(distribuciones exclusivas, 

imposiciones de precios, su-
gerencia a cometer una 

práctica prohibida, etc.). La 

LC también regula ciertas 

prácticas pero con redaccio-

nes que restringen su aplica-
ción: por ejemplo, prohíbe 

acuerdos de precios en licita-

ciones, pero no acuerdos 

que involucren elementos 
distintos del precio, que 

también pueden falsear la 

competencia. 
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Hay algunos temas procedimenta-

les que necesitan cambio. El bene-

ficio de clemencia permite a una 
empresa que esté cometiendo una 

práctica reconocerla y colaborar 

para sancionar al resto de culpa-

bles; no obstante, ¡siempre se le 
multa! No hay un verdadero incen-

tivo. Esto hay que corregirlo para 

que la figura deje de ser adorno: se 
propone no multar al que aplique a 

la clemencia. Otro tema es que, en 

la actualidad, el plazo para tramitar 
el procedimiento de autorización de 

concentraciones entre empresas es 

de 90 días calendario, se propone 

que se cambie a días hábiles. En 

este plazo hay que solicitar infor-

mación a los involucrados en el 
mercado de que se trate, analizar 

sus condiciones de competencia, 

revisar la legislación y emitir la de-

cisión final. En otros países 
(Honduras, Colombia, etc.) el plazo 

comienza a correr desde que la au-

toridad tiene a satisfacción toda la 
documentación necesaria para su 

análisis. En países como España la 

autoridad puede suspender los pla-
zos cuando se genera algún inci-

dente. 

 

Hay una verdadera necesidad de 

reformar la LC. Ojalá que el tema 

se retome en la Asamblea Legislati-
va en un plazo prudencial en bene-

ficio de la eficiencia económica y 

los consumidores. 



 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU IMPORTANCIA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Por Licda. Silvia América González, economista e investigadora 
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Iniciaremos comentando que se-

gún varios autores, es un modelo 

para la definición del trabajo a 
desarrollar  por una empresa u 

organización con un fin determi-

nado en un tiempo definido, cuyo 

enfoque permite determinar en 
forma concreta y práctica, los 

objetivos y resultados 

(indicadores) deseados, así como 
establecer las bases para fortale-

cerla hacia adentro y después 

hacerla efectiva hacia afuera, o 
en caso de una empresa privada, 

hacerla crecer, lo que supone 

mayor rentabilidad, y por ende 
lograr mejores ganancias y en el 

caso de una organización estatal, 

mayor rentabilidad social, que se 

traduce en la capacidad de de-
volver a la ciudadanía un valor 

público apreciado por ellos, refle-

jado en mejores servicios, con 
oportunidad y calidad.  

Cualquier modelo de planeación, 

dependiendo del autor que se 
trate y orientación que se le 

quiera impregnar al proceso, 

coinciden en que éste debería 
contar en el mejor de los casos, 

con la participación  decidida de 

la alta dirección con su equipo 
decisor, o por lo menos se cuente 

con la debida autorización y con-

vencimiento de la necesidad del 

mismo, para trascender de un 
estado actual hacia otro deseado. 

Para iniciar dicho proceso se de-

berían tomar en cuenta en princi-
pio, por lo menos cuatro cuestio-

namientos necesarios: 

1)¿Quiénes somos? Se trata de 
definir nuestra identidad, nues-

tra propia razón de ser, es de-

cir por que existimos, habla-
mos en este caso de determi-

nar la misión de la empresa, 

que viene siendo como el giro 

más fuerte de la misma y se 
encuentra incluida en su escri-

tura de constitución legal y  en 

el caso de las organizaciones 
estatales, está contenida en 

sus leyes de creación. 

2 ¿Hacia dónde vamos? Se refie-
re  a que es importante definir 

la imagen objetivo, hacia dón-

de queremos llegar como orga-

nización o empresa en un tiem-
po determinado, algunos auto-

res sostienen que la visión de-

bería revisarse cada 5 años, y 

plantean que si después de uno 
o dos años, se considera que 

no representa lo que se preten-

de alcanzar, por varias razones 
como cambios en que el en-

torno, las necesidades diferen-

tes de los clientes, mercado 
internacional con otras priori-

dades, entre otras, perfecta-

mente se puede revisar y hacer 
las adecuaciones pertinentes al 

interior del proceso. 

3.¿En dónde estamos, aquí y 

ahora? Para responder a esta 
inquietud, es necesario conocer 

la situación actual de la organi-

zación, para lo cual hay que 
desarrollar un análisis diagnós-

tico, comúnmente conocido 

como FODA, DAFO u otro nom-
bre que se le da en llamar de-

pendiendo del autor que se 

está tomando de referencia 
para desarrollar el proceso de 

planeación, trata de determinar 

claramente las Fortalezas de la 
empresa, dónde somos sólidos 

y fuertes, las Debilidades o aé-

reas de mejora, éstos son los 

elementos internos de la orga-
nización; ahora, los otros dos 

componentes del diagnóstico, 

son externos a la organización, 
de los cuales no se tiene el 

control, que serían en este ca-

so,  las Oportunidades que 
ofrece el entorno, las cuales a 

través de una buena estrate-

gia, pueden convertirse en po-
tencialidades para la organiza-

ción; y las Amenazas, son ne-

cesarias conocerlas debido a 

que parecieran ser los elemen-
tos que podrían traer efectos 

negativos, si no se prevé una 

buena estrategia de neutraliza-
ción y a lo mejor hasta se po-

drían convertirse en elementos 

aliados para el logro de los fi-
nes planteados. 

Lo anterior es importante, por-

que nos dice cómo estamos acá 

y ahora, por lo que podemos 

detectar a tiempo como esta 
situación actual, nos puede 

obstaculizar el cumplimiento o 

alcance de los objetivos y re-

sultados deseados y por su-
puesto con tiempo tomar las 

providencias del caso. 

4. Cómo llegamos a donde que-
remos ir? Para ello es necesa-

rio, tomando en cuenta los re-

sultados del diagnóstico, definir 
qué tenemos que hacer, es ela-

borar o determinar la estrate-

gia, objetivos e indicadores 
factibles de lograr y medibles 

en el tiempo, así como definir 

en qué tenemos que mejorar 

para alcanzar los  objetivos y 
resultados deseados, formulan-

do y ejecutando oportunamen-

te las estrategias indicadas. 

En tal sentido, este proceso pone 

énfasis en que  antes de pensar 

en el mediano plazo, primero 
es necesario concentrarse en 

lograr los objetivos y resulta-

dos del corto plazo (1 año), 
que quedan incluidos en un 

Plan de Trabajo, y a partir  de 

ello trabajar con el mediano (2 
a 3 años) y posteriormente con 

el largo  plazo, más de 5 años; 

tomando en cuenta que lo pla-

neado se puede revisar de ma-
nera periódica, pudiendo ser 

cada 6 meses o en el tiempo 

que se estime pertinente. Lo 
importante acá es contar con 

una guía de trabajo con rumbo 

establecido, mismo que en la 
práctica tendrá que enfrentar 

muchos obstáculos, los cuales, 

con una dirección y habilidad 
gerencial asertiva, eficaz, efec-

tiva y proactiva podrán ser su-

perados o en todo caso minimi-

zar el nivel de error.  

Se trata de un enfoque sencillo, 

nada complejo, pero efectivo 

en el cual se identifican y desa-
rrollan competencias, así como 

los conocimientos necesarios 

para: 



 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE EL SALVADOR CONSIDERANDO UNA ECONOMÍA ABIER-

TA DESDE EL MODELO IS-LM 

Por Ing. Gabriel Francisco Ramos Soley,  maestría en Finanzas 
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Con la puesta en vigencia de la Ley 

de Integración Monetaria en El Sal-

vador, el 1ro de enero del 2001, se 
renunció a la política monetaria, 

contradiciendo con este hecho a lo 

establecido por la Constitución de la 

República que establece “que es 
deber del Estado orientar la política 

monetaria con el fin de promover el 

desarrollo ordenado de la economía 
nacional”. Desde ese momento el 

país carece de herramientas de aná-

lisis que permitan comprender el 
desenvolvimiento económico en su 

totalidad. Tal circunstancia llevó a 

asumir el dólar como moneda de 
curso legal o medio de pago. Al ha-

cer la integración monetaria se es-

tableció el tipo de cambio de 8.75 

colones por $1.00, pero de acuerdo 
a estudio realizado por Ovidio Ca-

brera, el colon se sobrevaloró, ya 

que el tipo de cambio real era en 
ese entonces de 4.50 colones por 

dólar, lo que quiere decir que se le 

pagó a Estados Unidos aproximada-
mente el doble de lo que realmente 

valía el colón 

 

Según Cabrera (2006)2, la dolariza-

ción plena ocurrida en 2001, incidió 

sobre el poder de compra de los 
hogares salvadoreños desde dos 

vías: La primera, entendida como 

salarios en términos reales (salarios 

nominales ajustados por la infla-
ción) y, la segunda, por emplear 

como equivalente general al tipo de 

cambio de mercado y no el tipo de 
cambio de la paridad de poder ad-

quisitivo  

 
Cuando se dolarizó, se asumió un 

tipo de cambio de 8.75 colones por 

dólar bajo el supuesto que el tipo de 
cambio incide en todos los precios 

de los bienes comercializables y no 

comercializables. Una especie de 

inflación perfectamente anticipada y 
sin cambios en los precios relativos, 

por lo que el salario real no cambia-

ría. Sin embargo, la realidad no es 
así, y variaciones  en el tipo de 

cambio impactan primero y más 

directamente a los bienes comercia-
lizables internacionalmente y a los 

salarios de los trabajadores de bie-

nes comercializables que a los sala-
rios de los servicios por no estar 

expuestos a la competencia externa 

(Cabrera, 2006). 

 
Actualmente, la cantidad de moneda 

en circulación procede de las reme-

sas enviadas por los salvadoreños 

radicados en el extranjero, de las 
exportaciones netas y del endeuda-

miento espontáneo y compensatorio 

del sector privado, de la banca y del 
de las políticas fiscales del gobierno.  

Al inflar la moneda en el 2001, 

cuando se realizó la integración mo-
netaria, se tuvo un punto de partida 

sesgado e irreal, con una visión a 

futuro dañina para la economía del 
país. Teniendo en cuenta que desde 

el punto de partida la moneda se 

encontraba sobrevaluada, conside-

rándose esta decisión con el fin de 
evitar fenómenos inflacionarios en 

el futuro, dependiendo netamente 

de la política monetaria de los Esta-
dos Unidos.  

 

 

Conocer claramente cuál es la ver-

dadera razón de existir, cuál es el 

giro del negocio u organización. 

 

Conocer hacia dónde se va, hacia 

dónde apunta nuestra imagen obje-
tivo. 

c. Fortalecer y hacer efectiva 

su organización o hacer crecer su 

empresa, traducidos en mejores 

resultados. 

d. Conocer en forma objetiva 
cuál es el estado actual de la orga-

nización o empresa en términos de 

dirección,  cultura organizacional, 
capacidades del recurso humano y 

los recursos financieros con los que 

se cuenta, principalmente. 

e. Tener claro qué es lo que 

diferencia una organización o em-
presa de otras similares. 

f. Definir y trabajar sobre ob-

jetivos y resultados medibles, cuan-

tificables y controlables en el tiem-

po. 

g. Desarrollar una cultura de 
trabajo en equipo por resultados, 

dentro de la organización o empre-

sa. 

h. Establecer un camino más 
eficiente y eficaz, rentable tanto 

desde el punto de vista de un nego-

cio como de una organización públi-
ca, para cumplir con los objetivos y 

resultados planteados. 

i. Comunicar  en el momento 

oportuno, de manera eficiente lo 

que se debe hacer para alcanzar los 
objetivos y resultados establecidos, 

así como generar una mayor siner-

gia y entendimiento en los colabora-
dores y ejecutores de los procesos, 

que son los que convierten las aspi-

raciones en realidades concretas, 
mismos que dan cuenta de los re-

sultados obtenidos en función de lo 

esperado. 

j. Establecer una política de 

incentivos monetarios y no moneta-

rios por el cumplimiento y aporte al 

logro de los resultados obtenidos 
versus los planeados. 

Este enfoque así planteado, resume 
de alguna manera, la visión de va-

rios estudiosos en la materia, y pre-

tende ser un insumo importante 
para iniciar un proceso de esta na-

turaleza y además es una forma de 

ver las cosas más prácticas y sim-
ples, concretas y por tanto menos 

utópicas. El proceso ha probado re-

sultados beneficiosos en muchas 
organizaciones, y cada vez más se 

está incorporando para mejorar la 

gestión operativa de las organizacio-

nes, dado que con ello se controla y 
gestiona mejor la estrategia, incre-

mentando su rentabilidad, sean uti-

lidades o valor público en caso de 
instituciones del Estado, en todo 

caso se trata de construir organiza-

ciones fuertes, más productivas y 
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A la fecha el dólar en El Salvador se 

encuentra sobrevaluado, aún más 

que en el 2001, la banca privada 
según el BCR, genera más dinero 

cada año y sus tazas de liquidez son 

mayores a las esperadas, ya que 

está conformada de transnaciona-
les. Como el país carece de un mé-

todo antiinflacionario proveniente 

de políticas monetarias, no puede 

expandir o retraer su moneda, así 

prácticamente se depende de la po-
lítica fiscal, la cual al considerar úni-

camente el consumo, con el fin de 

promover la inversión extranjera se 

han eliminado los aranceles, fortale-
ciendo la actividad productiva y re-

duciendo el desempleo, viéndose así 

en una encrucijada económica, para 

la cual se tienen que crear interven-

ciones del Estado para poder incidir 
en el proceso inflacionario, promo-

ver la inversión y reducir la tasa de 

desempleo y subempleo. 

 

 Panorama Macroeconómico de El Salvador  

Los gráficos anteriores muestras el desen-

volvimiento de la economía en los últimos 

años. En los cuales se refleja un lento creci-

miento de la economía, el déficit comercial, 

el comportamiento del empleo y de la políti-

ca fiscal.  

 

El modelo IS-LM para la economía del El 

Salvador implica una curva LM inelástica 

dado el esquema de dolarización, donde la 

oferta monetaria no es controlada por el 

Banco Central. La caída de las exportacio-

nes  y el impacto de las remesas que afectan 

la demanda agregada, modificando la curva 

IS. La curva LM que provocó primero una 

elevada inflación, para luego pasar a una 

deflación en el año 2009, ajustada con el 

aumento del desempleo y reducción en la 

producción. 3 

En un segundo plano, la política fiscal ha 

tenido un comportamiento expansivo, dadas 

las medidas aplicadas por el gobierno, al 

igual que una lenta recuperación de las ex-

portaciones, en comparación con el incre-

mento de las importaciones y las remesas 

que aumentan la demanda agregada, despla-

zando la curva IS hacia la izquierda, la recu-

peración de la inversión es lenta por la falta 

de una política monetaria, hay un aumento 

de la inflación y una disminución del desem-

pleo, mejorando levemente la liquidez. 

 

La tendencia de la economía aparentemente, 

tiende hacia una mejoría, debido a las últi-

mas medidas implementadas y el reciente-

mente aprobado modo de asocio para el 

crecimiento entre el gobierno y la empresa 

privada, con el cual se pretende involucrar a 

los diferentes sectores, creando confianza 

en los inversionistas y en la población, inci-

diendo positivamente en los niveles de con-

sumo y ahorro, que generan en el corto 

plazo un incremento en la tasa de interés. Si 

se mantiene la confianza en las políticas del 

Estado, a pesar de que la tasa de interés 

puede sufrir un aumento en el corto plazo, 

se puede esperar una mejora relativa de la 

economía. Si las políticas anti inflacionarias 

se implementan en el corto plazo, sus efec-

tos en el crecimiento económico podrá 

generarse en el mediano plazo.   

 

Como asegura Sorto (2011), en su análisis 

del impacto de los modelos adecuados en 

economías como la de El Salvador, se tendrá 

como consecuencia en la curva LM, el efecto 

que sigue teniendo el carecer de moneda 

local, y como las políticas fiscales pueden 

incidir poco sobre la actividad económica, si 

los destinatarios correspondieran a agentes 

sin acceso a tasas de interés internacionales, 

aumentando la tasa de interés local. Según lo 

discutido anteriormente este impacto será 

positivo si se generan ventajas competitivas, 

como el convenio público-privado, que per-

mitirá sortear el deterioro de la competitivi-

dad por el aumento en las tasas de interés, 

asociadas con el cambio de precios relativos.  
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¿Cabeza de ratón o cola de león?   

Por: Lic. Hugo Hurtado, Economista UJMD <hugo_vega17@hotmai> 
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Introducción: 

 

¡Yo prefiero ser cabeza de Ra-

tón que cola de León!, esa fue 

la frase que me dijo en una 

ocasión un empresario cuan-
do le consulté si alguna vez 

había pensado en la posibili-

dad de emigrar hacia EE.UU. 

 

De ese día en adelante me 

sentí marcado por esa frase y 

me prometí a mi mismo que 
no dejaría el país y haría todo 

lo posible por mejorar el bie-

nestar de mi “circulo de in-

fluencia” con mis accio-

nes.Ahora bien, tal vez se 

preguntarán ¿por qué del dra-
ma al pensar en la migración? 

O ¿si la charla de migración 

es tan cotidiana en mi país?, 

pues bien repasemos algunos 

números para entender un 

poco más el fenómeno migra-
torio de mi país, El Salvador: 

 

Los migrantes Salvadore-

ños representan  un 6%  

del total de migrantes del 

mundo (PNUD 2009). 

14.6% de los habitantes 
del país viven en pobreza 

(PNUD 2009). 

20.5% de las personas vi-

ven con menos de $2.00 

USD al día (PNUD 2009). 

18% de los adultos son 
analfabetas (PNUD 2009). 

10.7% de Salvadoreños no 

tendrá probabilidad de lle-

gar a los 40 años de edad 

(PNUD 2009). 

El Salario mínimo Urbano 

es de $207.6, mientras 
que el costo de la canasta 

básica es de $760.90 

(Weller 2009). 

La tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto se 

contrajo en 3.6% para el 

año 2009 (CIA, WorldFact-

book) 

 

De esta manera podría seguir 

describiendo la realidad Sal-

vadoreña con un sinfín de es-

tadísticas que son publicadas 

tanto en medios locales como 

internacionales. 

 

Entonces es ahí cuando las 

frases de “Iré a pedir la visa y 

si me la dan, me voy para Es-

tados Unidos” o “Yo solo tér-

mino la universidad y me voy 
de acá” son parte del vocabu-

lario cotidiano de la gran ma-

yoría de Jóvenes Salvadore-

ños y la discusión sobre 

abandonar el país se convier-

te en parte de las charlas so-
bre los planes del futuro. 

 

A pesar de eso la analogía de 

aquel empresario sigue ron-

dando mi cabeza y me ayuda 

a ver el fenómeno migratorio 

desde distintos puntos de vis-
ta, para eso hagamos primero 

un pequeño repaso a la histo-

ria que ha llevado a la pobla-

ción Salvadoreña a este éxo-

do masivo de compatriotas 

que se van del país en busca 
de mejores oportunidades. 

 

Los primeros Años (1920 – 

1969) 

 

La migración se daba princi-

palmente dentro de la región 
en especial con dirección ha-

cia Honduras a buscar empleo 

en la United Fruit Company y 

posterior a la Segunda Guerra 

Mundial con dirección hacia 

EEUU y Panamá, sin embargo 

ésta no simbolizaba un núme-

ro tan representativo como lo 
es hoy en día. 

 

La inestabilidad Política 

(1970 – 1979) 

 

En Julio de 1969 estalló lo 

que se conoció como “La 
Guerra del Futbol” o “La Gue-

rra de las 100 horas”, que fue 

un conflicto armado entre 

nuestro vecino país Honduras 

y El Salvador, que tuvo como 

resultado una repatriación de 
buena parte de los Salvadore-

ños residentes en Honduras 

que en años anteriores se ha-

bían movilizado en busca de 

mejores oportunidades. 

 

Esto trajo consigo una ola de 

violencia política y una era 

marcada por fraudes electo-

rales, persecuciones, etc. 

 

El Inicio del Éxodo (1980 – 

1991) 

 

Producto de la inestabilidad 

política y el abuso de poder 

de los dirigentes militares de 

la época, se dio durante los 

ochenta ciertos fenómenos 
que abonaron a la inconformi-

dad social existente, tales co-

mo la nacionalización de la 

Banca, una reforma agraria 

que perjudicó a muchos te-

rratenientes, periodos infla-

cionarios superiores al 20% 
anual, etc. 
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0Todos estos factores se conju-

garon para que en 1981 diera 

inicio un nuevo conflicto arma-

do, con la diferencia que éste 
era interno. 

 

Con el nuevo conflicto dio inicio 

el desplazamiento masivo de los 

salvadoreños hacia el extranjero 
especialmente hacia Australia, 

Canadá y Estados Unidos con el 

objeto de evitar el conflicto y las 

frecuentes campañas de recluta-
miento por parte de ambos ban-

dos (militares y guerrilleros). 

 

El espejismo de la paz, las 
tragedias  y el latente 

“Sueño Americano” (1992 – 

2011). 

 

En 1992, luego de largas nego-

ciaciones se firmaron los acuer-

dos de Paz en El Salvador, pos-

terior a la firma de estos se dio 

un pequeño auge económico 
que no duraría mucho y sería 

acompañado por la caída en los 

precios internacionales del Café, 

el Huracán Mitch (1998), dos 
Terremotos (2001),  y una ola 

delincuencial cada vez mayor. 

 

En la actualidad según datos del 
CIOPS (Centro de Investigación 

de la opinión pública) entre 5 y 

7 de cada 10 salvadoreños emi-

grarían si se les presentara la 

oportunidad. 

 

Efecto de la Migración sobre 

el bienestar de los salvado-

reños, “El inicio de un círculo 
vicioso” 

 

El 86.8% de los salvadoreños 

que emigran tienen como des-
tino EEUU (PNUD 2009), posi-

cionándonos como la cuarta po-

blación hispana más grande 

dentro de este país con aproxi-
madamente 2 millones de Sal-

vadoreños que habitan legal o 

ilegalmente en EEUU (Pew His-

panic Center 2010). 

 

De estos únicamente 3 de cada 

10 ya son ciudadanos america-
nos, solo  el 44.2% habla Ingles 

de forma fluida, la edad media 

es de 29 años y solamente el 

47% ha completado su educa-

ción de High school lo cual es 
inferior al promedio latino de 

50.8% de Hispanos que han ad-

quirido este grado académico. 

 

Sin embargo, a pesar que el pa-

norama para la mayoría de los 

hispanos es un poco más alenta-

dor, no se puede decir que este 
esté al nivel de los “nativos” de 

Estados Unidos, ya que si bien 

es cierto que los hispanos repre-

sentan la mayor minoría dentro 
de este país, también es cierto 

que son una de las poblaciones 

mas propensas a fracasar o vivir 

en condiciones inferiores al pro-

medio de sus contrapartes ame-
ricanas,  ya que como hispanos 

tienen, mayor probabilidad de 

abandonar la escuela, mayor 

riesgo de tener hijos a una tem-
prana edad y mayor posibilidad 

de vivir en pobreza que otras 

minorías étnicas (Pew Hispanic 

Center). 

 

Entonces ¿Por qué los salvado-

reños insistimos en buscar el 

“sueño americano”?  Esta bús-

queda se ha vuelto hoy en día 
algo hasta cierto punto cultural 

y que está abonado por algunas 

historias de éxito de aquellos 

que dejaron el país en épocas 
anteriores; por otro lado todos 

los problemas sociales y estruc-

turales hacen pensar que pasar 

por todos los males para llegar 
Estados Unidos y enfrentarse a 

un panorama tan adverso son 

aún así el mejor de los males 

que puede sufrir una sociedad 
salvadoreña desgastada por la 

violencia, la delincuencia, la po-

breza y el adverso camino que 

se nos presenta a aquellos que 

no queremos dejar el país. 

 

No obstante esta decisión de ir a 

“probar suerte” a Estados Uni-
dos está teniendo poco a poco 

un efecto cada vez más nocivo 

para la sociedad salvadoreña ya 

que por un lado están generan-

do una enorme pérdida de iden-
tidad cultural, por otro lado es-

tán generando desintegración 

familiar y a la vez inducen a 

más gente a querer emigrar ya 
sea para tratar de imitar histo-

rias de éxito o para reunirse con 

quienes se fueron antes y han 

logrado abrirse camino en el ex-
tranjero. 

 

Finalmente el peor de los males 

que ha traído la emigración a el 
país es el creciente número de 

deportados los cuales represen-

tan para el país dos costos, por 

un lado el costo de volver a 

adaptarse a la forma de vida de 
la sociedad salvadoreña y por 

otro lado generan desajustes en 

la fuerza laboral, generando caí-

das en los salarios (por exceso 
de oferta laboral) y en algunos 

casos aumento del desempleo. 

 

Sin embargo el costo de las de-
portaciones no se limita a costos 

económicos o de desajustes en 

el mercado laboral, sino también 

en muchos casos generan mas 

violencia y delincuencia, ya que 
de acuerdo al informe de Desa-

rrollo Humano de El Salvador en 

el 2005, publicado por el PNUD 

el 36% de los deportados tiene 
antecedentes penales, y si a eso 

le agregamos que de los hispa-

nos que habitan en EEUU el 

31% dicen conocer o tener rela-
ción cercana con alguien que es 

o ha sido miembro de una pan-

dilla (Pew Hispanic Center), po-

demos decir que gran parte del 
69% restante ha sido o tiene 

contacto con alguien que perte-

nece a una mara. 
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Hacer leña del Árbol Caído, 

beneficios del problema mi-

gratorio de El Salvador. 

Como todo, la migración tiene 
cosas buenas y cosas malas, y 

si bien es cierto que las cosas 

malas están desestabilizando la 

sociedad y creando una burbuja 

de consumo y violencia que no 
será sostenible a través del 

tiempo, también es cierto que 

en el pasado y en el corto plazo 

la migración ha sido el motor de 
la economía salvadoreña me-

diante el envío de remesas, ya 

que estas representaron para el 

año 2009 aproximadamente el 
18% del Producto Interno Bruto 

del país. 

Estas remesas de acuerdo a lo 

observado pueden ser utilizadas 
en varias vías, por un lado están 

las personas que tienen hijos en 

edades escolares tempranas y 

utilizan las remesas para educa-

ción, lo cual se podría conside-
rar como inversión social, por 

otro lado están los ancianos que 

reciben remesas que se pueden 

considerar como una especie de 
pensión informal y finalmente 

están los que realmente dañan 

a la economía y ocupan estas 

transferencias económicas para 
consumo y que, en muchas oca-

siones, prefieren no buscar un 

empleo ya que su costo de 

oportunidad al trabajar no es 

únicamente el tiempo de ocio 
que dejan de realizar, sino tam-

bién la posibilidad de dejar de 

percibir una remesa producto de 

la inserción al mercado laboral y 
la obtención de una remunera-

ción por realizar una labor pro-

ductiva. 

Por lo tanto si nos preguntamos 
que podemos hacer para cam-

biar estos patrones migratorios 

o sacar el máximo provecho de 

las remesas que recibe el país 
producto de la migración de sus 

habitantes podemos llegar a 

ciertas propuestas interesantes: 

En busca de una solución, 

propuestas para cambiar los 
patrones migratorios y maxi-

mizar las utilidades deriva-

das del flujo de remesas ha-

cia El Salvador: 

Antes de tratar de proponer de-
bemos esforzarnos por entender 

los patrones migratorios y los 

factores que influyen en la deci-

sión de enviar a un miembro de 
la familia fuera del país en bus-

ca de mejores oportunidades. 

De acuerdo a Estrada 2005 en 

su ensayo “Decisión de un Ho-
gar de enviar un miembro al 

extranjero” se definen ciertos 

factores como determinantes de 

la migración, entre los que tene-
mos: 

Edad 

Localización 

Ingreso 

Pleno empleo 

Nivel educativo. 

Remesas, etc. 

 

Como principales determinantes 
de la decisión de emigrar.  

De acuerdo a este análisis la 

variable que más afecta la deci-

sión de un individuo de emigrar 
es el Ingreso, seguido por una 

relación entre el empleo y la re-

cepción de remesas, que en mu-

chos casos se convierte en un 
incentivo para los receptores de 

buscar “la hoya de oro al final 

del arcoíris”  afectado finalmen-

te el nivel de escolaridad. 

De esta manera de acuerdo a 
las estimaciones del autor se 

plantea que una persona con 

patrones propensos a la migra-

ción (recibe remesas, es desem-
pleado, baja escolaridad), tiene 

un porcentaje superior al 40% 

de probabilidades de migrar, por 

lo que de aplicar las políticas 

correctas se puede minimizar 

esta propensión a migrar ata-

cando factores como: formaliza-

ción del empleo, aumentar nivel 
escolar y por consiguiente un 

aumento en los ingresos puede 

reducir esta propensión en un 

11% aproximadamente. 

Sin embargo, a mi parecer esto 
solo es una parte del problema 

y no podemos pensar que es 

responsabilidad única y exclusi-

va del gobierno central frenar 
estos flujos migratorios, ya que 

la migración no solo afecta al 

gobierno sino que ya sea directa 

o indirectamente nos afecta a 
todos (países receptores, ciuda-

danos, familias, estados, em-

presas, etc.) 

¡Una Golondrina no hace pri-
mavera! 

Por lo tanto la solución es algo 

que nos atañe a todos y mien-

tras más agentes se involucren 

en el cambio más rápido ocurri-
rá y bajo esta premisa una posi-

ble solución se puede basar en 

tres pilares: 

El Gobierno Salvadoreño, la 
dirección de Inmigración de 

EEUU. y la sociedad salvado-

reña. 

¿Cómo?, El gobierno salvadore-
ño debe ser responsable de 

emitir políticas macroeconómi-

cas orientadas a satisfacer las 

necesidades de su estructura 

social, así pues en lugar de se-
guir aplicando medidas que úni-

camente incentivan el consumo, 

debe aplicar medidas capaces 

de explotar nuestro mayor capi-
tal… La gente. El Salvador es el 

país con menor extensión terri-

torial de Centro América, pero el 

más densamente poblado, por 
lo tanto las políticas guberna-

mentales deben ir orientadas a 

esto, a explotar la capacidad 

productiva de nuestra gente y 
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buscar la especialización pro-

ductos que son intensivos en 

mano de obra, de esta manera 

podremos no solo mejorar el 
bienestar del mercado laboral 

salvadoreño, sino también po-

demos sacar ventaja de la es-

pecialización y generar exce-

dentes que podemos tranzar en 
el mercado a un menor costo de 

oportunidad que si los produjé-

ramos internamente. 

 
¿Cómo puede ayudar la di-

rección de migración de 

EEUU? …  

 
FACIL!!! La Dirección de Migra-

ción o USCIS (por sus siglas en 

inglés) puede ayudar mediante 

la implementación de una políti-
ca restrictiva en la aplicación 

para el TPS (Temporal Protec-

tion Status) al cual miles de sal-

vadoreños tratan de aplicar año 

tras año. 

Esta política restrictiva preten-

dería crear un círculo virtuoso, 

que obligue a los salvadoreños 

a enviar sus remesas para acti-
vidades diferentes al consumo y 

orientarlo a proyectos de desa-

rrollo que ayuden a mejorar las 

variables que encontramos co-

mo determinantes en la deci-
sión de migrar de un salvadore-

ño, de esta manera se reduci-

rían los factores sociales y eco-

nómicos que maximizan la pro-
pensión marginal de los salva-

doreños a migrar, EEUU se be-

neficiaría por la disminución de 

los flujos migratorios hacia este 
país y El Salvador se beneficia-

ría mediante esta política que 

ayudaría a mejorar la calidad de 

vida de nuestros ciudadanos. 
 

¿Y la población, cómo ayu-

da? 

 

La población ayuda de la forma 

más sencilla… creyendo de co-

razón en la metáfora que es 

mejor ser cabeza  de ratón y 

liderar un país pequeño, que ser 
cola de león y vivir en condicio-

nes inferiores al promedio de 

las demás etnias, por el simple 

hecho de… no creer en tu país. 
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CENTRO AMÉRICA: CONTEXTO REGIONAL 

Por: Rosalía Soley Ramos, economista 

Centroamérica es una región de 

contrastes en materia de dere-

chos humanos. La alta concen-

tración de las riquezas y la in-
justa distribución de la misma, 

ha sido parte de las condiciones 

históricas de una violencia es-

tructural, que ha y sigue afec-

tando los derechos de la pobla-
ción.  

 

La situación de los Derechos 
Humanos en Centroamérica se 

caracteriza por altos niveles de 

violencia e inseguridad humana. 

El entorno de la región, tiene 
una debilidad estructural del 

Estado, una cultura política au-

toritaria ante los poderes fácti-

cos, que tienen un alto nivel de 

decisión y control en los gobier-
nos. 

 

Dentro del período del informe, 
se puede caracterizar la región 

con tres tendencias: 

 

1) Criminalización y persecución 

de defensores de derechos hu-
manos 

2) Re-militarización y la imple-

mentación de políticas de segu-

ridad en respuesta al narcotráfi-

co, terrorismo y migración 

3) Modalidad de inversión y 

“cooperación” 

 

Las violaciones graves a la inte-

gridad física y psicológica de 

diversos defensores de dere-
chos humanos, que hasta este 

momento se han tratado con 

total impunidad. Otras violacio-

nes dentro de las libertades 
fundamentales son recurrentes, 

tales como el derecho a una ali-

mentación adecuada, acceso y 

propiedad de la tierra, a la vi-

vienda digna, acceso y calidad 
de la educación; el acceso a la 

justicia, que implica la disponi-

bilidad real y efectiva de contar 

con los mecanismos institucio-

nales y jurídicos para la protec-
ción de los derechos humanos. 

 

Los programas estatales de pro-

tección para defensores de de-
rechos humanos no son sufi-

cientes para su diseño y funcio-

namiento, principalmente para 

el caso de Honduras. 
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De acuerdo con la CIDH "La 

forma cada vez más sistemáti-

ca y reiterada en que se inician 

acciones penales sin funda-
mento en contra de las defen-

soras y defensores, ha reper-

cutido en que dicho obstáculo 

se visibilice cada vez con ma-

yor intensidad en la región y se 
constituya como un problema 

que amerite la atención priori-

taria por parte de los Estados, 

pues atenta contra el papel 
protagónico que juegan defen-

sores y defensoras en la con-

solidación del Estado de Dere-

cho y el fortalecimiento de la 
democracia, a la vez, que resta 

credibilidad y legitimidad a sus 

actividades de defensa de los 

mismos, haciendo que sean 
más vulnerables a los ata-

ques". La tendencia ha sido a 

perseguir, castigar y criminali-

zar las actividades de protesta 

social y las reivindicaciones 
legítimas de los que promue-

ven y defienden los derechos 

humanos, especialmente en los 

casos relacionados a la protec-
ción de territorios por las in-

versiones extranjeras. 

 

Otra de las tendencias en Cen-
t roaméri ca es l a Re-

militarización, la cual se carac-

teriza por militares retirados 

en posiciones de decisión, par-

ticipando en torno a la política 
criminal y funciones de seguri-

dad pública. El patrón regional 

de los gobiernos ha sido  justi-

ficar el involucramiento de las 
fuerzas militares bajo el argu-

mento de la alta criminalidad 

existente, la poca cantidad de 

policías para controlar los fe-
nómenos de violencia y la 

aprobación que se le da al 

ejército como un ente de suma 

eficacia en el combate a la de-
lincuencia y al crimen organi-

zado 

 

Actualmente, el Sistema Cen-

troamericano de Integración 

(SICA) cuenta con 22 proyec-

tos para controlar la violencia, 

la prevención y la rehabilita-
ción, 8 de estos programas se 

han financiado y el 70% de 

ellos están destinados a los 

ejércitos para el control de ar-

mas, crimen organizado y nar-
cotráfico. Las últimas tenden-

cias en El Salvador, Honduras 

y Guatemala han sido para de-

bilitar los sistemas de seguri-
dad civil a favor de las medi-

das de seguridad militar, muy 

similar a los planes de  los 

años ochenta.  
 

Por otro lado, en el contexto 

de la multicrisis global, la mo-

dalidad de inversión y coopera-
ción ha cambiado,  enmarca-

das dentro de tratados de libre 

comercio y acuerdos de asocia-

ción, la re acumulación de ca-

pital se concentra en trasna-
cionales, provocando desplaza-

miento forzoso, disputa y con-

flicto por el territorio. Los prin-

cipales afectados son los sec-
tores campesinos, indígenas y 

afro descendientes.   

 

Es así como la región tiene que 
buscar la construcción y aper-

tura a espacios de diálogo y 

debate sobre las problemáticas 

estructurales de la violación 

sistémica de los derechos, se 
debe seguir fortaleciendo en 

los diferentes niveles para las 

auditorías sociales al cumpli-

miento, respeto y protección 
de los derechos.  

 

Es imperativo continuar con el 

desarrollo y articulación de re-
des de monitoreo e incidencia, 

así como generar el intercam-

bio y reacción en materia de 

derechos.  Utilizar mecanismos 
internacionales de denuncia y 

visibilización para dar a cono-

cer las condiciones de la re-

gión. 
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El fenómeno de la globaliza-

ción ha permitido a través de la 

historia que el ser humano bus-

que mejores opciones para com-
petir entre países. El Tratado de 

Libre Comercio entre los Estados 

Unidos y El Salvador  es mues-

tra de ello.  

Se tiene que destacar la impor-
tancia de considerar la apertura 

comercial como una oportunidad 

de mejora continua y como un 

fenómeno que no puede dejarse 
fuera, dada las condiciones del 

contexto, del avance vertiginoso 

de la globalización y la tenden-

cia a formar bloques económi-
cos. 

La estructura de este ensayo, es 

una breve descripción  de ante-

cedentes que definen el comer-
cio entre países, considerando 

los enfoques de tres teorías de 

comercio exterior que marcaron 

el desarrollo del comercio a tra-

vés de la historia. Además, la 
descripción del contexto  y final-

mente reflexiones para identifi-

car oportunidades y desafíos.   

Analizando 
en un primer 

momento los 

estadios del 

desarrollo de 
la humani-

dad, hay que 

recordar que a partir de la espe-

cialización del trabajo se genera 

un excedente económico que 
permite a los pueblos intercam-

biar bienes por otros. Así como 

en el mercantilismo, se conside-

ra la importancia del comercio 
para las naciones, basados en el 

“bullonismo” (reconoce la acu-

mulación de oro y plata como 

principal fuente de riqueza); en 
este intercambio se desarrolla 

un comercio de suma cero, 

es decir gana uno y pierde otro; 

se busca producir lo más nece-

sario localmente, para disminuir 
las importaciones, subvencio-

nando las exporta-

ciones y elevadas 

tarifas impositivas 

a las importacio-
nes (Modelo de 

Competitividad de 

Thomas Mun).  

Adam Smith en 1937, afirma 
que el comercio no necesaria-

mente debe establecer una rela-

ción  entre países de suma cero; 

es decir, el Superávit de un 
país, no necesariamente implica 

el déficit del otro país. El reco-

noce la importancia de la Ven-

taja Absoluta: los socios co-
merciales podían beneficiarse si 

ambos países se especializan en 

la producción de aquel bien en 

el que asumirían un menor cos-

to (Relación de Suma-Suma) 

Smith  argumentaba que “(…) si 

un país extranjero nos podía 

ofertar un bien más barato de lo 

que nosotros podíamos hacer, 
para beneficiar el comercio, de-

beríamos comprar el bien pro-

ducido por el extranjero”. 

Posteriormente David Ricardo 
amplia la teoría de la ventaja 

absoluta, reconociendo que la 

ventaja absoluta se puede 

dar en más de un bien; con-

trario a Smith (Teoría de la Ven-
taja Comparativa); considera 

que el país superior debe espe-

cializarse en la producción de 

bienes de mayor ventaja abso-
luta y el país inferior en el bien 

que tiene la menor ventaja ab-

soluta  (especialización de 

más de un bien). 

La teoría Neoclásica del modelo 

de HO -Eli Heckscher  Bertil Oh-

lin-, reconoce la importancia  de 

la dotación de factores producti-
vos (tierra, trabajo, capital), ne-

cesarios para la producción; 

gracias a los cuales se da la 

ventaja comparativa por su uso 

intensivo. El país exporta el 
bien, producto de un uso in-

tensivo en el factor más 

abundante y de menor costo. 

Para Michael Porter,  la Ventaja 
Competitiva de las Naciones 

se da por la elección estraté-

gica y la capacidad de las in-

dustrias para innovar y me-
jorar. Esta capacidad genera 

productividad del capital y el 

trabajo. 

Además reconoce que la compe-
titividad de las naciones está 

determinada por seis aspectos: 

a) Las condiciones de los facto-

res. 

b) Las condiciones de la deman-
da. 

c) Los sectores afines y auxilia-

res 

d) Estrategia, estructura y riva-
lidad de la empresa 

e) El azar 

f) El Gobierno. 

 
Estas condiciones de los factores 

difieren según país, como el ca-

so de localizaciones estratégi-

cas, habilidades para tratar idio-

mas, culturas multifacéticas; 
por otro lado existen factores 

que pueden ser movibles entre 

naciones como: los recursos hu-

manos, el conocimiento y los 
factores de capital. 

 

En tanto las condiciones de la 

demanda nacional e interna-
cional, exigente y sofisticada,  
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presionan a los productores a 

innovar y mejorar la calidad de 

sus productos constantemente 

para mantenerse en el mercado 
altamente competitivo. 

 

Los sectores afines y auxi-

liares, permite desarrollar la 

cadena de valor y la investiga-
ción y desarrollo; acelerando 

así el ritmo de la innovación 

orientados a formar clusters. 

 
Estrategia, estructura y riva-

lidad de la empresa como 

producto de un contexto que 

define el modo de como las em-
presas se organizan y están 

desarrolladas, condiciones de 

estabilidad macroeconómica, 

modelo económico, institucio-
nalidad, otros.; además de la 

rivalidad entre las empresas 

que empuja a innovar y mejo-

rar. 

 
El Gobierno. Agente que cata-

liza, ordena las reglas del jue-

go, regula las imperfecciones 

del mercado, estimula; con un 
rol muy activo para aquellos 

países que inician el proceso de 

competitividad internacional, 

con una inversión estratégica 
en investigación y desarrollo, 

procurando estabilidad macro-

económica. 

 

Contexto del TLC de El Salva-
dor con los Estados Unidos de 

América., en el contexto que 

origina este acontecimiento se 

consolida la tríada formada por 
la Unión Europea –con el lide-

razgo de Alemania-,las Econo-

mías del Sudeste de Asia-con 

Japón y China a la cabeza- y 
Estados Unidos, acompañado 

de Canadá y México (TLCAN), el 

TLC para Centroamérica está 

dentro del marco del ALCA 
(Área de Libre Comercio de las 

Américas); que representa un 

mercado potencial que incluye a 

34 economías del hemisferio, 

excluyendo a Cuba, con un po-

co más de 800 millones de per-

sonas; la tercera parte del PIB 

mundial y más de la quinta par-
te del comercio global. 

 

En las discusiones de TLC, en 

Estados Unidos Colin Powell Se-

cretario de Estado      (2001-
2005), planteó que el objetivo 

era “garantizar a las empresas 

norteamericanas el control de 

un territorio que va del Polo Ár-
tico hasta la Antártida, con libre 

acceso, sin ningún obstáculo o 

dificultad, para nuestros pro-

ductos, servicios, tecnologías y 
capital en todo el hemisferio”. 

Sumado a este contexto, los 

organismos financieros interna-

cionales, como el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Inter-

nacional recomiendan una polí-

tica económica condicionada a 

utilizar las Políticas de Ajuste 

Estructural y la Políticas de Es-
tabilización Económica, 

 

Según Durán Saravia y otros, 

por recomendaciones de los or-
ganismos financieros interna-

cionales-FMI y BM-se instaura-

ron en nuestro país dichas polí-

ticas, que después de 20 años 
de aplicación; han  definido: 

contratos laborales flexibles, 

eliminación de impuestos a las 

exportaciones, desgravación 

arancelaria, tratados de libre 
comercio, flexibilización laboral, 

dolarización, creación de im-

puestos indirectos IVA, privati-

zación y disminución del gasto 
del  Sector Público 

 

Según FUSADES (1994), a 

través de estas políticas, se 
buscaba crear un marco 

apropiado para el crecimien-

to económico. 

 
Como acción complementaria al 

BM y FMI, y para contribuir al 

proceso, a partir de 1994 emer-

ge un nuevo actor, la Organiza-

ción Mundial del Comercio OMC, 

que constituye el órgano multi-

lateral ocupado de las normar 

que rigen en comercio entre los 
países y que representa la base 

jurídica-institucional del sistema 

multilateral de comercio.  

 

Reflexiones 
 

El propósito de los TLC es 

establecer zonas de libre co-

mercio, en sentido simple; 
que debería buscar la integra-

ción en igualdad de oportunida-

des y transparencia, estable-

ciendo relaciones de contra pe-
so, ganar-ganar; sin embargo 

para países como El Salvador, 

en vías de desarrollo, resulta un 

“desafío” poder competir en 
igualdad de oportunidades con 

una gran potencia como Esta-

dos Unidos. 

 

Además, la apertura comer-
cial no supone competencia 

perfecta, ya que muchas eco-

nomías desarrolladas realizan 

prácticas desleales de compe-
tencia comercial que desalien-

tan el proceso leal y equitativo 

de competencia, como la pro-

tección a sectores que son 
subsidiados, creando una 

ventaja en relación a otros 

que no lo son. 

 

Es crítica y densa la constitu-
ción de los tratados de libre co-

mercio, por lo que analizarlos 

integralmente resulta una tarea 

que requiere de mucho tiempo, 
pero no imposible y sus impli-

caciones en todos los sectores 

económicos, culturales, políti-

cos, medioambientales y socia-
les de los países. Además, la 

poca negociación que se hizo, 

hace aún más crítica la situa-

ción para nuestro país y eviden-
cia la desventaja política de las 

negociaciones del tratado, con 

amplia injerencia política y eco-

nómica de los EU, ya que resul-   
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ta contradictorio por el reconoci-

miento del fracaso de las Políti-

cas de Ajuste Estructural y las 

Políticas de Estabilización Econó-
mica, en el Consenso de Santia-

go, por el Sr. Willianson, des-

pués de su aplicación como una 

“receta  para lograr el desarrollo” 

en la cual él tuvo mucha partici-
pación en su propuesta, condi-

cionada a los países  por el BM y 

FMI, en el marco del Consenso 

de Washington  
 

Este contexto, refleja una dis-

yuntiva, por un lado se propone 

al TLC como alternativa para el 
crecimiento económico y la ge-

neración de empleo y por el otro 

reproduce las mismas medidas 

de las PAE (políticas de ajuste 
estructural) y PEE (políticas de 

estabilización económica). 

 

Según Wi-

llianson. Las 
PAE y PEE, no 

arrojaron los 

resultados 

esperados, 
además de 

recocer que 

no existe una receta única para 

la búsqueda del desarrollo y que 
se dejaron fuera temas de gran 

envergadura para el desarrollo 

de las naciones (LA EQUIDAD Y 

EL CUIDO AL MEDIO AMBIEN-

TE); lo cual es aceptado pública-
mente por él mismo en el Con-

senso de Santiago de Chile ante 

las Naciones Unidas. 

 
Otro aspecto crítico en este pro-

ceso, es que se compromete la 

imparcialidad, dado que Según 

Moreno Raúl, las negociaciones 
del TLC avanzaron con una 

“agenda” complementaria fi-

nanciada desde los organis-

mos financieros internaciona-
les para apoyar la firma de estos 

tratados.  

 

Es evidente que aspectos como: 

el control sobre las patentes que 

ejercen las trasnacionales quími-

co-farmacéuticas, las liberaliza-
ciones y privatizaciones de sec-

tores públicos, el acceso que se 

dio a las trasnacionales a las 

compras gubernamentales y los 

subsidios estadounidenses a la 
agricultura; representaron algu-

nos aspectos que no se negocia-

ron. 

 
Según Moran. El trato a las asi-

metrías se ha limitado principal-

mente al manejo de los tiempos 

en la aplicación del calendario de 
desgravación arancelaria, dejan-

do por fuera importantes ele-

mentos como el PIB por habitan-

tes, las brechas tecnológicas, los 
procesos de adaptación de las 

empresas, los acuerdos de 

cooperación técnica, los fondos 

de compensación por asimetrías 

y los marcos legales e institucio-
nales. 

Se afirma que El Salvador solo 

habia aprovechado el 5% en sus 

tratados de libre comercio al 
2011. A juicio del director  de la 

Agencia de Promoción de Expor-

taciones, Giovanni Berti, la razón 

reside en una débil base empre-
sarial y poca oferta exportadora. 

 

Fortaleciendo la idea ante-

rior, El Ministerio de Econo-

mía propone que los encade-
namientos productivos y la 

asociatividad empresarial, 

son las claves para desarro-

llar la competitividad del  
país. 

 

Según noticia del Diario el Mun-

do: “El Ministerio de Economía, 
asegura que es necesario fortale-

cer a las micro y pequeñas em-

presas (mypes) para que logren 

incursionar en el mercado expor-
tador y propone crear encadena-

mientos productivos y fomentar 

la asociatividad empresarial, que 

permitan generar mayor produc-

ción y garantizar buenas cifras 

de exportación. 

 
El 98% de la actividad empresa-

rial en el país es liderado por las 

mypes, por lo que su capacidad 

de insertarse a asociarse, indicó 

el director de la Agencia de Pro-
moción de Exportaciones 

(Exporta), Giovanni Berti. Existe 

un vínculo muy débil entre las 

grandes empresas y las peque-
ñas y medianas; es decir, no hay 

muchos encadenamientos pro-

ductivos. “No todas las empresas 

deben exportar, pero muchas de 
éstas deberían ser proveedoras 

de las grandes empresas”. 

 

Una de las dificultades que expe-
rimentan los empresarios es la 

falta de crédito, por lo que las 

recientes leyes aprobadas en la 

Asamblea Legislativa, impulsa-

das por el Ministerio de Econo-
mía, incluyen en sus objetivos 

generar mayores oportunidades 

crediticias y ofertas de financia-

miento. 
 

La creación de un fondo de ga-

rantía por $20 millones contri-

buirá a respaldar el financia-
miento del sector, tema sensible 

para los exportadores. Este fon-

do y otro para apalancar opera-

ciones de comercio exterior se-

rán administrados por el Banco 
Multisectorial de Inversiones 

(BMI)” 

 

Si se analizan las cifras, se ob-
servan que los resultados no son 

muy alentadores, se ha manteni-

do el dinamismo de las importa-

ciones desde EU; lo cual refleja 
el poco crecimiento de las expor-

taciones, así para el 2006, el 

déficit en Balanza Comercial 

medido en millones de dóla-
res era de -1,211.0 y para el 

2010  fue de -2,020  
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De todos es conocido, que el 

paìs no tiene un vasto territorio, 

por tanto su dotación de recur-

sos es limitada en comparación 
con la de Estados Unidos, ante 

esta situación,  resulta difícil po-

der competir favorablemente, 

dada la diversidad de oferta ex-

portable de Estados Unidos; sin 
embargo, fomentar la capacidad 

de innovar y mejorar la oferta 

exportable en El Salvador, esta-

ría dándole  impulso a la activi-
dad económica.  

Ahora bien, esto no debe ser un 

esfuerzo desarticulado, se reco-

noce la necesidad de trabajar en 
equipo; sectores como el empre-

sarial-gobierno, Sociedad Civil, 

Cooperación Internacional y Na-

cional para el desarrollo, deben 
trabajar en la construcción de 

una Estrategia Estructurada a 

largo plazo, pero que al mis-

mo tiempo dé respuestas  

pertinentes a corto plazo. 

“La adversidad alimenta el 

valor”, en momentos de crisis 

surgen las oportunidades, la vo-

luntad y las relaciones sinér-
gicas empujan los procesos, 

somos una nación valiente y no 

se duda que se pueda construir.  

Consientes que es un gran reto, 
y mucho más evidente cuando 

se analiza las cifras del Ministe-

rio de Economía, ya que para el 

2006 las empresas exportadoras 

eran 374 y para el 2009 fueron 
377; sin embargo, según Coex-

port se tenían más de 1,200 em-

presas salvadoreñas que expor-

taban sus productos a otros 
mercados, principalmente a Es-

tados Unidos para el 2011. Este 

signo en alentador a pesar de la 

crisis económica que aún se  en-
frenta. 

Ahora bien, al observar  la pro-

ducción que se exporta e impor-

ta de Estados Unidos, el valor 

agregado en unidades moneta-

rias resulta desalentador: se ex-

portan principalmente pro-
ductos nostálgicos, etanol, 

café, azúcar, metales precio-

sos y se importan: combusti-

bles, cereales, aparatos de 

sonido e imágenes y maqui-
naria, entre otros. Se discute 

mucho que las exportaciones de 

productos nostálgicos o étnicos, 

están dinamizando la economía; 
lo cual es cierto y además, es un 

mercado potencial; sin embargo 

se debe reconocer que su  valor 

agregado es menor en relación 
al que podría representar una 

producción industrial, a la cual el 

país puede apostarle en el largo 

plazo, como también es el caso 
de los otros productos que se 

exportan. 

A mi juicio, innovando e invir-

tiendo en la educación tecno-

lógica, como en el caso de la 
India, se podría diversificar la 

oferta exportable en bienes y 

servicio con mayor valor agrega-

do para el largo plazo, aprove-
chando el recurso humano nu-

meroso que se posee, En la In-

dia se construyó una propuesta 

de desarrollo basada en mejorar 
capacidades de sus educadores 

en educación superior y técnica, 

además de una fuerte inversión 

en I+D (investigación y desarro-

llo). Actualmente ese país, tiene 
ventajas competitivas en su pro-

ducción de Software y Hardware 

con el resto de sus competido-

res, que se fortalece con su Cen-
tro de Desarrollo Avanzado en 

Computación y Tecnología (C-

DAC). 

Finalmente, se enuncian algunas 
ideas, que pueden sustentarse 

en un futuro, de darle segui-

miento a este ensayo: 

Oportunidades y Desafíos: 

Construir una Estrategia Estruc-

turada con pertinencia para el 

largo plazo, que de respuesta en 

el corto plazo, al TLC con EE 
UU.; liderado por una alianza 

público-privada (partenariado) 

Mejorar la oferta exportable 

existente en volumen, diversifi-

cación, calidad e innovación. 

Invertir en Educación Superior y 

Técnica, fortaleciendo al cuerpo 

docente y formando capacidades 

tecnológicas. Que implicará am-
pliar la inversión en Investiga-

ción y Desarrollo. 

Fortalecer y apoyar al sector mi-

cro empresarial estratégicamen-
te, así como apoyar y fortalecer 

al sector macro empresarial. 

Realizar campañas y apoyo para 

fortalecer y generar las buenas 
prácticas de manufactura, que 

evidencien calidad en los pro-

ductos exportables. 

Aprovechar las  ventajas compa-

rativas y hacerlas competitivas. 

Endogenizar recursos y aprove-

char experiencias de buenas 

prácticas en otros países, con 

características parecidas en la 
dotación de recursos. 

Realizar estudios exhaustivos de 

las condiciones de la demanda, 

para que los productores puedan 
hacer frente a las exigencias so-

fisticadas de los consumidores y  

constantemente mejorar la cali-

dad, para mantenerse o incur-

sionar en el mercado altamente 
competitivo, tanto nacional como 

internacional. 

El desarrollo es sistémico, se 

funciona con interdependencia 
como el organismo humano, si el 

aparato digestivo no funciona   
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adecuadamente por una dolen-

cia esto desencadena en una 

enfermedad; así, los niveles de 

desarrollo: meta, macro, meso 
y micro; están inter relaciona-

dos en la búsqueda de la cali-

dad de vida de la humanidad. 

Esta analogía  enseña, que debe 

construirse  el desarrollo consi-
derando la diversidad, integrado 

con la búsqueda del desarrollo 

humano. 

 

Las instituciones fortalecidas y 

comprometidas juegan un papel 

trascendental en esta búsqueda 

del desarrollo. Un gobierno que 

cataliza, ordena las reglas del 
juego, regula las imperfecciones 

del mercado, estimula la inver-

sión estratégica en investiga-

ción y desarrollo, representa un 

“buen gobierno”. 
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Primera publicación de tasas de interés máxima en cumplimiento de Ley Contra la Usura 

Banco Central de Reserva 

El 17 de Julio del 2013 el BCR 

publicó por primera vez, las Ta-

sas de Interés Efectivas Máxi-

mas,  

 

Las tasas corresponden a los 

cinco segmentos de crédito, se-

gún lo indica el artículo 5 de la 
Ley.  Cada segmento está des-

glosado por rangos de montos 

de crédito otorgado, que han 

sido definidos con base en el 
número de salarios mínimos ur-

banos del sector comercio 

(SMUSC). 

 

Cada uno de los segmentos se 

refiere a los créditos otorgados 

por los acreedores nacionales en 

el primer semestre de 2013, 
destinados a consumo, tarjetas 

de crédito, vivienda, empresa y 

microcrédito multi-destino.   Al 

final se constituyen dieciocho 
techos o tasas máximas de inte-

rés, una por cada rango dentro 

de cada segmento, por encima 

de las cuales no deberá otorgar-

se ningún crédito para ese des-
tino. 

 

Las tasas máximas de cada ran-
go fueron calculadas con base 

en la información sobre los 

préstamos otorgados durante el 

primer semestre de 2013, por 

las personas naturales y jurídi-

cas que se registraron en el 

Banco Central de Reserva. 

 

A las operaciones de crédito que 

no están contenidas en ninguno 

de los segmentos crediticios in-
dicados en la publicación, se les 

aplicará, como tasa máxima, la 

más alta de las dieciocho publi-

cadas; es decir, 230.19%, se-
gún lo establece el inciso segun-

do, del Artículo 7 de la Ley con-

tra la Usura. 

 

Los acreedores obligados por 

Ley a remitir información son 

las instituciones supervisadas 

por la Superintendencia del Sis-
tema Financiero, fundaciones, 

casas de empeño, almacenes o 

casas comerciales que financian 

a sus clientes, personas natura-
les que otorgan préstamos y en 

general toda persona natural o 

jurídica que otorgue financia-

miento cualquiera que sea la 

forma en que se otorgue.  

  

Estas tasas máximas correspon-

den a las máximas tasas efecti-
vas, por lo que ningún crédito 

debería ser otorgado con una 

tasa efectiva superior a la que 

corresponde a su rango y si su 

tipo de crédito no aparece en 

ese rango, su tasa no puede ser 

superior al 230.19%.    Estarán 
vigentes desde el 1 de agosto 

de 2013 al 2 de febrero de 

2014. Tasa efectiva es aquella 

que se cobra por un crédito pero 

que incorpora, además de la 
tasa de interés nominal, todos 

los cargos, comisiones y costos 

asociados al préstamo al mo-

mento en que se contrató. 

 

A partir del 1 de agosto próxi-

mo, ningún usuario de crédito 
debería aceptar una tasa mayor 

a la publicada.  Si le cobran una 

tasa mayor a la definida, el 

usuario podrá avocarse a la Su-

perintendencia del Sistema Fi-
nanciero o a la Defensoría del 

Consumidor, según el caso si el 

acreedor es o no supervisado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 24 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN EN VENTANA ECONOMICA 

Esta publicación es propiedad de 
la Facultad de Economía, Empre-
sa y Negocios de la Universidad 
Dr. José Matías Delgado. Los 
artículos publicados en la Revista 
Electrónica “Ventana Económica” 
expresan exclusivamente la opi-
nión de sus autores. La reproduc-
ción de los artículos es permitida 
siempre que se indique la fuente. 
Los textos deberán ser inéditos. 
Deberán enviarse en formato 
electrónico e impreso. 
 
 

Le invitamos a enviar sus aportes 

los cuales deberán tener una exten-
sión de 2 a 15 cuartillas; presentar-
se en tipografía Verdana No. 11; 
el interlineado entre renglones será 
de un espacio; los márgenes supe-
rior, inferior y derecho de 2.5 cen-
tímetros, y el margen izquierdo de 
3.0 centímetros. Cada artículo con-
tendrá el nombre de su autor, pro-
fesión, u otra información que lo 
identifique. Las referencias biblio-
gráficas seguirán el sistema Autor-
Año. 

Puede enviar sus aportes a la si-
guiente dirección:  
Revista Ventana Económica 
Universidad Dr. José Matías Delgado  
Facultad de Economía, Empresa y 
Negocios  
Campus 2, calle El Pedregal y Aveni-
da Finca El Espino, frente a Escuela 
Militar. Antiguo Cuscatlán, La Liber-
tad, El Salvador. Teléfono: (503) 
2212-9400 ext. 185. 
También pueden enviarse por correo 
electrónico a: 
rssoleyr@ujmd.edu.sv  

Todo docente que personalmen-

te realice una investigación o 

que dentro de sus materias con 

sus estudiantes tengan trabajos 
que consideren importantes de 

ser publicados, comunicarse 

con su respectiva coordinación. 
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