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ditorial 
L

a Universidad Tecnológica de El Sa lvador es tá cumpliendo su vigésimo quinto 

aniversar io. Han transcurrido veinre y cin co años desde el momento que una 

balbuceanrc iniciat iva se lanzó a obtener un espacio en la difícil rarea de contribuir 

a la enseñanza superio r en El Salvador. En es tos años, muchos jóvenes salvadoreilos han pasado 

por sus aulas para formarse, a finde ingresar en el capital humano productivo que, sin lugar a 

dudas, es necesa rio para el desarrollo económ ico y social de el país. Es innegable que veinre y 

cinco años son pocos para una Universidad , pucsw que la vida de esras instirucio nes se mide por 

ce nturias. El tiempo de vida de nuestra Universidad correspo nde a una etapa de infancia 

inst itucional, pero también significa el esfuerzo de una comunidad educativa empeñada en 

alcanzar la excelencia en la tarea que se ha impuesto. 

Las Universidades son y han sido la conciencia crítica de las sociedades, por tal razón, 

además de la transmisión de los conocimien tos, también es tán moralmente obl igadas con sus 

estudiantes, a ser un ejemplo de seriedad académ ica y de responsabilidad ética en sus opiniones, 

as( como en la consideración de los problemas y retos que se le plantean al pafs. Por ello, es un 

deber universitario proyectar a la sociedad su opinión co n respecto a la realidad de su entorno, 

las aspiraciones sociales y las solucio nes que las institucio nes estata les y privadas proponen para 

superar los problemas y alcanzar nuevas meras de b ienestar socia l. 

Esta presentació n de la Revista Emorno es una ed ició n de Aniversario, es un ind icador de la 

presencia de nues tra Un iversidad en la sociedad, es un refl ejo de una institución que piensa y 

que c ristal iza su pensamiento en lo que escribe. El cuerpo ed ito rial aprovecha la opo rtun idad de 

es te anive rsario para dar las grac ias a nues tros co laborado res, miembros todos de nues tra 

comunidad, reconociendo que en sus opinio nes, expresadas con apego a una libertad de 

pensamiento y expresión , que mantenemos como un valor de nues tra autenticidad universitaria . 

La pluralidad , el respeto a las opiniones ajenas, el debate serio y la libertad de ex presión, nos 

permiten ofrecer es ta Revista como un logro más de la Un iversidad que desea mos co nstruir. 

Tenemos la co nfia nza de que los años por veni r, nos permi tirán celebrar nuevos aniversarios 

y, reafirmar a nuestra soc iedad y a nosotros mismos, la autenti cidad de nuestra vocació n 

universitaria. 

Para nuestra Un iversidad Tecnológica un fel iz y merecido aniversa rio. 
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Rafael Rodríguez Loucel 

Algunos conceptos vertidos en este artíwlo fueron también utiliwdos en "El Salvad01; uu país en biiSca de 
un futuro" como parte de la publicación "El Salvador del futuro: uua visióu académica'; UTEC. 

entorno 



Universidad Tecnológica de El Sa lvador 

Realidad Social y Educación Superior 

J 

entorno 



Universidad Tecnológica de El Salvador ~ 

A semejanza de una telaraña, la realidad social se puede describir partiendo de un 
inicio que también podría ser una consecuencia; de un origen, que también se asemeja 
a un efecto; o de izquierda a derecha, como si fuese una ecuación. Sin recurrir a cifras 
que dan pauta a innecesarios cuestionamientos, basta con hacer referencia a hechos 
palpables para describir la realidad social del país. 

E 1 país se destaca por una pobreza ex trema y relativa 

que en conj unto confo rm an un a mayoría de la 
población con carencias esenciales para una vida 

di gna, s in poder sat is fa ce r las ge nuin as aspirac io nes qu e 
conforman el perfi l mínimo de calidad de vida, por cuamo se 

asocian con las necesidades humanas básicas. Por ca lidad de vida, 

en el com exro de un deber ser, se concibe como el acceso a niveles 

mínimos de salud, ed ucación , vivienda, nu t ri ció n, t rabajo y 

protección concra las calamidades. Se asoc ia también la calidad 

de vida con la libertad , un consumo efectivo básico y la posibilidad 

real de potenciar su condición humana. Esa pobreza incapaci ta a 
las personas para part ici par en la vida económica, cultu ral y 

poHtica; con privacidades mate riales, carencia de los derechos 

civiles y políticos que ga ranticen su part icipac ió n ciudadana y 
desconoci mienco de las identidades y particular idades de genero, 

emia, religión o la preferencia por grupos sociales. 

Esa pobreza lleva consigo una excl usión social craducida en 

carenc ias y fa lta de oporcunidadcs para el desarro llo imegral de 
la perso na y la negación de una vida digna en el p leno ejercicio 

de sus derechos socioeconóm icos. Una de las formas de exclusión 

es la no part icipación de la poblac ión económicameme activa en 

el mercado de trabajo. Estar excluido del mercado de trabajo 

signi fica no tener derecho a seguridad social y a or ras prestacio nes 

que va n más a1lá del salario. Si añad imos a la desocupación abierta, 

la desocupació n d isfrazada en el sector info rmal que a d iar io 
observamos con la pro liferac ión de las ventas ca lleje ras y otro 

tipo de negocios caseros y subterráneos, la desocupación sobrepasa 

la micad de la población en edad de laborar. " El desempleo de 

larga durac ión no sólo es ca usa de exclusión en términos 
socioeconómicos, sino que además suele conllevar una serie de 

efectos psicosocia les espec ia lm e nte negat ivos que aca ban 

influyendo en la propia obtenció n de un nuevo empleo: El 

sentimiento de impotencia, de culpabi lidad o la baja auroestima 
al cruzarse con la perdida de la experiencia profesional requerida, 

y la inadecuada formac ión específica conduce, en ocasiones, a la 

desmot ivación por buscar nuevo empleo (inactivos) o , aceptar 
las infracondiciones laborales que ofrece el mercado de trabajo" 

(eco nomía sum e rg id a). Políti cas d e e mpleo , s irio Web; 

www.cje.org. 

Supues tamente codos tenemos las mismas oportun idades al 

nacer o en otras palabras existe una igualdad de oportunidades. 
Este último concepto comúnmente se asocia con las facilidades 

de obtener un trabajo u manera licita de obtener un ingreso. E 

incluso con la posibilidad de obtener una educac ió n gra tuita. Sin 

embargo, el concepco es más amplio y aparte de las libertades de 
d iscriminac ión (genero, raza, origen nacional o étnico o religión), 

las libertades para participar en la adopción de decisiones, expresar 

las opin iones y formar asoc iaciones se vi nculan más directamenre 

co n la d e m oc rac ia y específi cam ente co n la igua ld ad d e 
opo rtunidades. Se habla d e la existencia de un a incipiente 

democrac ia con la desaparición de los regrmenes militares y los 

Estados tota litarios uniparridistas. Cierto grado de democracia 

entorno 
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se ha in iciado en el país desde los ochcm a 

al cx is rir lib e rrad de ex pres ió n y la 
posibi lidad de parricipar en alguna form a 
de asoc iación. Sin embargo. la ciudadanía 

co nscicmc reclam:1una rranspa rencia y una 

res po nsa bilidad e n b ges 1i ó n gub er
n:~mc lll a l. inquietud que se ve co~1nada por 
el remar a rep res ali as. La facu lrad de 
exige nc ia a la no corrupc ión, se ve rambién 

(ruSHad a por la a use nc ia d e llll marco 

jurídico y de tri bu nales idó neos. lo que 

obstacul iza el ejerc icio de u n Esrado de 

Derecho. Es ta realidad . de orden cs trucrural 

Estar excluido 
del mercado de 
trabajo significa 
no tener derecho 

a seguridad social 

limit :-. cion es a la libertad d e ex pres ión 
co nspiran co ntra la libertad de asoc iación 

política, no en la fo rma o n odoxa de casrigo 

físico o pri vac ión de libertad, pero sí por 

m edio d e la negac ió n d e privi leg ios , 

opo rrunid:~d cs y d erec hos, por lo qu e 

tadavfa ex iste n va lo res di visio ni st as y 
ar raigados intereses económicos y políticos. y a otras 

prestaciones que 
van más allá 
del salario. 

La fo rmul ación d e p o lít ic as 

gube rn amen ta les s in la parti c ipac ió n 

c iudadana ni ega la ig u a ld ad de 
oporr unidades, obstaculi za ti desa rro llo 

hum a no y d esco noce la d emoc rac ia. El en El Sa lvado r, im pid e la igualdad de 
oporrunidades e im posibi lita el ejercicio de la ckmocraci;L La 
mina da pudienre o la clase empresaria l propietaria de la g r::m 
empresa, a rravés de dive rsos medios, ejerce su inAuencia de u na 

fo rma smil o disfra z.::tda incl inando la opi nión a favo r de el los y 

en desmedro de las mayorías con poca capacidad de compra, 

nulo poder d e inAuencia y persuasión. 

E n ese mi s m o co m exro la formula c ió n d e po líti cas 

gubernamenrales sin la panicipación ciudadana niega la igua ldad 

de opo rtunidades, obstaculiza el desarrol lo hu mano y desconoce 
la dem ocracia. Consccuenreme m e las nuevas tec no logías de 

in for mac ió n y co municac io nes, que deberían potencia r las 

oponunidades, dan lugar a nuevas formas de discriminación y a 

nuevas amenazas co mra la seguridad y libertad human:1. Esras 

entorno 

PNUD en su info rme so bre el Desa rro ll o Hum a no 2000 , 
afi rm a " La formul ac ió n d e poiÍli ca eco nómi ca a pu en as 

ce rrad as viola el derec ho a la participac ió n política, y es 

susceptibl e a la inAuencia co rruprora del pod er político y las 

g ra nd es fo rrun as" El inform e m e nc iona a rras fo rm as de 
vio lac ió n de los d erec hos hum anos, que ac rec ie nt an ti déficit 

dem ocrá ti co, entre 0 1ras: d esa loj a mi entos de tugur ios que 
privan ca prichosa ment e a b ge n re d e vivie nd a, represas que 

inundan h a bit ac io n es y pre di os agríco las. co mpl ejos 

habitaciona les y cemros co merc iales qu e repe rcuten en la 
d es 1ru cc ió n de cas i-v ivie ndas e n las é po cas de llu vias 

torre n c iale s, as ig n ac io n es pres upu esr aria s pa ra e l 

abastec im ienro de ag u;¡ en deHim emo d e los pob res, tala de 

árbo les que desnuye el medio ambi em e, ins1alac ió n de fábri cas 

J 
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que contaminan el ambiem e, y que so n forma s en que se 
man ifiesta el poder de las grandes fo rtunas; de allf que el 
sistema de ges ti ó n de los as untos públi cos neces ita ser 
transparen te y jusro, para dar parric ipación a los ac tualmente 
marginados. 

Todo lo anterior, influye para que la mayoría se siem an 
marginados por lo que se da en llamar "el sistema"; aún cuando, 
como ya se mencionó, muchas personas con menor grado de 
educación le dan más imporrancia a lo que también es igualdad 
de oponunidades: el acceso a un trabajo que le permita a las 
personas los medios para adquirir los bienes y servicios que 
proporcionan calidad de vida, ya que tienen la propiedad de 
habilitar a las personas con dign idad y auroestima. 

La falca de oportunidades o la menor iguald ad d e 
oportunidades en todos o en algunos de los componentes antes 
descritos, excluyen al ciudadano de la sociedad a que pertenece lo 
obligan a emigra r. Se reconoce que la faha de oportunidades es 
una causa de mucho peso en la emigración, aun cuando la 
emigración a veces se realiza por motivaciones diferentes, entre las 
cuales la imitación y el deseo de prosperar también son imporcanres. 
El PNUD en su Informe de Desarrollo Humano 2005 afirma: "la 
gran apuesta del pafs: que quien se quede, goce de las opciones y 
oportunidades que supone un desarrollo humano airo, y quien 
emigre, lo haga gozando plenamente de sus derechos". La 
oportunidad de un trabajo se alcanza, pero conrradicroriamente la 
exclusión social persiste para muchos, aún fuera de las fronteras 
patrias. "los salvadoreños están creando un país con características 
trasnacionales, donde los emigrames esu echan relaciones para 
adelante y atrás, van y vienen y viven con un pie en cada país. No 
se sabe sf esa nueva patria trasnacional será efímera o duradera", 
afirma el mismo informe. 
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encuentra a veces, en otras se enrola en la violencia, en eso que se 
les llama maras, por imitación o por una forma de obviar la 
marginación o por simple rebeldfa social con causa o no. 

El narcotráfico y otras form as ilfcitas de transar sin importar 
el daño que causan a la humanidad transitan con las necesidades 
bás icas insatisfechas, el trauma, las dependencias, la adicción, y 
en compañía del lavado de dinero se han constituido en form as 
de enriquecimiento que parecieran permisibles si romamos en 
cuenta su magnitud y su afluencia. La tenencia y uso de drogas 
se asemeja al de la posesión de armas de personas paniculares 
que no pertenecen a autoridades y vigi lancia, constituyéndose 
causal de violencia en un país donde se cometen un promedio de 
l5 asesinaros diarios. 

La gente quiere vivir sin temor a los demás. La seguridad 
humana es quizás el aspecro más viral para la coexistencia social. 
Todos tenemos la necesidad de no vernos expuestos a la violencia 
física. Existen diversas razones en que se manifies ta la violencia: 
amenazas del Estado (tortura física, detenció n o prisió n 
arbitrarios) crímenes, violencia en las calles, amenazas a menores 
y muj eres . Esos tipo s de v iol encias y otras forma s d e 
manifes taciones bélicas son amenazas constantes y constituyen 
un serio peligro en El Salvador. Los instrumentos ocultos de 
opresión, no necesa riamente físicos, todavía ex isten y so n 
manifes tac ion es de inseguridad ciudadana que deberfan ser 
erradicados. De la mima manera, el número de personas en prisión 
sin haber sido sometidas a juicio es muy elevado en este país, a 
pesar de algunos esfu erzos para que los presuntos culpables sean 
sujetos de un juicio en el menor tiempo posible. La violación y la 
pros titución precoz so n fenómenos sociales, que también abaten 
al país y que requieren de una acción efectiva por parte de las 

autoridades correspondientes. 

Muchos de los que vuelven, muchos de 
los que son rechazados, muchos de los que 
nunca se fueron pero no se integran o no se 
adaptan, se rebelan. Estamos acostumbrados 
a mirar la migración en sentido positivo: los 
hermanos lejanos, las remesas como opción 
de divisas, el sueño americano, productividad 
de la mano de obra se destaca en el exterior. . . , 
pero y el que regresa, el deportado frustrado 
y el fracaso del intento fallido cuando los 
buscadores de destino y calidad de vida son 
devueltas por diversos motivos. Son un grupo 
de personas cada ve:z más numeroso conforme 
se están endureciendo las leyes migratorias y 

cerrando las fronteras. El rerornado que no 
llenó sus expectativas propias y las de sus 
próx imos se le empieza a ve r como un 
delincuente en potencia. Crítico, inadaptado, 
continúa buscando una forma de subsistir, la 

"El desempleo de 
larga duración no 
sólo es causa de 

Si el s iste ma judici al no opera 
eficazmente se estimula la violencia, el 
cr im en , e l sec ues tro y otras formas 
delictivas, en desmedro de la protección 
de las libertades y los derechos humanos; 
un ineficaz sistema judicial da pautas a 
un ambiente caracterizado por la falta de 
libertad , la prevalencia de la injusticia, la 
impunid ad y la tol e ra nc ia d e las 
autor id ades , característ icas que se 
advierten en nues[ra sociedad en la cual 
la ad ministración de la justicia presenta 
una incapacidad institucional. El tráfico 
de drogas no es el único, también coexiste 
con el tráfico de influencias, co nocido 
como corrupción El Informe del PNU D 
2000 antes mencionado hace alusió n a 
este aspecto: "aunque se supone que la 
sociedad es c iega y absoluta, en muchas 

exclusión en 
términos 

socioeconómicos, 
sino que además 

suele conllevar una 
serie de efectos 

psicosociales 
especialmente 
negativos que 

acaban influyendo 
en la propia 

obtención de un 
nuevo empleo ... 
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sociedades el di nero y el poder menoscaban la independencia 
del sisremz judicial; la justicia se ha convert ido en una mercancía 
que a menudo sólo los ricos y poderosos 
pueden darse el lujo de comprar" 

Realidad Social y Educación Superior 

obstaculiza las poHticas de crecimiento económico, la estabilidad 
polft ica, la gobernabilidad democrática, la productividad , la 
competitividad y la modernización del Es tado. Algunas de es tas 
consecuencias han sido directam ente mencionadas como parte 
de la realidad social; otras son objeto de comentario espedfi co 
q ue trasc iende la temática manejable en esre aporte. 

El alto crecimiento poblacional, que paralelo a una ex tensión 
terr ito rial es trecha, o rigina una densidad poblacional que se 
constituye en el principal problema estructural del país y una de 
las limirames natu rales para el crecimiento del pa(s que presionan 
a la sociedad y al Es tado a un actuar consecuente con la superación 
de ese "handicap" como lo han hecho otras sociedades que se 
des tacan po r sus es trategias espon táneas o del iberadas, con 
medidas en las cuales sobresale la educación obligatoria. Son 
muchas las medidas que conforman una estrategia de desarrollo, 
pero basta mencionar la necesidad de erradicar los déficit de salud 
y educación que sobresalen en el perfi l de una sociedad con una 
escasez de o riemación mínima y de visión. 

Ce rram os el cí rc ul o co n u na 

La ine fi caz, imp a rc ia l y di sc r i
m ina toria fo rma de impartir j usti cia, 
propicia una coleran cia perniciosa hacia el 
crimen orga nizado: Por arra parre, la fa lta 
de independencia del poder judicial del 
resw de poderes y de interese pan idarios y 
económicos no impide, más bien amplía, 
la impunidad que es causal impon ame de 
vio lació n de la ley. Los encargados de 
administrar justicia en algunos casos so n 
también vio lado res de la ley; jueces y 
fi sca les ha n pe rd id o c red ibilidad , 
c ircun stancia q ue origina o p romueve la 
fa lta de confi anza del sistema corno un 
todo. 

la formulación de 
políticas 

gubernamentales sin 
la participación 

ciudadana niega la 
igualdad de 

oportunidades, 
obstaculiza el 

desarrollo humano y 
desconoce la 

contradicción. La economía sos tiene que 
si el crecimien to del Producto Inte rno 
Bruro (PIB) crece menos que la población 
el ingreso por persona disminuye. Para los 
que les gusra la regla de tres o el silogismo. 
Si el PIB crece más que la población se 
afirmara, como lo d icen las cifras oficiales, 
e l in g reso po r perso na aum e nta. 
Aritméticamente aumenta; pero en tanto 
en la primera circunstancia la d isminución 
puede darse para la mayorfa, en la segunda 
circunstancia el aumemo puede no ser para 
todos, sólo para pocos, debido a la desigual 

democracia. 

La d es ig ual a p licac ió n d e la just ic ia es a lta me nt e 
in flue nciada po r la desigual disrr ibució n del ingreso. El poder 
eco nó mi co se refl eja en todo el quehace r nacio nal. Una 
defic iente dist ribució n del ingreso, una es tructura econó mica 
generadora de marginació n y una exclusión de la mayo rfa de 
los ciudadanos de las dec isio nes fund amentales y un sistema de 
pode r d e rep resa li a su t il y oc ulta, ex pl ica o cro tipo d e 
marginacio nes y desigualdades ent re las cuales des tacan: el de 
la propiedad , acceso al c réd ito y a la educación; destacándose 
en esta últi ma la de nivel superior con po rcen tajes sumamente 
bajos en relación a la población en edad de cursar es tudios. 

Esa desigualdad y sus antecedentes a los cuales se les ha dado 
espacio relat ivo en este breve análisis, repercuten en otros aspectos 
fue ra de la educación que es la referencia central . Esa desigualdad 

en torno 

diS[ribución del ingreso. Es más, hay países 
co n crec imi en tos meno res, pero con 

benefi cios colectivos mayores, debido a la equitativa distribució n 
del ingreso. 

UN PERFIL DE SUPERFICIE 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

e omo se puede apreciar la realidad social es compleja y 
es una sumato ria de problemas de orden ancestral, 

estructu ral y cultu ral, de d ifíc il solución a med iano y largo plazo. 
Es defin itivameme compleja y el planteamiento de soluciones, 
aún que fu ese parcial, es taría fu era del alcance de es te ensayo su 
pro blemá tica prác tica men te se ha vuel to una age nd a no 
específicamente de gobierno alguno; pertenece a la sociedad y al 
Es tado. Dentro de ese comexro la educación se le considera una 
variable factib le de alterac ión por iniciativas pumuales con la 
pretensión de convertirla en un impulsor idóneo de desarrollo; 

J 
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comando en cuenta las experiencias de ot ros 

países que le apostaron a la educación como 

mowr de crecimienro. En ese sentido estos 

comenrarios relacionan la realidad social 
exclusivamente con la educación Superior. 

Un a d escri pción so m era de la rea lidad 

educaciva que corresponde a ese diagnóstico 

social es el siguiente: siguiendo con la fi gura 

de la telaraña o las agujas de un re loj, 

podemos empezar en forma arbit raria por 

donde se q uiera, para describir un círculo 
vicioso. 

Existe una indefini ción en la oferta de 

serv icios educativos en función de las 
necesidades de una sociedad que no tiene 
objetivos claros de desarro llo. La oferta de 

servicios de educación superior responde a 
una demanda potencial anual promedio de 

45. 000 b achill e res, co n prefe re n cias 

personales y que por muchos años ha estado 

influenciada por preferencias casi ancestrales 

y expectativas de un es ta rus profesional. Sin 

em b argo, se desca rta de ese pa rrón , la 

tendenc ia en la dema nda d e se rvic ios 

profesionales como referencia para la roma 
de decisiones del iniciado en una carrera 

El narcotráfico v 
otras formas ilícitas 

de transar sin 
importar el daño que 

causan a la 
humanidad transitan 
con las necesidades 

básicas 
insatisfechas, el 

trauma, las 
dependencias, la 

adicción, v en 
compañía del lavado 

de dinero se han 
constituido en 

formas de 
enriquecimiento que 

católico, mixtos patrocinados por países de 

airo grndo de desarrollo o en ciertos colegios 

bi lingües prese nta m ejo res nive les de 

preparación de educación media, que los 
que egresan de un ins tituto d e oriente, 

occidente y de la mayorla de los ubicados 

en muni c ipios d e Sa n Sa lvad or. Los 

resultados de la prueba conocida como 

PAES es un a prueba fehaciente. Nue
vame n te, la pobreza, la desigual dis

tribución del ingreso y la marginación son 

facrores de peso en estas distorsiones, sin 

ignorar la baja asignación presupuestaria 
gubernamental para la educación. Existe 

un divorcio entre la oferta educativa y las 

necesidades de un país que aspira a contar 

con un a es tra tegia qu e sa ti sfaga las 
necesidades de una estructura productiva 

equilibrada, competitiva é idónea para un 

crecimiento sos tenible y d e benefi c ios 
amplios. La aferra educativa se adopta a 

una estrategia productiva que responde a 

un a visión d e un grupo empresa ri al

financiero que capitaliza un fe nómeno 

social de m igrac io nes y remesas en un 
sector terciario de incermediación, en ramas 

parecieran 
permisibles si 

tomamos en cuenta 
su magnitud v su 

afluencia. 

universitaria. Pero de acuerdo con algunas 

investigaciones realizadas sobre la oferta educativa superior, es ta 

no responde a las necesidades de la empresa en pan icular y mucho 

menos a un desarrollo productivo deseable. 

Sobre este comportamiento hay varias explicaciones. Partimos 

de una demanda potencial disminuida por la pobreza y la exclusión, 

demanda en la cual son muchos los que quieren participar y pocos 

los q ue permite el sistema económico, que excluye a buena parte 

de la población de las oportunidades educativas. Las condiciones 

irregulares que ofrece un mercado laboral por el patrón productivo 
limitado, concentrado e influenciado en forma muy ostensible por 

intereses individuales, y las caracrerlsricas de propiedad cerrada y 

fam il iar que ofrece el país, no son estimulo, ni motivación de 

diversificación en la demanda y en la aferra educativa superior. 

Cabe preguntar ¿es la oferta productiva del país y la demanda de 

empleo derivada, la que quía la oferta educativa superior o debed a 

ser en sentido contrario? 

Por orra parte, la ed ucación se ha vuel ro el itista en cierro 

sentido. Las posibi lidades económicas del potencial estudiante 

desde que se inicia son determinantes para su p reparación básica; 

de un colegio o escuela pública a una privada hay una diferencia 

significa tiva en la calidad, de una entidad educativa del inrerior 

del país a una que opera en la capital, con raras excepciones, la 

diferencia es notable también. El que estudie en un colegio 

económicas que alteran los precios relativos 

internos, y que se des taca por tener débiles 
eslabonamiencos productivos. 

Este último aspecto no propicia una integración productiva 

horizontal y vertical, por el contrario concentra la demanda en 
industrias con un número privi legiado de empresas privadas y 

orras que en el pasado fueron públicas, hoy privatizadas, siempre 

en las ramas de servicios, con calidades y precios incongruentes y 
que por sus peculiaridades propician una demanda de empleo 
selectiva y en algunos casos influenciada. La propiedad cerrada y 

fam iliar de las empresas incide relacivamem e en la selectividad 

de personal y resta ventajas a m uchos profesionales sin nexos 
polít icos y fam ili ares de re lat iva im porta ncia en el esta tus 

económ ico- social del país. 

El poco apoyo del gobierno a la educación es mesurable; 

basta con observar el porcem aje de lo asignado en el presupuesto 

de la nac ión con relación al PIB y compararlos con el de otros 

países que le han apostado a la educación como ancla de desarrollo. 
El sistema de subsidios a la educación del individuo no opera en 

e l país, s i opera el subsi dio a entid ades por medio del 

apadrinamiento a instituciones vinculadas. Algunas universidades 

privadas surgen con un aporre propio inicial y el financiero 
bancario, con créditos en condiciones comerciales relativamem e 

blandas, cubriendo en el andar los gasros corrienres y de capital 

con las colegiaturas, sin contribuciones de entidades privadas y 
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públicas (i nternas y externas). H ay otras, también pri vadas, que 
si tienen apoyo financiero y/o subsidios u do naciones de fuenres 
privadas y pliblicas. 

Factores co mo los mencionad os co ndi c io nan en sum o 
grado la ofe rta académica y la calidad d e 
la edu cac ión. Ha y f il osofías, ca rac-

Realidad Social y Educación Superior 

doce me con colegiatu ras al ras. La docencia en el país en su mayoría 
es mal remunerada y ejercerla es más por cmrega y sa tisfacción 
personal y profesio nal, que por una manera expedi ta y fácil de 
adquirir ingresos. Docencia desmotivada no es cmo nces una 
sorpresa. 

te rís ti cas y neces idad es prop ias d e las 
e ntid a d es edu ca ti vas, qu e n o se 
d ife rencia n a las d e o tras empresas, e 
inciden lógicarn enre en las decisiones de l 

es rraro d e mercado, público o bjetivo u 
capacidad de pago del cli ente. El mercado 
es red ucid o. El promedio nac io nal d e 
esrudianres de educación superior es de 
18% seg ún c i fras d e l P NU O . La 
es tructura en té rminos de la ca pacidad de 
pago es necesa riamen te co inc idente co n 
la d es igua l di s tribu ción d el ingreso , 
piramidal o de base ancha. Pocos pued en 

La violación y la 
prostitución precoz 

son fenómenos 

La baja ca lidad promedio del docente 
se puede superar paularinamcntc, pareciera 
que como roda lo que sucede en el país 
hay que vencer un acomodamiento y una 
ine rc ia; los hab iran res de una socied ad 
marchan al mismo ritmo, en roda caso son 
parres inregramcs de un lOdo. Las crisis son 
inregrales y se manifies tan en rodas los 
aspeclOs y quehaceres. Como economías 
dependientes su rirmo no es genuino, es 
po r impulsos y en fo rma react iva. Habrá 
que superar una res istencia al cambio muy 
palpable. La misma educación es la premisa 
para el despegue. 

sociales, que 
también abaten al 

país y que requieren 
de una acción 

efectiva por parte de 
las autoridades 

correspondientes. 

es ra r en la cús pid e de la pirámid e y 
muchos en la c in tura y en la base. ¿Cuál será su públi co 
objet ivo?. ¿Los que pueden paga r más y esrán mejor formados 
aca d émi ca men re hab la nd o? ¿O los qu e ri ene n una baja 
capacidad d e pago y d efic iencias en su formación primari a y 
media ?. La cantidad no necesa riamente co incide co n la calidad 
po r rodas las co ndic io nes seña lad as. 

Igual sucede co n el docente. El mejor preparado es ta mejor 
re munerado y el menos preparado menos remunerado. Es 
prácticamente imposible importar docencia co n horas clase mal 
remuneradas; si es posible para aquel las entidades cuya colegiatura 
es aira y pueden manrener remuneracio nes arracrivas para el 
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LA UNIVERSIDAD 
CAMBIO 

PARA EL 

E 1 círculo vicioso anter ior pod ría reiniciarse y resumirse 
considerando los escasos recursos de apoyo a la docencia 

y por la indefini c ió n de los objeti vos de la ed ucación superior, 
rompi é ndolo con una fl ex ibili zac ión d e las es rruc ruras 
académ icas en fun ción de impul sa r un desar rollo desde la 
aca d emi a e introduc ir en su qu ehace r e l pa radigma del 
aprendi zaje perm ane nte. Este aprendizaje continuo se apli ca 
a l es tudi a m e y al doce nte, co menza ndo co n el co nocimi enro 
in teg ra l d e la rea lid ad naciona l y el ap rovechamiento a l 
máximo d e las fo rtalezas y oportu n id ades que le co nfiere la 
g lob a li zac ió n d e l co nocimiento y d e la tec no log ía, 
aba ndonand o la in e rc ia d e ad quirir co no c imi e nto y 
trasmitirlo a ot ros. La for mació n conri nua de las personas, 
garantiza no sólo la actuali zac ió n del co nocimien to y eleva 
la producti vid ad del trabajo sino tambi én posibi li ta la 
pe rm ane ncia en e l mercado labora l y el acceso a un trabajo 
permane nte. 

Para ello, se hace necesa rio auspicia r só lidos y ampl ios 
programas de acrualización y superación académica de su personal 
docenre, acompañados de los es rímulos labora les apropiados. El 
docente se perfi la co mo el indicado para iniciar un proceso de 
ca mbio en el cual la enseñanza sería el impulsor por excelencia 
de un renacer al desa rrollo. E.sro implica un cambio de menralidad 
en rodos los sectores: públicos y privados. Pero la propuesta que 
aquí se fo rmula es que sea la Universidad Privada, esrc o no 
subsidiada, reciba o no donaciones, la que inicie el cami no del 

crecimiento con calidad y equidad. 

j 
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La universidad-empresa tiene que iniciarse en la universidad 
para romper ese tabú de quien se acerca a quien. Se t iene que 
introducir la educación emprendedora desde la escuela primaria 
o secundaria hasta la educación superior, como parre importante 
de una estrategia de fomenco de la empresa ri a l id ad y 

forta leci miento de las pequeñas y medianas empresas. El 
emprendedurismo también puede promoverse a partir de las 
instituciones educativas formales en tedas los niveles, reforzando 
el aprendizaje funcional relacionado al entorno. En otro contexto 
las universidades no pueden quedarse rezagadas en los recos del 
futuro en el cual la apertura comercial, el cambio tecnológico y 

la globalización obliga a rodas los factores productivos, en especial 
a la empresa y a la mano de obra a innovar para poder tener 
posibilidades de competi r. La capacitació n juega un papel 
primordial en esa necesidad de innovar. 

La universidad debe ubicarse en un esquema en el cual wda 
la sociedad y el Estado debe estar al servicio de la imaginación y 
la c reatividad , y no únicamente al servicio de una esrrecha 
profesionalización. El docente que como ya se ha afirmado se 
constituye en un agenre de cambio estratégico, debe mentalizarse 
para introducir cambios en su manera tradic ional de enseñar y 
capacitar; debe ser un pedagogo investigador con una sólida 
formación humana y social y en un agente de cambio del mismo, 
de sus alumnos y de la comunidad. Su enseñanza se deberá 
orientar a que el alumno aprenda a trabajar, a investigar, a inventar, 
a crear y no seguir memorizando reorfas y hechos. 

En una educación en la cual el estudiante debe adquirir la 
responsabilidad de orientarse a si mismo y de manejar su propia 
educación; el educador debe ser un animador y un estimulador. 
Los educadores en este nuevo milenio, necesitan fo rmarse en un 

nuevo paradigma: el paradigma del aprendizaje, en el cual los 
educadores so n primordialmente diseñadores de mérodos y 

a mbientes de aprendizajes y trabajan en eq uip o co n los 
estudiantes. Se vuelven ce-aprendices y al mismo tiempo tienen 
que trasmitir la afic ión al estudio. El educador, a la vez que forma, 
se está formando, y a la vez que enseña, aprende: "El aporre de 
maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes no 
sólo para gue aborden el porvenir, sino gue lo edifiquen". La 
Comisión Oelors. 

La conferencia Mundial Sobre La Educación Superior, que 
tuvo lugar en Paris en Octubre de 1998, puso de manifiesto que 
en rodas las regio nes del mund o se vive un proceso d e 
transformación universitaria. Carlos Tunnerman , en su artículo: 

"Educación Superior y desaflos del tercer milenio", hace mención 
a los principales retos que enfrema la educación contemporánea: 
El rero cuantitativo, el rem de la pertinencia, el reto del equilibrio 
entre las funciones bás icas, el reto de la cal idad , el reto de la 
adm inistración eficiente y el reto de la internacionaJización. 

Una matricu la en crecimi en to no debe sa tisfacerse en 
menoscabo de la calidad de una educación superior, por cuanto 
la tecnologla aplicada a la educación posibilita una ampliación 
de la inscripció n. La educación superior a distancia está jugando 
un papel cada vez más importante como instrumento moderno 
d e ense ñanza y faci lita afrontar u na cobertura mayor de 
estudiantes preservando la calidad. La calidad de enseñanza tiene 
que caminar en paralelo con las necesidades de la sociedad, de ral 
manera que los conocimientos y dest rezas adqu iridos en las 
universidades cor respo ndan a las necesidad es sociales para 
compensar el airo cos to de la educación superior. 

El rero del equilibrio enrre las funciones básicas equivale a 
una conjunción y armonía entre la docencia, la investigación y 
serv icio, para consolidar un conocimiento integral, práctico y de 
mucha proyección social. Tunnerman, afirma: "Las relaciones con 
el secror productivo y, en panicular con la industria, represenran 
un campo novedoso y promisorio para las universidades, de 
mutuo provecho para La Academia, para el mundo empresarial, 
siempre que no se olvide el carácter de bien social de la educación 
superior ni se pretenda reducir el papel de la Univers idad al de 
un mero eslabón de la economía de mercado y el conocimiento a 
simple mercancía". 

En todo este contexto la calidad de la educación siempre es 
la preocupació n consranre de las entidades de educación superior 
tanto en un plano de autoevaluación, como de evaluación externa 
y acreditación oficial. Paralelamente las universidades deberán 
ser manejadas co n indicado res de cumplimiento y eficacia; 
util izando las herramientas mas modernas de planeamiento, en 
el marco de una cultura informática. Finalmente el reto de la 
internacionalización y globalización se constituye un reto nuevo 
para las universidades en un plano de mundialización del 
conocimiento, la investigación y el aprendizaje. Como afirma la 
Maestra Jocelyn Gacel "la internacionalización de la educación 
superior es la respuesta construida por los universitarios frente a 
los efectos ho mogeneizado res y desnacionalizadotes d e la 
globalización". Pero también es "un recurso educativo para formar 
crfr icos y preparados para un buen desempeño en un contexto 
global izado". 

Para finalizar se considera del caso formular algunas sugerencias aJ docente de la UTEC para motivar al estudiante: 

Conciencia de la importancia y responsabilidad de ser u niversitario: 
• Trabajo en equipo • Orientación al estud iante 
• Utilidad del conoci miento • Desarrollo de prácticas congruentes con la temática 

• Mantener la motivación • Fomentar la participación 

e nto rno 
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1 PoR: DR. j ost D oM INGO M tNOEZ 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PRO-REFORMA ELECTORAL 
(M.l.R.E.), tiene hoy más que nunca la plena convicci6n que la Refonna 

Política Electoral es urgente e impostergable.-

Ha llegado la hora 
de respetar la 

voluntad popular 

E 1 Movimienro Independiente 
Pro-Reforma Electoral, desde 
su fundación como una aso-

ciación eminentemente cívico-política y 
sin inclinac iones ideológico partidarias, ha 
venido luchando inca nsab lememe por 
lograr las Reform as Políticas Electorales 
que el pueblo salvadoreño quiere y ex ige; 

creemos que ha llegado el momento de 
hacer valer su voz {como reza un lema 
acuñado por M. l.R.E.).-

Definitivamente ex iste un consenso 
nacional que las irregularidades cometidas 
durante el último proceso elecwral han 
dejado un mal sabo r en la ciudadanía y 
una clara evidencia que el Sistema Político 
Eleccoral no funciona como es debido. 
H an transcu rrido más de catorce años del 
ac tua l Sistema y en ese lapso hemos 
prese nc iado va rias e lecc io nes presi· 
den c ia les y legis la ti vo- muni c ip a les, 
du rante las cuales se ha constatado que al 
pueblo salvadoreño solo le han generado 
desconfianza y muy poca credibilidad, por 
lo que MIRE considera que este es el 
momento opo rtuno, en que ya superadas 
las pas io nes d esata d as por e l ú ltim o 
proceso electoral, podamos abordar con 
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responsabilidad y patriotismo, las urgentes 
Reform as de la Normativa Constitucional 
sobre la materia, ya que es tamos ad-portas 
de dos legislaturas que se requieren para 
su aprobación, sin perjuicio de revisar y 
aprobar tambi én los ca mbi os qu e se 
imponen en la Legislac ión Secu ndaria.-

En la Co nStit ució n de 1983, se 
introduj e ron sustanciales refo rmas al 
Sistema Político Electora l Salvadoreño, 
otorgá ndoscles a d ichas reform as rango 
Consti tucional , tales como: El Sis tema de 
Segunda Vuelta, la Deuda Polftica, El 
Registro Electo ral, La Representació n 
Proporcional en la Elección de Diputados, 
y bajo un sistema de pluralismo político, 
d e ac ue rdo a l Ardcu lo 85 de la 
Constitución , se les oto rgó a los partidos 
políti cos el Mo nopo lio d e la 
represenración popular, al defi nir que son 
el único instrumento para el ejercicio de 
la represe n tac ió n d e l pu eb lo e n e l 
gobie rno, y co n posterioridad co mo 
producto de los Acuerdos de 1991 , se creó 

un a nueva auto ridad e lec to ra l qu e 
sustiruiría al antiguo Consejo Central de 
Elecciones, dando nacimiemo al Tribunal 
Supremo Electoral, mediame reforma al 
Artículo 208 ConstitucionaL-

El S isre ma Po líti co Elec tora l 
Sa lva d o reño , requi e re una ga ma de 
cambios y reformas que el escaso tiempo 
conferido a esta imervención, no permite 
analiza rlas con profundidad, pero a vuelo 
de pájaro veam os algunas de ellas: 

a) El vo to dom iciliario que permite 
al ciudadano votar en la mesa Electoral y 
receptora con mayor facil idad de acceso y 
proximidad geográfica a su domicilio.-

EI fundamento de esta reforma es 

claro y no requiere mayor comentario. -

b) El vo to de los Salvadoreños en 
el exterior. 

Es inconcebible e inaceptable que a 
éstas altu ras un país como el nuestro que 
es ta dividido casi en dos panes, de las 
cuales una d e ell as vive en el exte rio r, 
principalmente en los Estados Unidos y 
que percibe salarios por más de V El NTE 
MIL MILLONES DE DOLARES, 
enviando remesas a nues tro país por un 
mo n1 o aprox im ado d e TRES M IL 
M ILLONES D E DOLARES. qu e 
contribuyen a nivelar gran parte de nuestra 
maltratada eco no mía, NO PUEDAN 
EJERCER EL SUFRAG IO N I 
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SIQU IERA PA RA EL EG IR AL 
PRES IDENT E DE LA REPUBLICA.-

e) El período de los ca rgos de 
elección popular de cuya reforma MI RE 
no hace pun ro de honor y que en estos 
días ha cobrado importancia, podemos 

expresarles que si la reforma obedece a 

razo n es d e l gas to qu e ocas io n a las 

cominúas elecciones, creemos que no tiene 

razón de ser, por que es mas lo que se gasta 

en las campañas electorales, sa tu rando de 

pintura las calles, pos tes y aceras y spots 

de radio y televisión que lo que cues ta el 
proceso electoral. Bas taría con regular el 

gasto y acortar el período de las cam pañas 

previas a la elecció n pa ra reso lve r el 
problema.-

Las propuestas de que los diputados 
no deban cambiarse de partido según 
M .I.R.E., es irrelevante.-

Asimismo que los dipurados pro

pues ros d e b a n ser res id ent es en e l 

depan amento que los propone, si bien es 
impo rtante po r respeto al elec to rado, 

habría que introducir el cambio, porque 

rea lmente co nstitu ye un a m ani o bra 

po lfcica electorera, o simplemente una 

tinterillada electoral-

d) Existen o tras reformas como la 

de la consulta popular o referéndum, que 

por cien o nos hubiera caído como anillo 

al dedo para resolver democráticamente 

los más g rand es t e m as, que se h an 

conocido recientemente, como el envío de 

tro pas en lrak , el ca mbio d e nu estra 

moneda, El Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, etc., que por su 

grave repe rcusió n en la vida nac ional 

debieron h abe rse so metido a co nsulta 

popular o referéndum.-

D e n t ro d e l S iste m a Po lí t ico 

ElectOral, ex is ten o tras innum erab les 

reform as que habría que hacer y que 
co ntribuirían a co nso lidarl o, pe ro la 

visión de MI RE, como ya lo dij o nuestro 

pres id ente Ri vas Bl a nco, se en foca 

bás icam ente en tres, que po r c ie rto 

co n s titu ye n a jui c io d e n u es tro 

En la Constitución de 
1983, se introdujeron 
sustanciales reformas 

al Sistema Político 
Electoral 

Salvadoreño, 
otorgándoseles a 
dichas reformas 

rango Constitucional, 
tales como: El 

Sistema de Segunda 
Vuelta, la Deuda 

Política, El Registro 
Electoral, la 

Representación 
Proporcional en la 

Elección de 
Diputados •.. 

m ovimiento la column a vertebra l del 

Sistema y que amplio cada una de ellas 

en la forma siguiente: 

1. - EL ARTÍCULO 85 CONSTI
T UCIONAL Y LAS CAN DIDAT URAS 
IN D EPEN DI EN T ES O NO PAR
TIDISTAS.-

La Co nstitución del 83 como dije 
antes señaló nuestro Sistema Político como 

plurali s ta y se ex presa m ediante los 

partidos políticos, a quienes se les otorgó 
el mo nopolio de la representación popular, 

al es tablecer que son el único instrumento 

para el ejercicio de la representación del 

pueblo en el gobierno, esto es lo que ha 
dado en ll amarse "LA PARTlDO 
CRAC!A CO NSTITUCIONAL", de la 
cual estamos prácticamente secuestrados.-

En su momemo se dieron algunas cazo.. 
nes para establecer éstas reformas, algunas de 
ellas sostuvieron que se daba para evitar que 
otros fuctores de poder tuvieran la opción de 
decidir en las cosas del pueblo y que los 
partidos eran el instrumento más adecuado, 
y otra que consciruía un rechazo a la interven

ción de grupos armados como ddiberantes 
en cuestiones meram ente políticas. Todo esto 

se daba en el marco en que se vivía en la 

primern parte de la década de los 80.-

Después de 20 años de esa reforma y 
a la luz del mo m ento ac tual po r que 

a trav iesa nuestra Repúbli ca , MIR E 

considera que ha perdido vigencia y que 

no puede continuar: primero, porque El 
Salvador es un país que ha iniciado un 

proceso de democratización y segundo, 

como todo monopolio a traído más males 

que bienes, y a éstas alturas ex iste una 

opinió n generalizad a que los partidos 

po líticos h an p erdido pres ti gio y no 

representan al pueblo en forma legítima y 

más adelante ve remos porqué, es ro no lo 

asevera solo M 1 RE, lo dicen todas las 
encues tas y la ciudadanía. De tal manera 

pues, que la gran mayoría propone que la 

soc ied ad ci v il ren ga ca n a les d e 

participación por o tras vías que no sean 

las pa rtid ari as, po r ejempl o : Organi 

zaciones Comunitarias para los Consejos 

Municipales y Asociaciones de roda clase 

para los diputados, parn lo cual es necesaria 
una ley de elecciones que introduzca las 

fi guras y los procedimienros. Prueba de la 
poca e fi cac ia d e l fun c io n ami ento y 

credibilidad de los partidos es el fenómeno 
de WILL SALGADO, en San Miguel y 
O RLAN DO MENA, en Santa Ana. 
Estamos seguros que és tos seño res no son 

candidatas independientes porque la ley 

no se los permite y están usando para ese 

objeto los estructuras del PDC y del PCN, 
no creemos que los líderes Salgado y Mena 
es tén en cuerpo y alma con el pescadi ro y 
las manitas . En la realidad es tas so n 

candidaturas independientes disfrazadas y 
nos a treve m os a asegurar que co n el 

eambio del marco legal de que hablamos, 
ambos volverían como triunfadores al ser 

pro puestos po r Asoc iac io nes Co mu 

ni ta ri as , pertenecientes a la sociedad civil. 

Se debe aligerar el paso de la democrncia 
partidaria a la democracia participativa.-

Apa rentem ente el ca ndado d e la 

reforma la tiene el Art ículo 85 de la 
Constitución porque algunos creen que 

dicho Artículo es irreformable, porque 

d efin e nu es tro S is tem a Po lfri co y 
conforme el Art ículo 248 Consti tucional 
es[a es una cláusula pé[rea. M.l.R.E no 

participa de esa opinión, ya que lo que el 
Artículo 248 declara irrefo rmable es la 
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fo rm a y 
sistema de go

bierno {Repub li ca no, democ rático y 
represen ta tivo) no el Sistema Político, 
menos el elecmraL-

Además, si hubiera volunrad polftica 
para la reforma se podría manejar la 
posibilidad d e una adi ción a la Ley 
E lecto ral, apli cando el derecho de 
asoc iación previsro en el An ículo 7 
Constitucional y compatibi lizándolo con 
el Arúculo 85, lo que produciría lo que se 
llama una mucación Constitucional por 
ad ició n. Extrañamente, pero so bre la 
necesidad importantísima de esta reforma, 
para democratizar el país, no he percibido 
p ron unciamientos públicos en ningún 
semido, ni mucho menos imerés manifiesto 

de los partidos, ni los señores diputados. 

2.- PROYECTO DE LI STAS 
ABIERTAS O DESBLOQUEADAS. 

En el apartado ante rior les hablaba 
de la falta de credibilidad y legitimidad 
de los partidos poliricos existentes. Hoy 
les diré po r qué: Como ustedes saben 
actual mente son las cúpulas de los partidos 

políticos quienes escogen arbi tra riamente 
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a sus candidaros bajo parámetros nada 
democráticos. Estos candidaros obedecen 

y varan en el parlamemo sigu iendo el 
mandatO de su partido, apartándose del 
principio Constitucional que claramente 

expresa: que los diputados son represen

tantes del pueblo encero y no están 
li gados por ning ún mand aro 

impe rat ivo. Artícu lo 125 
Consti tucional.-

Ahora bien, en este 
orden de cosas, y a fin de 
terminar con es te viciado 
procedimi ento antid e
mocrárico de los candidatos 
impuestos por las cúpulas de 
los partidos y mientras no 
tengamos candidaturas inde-

pendientes no partidistas la 
so lu ció n se ría e l ca mbio de las 

papeletas de votación, por el Sistema de 
Lis tas Abiertas o desb loqueadas. 
Actualm ente el Código Eleccoral tiene 
establecido el Sistema de Listas Cerradas 
o bloqueadas y obligatOriamente hay que 
marcar por el illsrintivo del pan ido político 

o coalición y no por personas, Arr. 238 
Código Electoral. De esta manera no 
sabemos por cual candidato votamos. La 
cüpula partidar ia ya definió quienes son 
los candidatos y el orden en que compiten, 
de tal modo que cuando marcamos sobre 
la bandera del panido, es c ierto que 
VOTAMOS, pero no ELEGIMOS. Por 
es te procedimiento siempre se tendrá a la 
misma gente en la Asamblea y además se 
desesri mul a el vo to c iu dadano que 

La cúpula partidaria 
ya definió quienes 

son los candidatos y 
el orden en que 
compiten, de tal 

modo que cuando 
marcamos sobre la 

bandera del partido, 
es cierto que 

VOTAMOS, pero no 
ELEGIMOS. 

constantemente expresa: su desencanto al 
tener que votar por los mismos en cada 
elección, de tal modo que las cúpulas de 
los partidos, ha n conve rtido las 
diputaciones en cargos vita licios y en 
algunos casos casi hereditarios.-

En la hermana república de Honduras 
por acuerdo interpartidario se decretó el 
año 2004, una nueva Ley Electoral que 
estableció el voro residencial o domiciliario, 
el voto de los hondureños en el exterior para 
presi dente, las ca ndid aturas inde
pendientes, y el Sistema de Listas Ahienas 
o D esbloqueadas y las eleccion es de 
diciembre recién pasado, se llevaron a cabo 
bajo la nueva normativa elecroral. Con 
referencia al Sistema de Listas Abiertas, un 
polrtico Hondureño, conocido mío al 
preguntarle sobre el resuJtado de ésta nueva 
experiencia polftica de su pals, me dijo 
textualmente que la Reforma del Sistema 
habla sido un éxi to , que en el Depar
tamento de Morazán en las eleccio nes 
parlamentarias el mayor número de votos 
lo había obtenido una joven mujer, que 
hablan logrado las mujeres 40 escaños, que 
hablan renovado las ffiputaciones con gente 
joven y lo que más produjo satisfacción en 
el pueblo hondureño, es que hablan logrado 
desplazar a los diputados-dinosaurios que 
se habla n inquistado por años en ese 
O rgano del Estado. En nuestro medio no 
solo tenemos diputados dinosaurios si no 
además orropedas, porque andan en la 
búsqueda de los huesos. 

Es inconcebible que la república de 
Honduras que no ha transitado por una 
guerra como la nuestra, en que una de 
cuyas causas fue la violación a los derechos 
polfticos y si n haber adquirido relevantes 
compromisos y Acuerdos de Paz, para su 
fin alización hayan acordado los partidos 
polfr icos és tas importantes reformas que 
han fortalecido el Sistema Democrático 
Electoral del país hermano.-

Es claro pues, que defi nitivamente es 
urgente para la incipiente democracia 
salvadoreña, que los diputados sean electos 
mediante Listas Abiertas, porque de esta 
manera serán realmente independientes, 

..., 
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más efi cientes y m antendrán un v(nculo 

real con los votantes e indiscur iblemenre 

le darán fo rma a lo que d ebe ser un a 
democracia represemariva.-

Habrá que introducir también otras 
reformas, para impedir que los candidaros 

a diputados no sea n originarios d e l 

d eparta mento qu e rep rese ntan, qu e 
tengan re lación familiar, de negocios o 
la bo ral qu e lo ob ligue n co n el d e
partamento que lo eli gió, ya que lo 
concrario es un procedimienro que choca 
con la d emocracia, una burla para e l 

depanamemo que se supone representan 
y co nstituye una tinterillada electo ral. 
As imismo el Sistema Actual de selección 

de candidatos no nos perm ite votar por 
las personas de nues tras preferencias, para 

el caso yo no podría votar por Rolando 

A lva re nga de Arena, ni por Gerson 
Martínezdel FMLN, ni Héctor Dada del 
CD, sino que la Ley me obliga a votar por 

los llam ados co mbos obligatorios, que 

incluyen a candidatos que carecen de las 

co ndi c iones bás icas par a e je rc e r la 

representación popular, lo cua l es 
violatorio a los derechos polít icos que nos 

otorga la Constimción.-

Consecuencia de lo anter ior, es que 

las Asambleas electas de esta manera, y 

responsables de elegir a los funcio narios 
que están al frente de la Instituciones más 

importantes del Estado, como la Corre 

Suprema d e Justicia , Fisca lía , Procu 

radurías, etc. se inspiran únicamenre en 

intereses meramente egoístas, electoreros 

y obedeciendo el mandato de su cúpula 

partidaria. Este es el origen del evidente 

deterio ro de nuestras Inst ituciones.-

MIRE presentó en marzo del año 

pasado un proyecto de Ley para el 
es tablecimiento de las Listas Abiertas o 

Desbloqueadas, el cual ni siquiera fue 

admitido, y ahora duerme el sueño de los 

justos.-

M.l.R.E. comprende el temor de los 
diputados a és tas dos últimas reform as y 

su evidente opos ición a ellas, po rque 
d efinitivament e puede co nstituir su 

La conformación del 
actual Tribunal 

Supremo Electoral, 
podrá ser cualquier 
otra cosa, menos un 
Tribunal que ejerza a 

plenitud la justicia 
electoral, hemos visto 

a magistrados 
irritarse con los 

partidos que 
presentan recursos 

contra 
irregularidades en el 

proceso y algunos 
otros abandonar el 
tribunal alegando 

inconformidad con los 
fallos; todo por estar 

inspirados en 
intereses meramente 

partidaristas y 
defendiendo 

exclusivamente su 
caudal de votos. 

propio Hara Kiri , pero los bu e n os 

diputados no ti enen nad a que rem er, 

rodo lo contrario , porque m ed iante el 
nuevo sistema de Listas Abiertas, podrán 

salir más forta lecidos al recibir el voro 

unán ime y co nc ienre del electorado.

Tambi é n és ta re form a imp edi rá la 

prolongación indefin ida de los d iputados 

en sus cargos, porque el pueblo les pedirá 
cuentas med iante el voto al finalizar cada 

período. 

De haberse aprobado dicha reforma 

presentada por M.l.R.E. el año pasado, 
en las elecciones del 12 de mano, pudimos 

habe r vo tado por perso nas y no por 

partidos, por lo que se perdió una vez más 

la oportun idad de que la Asamblea que 
tomará posesió n el próximo primero de 
mayo fuera realmente rep resentativa del 

pueblo salvadoreño.-

e) RE ESTRUC TURA C IO N 

DEL TRIBUNAL SU PREMO 
ELECTORAL. 

Existe un clamor popular que se debe 
refor ma r el Artfculo 208 que dio 
nac imiento al actual Tribunal Supremo 

Elecw ra l, po r las co ns ideraciones 

siguientes: 

a) El concepro mismo de Tribunal 

se remire a la idea de que se trata de una 

institución de carácter jurisdiccional y que 

no admite otra instancia para conocer en 
mate ria electoral; b) Para integrarlo no se 

ex ige a sus miembros la ca racterfst ica 

judicial para ejercer la magist ratura; e) AJ 
ejercer las funciones jurisdiccionales y la 
de organizar los procesos electo rales lo 

convierte en muchas ocasiones en Juez y 
parte; y d ) Por ú ltimo y es lo más 
impo rtame no debe es tar imegrado por 

representa m es de los partidos políticos, ya 

que ésros por su vi nculación estrecha con 

las cúpulas de los part idos que representan, 
ca rece n de la ecuanim idad , la impar

ciabilidad y transparencia para ejercer esa 

función tan importante para la autentica 

democracia electoral.-

La conform ación del actual Tribunal 

Supremo Electoral, podrá ser cualqu ier 
otra cosa, menos un Tribunal que ejerz.a a 

plen itud la justicia electoral, hemos visto 

a magistrados irritarse con los partidos que 
preseman recursos contra irregularidades 

en el proceso y algunos o tros abandonar 

el rribunal alegando inconformidad con 
los fallos; todo por es ta r inspirados en 

intereses m eram ent e parridarisras y 

defendiendo exclusivamente su caudal de 

votos. Los sucesos violemos ocurridos 
fre nre a este Hotel días después de las 

elecciones po r la inexplicable tardanza en 

el conteo de votos y dada la desconfianza 

que inspira en el pueblo el Tribunal, trajo 
a mi memoria, aunque en épocas pasadas, 

co n acto res dist intos y esquem as que 

creemos ya superados, los sucesos de aquel 
fatídico 28 de febrero de 1977 (hace casi 
30 años) , en que la dictadura desató una 

represión violem a contra los ciudadanos 

que se habían co ngregado en la p laza 

Libertad para pro tes tar por el fraude y la 
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&Ira de justicia electo ral en ese entonces, 
y que tu vo co mo co nsecue nc ia un 
do lo roso saldo de muchas muertes y 

herid os y que dio nacimiento a una 
orga ni zac ió n guerr ill e ra qu e se le 
d e no min ó " Li gas Pop ul ares 28 d e 
Febrero" (L. P.28). A la sazón fue ases inado 
también el padre Nava rro a la entrada de 
su iglesia po r haber pronunciado un 
discurso también de protesta en la plaza 
Libertad esa misma noche. Confiamos que 
éstos hechos solo hayan quedado en el 
pasado.-

Los países desarrollados en materia 
de democ rac ia e lecto ral, tien en sus 
o rganismos que velan por el desarrollo de 
las e lecc iones, romlmente despanida
r izados: En México, ex isten d os 
organ ismos uno EL !FE que organiza las 
elecciones y otro el Tribu nal Elecroral del 
Poder Judicial de la Nación, ninguno es 
panidarisra. Por cierro cabe destacar que 
recienremenre el Presidente Fox, promovió 
en forma subliminal al candidam de su 
pa n ido y de inmediaco reaccionó el 
Tribunal, reco rdándole su obli gac ión 
Const itucio nal. D e es te eje mpl o de 
México se colige la importancia que reviste 
para la democracia, la integración de un 
Tribunal Elecwral, cuyos miembros no 
cengan N INGUNA vinculación con los 

panidos políticos. Nos preguntamos cual 
hubiera sido la reacción en nuestro país 
d e un Tr ibuna l Supremo Eleccora l 
independieme y despanidarizado freme a 
las violaciones legales y Constitucionales, 
cometidas en las eleccio nes del 12 de 
marzo pasado.-

En G uatemala se imegra el Tribunal 
Supremo Eleccora l con li scas de 
abogados, que elabora la Universidad de 
San Carlos, la Barra de Abogados, ecc., 

que someten al Congreso o sea que no 
son partidarias.-

Costa Rica, integ ra su Tribunal 
Supremo Elecwral con magistrados no 
partidarios. En Panamá el Tribunal se 
imegra por tres abogados, uno por cada 
Poder del Escado, Ejecucivo, Legislacivo y 
Judicial. Colombia, tiene sistema separado 
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como México. En Venezuela, Chile y Perú, 
hay organismos encargados de admin istrar 
las elecciones y los registros elecwrales y 
m ro de aplica r la just icia elecroral. En 
Brasil y Argemina son jueces electOrales 
que d epen d en d e l Pode r Judi c ia l, la 
diferencia de que en Brasil están a nivel 
de la Corte Suprema y en Argentina son 
Jueces d e Prim e ra ln s ranc ia, co n 
jur isdicción elec to ral, habiendo una 
Cámara de Segunda Instancia para resolver 
apelacio nes. Uruguay tiene una Corre 
Elecroral, donde los Minisrros so n 
nombrados sin afi liación parridaria.-

En fin co mo se pued e ver d el 
derecho comparado en la materia, se 
colige que la mayo rla de Tribunal es 
Electorales, en los países democráricos no 
tienen fili ac ión partidaria.-

Nos preguntamos 
cual hubiera sido la 
reacción en nuestro 
país de un Tribunal 
Supremo Electoral 

independiente y 
despartidarizado 

frente a las 
violaciones legales y 

Constitucionales, 
cometidas en las 

elecciones del 12 de 
marzo pasado.-

El Movimiento Independiente Pro
Reforma Elecroral (MIRE) , presemó a la 

Asamblea en agosco del 2004, un proyecro 
de Ley para la lmegración de un Tribunal 
Supremo Electo ral, con separación de 
funciones así: Un consejo nacional elecroral 
e ncargado de la organ izac ió n y ad
min is rrac ión de los procesos electorales, 
integrados por tres miembros electos, para 
un período de ocho años co n el voto 
favorab le de dos cercios de dipucados a la 
Asa mblea Legis lat iva, de ternas de 
ciudadanos honorables propuesros por las 

U n ivers idades del pals y un Tribunal 
Sup remo Electora l co mo máx ima 
au to rid ad juri sdi cc ional en materia 

elecmral, integrado por tres magistrados 
electos por un período de cuatro años, con 
el vmo favorable de por lo menos dos tercios 
de los dipucados a la Asamblea Legislaciva 
de cernas de abogados propuescas por las 
Universidades del país. Los juicios de este 
Tribunal se tramitarían con procedimientos 
sumarios y en forma oral.-

Este p royecto tamb ién duerme el 
sueño d e los justos en la Asamb lea 
Legislaciva, por la falca de volumad polícica 
para su aprobación.-

Para term in ar, e l Movimiento 
Independiente Pro- Reforma Electoral, 
reitera a los Señores diputados presemes 
y representantes de los panidos ARENA, 
FMLN, CD, PCN Y PDC, que la hora 
de la reforma político electoral que el 
pueblo quiere y desea ha llegado, ya no se 
admite ninguna excusa valedera. Deben 
despojarse de l inte rés puramente 
partidario y pensar en los grandes imereses 
de la Nación, de las decisiones de ustedes 
depende la lnscicucionalidad Democrática 
y el forca lecim ienco del Escado de 
Derecho, representan al pueblo y no están 
ligados por ningún mandato imperativo, 
por lo que tenemos confianza en que en 
es te co rro período de las dos legislaruras, 
exista el consenso interpatidario necesario 
para introduci r las Reformas, en mención, 
solo de esta manera podrán recobrar la 
confianza y credibilidad perdida y escarán 
co ncribuye ndo a la gobe rn abi lid ad 
derivada de un Esrado Consti tucional y 
d emocrático de Derecho , lo que 
cons tituye la base fu ndamental para 
construi r un país económicameme fuerce 
y desarrollado que lleve felicidad a rodos 
los salvadoreños, idea que comparte toda 
la ciudadanía y las gremiales empresariales 
del país, como FUSADES, ANEP, AS!, 
etc. De esta manera rendrán la satisfacción 
d e l deber cumplido d e lo co ncrar io 
quedarán sometidos al juicio inexorable 
de la historia.-

San Salvador, 5 de abril del año 2006. 
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PoR: B u \ NO\ Run 1 Ü RA 1 TES 

1 NVESTIGADORA 

En el umbra l del Siglo XXI, el rema de la educac ión 
en ge ne ral fue objeto d e mú lti pl es análisis, desd e 

lo social , eco nóm ico y pol(ti co. En este co nrex ro 

se da la Co nfe re n c ia Mund ia l sobre la Edu cac ió n 

Supe rio r, eve nto qu e dio co m o res ult ad o la D ec la rac ió n 
Mundial Sobre la Educación Sup eri o r e n el Siglo XX I: 

Vis ión y Acc ió n y e l Ma rco d e Acc ión Pri o rita ria para el 
Cambio y e l D esa rro ll o d e la Ed ucac ió n Sup e ri o r. To do 

o rga nizad o por la Organizac ió n Edu ca t iva, C icndfi ca y 

C u lwra l de la s ac io nes Unidas, por su s s ig las en Ing lés 

" UNESCO", qu e 1u vo lu ga r e n Paris d el 5 a l 9 de oc tubre 

de 199 8. 

entorno 



- Universidad Tecnológica de El Salvador 

En aquel entonces es te evento vislumbró un auge de la 
enseñanza superio r y una toma de conciencia de la importancia 
para el desarrollo económico y social y sobre todo la preocupació n 
de insertar a los profesionales egrcsados en un mundo complejo 
que, exigía cada vez más, niveles altamente competitivos. 

Esta Declaración en su contenido es amplia, no obswnrc en 
es ta ocasión me referiré solam ente a algunos punros medulares 
de la educación superior abordados en aquel momenro de la 
historia. Por orra parte es oportuno aclarar que es ta Declaración 
si bien es cierto involucra primero a los Estados, porque son éstos 
los que deben crear las condiciones de acciones a romar; no 
obstante se encuentran algunos remas en los que se puede 
reAex ionar, son de in te rés para los secto res académicos de la 
educación superior universitaria. 

El marco general en el que se basó la Declaración establece 
cuatro ex igencias fund amentales para la educación superior: 
la pertinencia, la calidad , la gest ión y la fin anciación, bajo la 
igualdad en el acceso. Estas ex igencias se 

La educación superio r en e l S igl o XXI 

Un aspecco relevante que se señaló en la Conferencia de la 
UN ESCOde 1998 fue que la educación superior se ha enfrenrado 
en rodas partes a desafíos y dificultades relativas a la financiación, 
sea ésta pública o privada, la igualdad de condiciones de acceso 
y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del 
personal, la form ación basada en las competencias, la mejora y 
conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 
servicios, la peninencia de los planes de estudios, las posibilidades 
de empleo de los cgresados y la igualdad de acceso. Sin duda 
focal izar esros factores al fin alizar el Siglo XX, elevó a la educación 
en general y en particular a la superior, en un baluarte que debían 
hacer frenre a los retos que suponen las nuevas oportunidades 
que abren las tecnologías, y a su vez mejoran la manera de 
producir, organizar, difundir y controlar el conocimiento, pero 
sob re todo que debido a su co nstante evolución ex ige una 
actualización permanente y continua. 

Al respecco la educación superior ha dado pruebas de su 
viabi lidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 

transform arse y propiciar el cambio y el 
reto m a n e n la problemática y pro
yecciones sobre la educación superio r en 
general. 

Identifi ca r algunos d e los puntos 
abo rdados en la D eclaraci ó n d esd e la 
probl emática y proyecc ion es sobre la 
Educación Superio r, fue una rarea d ifíci l, 
pues todo parece relevante. 

..• la educación 
superior comprende 

la formación 
profesional 

competitiva impartida 
por universidades 

progreso de la sociedad, principalmente en 
países desarrollados. Por consiguiente, y 
dado que tiene que hacer frente a múltiples 
desafíos, la propia educación superior ha 
de emprender la form a de logra r un 
progreso constante paralelo al desarrollo 
tecnológico y a los valores generados por 
las diferenres etapas de la sociedad. 

En un primer punto se señalan las 
expectativas de una demanda de educación 
superior diversificada. También se establece 
que se debe tomar mayor conciencia en es te 
tipo de edu cac ió n , qu e se consid era 
fundamental para el desarrollo socioculrural 
y económico en lo futuro , lo que implicaba 

u otras instituciones 
acreditadas, por 
las autoridades 

competentes del 

En este conrexro, la solución de los 
problemas que se plantearon , en los albores 
del siglo XX1 estuvo determinada por la 
amplitud de miras de la sociedad del futuro 
y por la fu nción que se asigne a la educación 
en general y a la educación superior en 
panicular, y para el caso especifico, al de 

Estado como 
centros de enseñanza 

superior ... 

que las nuevas generaciones deberían estar 
prepa radas co n mayo res niveles de co mpetencias y nu evos 
conocimientos. 

Se recapacita que la ed ucación superior co mprende la 
formac ió n profes ional co mp etiti va impa rtid a p o r 
uni ve rsid ad es u o tras in srituc iones ac reditadas, por las 
aut o rid ades co mp ere nr es d el Estado co mo centros d e 
e nseña nza sup e ri or; enton ces no s e nfrentam os a un 
co mpromiso co n la co munidad internacional, la nación y la 
sociedad mis ma, e n dond e se enc ue n[fan los secwres 
producci vos. Es decir, la educación superio r debe ser un agente 
de cambio y generar un adelanto cualirarivo en la sociedad. 
Esco significa que esa Declaración además de ser un asunco 
de Esrado era y es un asumo de codos, incluye nd o a las 
comunidades educativas en la es tructura de la sociedad civil. 
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las universidades en su inicio a una nueva 
civili zac ión , un a fuerza irres istibl e y 

dinámica alrededor del mundo: la recnología. 

Dos funciones trascendentales son las de cransformación y 
expansión sustanciales de la educación superior, la mejora de su 
cal idad y su pertinencia y la manera de resolver las principales 
dificultades que la acechan , lo antes di cho exige la firm e 
participación de gobiernos, los es tudiantes y sus familias, 
profesores, los sectores productivos, el sistema jurídico y judicial, 
los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad 
civil , entre orros, y se exigía que las instituciones de educación 
superior, asuman mayores compromisos para con la sociedad. 

Se enfatizó en la misión de educar, formar y realiza r 
ínvescigaciones. Lo anterio r significó formar profesionales 
calificados y ciudadanos responsables. Esw fue y sigue siendo un 
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rero, porque se habla de hombres y mujeres capaces de atender 
las necesidades en todos los aspectos de la vida humana y su 
encarno en presenre y futuro. 

Además el const ituir un espacio abie rro para la formació n 
superior que propicie el aprendizaje permanente, esco implica 
un a prax is académica y socia l, y a la vez un proceso de 
sensibilización para los futuros profesionales. E.sre compromiso 
no es solo de la universidad , enfatizando en el semido de que se 
reconoce como un centro imporcame de la educación superior, 
es también de los docentes y estudiantes. 

Y es que para fortalecer el aprendizaje perman ente, se requiere 
de la promoción, generación y difus ión del conoci miento por 
medio de la inves tigació n. Es decir que se debe combinar la 
docencia con la investigación, se señaló en la Confere ncia de la 
UNESCO en 1998, y se debe seguir enfarizando en el 2006, 
principalmente en pafses como el nuestro en vías de desarrollo. 
El binomio docencia-investigación pe rmite, ade más de 
proporcio nar las co mpete nc ias téc ni cas adec uadas qu e 
contribuyan al desarrollo de la sociedad. Si son un agente de 
cambio que aporta a través de sus profesio nales, maes tros y 
estudiantes el desarro llo de la sociedad, asf como proteger y 
consolidar los valo res de la misma. 

Al respecto aún falta mucho por hace r, se encue ntra 
resistencia para que docentes y es tudiantes se inregren a la 
act ividad investiga tiva y es que aún no se comprende que la 
inves tigación propiamente dicha, permite el acceso a un mundo 
de conoci miento verificable, cuan titat ivo y cuali tativo, además a 
una actualización permanente. Agregando a ello, el contacro 
con la realidad a la vez que se inicia un proceso de sensibilización 
con el entorno. En otras palabras el profesor debe propiciar y 
potenciar la investigación en sus estudiantes, porque se formarán 
co mo futuros invescigadores, es decir, un profesio nal autóno mo, 
que investiga, refl exionando sobre su propia prác tica. Es ta figura, 
agente o sujew es viral en la universidad de hoy y el mañana, ya 
no se diga para la educación superior en general, puede constituir 
el germen del desarrollo para un país. 

A propósito se debe refl exionar co n respecw a identificar la 
función de la docencia- investigación y la investigació n científica 
y tecnológica. Es decir, si bien es cierro en arras países es lo mismo, 
se deben analizar las condiciones en nuestro entorno inmediaco, 
pues existen aún renuencia a realizar esta actividad y además que 
en la academia se ve la invest igación como un factor exógeno y 
no endóge no, po r lo que se debería considerar la docencia
in vest igación la escuela en do nde se forman los futu ros 
inves tigadores. 

En cuan m a la necesidad de un nuevo modelo de enseñanza 
super io r implicó y debe implicar un a renovació n de los 
contenidos, mérodos, prácticas y medios de transm isión del saber 
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que además se centre en los estudiantes, para que sean más críticos 
y asu man responsabilidades sociales. 

Aproximándolos a nues tra realidad, mucho es lo que se ha 
hecho en el sistema educativo salvadoreño, principalmenre en lo 
que son las universidades privadas, especialmenre en Un iversidad 
Tecnológica, se han reformulado cada S años planes de es tudio 
sobre una base consensuada y con un nivel de objet ividad, se han 
innovado métodos de enseña nza nuevos y adecuados para 
involucra r y motivar a los es tud iantes, todo con el objeto que 
no-solo se apropie del conocim iento sino también que los ponga 
en práctica, para que adquiera competencias y aptitudes necesarias 
para desarrollarse en un mundo global izado, por supuesto que se 
es tá en el camino, rodas estamos comprometidos con ello. 

O tro p un to opo rtun o de seña la r qu e los métodos 
pedagógicos requ ieren la rcorienración de nuevas fo rmas de 
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re:1IÍ 1..tr cx:ímcne:, que pong:ltl a pru eba no so lo el proceso 
cogno:,citivo. sino tambi én la :, f.t c u l! :1d c~ de co mprensión, 
aptirud para l.tbo res pr.icticas y cre:u iv idad , d rrab.tjo en equipo . 
b s cu:tl cs so n necesarias para un desc mpcilo efect ivo en el 
mundo labora l. Habrfa qu e prcgunt:trn os si ya es tamos 
ap li cando es te ~ i s tema de eva luación . o al1n se qui ere cx:1 minar 
.1 los y b s estud ian res con los método:, an tiguos, que no son del 
rodo malos, pero que en la act u:tlicbd ex isten o tros facwrcs y:t 
mencionados, que deben eva luarse)' so n los que esd n present es 
en nues tros estud iant es. 
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En cuanto :. la fo rm ación de doce ntes y cs tudi amcs se 
reco mendó que se es tablecie ran directrices claras. Por ejemplo 
u c:;u l a~ condiciones de aprendizaje significar ivo, que los hace, 
no so lo rtct¡>lores del co nocimienro, sino también panicipanres 
c~cnc i a l cs )' pr01agonislas responsables del proceso de renovación 
de b enscñ~tm.a ~upc ri o r. 

Algo muy releva nte lo constill!yc el proceso de evaluación 
co minu o d e rod o el sisrema: elemento human o, mate ri al, 
fi nanciero. etc. es decir, en do nde este proceso sea un permancmc 

reg isu ad o r qu e enriquezca el 
pro ceso edu ca ti vo, pues se 
idcnt ifica n los punros crfticos. 
D e ahí roda s los suj e10s 
pani c ip a nr es e n e l proceso 
edu ca ti vo, deben interesa rse 
porqu e la eva luación sea 
permanenre y co minua, con el 
objeto de superar las debilidades 
y aprovechar de mejo r forma las 
opon unidades. 

Se deben considerar como 
eje principal lograr y mamener 
la ca lid ad, reco noc ida en un 
prim er mom e nro a ni ve l 
na cional , lu ego regio nal e 
internacion al. Es por el lo que 
esre proceso de evaluación de la 
ca lid ad no pu ede permirirse 
clememos sea n éstos materiales 
o humanos que sean obstáculo 
para el perfeccionamiemo cons~ 

rame. o se trara de desplaza r, 
si no más bi en de moti var al 
ca mbio, es tablecer co ndiciones 
de ca pa c ita c ió n a pli ca da y 
tecnológica. Se han dado pasos 
importantes al respecro y sin 
duda en este proceso va 
quedando el elcmenro humano 
calificado e identifi cado con el 
co mpro mi so d e formar las 
nu evas gene rac ion es bajo un 
esqu ema de co mpetiti vidad , 
identidad y solidaridad . 

Un ülrim o punto que me 
parece muy imponame, es el 
potencial )' los des:1fíos de la 
tec nolo gía , se 1í :1 lado s e n la 
mencionada Declaración de la 
UNESCO y muy lOmados en 
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cuenr:1 en nuestro país y en nuesrra uni ve rsidad. Para nadie es 

secrcro que los progresos d e las nu evas tecnolog(as d e la 
info rmación y la co mun icación segui rán mod ifica ndo la forma 
de elaboración , adq uisición y rransmisión de: los co nocimicnros. 
Por ello se se1íaló la importancia de consriwir redes, re~·diza r 

rra nsfcrcncias rec nol ógicas, formar rec urso s hum::~n os, c rear 

nuevos cnrornos pedagógicos, tales como los vi rrualcs, sin que 
esro implicare el irrcspero de las idenridades cu lrurales y sociales. 

En cuanto a la fun ción ética, In auronomfa, responsabi lidad y 
prospectiva, se requiere más que el discurso acciones. En sociedades 
como las nuestras se hace necesario que se defi endan responsable y 
efectivamente va lores universales, mies como la rolcrancia y el 
respero, la paz duradera , la justicia, la liberTad y sus límites, la 
iguaJdad y la solidar idad, rodo basado en derechos y deberes. En 
esta labor, los maestros tienen la oportunidad de moldear conductas, 
F.tc ilirar el conocimiento y fo rraleccr los valores. 

En la gama de compromisos adquiridos, a seis años de haberse 
in iciado el nuevo siglo, a la educación se le sigue reconociendo 
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su función de ageme de desa rrollo, panicu larmenre b. educación 
superior es una especie de eje tr:msformador, que debe corregir 
b s deb ilidades de b educación media y aportar a la socicd:td 
profes ionales altamcnre comperitivos y cfectivos para enfrenrar 
los rcros de un mundo global izado. 

Para cumplir co n esta misión, desde el 2000 al 2006. las 
insrirucioncs de educación superior, específi c:unenre me refi ero 
a las uni versidades, se h:m sometido a un ca mbio co nsr:uue, 
generado por b tecnología que innova a su vez una sociedad de 
la información global izada. se han creado co ndiciones humanas 
y m::ncriales necesa rias para cumplir con su sagrada misión y a la 
vez mantener una acr ividad irwestiga ti v:l, labor que además de 
pote nci :~r los niveles de co mpcrencia , da corno resu ltado realizar 
inves tigaciones que pueden constitu irse important es apon es y 
meca nismos de solución a los diversos problemas que cnfrema 
la sociedad en general y la comunidad educa tiva en p:micubr. 

En el ca mpo insti(Ucional , solo han podido sobrevivir ra l 
co mo lo hc: mos obscrv:Kio. algunas univer:,idadcs. en d caso de 
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El Salvador, existen actualmente 26 (25 privadas y una nac ional) , 

de éstas solamente seis han sido acreditadas, siendo una de ellas 
la UTEC. Las acreditadas co mprenden las que han llenado 

requisiros y creado condiciones necesarias para buscar la excelencia 

en la educación, y es to implica una cruzada por la hisroria, una 
hismria no del rodo fác il , pero que hasta es te mo mento se ha 
logrado superar. La acreditación no es más que la certificación, 
que a su vez implica un comprom iso institucional, de mantener 
y aumentar los niveles de ca lidad académica, de mejorar en sí el 
servicio educativo, la calidad de sus maes tros y por supues to de 
los profesio nales que cada año se entregan al sistema productivo, 
jurídico y jud icial de la sociedad civil )'el Esrado. 

La revo lu c ió n tec no lóg ica ha impli ca do qu e las 
universidades inviertan en sus redes inform át icas, para que roda 
la co mun idad educa tiva acceda a la sociedad de la información 
en donde las fromeras no se sienten. Los profeso res que no se 
han podido inse rtar en esre mund o, se han ido quedando 
relegados, pero no basra insenarse, se debe marchar a la par de 
los camb ios, los cuales cada año se experimentan y obl iga n al 
doceme del Siglo XXJ , enfrentarse a un rero , ampliar su radio 
de acció n, como se ha ve nido señalando, articul ar la actividad 
docenre co n la invesr iga tiva, asf co mo adecuar la merodología 
de enseñanza a una rea lidad co ncreta, enfrentar el rcro de incidir 

en las nuevas generaciones y transfo rmarlos y ayudarl es a que 
se emprendan en un mun do globalizado, en el que les rocará 
compedr ya no de la misma form a que las antiguas generac io nes, 
sin o en do nde como profesional debe ser capaz de desempeñarse 
co n efi cacia. 

Si el panorama es así, entonces se puede considerar el acceso a 
la educación superior, no solo la básica, como un derecho humano, 

entorno 

La educación superior en el Siglo XXI 

por lo tamo las condiciones de igualdad 

deben establecerse sobre las necesidades 

de los secto res productivos y de la 
sociedad en su conjunto. 

Por el lo la igualdad de acceso 

la Declaración lo es tablece como un 
punto prioritario ; e in vita a los 
Estados a in venir más en educación 
sup e rior , a qu e no se d é la 
discriminación bajo ningún motivo 
de raza, sexo, etc. No obstante en 
El Salvador por ejemplo so lo se 

d e para p res upu es[Q para la 
Un iversidad Nacional. Sin embargo, 
las universidades pri vadas han dado 
res pu esta a la necesidad de 
sup erac ió n qu e d e m a nd a la 
población de hombres y mujeres en 
un plano de igualdad , aún cuando 
la coo pe rac ió n del Esrado e 

internacion al es cas i nul a. 

Queda enton ces claro que la educac ió n sup erior y 
principa lmente la ofrecida por las universidades, implica ula 
igualdad de acceso", una frase bastante comprometida. Primero 
porque tenemos estructuras socioeconóm icas desiguales, es decir 
muchas son las personas que desean llegar hasta la educación 
superior, pero no todos pueden costearse una carrera y la única 
Uni versidad Nacio nal que existe no es capaz de absorber la 
demanda es tudianti l, mas bien nunca lo ha sido. Por lo que esa 
igualdad de acceso en parte ha sido posible po r el surgimiento de 
las universidades privadas y es que éstas dan la oportunidad a 
muchas personas a reorientar su invers ión considerando como 
prioritaria una ca rre ra universitaria. Por ello se depara muchas 
veces en un ap retado presupuestO famil iar o individual el invertir 
en educació n. Lo que para famil ias de clase baja y media significa 
reali7..ar un proyectO de vida y la esperanza de acceder a mejores 
niveles laborales. 

En cuanto a la igualdad de acceso para las mujeres, se puede 
decir que ha mejorado, pues és tas cada vez más acceden a la 
educación superior, y aJ menos formalmente no existe ninguna 
discriminación. Prueba de el lo es que el acceso de la mujer 
salvadore fi a ha aumentado, seglm daros de la Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltip les de la Dirección General de Estadística y 
Censo realizada en el año 2004, de 276,4 22 personas que accedieron 

a la educación universitaria, 133,789 fueron mujeres. 

Considero es el momeiHo de revisar lo que se ha hecho, 
desde los compromisos adquiridos en la conferencia Mundial de 
la UNESCO de 1998, que se debe dejar atrás y qué rescatar para 

proseguir en la nueva civilización, "la civilización de la tecnología". 

J 
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Una visión mundial 

A l co menza r el siglo XX, la 
agricul lura y la producción 
a rtesanal carac rerísri cas del 

siglo anterior mantienen su p redomin io, 

sin embargo, en los países occidentales se 
in icia un proceso de indusrria li zac ió n con 

n uevas técni cas s in preced c nres e n la 
hi storia. A p a rt i r d e 1896- 1897, la 

ec onomía occ id e ntal com ie n za a 

ex pand irse, basada en el aumenro en el 
núm e ro de c on sumid o res, e n u n 

crecimienro de las invers io nes, así como 

en el apa recimienro de nuevas tecno logías, 

modifi ca ndo los a nri guos parron es d e 

p ro du cc ión. Es as í como e mpi eza a 

desa rro llarse la producción de acero , la 

elecHicidad , la generación de petró leo con 

fi nes produC(ivos y la indusrria basada en 

la química orgán ica. 

Sig nificó tamb ién , un proceso d e 

fusión emre las anriguas modalidades de 

producció n con las nuevas recnologías, en 

la industria rexr il , la generació n de vapo r, 

e l hi e r ro, la quími ca min e ra l y las 

ind ustri as mecá n icas. En el ti e mpo, la 
industrializació n fu e más favo rab le para 

Alemania, lmlia y Japó n, lo mismo que 

para Esrados Unidos en América; mienrras 

que Inglarerra, Bélg ica y Francia, quedan 

aradas a un a p lanra indusrrial envejecid a 

y arrasada. 

El mo to r de la acri vidad indusrrial fue 

la siderurgia del hierro y el ace ro , lo qu e 
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permi t ió el desarrollo de sectores con un 
mayor dinamismo: la consrrucció n naval. 

los a rm an1e nros, los fe rrocar ril es, la 

industria del auromóvi l, 1 la. metalurgia y 
la aviación. Pero el impacw m:ís grande 
se dio en la elt·ctric idad: la urilizació n 
comercial del dinamo. a partir de 1880 , y 
la ap licación de la energfa eléctrica en la 

industria. Agregado a lo anterior, otras 
ac tividades contribuyen al desarro llo y 
transformación de la industria, como la 

fotografía, el ci ne, el teléfo no y la radio. 

Los dos primeros decenios del siglo 
XX fu ero n de expa nsió n económica, el 

comercio internacio nal era manejado por 
empresas euro peas ferroviarias y navales, 

el sistema monetario, basado en el patrón 
oro, tenía a la Libra esterlina como su 
principal div isa y Londres ostentaba el 

pri vilegio de ser el cent ro financiero 

mundial. Po r su parte, Alemania , era el 

país con el más alto dinamismo ind us trial. 

Al iniciarse el siglo, Alemania era 

una potencia económica, la única amenaza 

para la supremacía británica. Rusia es taba 

e n mano s d e un rég im e n p se udo 

parlame nta rio , in stituido por e l za r 

Nicolás JI , disuelto en 1906 cuando la 

Duma2 se atreve a a proba r una ley de 

expropiació n de los grandes propiecarios, 

med iante el pago de una indemnización.J 

En Inglaterra, el gobierno esta dirigido por 

los liberales, pero sus proyecros de income 

tax4 y de leyes soc iales son bloqueados 

sis temáticamente por los conservadores de 

la Cám ara de los Lores. En Francia, la 

ig les ia católi ca as is te a l fin a l d e un a 

situac ión de p rivi legio: en 1904 se pro

híbe la e n se ñ a nza p o r p a rr e de las 

congregac io nes y, en 1 90S, la ley de 

separac ión de las iglesias y el Estado, coloca 

a éstas bajo la jurisdicció n del de recho 

comú n. 

La región de los Balcanes, ines tab le 

de po r s í, es sujero de las ambic ion es 

ter ritor ia les y po líticas del em perador 

alemán Gui llermo 11 , el zar Nicolás 11 , 

Francisco José de Austri a- Hungría, asf 

como de los búlgaros, los servíos y los 

yugoes lavos. 
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En los p rim eros quince años del 

nu evo siglo, Alemania es tá en la mejor 

d e las po s ic io n es: su comerc io h a 

supl antado al comercio británico, en 

Euro pa; y sus clientes, Francia, Bélgica, 

H o landa, It a lia y Rusia, le co mpran 
ca ntid ades más significativas que lo qu e 

ante riorm ente le co mpraban a Ingla

terra. También en los años d e 1906 y 

1907, Alemania e Inglate rra se había n 
metido en un a car re ra ar m amentis ta 

naval: AICm ani a construyó 12 gra ndes 

aco razados y los ingleses co nstruyen 8 
en 1909 , pero los inte reses de Franc ia y 
A le m an ia es taba n est rec hamente 

ligados: Franc ia neces itaba el ca rbó n 
alemán y Alemania el hierro francés. Las 

sid erúrgicas fra ncesas, Wcndel , habían 

co mprado impo rtantes yac im ientos en 

el Ruhr y poseía n accio nes en grandes 

em presas min e ras alemanas. Por su 

pa r te, la empresa a lemana Thysse n 
poseía e n la Lore n a francesa, dos 

yacimientos, un a opc ión so bre el 40% 

de la producción en la cuenca normanda 

y un 45% de las acc iones en la Sociedad 

de los Altos H o rn os d e Cae n . Las 

industrias ale m anas tt:nían partici pa
c iones en la in dustria textil de Amiens, 

e n las indust rias e léct r icas y en las 

elec troq uími cas en Lyo n . 

El comercio ilaliano de banca es laba 

en manos de pequeños y grandes bancos 
de o rigen alemá n. Especialmente hay que 

refer irse a la Banca Comérciale, fund ada 

e n 1894, b ajo los a uspi cios de 

Bleichrocde r, el banquero del ca nciller 

alemán Bismarck. Es te banco contro laba 

las siderúrgicas de Terni y los AJros Hornos 

de Savona. 

En vísperas de la guerra) , Francia e 

Ing la te rra die ro n por te rm inada su 

oposic ió n a l proy ec to a lem án del 
ferrocarril de Bagdad; el 1 S de febrero de 

19 14, el gob ierno francés auto rizó la 

admisió n de los títu los del ferroca rril de 

Bagdad en la Bolsa de Paris. El 1 S de ju nio , 

In glate rra dio a Alemania facilidades 
fin ancieras para d icho proyecw, y se 
convino que la exploración del petróleo 

de Mesoporamia es taría en manos de una 

sociedad anglo-germano-holandesa, que 
ent regaría 1/3 de la producción a la marina 

inglesa y otro 1/3 a la marina alemana. 

El crecimiento demográfi co fue orro 

importante factor de la prosperidad de 
Europa; la tasa de crecimiento poblacional 

había sido del 2.S% en el siglo XJX, lo 

que había incidido en una poblac ión de 

423 millones de habitanres para 1900, el 
27% de la población mundial. 

El proceso de mund iali z.ación de la 
economía influyó en la concepció n del 
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capiralismo liberal. Se requería de gran
des empresas, co n mucho capica l, con 
avanzada tec no logía y téc ni cas d e 
producción, orientadas a producir en masa 

y al abararamieruo de los costos. Como 
respuesra, se ini cian co nce n tracion es 
empresariales bajo las modali dades de 
rrusr, holding, monopolios y oligopol ios, 

que falsea n las reglas d e la li bre 
co mpe te ncia , prece pto bás ico del 
li bera li smo. Pe ro es ta re novación 
industrial y productiva, deja al margen a 
muchas region es del globo: Amé ri ca 
Lati na, Asia y Áfri ca. Los paises 
la ti noamerica nos en part icu lar, como 
o uos en el resro de co ntin en tes, se 
co nvien en en proveedores de produccos 
co n d e manda int e rna c iona l, po r 
ejemplo, el caucho y ca fé de Brasil , la 
ca rne y el trigo de Argentina y Uruguay, 
el azúca r de Cuba y los nitratos de C hile. 
El mundo qued a div idi do , hasta la 
fec h a, en d os b loqu es abi sma les: el 
mundo industri a lizado y el mundo 
arrasado y pobre. 

Los Es tados Un idos de América es 
todavía un a po tencia e n ges tació n , 
todavía no in terviene en los as untos 
mund iales como un imperio do minante, 
y será necesario esperar a la fin alización 
de la Segunda G uerra Mundial, en do nde 
juntamente co n los países a liados, 
derrotan en form a apl as tante a l eje 
Alema ni a, Ita li a y Japón, hacie ndo 
evidente su potencial económico y bélico, 
que le perm ite mantener a parrir de ese 
mom ento una casi rotal hege mon ía 
mundi al, que es in discutib le en los 
albores del siglo XXI. 

Las transformaciones 
sociales y culturales 

Este siglo ev idencia , desde sus 
in ic ios, una transformació n 

nunca vista en las formas y condiciones 
de vid a de la soc iedad . El desa rro llo 
c iendfi co, ad em ás d e amp li a r las 
expectativas de vida, mejora la comodidad 
de la misma y su desenvolvimiento, gracias 

a un a se ri e d e d escu
brimientos que liberan a la 
soc iedad de enferm edades 
end ém icas y ma lesta res 
comunes. En 1882, Roberr 
Koch descubre el bacilo de la 
tuberculosis, considerada "la 
enfe rmedad del siglo." Asl 
mismo se logra el control de 
las epidemias de cólera, peste 
y malar ia, cuyas eti ologías 
comienzan a ser co nocidas. 
En 1899 se fabrica la aspirina, 
y el po laco Cas imir Fun k 
descubre las vitanlinas. Para 
1905, se hacen las p rimeras 
transfusiones de sangre y, el 
año de 19 1 O, se marca como 
el inicio de la quimioterapia 
mod ern a, g rac ias a los 
trabajos de Paul Erlich. En 
estos mismos años, se dan a 
conocer los aporres para el conocim iento 
del cerebro de Santiago Ramón y Caja! y 
Ca milo Golgi. Sigmund Freud trata a sus 
pacientes con innovadoras terapias y se 
co mi enza la co mercia li zac ió n de los 
barb itúricos. 

Se produce una simbiosis entre la 
indu st ri alizació n, la ace le rada urba
nizació n de las ciudades y la mejo ra en las 
condiciones de vida de sus habi tantes, que 
se man ifie sta en un incremento del 
bienestar, como nunca había sido vis ro en 
los s iglos anteri o res. En los ce nt ros 
urbanos se impone la rac ionalidad en el 
diseño y construcción de las ciudades , se 
ilumin an las ca ll es y se in stala una 
infraestructu ra de teléfonos públicos, se 
las do ra d e efi c ient es sistemas de 
transpone, se colocan papeleras en las vías 
públicas y se doran de conforr sus edificios, 
enrre e llos, la elecr rifi cac ión d e las 
viviendas y el estableci miento de servicios 
de dist ri bución de ag ua porab le. 
Ge neralm eme se es tablece n líneas de 
transporte públi co co lec ti vo y se 
construyen hospirales, escuelas, muscos y 

bibliotecas. 

En el ca mpo social, enrre 1870 a 
19 1 O, el liderazgo económico pasó de la 

aristocracia te rrarenieme a la burguesía de 
negoc ios los hijos de las nuevas el ites 
económ icas so n recib idos en los más 
p res ti giosos centros educativos, como 
Oxfo rd , Ca mbrid ge y La Sorbona, 
anteriormente reservados a la aristocracia. 
El proletariado tiende a confund irse, en 
sus fo rmas de vida y en su capacidad 
económica, con las clases medias, ya que 
estos aumentan sus salarios por el alza en 
las rem un erac io nes de la industri a, la 
especialización laboral y las prestaciones 
sociales dadas por los gobiernos. Se crea 
as í una nueva clase obrera, con una clara 
conciencia de su papel en la sociedad, y se 
ve la presencia de mujeres en las fábr icas. 
La masa obrera adqu iere además una 
co nciencia de clase, consolida su posición 
co mo factor productivo, y empieza la 
forma c ión de sind ica ros y partidos 
políticos de corre socia lista. Aparecen 
rambién las huelgas como formas de 
expresión de las clases obreras. 

Se ha ce se ntir un a pod erosa 
transformación del pen samie n10: en 
Filosofía, Henri Bergson discurre sobre el 
valo r de la intuición y el impulso vita l; 
W illiam James, sobre el pragmatismo. L1 
Literatura se enriqu ece co n C laudel y 
Peguy en el scmimicn10 religioso; con 

entorno 
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Kippling y O ' Annunzio en el scntimiemo 

n ac ional, p e ro ig ualm e nr c ha y q u e 

co nsiderar a Marcel Prousr, Kafka, James 

Joyce, Antón C hcjov, Bernard Shaw y Jean 
Mari e Rilke. En las artes plásticas aparecen 

los movim ienros cubista, fururi smo, el 
ex pres ioni smo y el an-noveau. En la 
música se hacen senrir C laude Debussy, 

Ravel y Srrav insky. Forman parte de esra 

lista Sigmund Freud y el científico Albert 
Eins tein. 

La vid a u rb ana se m ode rni za, 

m a nifes tá nd ose en una cu ltura d e 

consumo de masas, el aparecim ienro de 

los especráculos masivos y los periódicos. 

Norreamérica se vuel ve un modelo d e 

prosperidad a seguir, la promesa de vida 

americana se ex presaba en el hecho de que 
cada generación debería vivir mejor que 

sus anreceso res inmed iatos. L'l mayo ría de 

los grandes invenros , que co nrribuyen a 

transformar la sociedad del siglo XX, como 
el teléfo no, el fonógrafo , el m oro r de 

combustión inrerna, aunque realmenre 

había n sido ex perimenrados en el siglo 
anterior, sin embargo es hasra 1903, que 

los hermanos Wright hic iero n el primer 

vuelo en un ae roplano con moror, y que 

los norreamericanos, a la cabeza de ellos 

Thomas Ed ison, se preocupan por adaptar 

dichos invenros. Sin embargo se reconoce 

que la principal aportación de Ed ison se 
dirigió hacia la indusrria eléctrica. Para 

1908, Henry Ford empezó la producción 
en serie de su au tomóvil modelo T, en lo 

que fue la pr imera fá brica co n cadena de 

montaje. 
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Las c iu dades habían c rec id o con 
increíble rapidez, ca racterizándose por ser 

absurdas e incoherentes aglomeraciones de 

gentes, ma l disc iíadas y proclives a las 

endemias, que requerían de soluc io nes 

urgentes en su desa rroll o urbaníst ico. 

Resulta ev idenre que este fe nó meno es 
provocado, en parte, por el aumenro de la 

pob lac ió n, que co nst ituye una de las 

circunstancias fundamentales del siglo XX. 

Parece que el ex traordinario creci miento 

demográfi co en dicho siglo, se d ebe a 
va rios factores: en primer lugar, el conrrol 

de la muerre grac ias a la ap licación en masa 

de las técn icas de la medicina p revemiva 

y, en los a ií os posteriores a 1950, la 

ex tensió n de los programas de prevención 

a los países pobres que con t r ibuyó a 
aume nta r las expecta ti vas d e vida de 

grandes conri ngentes de población en el 
mundo. También cuenta la producción de 

m ás a lim en tos, fom e ntad a por una 
uti lización imensiva y extensiva de nuevas 

téc ni cas, co mo el empleo de se mill as 

m ejo radas y la apl icación d e gran d es 

ca ntidad es de fe rtili za ntes a rtific iales. 
Lamentab lemente, es ta ll amad a "revo

lución verde" ha aumentado la producción 

de a lime ntos pero no su equitativa 

disrribuc ión en el mundo, po r lo que 

muchos grupos h umanos en las zonas 

s ubd esa rro llad as s igu en pad ecie nd o 
hamb re y desnutrición. El fenómeno 

demográfico también fue afectado por el 
control de la nata lidad , co mo resultado 

de la invención de méwd os bararos y 

eficaces para imped ir los nacimientos; pero 
es prec iso reco noce r que en la misma 

forma actúan los cambios generacionales 

de comporram iem o, así como los cambios 
en los ro les de ho mbre y muj er, en 

particular por la participación de la mujer 

en el trabajo asa la ri ado. La diversidad 
cultural es otro facro r que cuenla en el 
aumento o descenso de la población, sin 

embargo, resulta evidente que ha sido el 
aumento significativo de la población uno 
de los fenómenos más relevantes del siglo. 

Por otra parte, las cal les de las grandes 

ciudades so n ocupadas por las masas, las 
clases medias se destacan cada vez más, 

por su forma de vida y por su capacidad 

eco n ó mi ca, a l qu e se agrega n pau
IHin amente secw res min o rita ri os del 

proletariado que se ve beneficiado por el 
incremento de los salarios industri ales, la 

especialización laboral y las mejoras 
sociales introducidas por los gobiernos. El 

nuevo proceso de producción indust ri al 
co nfi gu ró una nueva cl ase ob re ra, en 

donde se destaca n dos fenómenos: un 

conjunto de ob reros cualificados cuya 

habi lidad profesional les diferencia de los 
demás, y la progres iva presencia de mujeres 

en el trabajo en las fábricas. Esta masa 

obrera, cada vez más segura de su posición, 
con sol ida su conciencia de clase de tal 

forma que comienzan a orga nizarse los 

prime ros s indi catos y los pa r~i dos 

socialistas. Aparece el miedo a las huelgas, 
po r las faci lidades que tienen los obreros 

calificados de desplazarse a olros empleos, 

motivados por la büsqueda de mejores 

co ndi c io nes labora les, las leyes de 

protección al trabajo y los movimientos 

re ivindicarivos. 

1 
j 
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La vida en las grand es ciudades 
adquiere un carácter personal y anónimo, 
se destaca la presencia de grandes masas 
en la calle y el aparecimiento de nuevas 
formas de cul tura popular. El positivismo 
se considera la tendencia dominante y, en 
todos los campos, hay signifi ca tivas 
transformaciones en el pensamiento, las 
ciencias y las artes, qu e van a influir 
decisiva mente en el co mponami ento 
humano y en el ámbito político en los años 
siguientes. 

En la conformació n de la cultura de 
masas influye ro n la ex tensió n d e la 
educació n prim aria, el nac io nalismo 
fom entado por los gobiernos, la prensa 
periódica y las nuevas técnicas ediroriaJes 
y de información. La prensa es, de por sí, 
uno de los componentes más importantes 
de la cultura de masas y el medio que 
mejor la refleja. Las innovacio nes técnicas 
en la industria de las co municaciones 
permitieron la publicación periodística a 
más bajos precios, as ( como una más 
ampl ia y mejo r calidad info rm ativa, 
acudiendo a fotografías, colo res y tiras 

cómicas. 

La democracia liberal se convien e en 
el modelo político a imi tar, en donde se 
reconoce el derecho ciudadano a participar 
e n el go bi erno d el Es tad o y el 
recon oc imi'e nto de las libertad es 
individuales. Sin embargo, este modelo ha 
funcionado para muy pocas regiones del 
mundo, y la amplia banda de países pobres 

y subdesarrollados continúan, hoy en dJa, 
sujetos a d ictaduras o gobiernos de clases 
o secw res, que esdn muy lejos de propiciar 
la democracia. Por regla generaJ los paises 
poderosos han es tablecido sus w nas de 
influ enc ia, preva leciend o en ell as 
regímenes que gobiernan en consonancia 
co n los inte reses d e los ce ntros 
hegemónicos. El mundo bipo lar de los 
afias de la guerra fría tiende cada vez más 
a incl inar la balanza a un mundo unipolar, 
el llamado "imperio global" representado 
por los Es tados Unidos, empefiado en 
consolidar su capacidad para imponer 
un ilateralmente su voluntad en todo el 
planeta. 

El avance de la ciencia 

L os avances en la física comienzan 
e n 18 9 5, cuando W ilh elm 

ROnrgen descub re accidentalmente los 
rayos X. Pi erre y Mari e C urie muy pronto 
agregan a dicho descubrimiento que el 
torio, el polonio y el radio, producen rayos 
que son capaces de impresionar las placas 
fo tográficas, dando a este fenómeno el 
nombre moderno de "radiact ividad". Se 
desarrolla a partir de aquf toda una nueva 
teoría física conocida con el nombre de 
mecánica cuántica, en la que sobresalen 
las contribuciones de Max Planck, Albert 
Einstein , Niels Bohr, Louis de Broglie, 
Werner Heisenberg y Max Born. La otra 
gran revolución de la física del siglo XX 
fue el desa rroll o de la teorfa d e la 
re lat iv id ad , g rac ias a las suces ivas 
aponaciones de Albert Einstein , de 1905 
a 191 S. La relatividad especial y general, 
as í com o la mecá ni ca c uá nt ica, 
contrad ijeron las nocio nes inruiti vas 
cot idianas de la realidad física. El estudio 
de la física continuó con el estudio de los 
núcl eos a tó mi cos y los fe nó me nos 
revelados po r el es tudio de los rayos 
cósmicos. Ou_ranre los afias de la Segunda 
Guerra Mundial, equipos de cienr{ficos 
dirigidos po r J . Roben Oppenheimer 
lograron aislar algunos elementos para 
hacer una bomba y hacerla es tallar; en 
agos tO de 1945, los Estados Un idos ponen 
prácticamente fin a la guerra haciendo 

deto nar dos bombas atómi cas en las 
ciud ades japo nesas d e H irosh ima y 
Nagasak.i , las que fuero n parcialmente 
des truidas. En la actualidad, un exclusivo 
club de países poseedores de la bom ba 
atómica se atri buyen el destino del mundo 
como potencias militares, negándoles a 
otros países la opció n de enriquecer el 
uranio, que es requisito indispensable para 
la fabricación de bombas. 

En 1953, James D. Watson y Francis 
H . C. C rack encontraron lo que resultó 
ser la estructura atómica correcta del ADN 
(Ác ido D esox irrib o nucl eíco), qu e 
consti tuye el elememo fundamemaJ para 
explicar los mecanismos de la vida, en 
términos de la física y la química. Muchos 
científi cos co ns id eran q ue es te 
d escub rimi ento , d esd e 1545 qu e 
Copérnico colocó al sol en el centro del 
s istem a so la r, h a modifi cado pro
fundamente la concepción del lugar que 
el hombre ocupa en el mundo. Se inician 
de este modo los estudios de la genética, 
que obviamente no comprende a roda la 
biología, explicando algunas teorías sobre 
la transmisión de la herencia en codas las 
criaturas vivas y en muchos de los virus. 
A parti r de 1969, los estudios real izados 
en este campo han llevado a considerar 
qu e la in geni ería ge nérica ofrece la 
posibi lidad de susti tuir determin ados 
ge nes por o tro s, incluso genes de 
organismos distin tos del receptor. Muchos 
países ava nzad os se encuentran 
actualmente participando en el proyecto 
G en om a Hum ano, qu e se pro po ne 
determ inar la secuencia de en la que están 
dispu es tas los tres mil m ill o nes d e 
unidades químicas en la dotación humana 
del AD N. Al fi nal este proyecto ha 
permitid o, po r ejem pl o, un a mejo r 
co mprensió n del cá ncer) las te rapias 
preventivas para personas ex puestas a 
ataques ca rd íacos ca usados por a ltos 
nivel es co ngé ni tos de co les tero l en la 
sa ngre, a evita r nacim ientos de seres 
gen ét ica me nte ame nazados po r 
enfermedades co mo la hemofi lia , las 
ralasemias, la fibrosis quística y otras. Sin 
emba rgo, e l p royec to del Ge no ma 
Hum a no pl anteó ta mbi én algun as 

entorno 
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opc io nes inqui e t:t iHCS co mo lo es " la 
clo nac ión huma na." La pos ibilidad d e 

res uci tar a una pe rso na mu ert a, si se 

di spo ne del m:n c ri al ge né ri co, o 
simplemcnrc clonar un ser idéntico a or ro, 

puede co nducir a d esv ia c io nes ps i
copáticas. L1 UNESCO en su Declaración 

sobre e l Gc noma Hum a no e n 1997, 

proh íbe "cualquier intervención que renga 

por o bj e ro c rea r un se r hum a n o 

genélicamem e idéntico a o rro , ya sea vivo 
o muen o". 

La medicina inicia el siglo XX co n un 

mejor uso del ércr co mo anesresia, lo que 

posibilitó nuevas operac iones quirllrgicas. 

En 193 1, Alexander Fleming, descubrió 
qu e un hon go o moh o d e l ge n ero 
" Penici llium", rransporrado po r el ai re, 

renía la propiedad de ser \era l para las 

bacteria , esro permitió durante la Segunda 

Guerra Mundial, la apl icación efi caz de un 

producro quími co conocido co m o 

penici lina. Pero también hay infecciones 
causadas po r vi rus, enrre ellas la viruela, 

que no son curadas co n anribió ricos, po r 

lo que es necesario acudir al uso de vacunas 

para impedir que el cuerpo humano sea 

afec tad o po r ésras. En 19 56, e l 
inmunólogo norreamericano Jo nas Sa l k, 
d esc ubre un a vac un a co ntra la 

po li om e lit is, lo qu e con duj o a qu e 
in s t i(U c io n es como la Orga ni zac ión 

Mundial de la Salud (OMS), di era inicio 
a vasros programas de vacunac ió n en wdo 

el mundo. En 1995, la OMS riene como 
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obje ri ,•o p ~ua e l nu evo mil e ni o, la 

er radicación rota l de la poliomeliris. Como 

un d~1.1o. d esde 1990 no se e ncucnrra 
regis trad o nin gün caso d e viru eb. La 

medicin a del siglo XX se ha dedicado al 

t ra tamie nt o d e las in fecciones, pe ro 

también ha logrado conr ro lar co n mayor 

o menor éx iro , el fu nc ionam ient o de los 

ó rga nos del c u erpo h uma n o co n 

ho rmo nas natura les o sus equivalentes 

s intéti cos . Po r ejemp lo , pa ra los que 

padecen de diabetes, son t ratados con un 

producto s i111 é ri co co noc id o co mo 
in sulin a, que es un produ cto de la 

biorccnología. lnicialmenre la insulina era 

obtenida del páncreas del perro o de los 

cerdos. Por orra parrc, la cirugía ha hecho 

ava nces ex trao rdinarios. A fin es del siglo 

XX so n cad a vez m :is frecue ntes y d e 

mayor acie rro. operacio nes en órga nos 
vi rales como el corazó n, los riñones y el 
cereb ro. Pa ra el siglo XX I las expectativas 

son aü n 1nás des lu mbrantes: la llamada 

terapia genérica, que permi ti rá regenera r 

órga nos, como los müsculos y el hígado 

part ie nd o de células embrionar ias que 

quedan de la onrogénesis, un proceso cuya 
fór mula es la misma del ADN. 

El 24 d e febrero de 1997, en el 
lnstiru ro Roslin de Edimburgo (Escocia), 
por la dirección del doctor Jan \XIi lmm, 

se había logrado clo nar a una oveja: Dolly. 

La técnica para lograr una fowcopia de la 

Dolly or iginal no fu e sencilla: se necesitó 

una célula de las glándulas mama ri as de 

la oveja adulta, viva y sa na, y un ovocito 

d e orra oveja. El parr o d e Doll y 11 , 
colocaba a la ciencia an te un dilema ético. 

La pregu nra inqui e tant e e ra que , ¿s i 
siguiendo técnicas similares, era posible 

clonar a Adolfo Hitler o a la madre Teresa 

de Calcura, o a Juan Pablo 11? Según el 
científico de la Uni versidad de Princeron, 

Lec Sil ve r, no habría ningún problema 

biológico, pero los facrores que moldea n 
la perso nali dad de un se r hum ano en 

panicular, por ejemplo, educación, cultu ra 

e in fa nc ia, n o so n su scep ti b les d e 

clonació n. La fisonomía puede duplica rse, 

pero la bondad o la maldad, no pueden 
donarse. Pero frente a roda op inión , no 

puede dejar de reconocerse lo ilimitado y 

desco nocido de estas récnicas, así como 

sus riesgos si son usadas con deformadas 

intenciones. 

Nuevas infeccion es, co mo el virus 

causante del SIDA y la gripe av iar, han 
reco rrid o d esco noc id os ca min os, 

ap rovechando los cambios en la conducta 

human a, para ex tenderse po r tOdo el 
mundo . Lo s c ie ntífi cos int e nta n 

ac tualm e nt e, s in mayores res ult ados, 

obrencr vacunas que puedan salva r a la 

Humanidad de los efectos leta les de una 

probable pandem ia, que se multi p lican en 
forma inderenible. 

El desarro llo de la av iac ión ha sido 

ex trao rdi nar iamente ráp ido; los primeros 

aviones fuero n milizados en la Primera 
G uer ra Mundial. Pe ro los pr im eros 

esco ll os de es te sistema de transpo rte: la 

veloc idad y la ca rga. han sido su perados 

en el tr:w scurso de los lllrim os años. En 

m ed io s ig lo, la ve loc idad se h a 
multiplicado por c inco y la ca rga por 

ve int e. Ta mb ién e n los lllt im os 

vei ntici nco años para cerra r el milenio, 
un co nso rcio de líneas aé reas británicas 

y francesas llega ron a constru ir un av ión 

de pasajeros supersó nico, el "Conco rde", 

que puede viajar al doble de la velocidad 
del so nido. 

El telégrafo, inventado por Marconi , 
demosrr6 el valo r de la comunicación a 

la rga d istancia; el teléfo no inventado por 
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los a ñ os d e 187 0 , ra mbi é n h a b ía 

mostrado los benefi cios de un sistem a 
q u e pe rmiti e ra la rran smi sió n d e la 

palabra hablada a grandes disra ncias. El 

re légrafo produj o un gran inte rés po r 
ent e nd e r los m eca ni s m os d e la 

propagació n de las o ndas de radio y por 
mejo rar los mérodos pa ra detec tar sus 

señales. El reléfono llevó al desarro llo de 

la elec tró ni ca, a poya d os p o r d es
cubrimi enros c ie ndfi cos y de inn o

vacio nes en la tecno logía. Por el año de 

1930 , Rob err Warso n Wa rr , en G ran 

Bretaña, propuso el empleo de las ondas 
de radio para detec tar av iones enemigos; 
es ta técnica llamada "radar" , equi valente 

a " radio d e tec ti o n a nd ra n g in g", 

co nsdruyó la base de extensos sistemas 
de defensa aé rea y, hoy en día, es el med io 

principal para regular el tráfico de av iones 

c iviles y la n avegac ió n m arítim a. Las 

microondas son ac tualmente el mejor 
m ed io p ara co muni ca rse e n t re la 
supe rficie d e la tie rra y objetos accivos 

en e l espac io, co múnmente llam ad os 

sa té lit es . La t e le fo nía m óv il es d 

revo lu c ionand o ro d a e l s is t em a d e 
co muni cac io n es e n rre p e rso n as, 

sofis ti cad os a p a raras qu e pu ed e n 
conectarse a imernet o tomar fotografías, 

se disputan el m ercado. La fi ebre de los 

m óvil es es tá enajena ndo a las ge ne

rac iones anuales, al grado que ya no se 

distingue si se trata de snobismo o de una 

real uti lidad . 

El diseño más perfeccionado de los 

circui cos electrónicos llevó al desarro llo de 

co mpu ta d o ras a n a lóg icas; pe ro los 

precursores de las accuales computadoras 

el ectró ni cas, fu e ro n unas m áquinas 

desarro lladas po r los años treinta en los 

Estados Unidos, que empleaban tarje tas 

pe rfo rad as p a ra rep resenta r d a ros y 

p ro po rcio na r info rmació n sobre com o 
deb(an procesarse. Pero la Segunda G uerra 

M und ial motivó el procesamiento y la 

t ransferenc ia exacta de señ ales y. d os 

instituciones: ell nstiruco de Tecnología de 

M assac hu ssets y la Be ll Te leph o n e 

Company, en N ueva Jersey, inventaron 

una serie de avan ces tecnológicos que han 

ll evad o a la utilizac ió n grandem ente 

ge ne ralizad a de los o rd en ado res per

sonales, que conectados a una red global 
llamada "internet", permite el acceso de 

info rmación como nunca antes se había 

visto en la historia del mundo. 

Fin a lm e nt e la producc ió n d e 
energía, basada en el constante consumo 

de carburanre fós il , ca rbón y perróleo 

especialmente, parece esta r des tinada a 

múltip les problemas en los primeros años 

del siglo XXI, en donde no se descarran 

los confl ictos geopolíticos por el dominio 
de las fuentes petroleras en el mundo. Los 

recientes acontecimientos políticos, que 

h a n in vo lu c rad o a las p o ten c ias 

mund ia les: Estad os Unid os y G ran 

Bretaña a lanzarse en aventuras bélicas 

en e l Medi o O riente, presagian m ás 
co nfli ctos que soluc io nes . La ene rgía 

nuclear, considerada inicialmente como 

una iniciativa viable, fue puesta en duda 

después de las tragedias ocasionad as po r 

algunas plantas nucleares, co mo la de 
C hernobyl, en la Unión Soviérica. Pero 

a co nsecuencia del súbito y cuantioso 

incremento en los precios del petróleo 

c rudo en los m ercados mundiales, y de 
s u d e ri va do e l co mbu stibl e p a ra 

automóviles, la opció n de retorna r a la 

energía nuclear parece ser la única fuente 

alternat iva para generar electricidad , en 
las cantidades necesarias para sust ituir al 

p e rró leo. M ienrras se d e p e nd a d e l 

consumo del petróleo y sus derivados, el 

mundo se h a co n ve nid o e n un a 

comunidad global cuya població n esra 

ejerciendo una gra n pres ió n sobre los 
recursos finitos del planeta. 

El siglo XXJ espera nuevas hazañas, 

d e imp acra nt e t rasce nde n c ia e n el 
desarro llo de la Humanidad . El hombre 

continúa empeñado en dominar el espacio 

exterio r, la co nquista d e la luna y los 

planetas más próx imos se encuentran en 

la agenda de las Agencias Aéreo-Espaciales, 
y las estacio nes es pac ia les, los viajes 

tr ipul ad os, la colocac ió n de sondas y 

telescopios en los confines del Universo, 

confirman la preocupación por conocer 

cuales son las características y en qué forma 

esrá d iseñado el Universo. La recnología 

en el campo de las comunicaciones y en 

el con forr de las form as de vida en los 

países industrializados llega a realizaciones 
sorp rendentes, pero lam entablem ente 

es tas nuevas formas de progreso no son 

adquiribles por las inmensas mayorías de 

seres humanos en los países pobres y 
subdesarrollados. Pareciera concradíctorio 

que el siglo XXJ, con todo su avan ce, no 

haya podido resolver aún las hambrunas 

y la desnurrición endémica de millones de 
seres humanos en las regiones de África, 

Asia y Am érica Lat ina, que tod av ía 

subsisten en condicio nes infrahumanas, 

muy cercanas a las condicio nes d e la 
llamada edad de pied ra. La educación y el 
acceso a la misma, es incongruentemente 

patrimo nio de exclusivas elites, q ue la 

u t ili za n en ben efi c io d e sus pro pi os 
intereses. La concentración de la riqueza 

y el bienes tar, privilegio de pocos, no 

corres ponde a los pl a nte amientos 
fil osó fi cos de qui en es co nsideran a l 

ho mbre como el summun de la creación. 

Realmente, el siglo XXI entra a la Historia 
como un p e d o do d e avances sor

prendentes, pero también, es un período 

en d o nde los retos para potenc ia r las 
condiciones de vida y bienestar de una 

gran m ayo rfa d e seres humanos so n 

también monumentales. 

E n e l d esa rro ll o d e los aco n 

tecimientos venideros, el ser humano 

tendrá la opción de hacer del planeta tierra 

un lugar más apto, agradable y equitativo 
para vivir, o simplemence, destapar la Caja 

de Pandora. 

Ciras 

1 Los Estados Unidos fabricaron 4000 auros 
en 1 900 y 480,000 en 1 91 3. En Francia, en 
el mismo año de 19 13, se producían 45,000 
autos. 

2 El Parlamento ruso. 
3 Nicolás 11 es un déspota que vive bajo el 

poder de su neurótica esposa, Alejandra 
Feodorovna; y ambos bajo la influencia de 
un mujik erotómano, llamado R.1Sputín, asf 
como de intrigas de una camarilla corrupta. 

4 Impuestos a los ingresos 
~ Se refiere a la Primera Guerra Mundial , 

iniciada en 19 14. 

entorno 
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E 
1 rem a acerca d e la n eces id ad d e un a refo rm a 

migratoria en los Es tados Unidos, ha csrado prcsemc 
en ese país desde fi nales del siglo XX. ~.:s 1 a ha rcnido 

muchos va ivenes y lo cieno es q ue a la fecha aún no se ha rea li zado 

un a reforma a ni vel fed eral, po r los muchos intereses que esrá n 

en juego en dicho pafs y por lo ra mo, la mecá nica ha consistido 

en realiza r reformas de ripo loca l en varios estados, cspccialmcnrc 

en aquellos que ri cncn fro m cras con M éx ico o en donde la 
presencia de inmi granres es muy importante. 

entorno 

En general , se puede afirm ar q ue la po lírica migrato ri a de 

los Es1ados Unidos ha tenido un comporramicnto errá tico y, ha 

d c..: pc::nd ido sob re rodo del co mporramic111 o d e la eco nomía 

no rrearneric:ma en su conjunto y de los pe riodos elccrorales en 

ese pab. 

Hisró ri camenre la polfr ica mig raro ria de los Esrados Unidos 

no ha sido clar:1menre definida y. ha g irado normalm c111 e de 

acue rd o a las neces id ad es co nc reta s que ha prese nt ad o la 

l 
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economía de ese pafs, asf por ejemplo, en la época de la Primera 
y Segunda G uerra Mundial, el país mantuvo una política de 
relativa apenura, pues necesitaba mano de obra para sustituir 
la que se había ido a los fre ntes de guerra, as í de fo rma parecida 
en las décadas subsecuentes. 

Sin embargo, la conducta de la política migratoria de los 
Estados Unidos no se ha diferenciado de la de otros países 
receptores de inmigrantes y cuando es tos países han atravesado 
por situaciones di flc iles, de enorme presión social, especialmente 
cuando la si tuación econó mica de d ichos países ha desmejorado 
sensiblemen te como consecuencia del comportamiento cícl ico 
de la economía capitalista, es normal que los gobernances y 
sectores económicamente favorecidos de esas sociedades, tomen 
como chivos expiatorios a los inmigrantes, en esa victimización 
se po nen a la orden y juegan un papel 
imporcante los Medios de Comun icación 

En lo que se refiere a la tasa de desempleo para el año 2002 
alcanzó un 5.2 por ciento; el 2003 aumento a un 6.0 por ciemo; 
para el 2004 se observó una leve baja y se colocó en un 5.5 por 
ciento y para el año pasado (2005), se experimentó de nuevo mra 
leve disminución y se colocó en un 4.7 por cien ro, pero eso no implica 
necesariamente que el problema del desempleo ya se haya resuelto. 

Se debe mencionar asimismo que eJ gobierno del Sr. Bush, 
se ha involucrado en la aventura mili tar de una guerra en contra 
de lrak que se inició a partir del mes de marzo del año 2003, 
todo pareciera indicar que nuevamente, Estados Un idos, se 
encamina a un empamanami enro militar, como eJ ocurrido 
durante la guerra de VietNam. 

Además desde el año pasado (2005) , Estados Unidos ha 
iniciado una cam paña de hostigamiento en 
co ntra del proyec to de Irán d e 

Social (MCS), y como resultado de ello se 
empi eza n a propagar dencro d e esas 
sociedades recepcoras, c iclos de "odio, 
rechazo, rac ismo y xe nofobia", codo 
dirigido en contra de los inmigrantes, 
culpabilizándolos de todos los males reales 
y supu es t os que aqu ejan a dich as 
sociedades. 

En general, se puede 
afirmar que la política 

migratoria de los 
Estados Unidos ha 

tenido un 

enriquecimiento de uranio, supues tamente 
para producir energía eléctrica y cubrir el 
déficit que sufre ese país en esa materia; pero 
al igual a lo q ue sucedió en lrak durante el 
preludio de la 2' Guerra del Golfo (al cual 
acusaban de tener armas de des trucción 
masiva, o sea, armas químicas y nucleares) , 
Estados Unidos no le esta dando 
c redi bilidad a las d ecla raciones y 
seguridades que ha ofrecido Irán, de que 
no usará el uranio enriquecido para la 
fab ricación de armas nucleares. 

En el caso de los Estados U nidos, se 
h a observado qu e a p a rtir d e la 
finali zació n de la p resi dencia de Bill 
C linton (que por cierro , le entregó al 
Presidente recién electo George W. Bush, 
una eco nomía sa na e incluso co n un 
superávit econó mico envidiable), durante 
p rácticamente todo el período pres iden-

comportamiento 
errático y, ha 

dependido sobre todo 
del comportamiento 

de la economía 
norteamericana en su 

conjunto y de los 
periodos electorales 

en ese país. 

Todos los hechos anteri o rme nte 
mencionados, han provocado en la sociedad 
progresista de ese país, especialmente por 
e l aum ento d e mu ertes de jóvenes 
norteamericanos que están des tacados en cia l de G .W. Bush , la econo mía h a 

presentado una desaceleración, los primeros signos visibles de 
dicho fe nómeno, ya se hicieron presen tes en el año 2000 y se 
profundizaron aún más después de los araques ocu rridos a ese 
país en 1 1 de septiembre del 200 l . 

El Produ c to Inte rno Bru to ( PIB ) h a t e nido un 
crecimiento bajo y flu ctu ante, que no ll ena las expecta tivas 
de creci mi en to y desa rro ll o del bi enes tar de la sociedad 
no rteamerica na, también ha sido evidente qu e año co n año 
la rasas de dese mpleo han ido en aumento y esto ha creado 
una gran incertidumbre en el país. Se ti ene así, que pa ra el 
año 20 02, el c reci mien to eco nó mi co sólo fue de un 2.2 
por ciento; en el 2003 fue del 3.1 por ciento ; en el 2004 
aum e nto apenas a un 4.4 po r c ien to y, p ara el recién 
fi nalizado 2005 de nuevo se ex perim ento un a baja en el 
crec imi en co y só lo alcan zó un 3.5 po r c ien ro; todo lo 
an terior indi ca que no se es pera una pro nta recuperació n 
de la economía en el país. 

lrak, el incremento sensible del índice de suicidios entre los 
soldados norteamerica nos y el regreso de gran cantidad de 
muchachos con graves desordenes de tipo psicológico, hechos 
qu e han provocad o un rec hazó públi co a la po lítica 
intervensionista de ese país. A la fecha se han realizado muchas 
protestas públicas en contra de dicha política, silenciadas por los 
Medios de Comun icación Social, por lo que son escasamente 
conocidas, en fin el resultado ha sido que en las encues tas de 
opinión realizados a lo la rgo del año 2005 , los fndices de 
popularidad del presidente Bush han sido los más bajos de todo 
su período. 

Como ya se ha indicado ante riormente, el presidente y su 
equipo asesor de publicidad e imagen, en aras de distraer la 
opinió n pública nacipnal , en primer lugar de los graves problemas 
económicos por los que atraviesa el país y en segundo lugar, de 
los problemas que esta creando la ocupación milirar de Irak y la 
posible intervención de Estados Unidos en una nueva aventura 

entorno 
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mili1 ar en ldn, cnfibn el ccn1ro de b an.: nc ió n públ ica nacio nal 

en ti fenómeno ck b masiv:1 inmigraci 11 de cx tr:tnjcros, llegados 
prin c ip a lm c nl c d e los pafscs brinoanu: ri ca n o:, d e form:~ 

indocurnen ud:~. e iniciando un ;~ campa íi:l de p rensa a nivd 
n:tcion:. l. ace rca de los s u pues t o~ problem:-.s que provoGt n :d país 

esos indocument ados. No se m cncio nn el impo namc ¡npcl que 

desempeñan dichos inmigra nt es en el desa rro ll o de esa nació n. 

Denrro de esos supuestos prob lemas se cnf.11iza que d ios (los 

inrn igr::mres), so n un peligro 1crrori sra p01 cnci:.t l a la seguridad 
nacional del p:.tís. 

Recuérdese que a partir de los ataques del 11 ele scpri cmbrc 
de l 20 01, a los luga res m:is e mblem á ti cos d e la socied ad 

norreamcrica na (TOrres Gemelas, Pen tágono) , el hecho de que la 

po rencia más poderosa desde el pumo de vista ITtilitar, haya sido 

aracada por pri mera vez en su hismria como nación independiente 

en su prop io rerriror io, h izo que el gobierno de ese p:tfs y la 

sociedad en su co njumo, se sinrier:t compler:tmeme vul ner:td:t e 

insegu ra y, po r esa razón, a pan ir de ese momenm mdo ex tranjero 

no impo rra ndo su or igen érnico. credo o procedencia nac io nal, 

se mira com o un potencial re rro ri sra, que puede :u eruar en co ntra 

entorno 

de b sociedad no rt ea merica na. Prccisamcnrc a panir de ese 

momemo se aument an de forma muy sensib le el presupuesto 

dest in ado a la seguridad de las front eras, se sabe que son más de 

un millón d e indocume nrados los que ca prura la Patru ll a 

Fronteri za en la fronte ra en tre Méx ico y Estados Unidos, pero 

sólo un tillO por ciento de los de tenidos son po r causas criminales, 

el o tro 99 por cien ro , son indocumentados en busca de trabajo o 

de b reuniÍicació n famil iar. 

Tampoco se puede deja r de menciona r que el fe nó meno de 

la migración en las ülr imas décadas h:1 cxperimenrado un salro 

cuanrir:11i vo fe nom enal y só lo en los últim os din años, ha 

aumcm ado en un 300 por cienro , lo que sugiere la necesidad , en 

gran medida, de la rcali7 .. ación de una reforma migraroria en los 

Estados Un idos. 

Una refo rma migrawria en los Es rados Un idos, se ha venido 

plantea ndo, incluso desde la década de los 80 del rec ién siglo 

pasado, pero aunque parezca repetitivo, de nuevo hay que insisti r, 

que una de las caractcrfsr icas de la po lítica migr:n or ia de los 

Es rados Unidos, es q ue es co nrradicroria, ambiva lente)' se da a 

__ .J 
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parr ir de las necesidades in med iaras de los 

poli ricos, de los empleadores. Prccisamenre 

por esas co nrradi cc iones, las refor ma 
migrato ria se ha ido posterga ndo. Una de 

las p rincipales causas es la prevalencia de 

una lógica eco nó mica, pues aun que los 

gobiernos {ya sea del panido demócrata o 
del republica no), nunca han reconocido 

abierramente la necesidad que tienen de los 

trabajadores inmi g ra n tes, in depe n 

dienremem e del esrarus legal que posean en 

el país)' de los aporres de el los a la sociedad 
norteamericana. 

No se mencionan 
el importante papel 

y por eso es ta población tiene por lo general, 

los emp leos de meno r ca tegoría) , no 
quieren reaJizar esos trabajos. Lo anrcrio r 

impli ca ría, qu e sí es tas labores n o se 

realizan , muchas ramas de la econom ía no 

podrían funcionar y dejarían además de ser 

co mpe tit ivas, o sea, se esta hac iend o 
referencia al sector de los servicios (hoteles, 

restaurantes, hospitales, jardinería y otros), 

as ( como, la industria de la construcción, 

las empacadores de diferentes producros 
cárnicos; es por eso que es indispensable la 

mano de obra poco calificada y barata de 

los inmigrantes. 

que desempeñan 
dichos inmigrantes 
en el desarrollo de 
ese país. Dentro de 

De acuerdo a los datos proporcionados 

por M igu e l Pi c kard , la po bl ac ió n 

es tado unidense, desde el punro d e vista 

demográfico, se es ta envejeciendo, dentro 

de una década la llamada generac ió n del 

esos supuestos 
problemas se enfatiza 

que ellos (los 
inmigrantes), son un 

peligro terrorista 
potencial a la 

seguridad nacional 
del país. 

Una de las probl e m á ti cas m ás 

import a nt es qu e es ta afronta nd o 

actualmente la aprobación de la Reforma 

"babyboomer" ( 1943- 1964), se jubilará, algunos analistas estiman 

que alcanza la cifra ap roximada de 77 millones de personas, que 

dejaran sus puestos de trabajo. Eso explica que se necesite de los 

inmigrantes jóvenes no sólo para ocupar esas plazas de trabajo, 

sino, para que con sus aportac io nes al seguro social , conrribuyan 

a que se les pueda pagar sus pensiones a esa población que dentro 

de poco se jubi lara. 

Los empresarios y especialistas laborales, también reconocen, 

que hay miles de empleos que son llamados en la jerga laboral 

como "empleos de callejón sin salida", porque no ofrecen ni ngún 

aliciente a los t rabaj adores, all í no hay posibilidades de ascenso, 

aumentos salár iales, adqujsición de mayores responsabilidades, 

adquisic ió n d e prestigio, y es po r ello qu e los ciud adanos 
norteamericanos, inclusive la población afroamericana de ese país 

(recuérdese que el racismo en comra de la población afroamericana 

aún no ha sido totalmente superada en la sociedad norteamericana 

Migratoria en Es tados Unidos, es que el 
año 2006 es una año elecroral en ese país, se van a realizar la 
elección que tradicionalmente se llama "mid-term elecrions", 

porque se rea lizan en medio del periodo presidencial, en es ta 
ocas ió n el 7 de noviembre del 2006, se deben elegir en su 

totalid ad a la Cámara de Representantes (435 miembros), a 33 

senado res y a 30 gobernado res de los 50 estados de la Unió n; 

en es tas eleccio nes y d espu és de la aprobació n de la Ley 
Sensenbrenner, el 8 de diciembre del 2005 , y de la discusión de 

va rios proyectos de reforma migratoria en lo que va del presente 

año en el Senado, a la fecha no se ha ll egado a ningún consenso, 

precisamente po r las futuras elecciones y sobre todo después de 
las amplias manifes taciones que se llevaron a cabo entre los meses 

d e m a rzo y ab ril , qu e cu lm ina ro n el l 0 d e m ayo, co n 

multi[Udinarias concentracio nes a lo largo y ancho de ese país, 
au nado a un boicot a la compra de prod uctos es tadounidenses. 

Esos hechos, han demost rado la capac idad de o rga nizació n y 

movilización que tiene la co munidad de inmigrantes que residen 

d e fo rma lega l y los indocumentados. Se esperaría que la 
co munidad de larinos en los Es tados Unidos, después de la 

sacud ida qu e les h a produ c ido la aprobac ió n d e la Ley 

Sensenbrenn er, en la Cá mara Baja van a tener un a ac ritud 

di fe renre en su co mpo rtamiento electo ral, que pueden darle 
un voto de cast igo al Part ido Republicano, quien ha presentado 

los proyectos de refo rma migrato ria mas agresivos y les ivos en 

co ntra de la co munidad de inmigrantes. 

Se sabe con toda claridad que a partir del año 2004, la 

comunidad hispanohablante, se ha transform ado en la minoría 

más grande de los Estados Unidos, inclusive por encima de la 

población afroamericana, se co nsidera que para el presente año 

ya anda rondando los 40 millones de personas. Sin embargo, es 
criterio general entre los académicos, investigado res y periodistas 

que la poblac ió n lat ina es "el gigante dormido", pues su 

participac ión política en la sociedad Noneamérica es muy poca 

entorno 
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a la fecha, co nsiderándose que aún no han to mado co nciencia 
del poder real que tienen en sus manos. De esos casi 40 millones 
de latinos, so lamente 9 millones 700 mil es tán empadro nados 
para votar {po r supuesto debe to marse en cuenta que hay un 
gran porcentaje de esos latinos que aún no es tán edad de varar), 
miles de ellos que tienen un esrarus legal de residencia y que 
b ien podrían optar po r la c iudadan(a no lo hacen por cuestio nes 
de tipo culcural, recuérdese que m:is del 50 po r c iem o de los 
latinos legales en Es tados Unidos, no han nacido en ese país. 
Aunque, cabe aclarar que a pesa r de la baja votació n latina en 
general es ta ha aumentado sensiblemenre en las tres últ imas 
eleccio nes presidenciales; para hacer no tar esa di fe rencia véase 
que en el año de 1976 vo taro n solamente 2 millo nes 98 mil 
latinos; en 1988 la c ifra de vorames latin os aumenta a los 3 
millones 7 1 O mil vo tantes; en 1992, votaro n 4 mi ll ones 238 
mil personas latinas y en el año 2000 hay un salto cuantitativo 
espectacular pues se alcanzó la ci fra reco rd de 7 millo nes 378 
mil vo ros la tin os. Se sa be tambi én qu e el vo to la tino 
tradi c ion a lm ent e ha es t ad o in clin ad o hac ia e l Pa rtid o 
Demócrata, sin embargo en las eleccio nes presidenciales del 
2004, el presidente George W. Bush alcanzó su reelección grac ias 
a que un 35 por ciento de los votos latinos le fu eron co nferidos 
a él y a su panido. ¿Qué va a pasar en las elecciones del próximo 
noviembre del 2006, aún es un enigma? , sobre rodo después 
del 1° de mayo, que los dirigentes y orga nizadores de esa gran 
movi lizació n, no qui eren dec ir públi ca mente cual se rá el 
siguieme paso que va n a dar. 

Plan Aglobs. Respaldado por más de 100 organizaciones 
sindicales y empresarios. Propone una cuota de unas 500 
mil visas de res idencia para campesinos que lleven tiempo 
en el país y rengan empleo. La mayoría de los benefi ciarios 
serían mexicanos. 
Plan Dream Act. Presentado en 2003 y re introducido en 
noviembre {2004). Propone conceder res idencia temporaJ a 
estudiantes indocumentados sobresaJ ientes para que puedan 
ir a la universidad. Una vez graduados, podrán pedir la Tarjeta 
Verde. 

Es precisamente en el conrex ro anterior, que desde fin ales 
del siglo pasado se han presentado va rios 

Plan Cornyn-Kyl. Propone que todos los indocumentados 
salgan de Estados Unidos y desde sus países de o rigen pidan 
una visa de trabajo remporal. Recomienda aumentar el 
nümero de agemes de la Patru lla Fromeriza. 

Plan Sensenbrenner. Recomienda 
proyec tos de refo rma migra to ri a que a 
continuació n se presentan {Ramos: 2005): 

Plan Bush. Propuesto el 7 de enero 
de 2004 . Reco mi enda un a visa de 
trabajo temporal por 3 años renovable 
una vez. AJ término del segundo plazo, 
el ex tranjero debe irse de Estad os 
Unidos. La Casa Blanca ha reiterado 
qu e la admi n is tr ac ió n Bu sh no 
res palda qu e los indo cum e ntados 
renga n una puerta abierta hacia la 
regularizació n e in siste en un pl an 
res tr ingido de permisos que deberá ser 
regulado po r el Departamento de 
Seguridad Nacio nal. 
Plan McCain-Kennedy. Entregado el 
18 de mayo. Recomienda residencia 
temporal para indocum entado que 
lleven 5 años en el país, rengan trabajo, 
pag ue n impu estos y no renga n 
antecedentes penales. Tras cinco años 
de prueba podrán pedir la Tarj eta 

Verde. 
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Una de las 
problemáticas más 

importantes que esta 
afrontando 

actualmente la 
aprobación de la 

Reforma Migratoria 
en Estados Unidos, es 
que el años 2006 es 
una año electoral en 

ese país, se van a 
realizar la elección 

que tradicionalmente 
se llama "mid-term 

elections", porque se 
realizan en medio del 
periodo presidencial, 
en esta ocasión (7 de 
noviembre del 2006). 

penaliza r como deliro criminal grave la 
es tadía ilegaJ , cas tigar a los empleadores que 
ayuden a los indocumenrados, aumentar 
la vigilancia en la fro ntera, construi r un 
nuevo muro en la frontera con México y 
suprimir el sorteo de la Lotería de Visas ... ) 

La Cámara de Representantes aprobó 
el 8 de d iciembre del 2005 (con 239 votos 
a favor y 182 en contra) el proyecto "Bordcr 
Pro rect io n , Antitero ri sm , and Il ega l 
lnmi g ra ti o n Co ntro l Ac t o f 2005 ", 
pat roc in ad o po r u n g rup o ultra 
conservador del part ido republica no y la 
Casa Blanca, o se la propuesta de la Ley 
Sensenbrenner. 

El HR 4437 ca mbia la fi gura jurídica 
de la esradfa indocumentada de Falta civil a 
deliro criminal grave, siruación que según 
analistas seda el comienzo de una oleada 
de deportac io nes masivas de inmigranres 

indocumentados. 
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La reforma migratoria en Estados Unidos y su posible impacto 

La HR 4437 también incluye: 

La solicitud de fondos, US$ 7 mil 500 millones, para 

construir un nuevo muro de más de 2 mil kilómetros de largo, 
que abarcaría la frontera con M éxico en los estados de California, 

Nuevo México, Arizona y Texas, para frenar el paso de los 
inmigrantes ilegales. 

Verificar es rarus. Obliga a los empleadores comprobar que 

sus empleados están legalmente en Estados Un idos y tienen 

pe rmiso de trabaj o. La info rmació n debe ser enviad a a las 
auto ridades federales. 

En cuanto a la propuesta de ley que se ha venido comentando 

a rriba, las prim eras manifes tac io nes públicas del gobi erno 
salvadoreño, se lim ita ro n a declarar que el gobierno de los 

EE.UU., estaba en su pleno derecho de decidir sobre su seguridad 

nacional; posteriormen te se realiw una reunión de los cancilleres 

centroamericanos y el de México, en donde lo único se logró fue 

una tibia declaración que no llegó a una condena o a una posición 
unificada en donde se indicará que medidas se tomarían para 

proteger a los connacionales con estarus migratorio no resuelto 
en ese país. 

Sanciones. Aumenta los casrigos civiles 

y c rimin a les co nrra empl eado res que 
co ntraten indocumentados. 

Se sabe también que 
el voto latino 

Los cancilleres d e va rios pa íses han 

rea li zado una se rie d e reuni o n es para 

o b tene r una post u ra co mún ante la 

inminente reforma migratoria que quieren 
realizar las autoridades estadounidenses. 

Tod os los canci ll e res s in exce pc ió n 

comprenden y están de acuerdo, en que el 
vecino país del norte esta en rodo su derecho 

de decidir de forma soberana su política 

migrator ia, que son ellos los únicos que 
pueden determinar a quien pueden dejar 

entrar a su país y en que condiciones, sin 

embargo, y amparándose sobre todo en el 
postu lado de la defensa de los derechos 

hum anos d e los inm igrantes d e los 

diferentes países lat inoa me rica nos, los 

cancilleres consideran que es necesario que 
los Estados Unidos apruebe una reforma 

migratoria integral y humani taria y que no 
criminal ice a los indocumentados. 

Elimin a n la Ley Oranres. No se 

pe rmiti rá que los ext ranjeros d etenidos 

rengan su día en Corre para que sea un Juez 

de Inmigración quien decida su suerte en 
Estados Unidos . 

tradicionalmente ha 
estado inclinado 
hacia el Partido 
Demócrata, sin 
embargo en las 

Ace lera las d epo rra c io n es. En 

promedio, no más de 14 días contados a 
partir de la fecha de arresto. 

Fondos ad icionales. Pa ra co ntratar 

nuevos agentes de la Patrulla Fronteri za, 

incorporar tecnología y nuevos inspectores 

que se rán d es tinados a los puerros d e 

entrada a Es tados Unidos. 

elecciones 
presidenciales del 

2004, el presidente 
George W. Bush 

alcanzó su reelección 
gracias a que un 35 

por ciento de los 
votos latinos le 

fueron conferidos a él 
y su partido. 

El senado de los EE.UU . a partir del 

mes de febrero del presente año conoció la Ley para la Protección, 

el Terrorismo y el Control de la Inmigrac ión !legal y la empezó a 
discut ir a panir de ellos han surgido nuevas propues tas como el 
proyecro de ley Hagei-Martínez y otra versión a cargo del Comité 

Judicial del Senado. 

Impacto de una posible reforma migratoria en EE.UU. 

Desde fin ales del 2005 en que la Cámara de Represem antes 
de los Estados Unidos se empezó a discutir los diferentes proyectos 

de reforma migratoria y el 8 de diciembre de ese mismo año 

aprobó el proyecto más duro, la ya famosa Ley Sensenbrenner, 

mediante la cual se cr im inaliza a los indocumentados y a las 

personas y organizaciones que les brindan ayuda humanitaria y 

les den trabajo, am en de otras disposiciones; la comunidad de 

inmigrantes con esta tus legal y los indocumentados y unidos a 

ellos los inmigrantes de o tras comun idades de inmigrantes de 
otros países (ingleses, irlandeses, polacos y otros), han iniciado 

una efervescente actividad de protesta en contra de dicha ley. 

Así, en una de las últimas reu niones 

en e l mes d e mayo, los ca ncille res de 
Panamá, Costa Ri ca, Nica ragua, El Sa lvador, República 

Dominican a, México, Guatemala y Colombia, "urgieron a los 

Es tados Unidos a aprobar una reform a migratoria integral que 
legalice a los indocumentados, reunifique a las fam ilias y cree un 

flujo legal y seguro". 

En esa misma reunión, el canciller de El Salvador, Francisco 

Laínez, aseguró qu e los países latinoam eri ca nos ti enen la 

obligación de participar en el debate, porque "nues tra gente está 
aq uí" ; hizo la observación de que en Es tados Unidos hay 2 

millo nes de salvadoreños y propuso que se cree un progra ma de 

trabajadores temporales al que puedan acogerse los migranres 

que hoy están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y 
bajo la ley de Alivio Centroamericano y Ajustes N icaragüense de 
1977. además real i1..a la siguiente declaración: "La creación en 

Estados Un idos de un programa de trabajadores tempo rarios es 

indispensable para El Salvador, que recibe más de 50 po r ciento 
de su producro interno bruto en remesas desde ese país". (La 

Jo rnada, 3 mayo/2006). 

entorno 
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Elll lrimo comentario se ha reproducido rcxrua lmente y no 
refl eja los daros exactos ace rca de este rubro , puede que el 
periodista haya tomado de form a equivocada los daros, pero la 
realidad es que, las remesas para el año 2005 alcanzaro n una cifra 
record de 2 ,830.2 mi llo nes de dóla res estadounidenses y ellas 
representan el 16.6 por cien ro del Producro Interno Bruto (PIB), 
es la fuente más importante de recepció n de divisas que tiene el 
país; cabe agregar que incluso el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNU D), reconoce en sus úl timos dos info rmes, 
que gracias a las remesas los índices de pobreza extrema y relaciva 
no han aumentado en el país. 

En el hipo tético caso que la refo rma migramria que se 
aprobara en los Estad os Unidos, fuera radical y no diera la 
opo rtunid ad a los m as d e 11 m ill o nes de inm ig ra ntes 
indocumentados, pud ieran solucionar su siwación migratoria y 
se iniciara una política de expulsión masiva de ellos, significaría 
no sólo para El Salvador, si no que para la gran mayoría de los 
países ladnoamericanos un gravísimo problema, ya que la llegada 
mas iva de compatriotas vendría a agravar la situación económica 
ya precaria en estos momentos y ello conduciría sin duda alguna, 
a la p rofund ización de las presiones sociales que en co rto plazo 
es tall arían en con fli ctos soc ia les irresolub les, en un a wta l 
ingobernabi lidad de toda la región y con ello tal vez el ingreso al 
poder de partidos políticos mas radicales, que en ningún momento 
obtendrían el apoyo de los Es tados Un id os, ve ndda un a 
consolidación de bloques regionales de poder adversos a ese país, 
cues tión que en ningún momento sería de su agrado. 

Una deportación masiva en la realidad, es imposible para 
Estados Unidos, por los enormes gastOs en que incu rrid a ese país 
y ello impedida el buen funcionam iento y desarrollo económico 

de ese país. 
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Otro elemento que no se debe dejar pasar por 
alto, es que las sucesivas manifes taciones en rechazo 
a la Ley Sensenbrenner, han movilizado de forma 
mas iva a los inmigrantes en los Estados unidos, 
muchos analistas califica n es te hecho como la mayor 
movil izació n social pacífica, ocurrida d espués del 
movimi enro por la defensa de los derechos civiles de 
la poblac ió n afroa mericana, li derad a po r Martín 
Luther King en la década de los sesenta. Comentan 
que el "gigante es taba dorm ido" y la reforma 
migrato ria lo ha hecho despertar, los inmigrantes de 
forma jocosa h icieron al usió n a dicha percepció n de 
los analistas y les contes taro n a través de panca rtas 
en las mas ivas co ncentrac io nes del 1° de mayo que, 
"el giga nte no es taba dormido, es taba trabajando". 

Sólo q ueda esperar la d iscusión fin al del pleno 
del Senado y que se realice una reforma migraroria 
integral, en donde prive el respeto a los derechos 
humanos de los inmigrantes y que beneficie a su vez 

a los Estados Un idos. 
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Po R: j os~ A DOLFO A RAUJO R o¡\·\AG07..A 

D esdc su n:~ c i mienro, b Un iversidad Tecnológic:t 

contó con un a visión educado ra empresarial, con 
una misió n estratégica basacb en la mejo r menció n 

posible a sus estudi antes, de cara a un pa ís en guerra y con diversas 
crisis. Su desarrollo en infraesrrucrura, acepración social y su :ter u al 
pos ic ió n, hace que en la actu alid ad sea una de las mejo res 

universidades pri vadas del país. Esrc logro se debe a mlllriples 
esfuer¿os, acciones y acien os, y es po r ramo. reco mendable 

analizarlo, retomarlo, mejorarlo, <!demás de esrar 
co nsc ic nr e m e n tc 

co nvencidos del po r qué la estrategia general de la uni versidad 
ha conseguido ta n imporram e logro. 

La Unive rsidad Tecnológica ha form ado profesionales en 
ca mpos profes ionales es pec iali ·tados, ha conrado co n una 
reglamenración inrern a que es tandar iza proced imientos, un a 
es trucru ra huma na moldeada a las diferent es situ aciones e 
imprevis ib il idades del tiempo, se ha promovido sus servicios 
co r rec r :~. m enre )' ha aceprado a wdo esrud ianrc imcresado en 
cursar en sus aulas. Se ha proporcionado fa cilidades ffsicas, se 

han pro movido las acrividades culrurales, se pos ibili taron 
las oportunidades de exámenes 

entorno 
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Estrategia cultural y educativa de la Universidad Tecnológica 

en tiempos di fere ntes para mejorar el aprendizaje y para que la 
mayor pane de sus es tudiantes logren alcanza r sus objetivos; la 
universidad es abierca, diversa y ha contribuido en forma pau lat ina 
a crear un enromo cultural y comercial , que gira alrededor de sus 
es tudiantes y que co nstituye un a rea l y verdadera ciudad 
universitaria. Es como decir que su nido ecológico es amigable y 
cada vez más seguro y adecuado para la labor educativa 
encomendada. 

La Un iversidad Tecnológica es una universidad popular, 
promorora de esperanza, de vida y para amplias mayorías, siempre 
ha estado de parte de la justicia y en contra de la represión. Su 
acción ha sido dirigida hacia el desarro llo imegral, a la formación 
de profesionales con capacidad social. H a respo ndido a las 
necesidades de los jóvenes que en su mayoría son trabajadores, 
los cuáles lo hacen para poder costearse sus estudios y vivir, esm 
permite a la universidad acercase mucho a las empresas y al 
pragmatismo que siempre ha precon izado. Las salidas latera les 
han tratado de hacer la formación educativa mas rentable para el 
alumno a corto y largo plazo, proporcio nando una integración 
de conocimientos, actitudes y habilidades que aún no siendo 
total es, so n esca lo nadas y dan un atrac tivo es pecial a la 
universidad. 

La promoción de la "Cultura Tecno lógica", que aún 
constituye un reto, es una característica propia de la universidad , 
pretende proporcionar a los es tudiantes un med io que les ayude 
a pensar, hacer, pensar y rehacer sistemas de producción, de 
ca rácter diverso, tanto de bienes materiales como simbólico, 
empleando la inrer relación que existe entre el medio ambiente, 
el hombre, sus planes, la tecnología y los mate riales. En suma, la 
cultura tecnológica trata de crear en los jóvenes estudiantes una 
mentalidad y una capacidad para producir roda lo que hay que 
producir en el país. Asimismo, siempre se ha orientada a los 
catedráticos a que su fun ció n sea, especialmente, de motivación, 
oriemación y de transmisión de conocimientos útiles para la vida; 
estos profesores al ser profesionales con experiencia potencian el 
conocimiento de la realidad empresarial y acercan a la universidad 
y sus estudiantes al mercado de trabajo. 

entorno 

Los elememos en la concepción curricular de la Universidad, 
no ~on academicistas, si no más bien human istas, tecnológicos y 
SOCIO-cultural es. Su filosofla es ta ecléctica y cornada de la 
fenomenolog(a, el neopositivismo, el estructuralismo, como un 
proceso evolutivo y la dialéctica como desarroUo del pensamiento 
humano. De es ta manera los elememos del curriculo son el 
homb re y la muj er (es tudiante), los medios ( técnicas y 
conocimientos) y el sistema social al cual favorece la universidad. 
La episcemologfa en la Universidad Tecnológica, no solo ha sido 
del sujeto al objeto, se ha trabajado mucho en hacer esta relación 
en doble semido (imeractiva) e incluir a la sociedad para formar 
una trinidad coherenrc. De esta manera , sujeto, objero y sociedad 
en un a relac ión directa de dirección y semido, insertan a la 
universidad en la realidad , con lo que se da sentido a su quehacer 
y adquiere relevancia. Esro últ imo posibilita a los es tudiames a 
promover su calidad de vida en el entorno que viven, pues ven, 
sie n ten y palpan el valor de los co nocimientos nuevos; 
adquiriendo formas mejores de vida humana, grupal y solidaria, 
de acuerdo y en funci ón de sus percepciones, imerpretaciones, 
experiencias y aprendizajes. 

Podemos asegurar que invisiblemente, pero con certeza, la 
cal idad de la educación en la Universidad Tecnológica se aumenta 
en la medida que es capaz. de valorizar y hacer suyas las formas de 
pensar, sentir y actuar de los estudiantes en todo aquello que da 
significado a su cotidianidad, de esta manera el compromiso social 
es el de motivar y dar una reforzada auto imagen al estudiante 
frente a la realidad. El modelo cultural tecnológico es Aexible, 
fac ilita la responsabiljdad del estudiante para su aprendizaje, se 
toman decisiones en conjunto en forma responsable y compartida; 
con contenidos variados y en forma cooperativa. En suma, la 
innovación, la adaptación, la evaluación justa, la capacitación 
docente y la relevancia, son la esencia es tratégica de la Universidad 
Tecnológica. 

La es trategia operativa de la universidad, en cuanto a su 
filosofCa en el aula, trata de que el estudiante se involucre, se 
comprometa, se responsabilice de su aprendizaje; para lograr esto, 
se hace mucho hincapié en que la mejor forma motivacional es la 
de inculcar confianza al estudiante para que se despierte su propio 
interés. Los estudiantes aventajados han servido para ello mediante 

las inst ructorías. El ambiente de libertad ha abonado a esto, y 
mediante los exámenes formativos se ha logrado el no acceder a 
un nuevo aspecto programático sin antes asimilar el anterior, estos 
principi os de la escuela Lancasteriana (1778) de la escuela 
Montessori (1870) y del Plan Dalton (1889), han contribuido a 
lo que hoy es la Universidad Tecnológica. La finalidad académica 
es la formació n de un profcsionista adaptado a las grandes 
transformaciones productivas, a las demandas de la globalización, 
al ca mbio tecno lógico apropiado para la producción , a la 
fo rmación de los es tudiantes para ser agentes de cambio de su 
propio desarrollo profesional y cultural, todo esto a nivel de sus 

propias capacidades y aspiraciones. 
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1 D ocrorado es en realidad un ríwlo y una actividad 

basranre desconocidos, más o menos, siempre se ha 
escuchado que es el grado académico más elevado 

que se puede obtener y que habil ita para ocupar determinados 

cargos de airo nivel en las unive rsidades de va rios países. Sin 

e1n bargo, muy pocos conocen o se han parado a reAexi onar la 

im porrancia de las consecuencias que ti ene el D ocro rado sobre 

el desa rrollo en disrimos secto res de una nación o regió n, ral es el 
caso de la Uni versidad, el desar ro llo industria l, la capacitación 

profesional, la mejo ra sa nitaria y educativa , ere.. Es frccuenre 

escuchar que el Doctorado es caro y poco rem able para una 

sociedad , lo cual es roda lo comrario a la realidad , y como muestra 

se presem an a conri nuac ió n ::~ l gunos argumentos que rompen 

esros rópicos. 
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El doctorado como indicador de 
calidad de la Un iversidad 

Es muy difícil pensa r en una invcsrigación de alto nivel 

sin programas de docro rado, pues el Docrorado implica 
una aira exigencia en la calidad de la inves rigación, por el lo , se 
suele cnrender que invesrigació n y docwrado son un wdo, es 
verdad que hay centros de investigación de gran excelencia que 

hacen invcs1igación y pueden no rener programas de docrorado, 
pero cvidcm emenre esa in vesrigació n es tá hecha por docrorcs. 

Los progra mas de docmrado son un indicador de calidad de una 

unive rsidad pues implican que en esa instirución se produce 
inves rigaci6n, lo cual es el cimienro de b. insrirución univc rsirari a. 

Todo aquel lo que un profeso r ex plica en clase es resultado de 

entorno 
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La importancia de l doctorado en el desarrollo de una región 

investigaciones o reAex iones sobre inves tigacio nes, por ram o, si 

en una universidad no se investiga los profesores cuenran a sus 

alumnos lo que inves tigan orros doctores en otras universidades. 

Por arra parre, el docrorado es en rea lidad un a fuente de 
finan ciac ió n para la prop ia unive rsidad , pues la invest igación de 

ca lidad termina co nsiguiendo mas fond os externos pa ra la 

inves tigació n que el propio gasto que supone a la institució n. A 

la vez. es ro rep e rcute e n un mayor pres ti g io nacio n al e 
ime rnac ional de la pro pia U nivers idad , lo cua l la hace más 

competitiva para co nseguir mejores alumnos y más fondos de 

in vest igación. Es has ta so rprendente que muchos gesto res 
universitar ios no sean capaces de ver que el docto rado es una 

inversió n muy remable, quizá no se perciba asi, pus sus frutos no 

comienzan a aparecer hasta después de cuatro o cinco años de 

realiza r la inversión. 

La influencia del Doctorado en el 
desarrollo industrial de una región 

En los países desa rrollados la inves tigació n y el desa rrollo 

industrial so n inseparables, si no se inves tiga no hay 

avance industria l, por ello , es un hecho que las empresas tanto 

publicas como privadas de esros países cada vez dedican más 

fondos para in ves tigación. Po r el contrario , aquellos países que 
no t ienen esta práccica de inves tigación m:\s desa rro llo (1+0) no 

tienen otra opció n que com prar las innovaciones rea li zadas en 

otros países, que además de resultar más caro pueden que no se 

entorno 

adap ten ran bien a las necesidades de la reg ión, ya que fu eron 

desarro ll adas en otros contextos, a veces muy disrin ws. H ay 

muchos aspectos específi cos que necesitan una investigación con 

condiciones regio nales, por ejemplo no es lo mismo diseñar y 
construir venranas para un país nó rdico donde prima al máx imo 

el aislamiento del frío , que para una región lluviosa o pa ra una 

mu y ca lie nte, dond e lo importante es agua n1 a r las a iras 

1emperaruras, orro ejemplo pueden ser los barcos de pesca y las 

artes de la pesca, se deben adaptar a los mares y océanos en los 

que se pesca y por ranro la inves tigación para su mejora y desarrollo 
debe es rar comcxruali zada también. Por ot ra parte, ni el secror 

púb lico ni el privado pod rá conseguir una inves tigación "a la 

can a" para una necesidad concreta a un precio tan reducido, pues 

el alumno de doctorado neces i1 a presem ar una tes is docroral como 

requisito para conseguir el rírulo de Docto r, es por ramo una 
inves tigación de calidad y co n bajo coste de personal. 

El Doctorado contribuye a la 
capacitación profesional 

C o ntrariamente a lo que se suele pensar, no rodas los 

docrorados se centra n en una invest igación ajena a la 

act ividad profesional. De hecho hay muchos doctorados que sus 
tesis doctorales se centran en problemas y en plátic.1s profesionales, 

y esro se da en prác ricamenre rodas los ámbiros, por ejemplo: 

tesis doctorales sobre el estilo docente y el rendimiento académico. 

o sobre esti los de comu nicació n para profesionales que ari enden 

al público, có mo ajus tar los turnos en un a empresa en la que se 
trabaja las 24 horas, cómo dar los diagnósticos médicos a los 

pacientes, ere., e n rodos esros casos y en o rros 

mu c h os qu e se poddan ..-¡:;.1~-s¡¡¡¡;;~: 
m e n c io n a r, 
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La importancia del doctorado en el desarrollo de una región 

no hay duda de qu e la in vestigac ió n aporr:t unos resu ltados que 

sirve n pa r:t mejo rar el ejercicio prorcsio nal en cas i todas las 

pro fesio nes. 

La contribución del Doctorado a 
problemas de salud de una región 

En el ámbiro de las ciencias de b sa lud ex isren remas de 

in ves tigació n cuya fina lidad , sin duda alguna, imeresa n 

a la g~.t n mayo ría de b pobb.ció n )' de los países, y por ra111 o, 
hasra puedl' resultar lógico que esre tipo de inves tigaciones sean 
realizacb s en los grandes cenrros de in vest igación de los países 
más desa rro ll ados, sc rfa po r ejemplo el caso de la investigac ió n 

sobre el dnccr. Pero por otra parre, existen problemas de sa lud 
que son propios de una región co ncreta, que en buena medida 
puede estar determ inada po r agentes geográficos concre10s o 

incluso po r va lo res cultura les o co mpo rram ienros concretOs. se r( a 

por ejemplo el caso del consumo de drogas, las pautas de conragio 

del VIH, la ano rex ia. ere. que sin duda se presenra de manera 

específica a través de disrinras regiones, y es en es ros campos en 

los resulta n espccialmenre úti les los progra m as de docto rado , pues 

pueden faci litar la inves rigació n de problemas de sa lud con 

ca racterísticas más locales. 

El Doctorado y la mejora de los 
sistemas educativos regionales 

A 1 igual q ue ocurre co n algunos problemas de sa lud , en 

el comexro ed ucarivo también se producen problemas 

de apren d izaje o de adaptac ión al enro m o 

escolar que son propios de b s 

ca rac te ríst icas d e 

una 

región. Es un hecho que ya nad ie discute que los p rogramas de 

enseñanza no funcio nan de manera ho mogénea en cualqu ier luga r 

del Mundo. Un ejemplo muy claro es un rest de im eligcncia , 

pa ra ser usado con propiedad debe es rar adaptado a la poblac ió n 

en la que se pretende evaluar, no se puede med ir la im eligencia 

de un colo mbiano con un res r creado y adaptado en Suecia. Po r 

lamo , también en el ca mpo de la educació n son necesarias 

investigaciones regio na les que se adapten a la id iosi ncras ia de 

cada cultura panicul ar, y esro si n duda. puede ser resuelto por 

investigaciones en for mas de rcs is doc10rales de programas de 

doctorados implanrados en cada región. 

Po r ta nt o, los programas d e doc10rado d e bería n se r 

pote nc iados, no só lo d esd e las uni ve rsid ad es y ce ruros de 

inveslig:K ió n, s ino también desde los e iH CS públicos y d esd e 

las e mpresas pri va das. pues la financiación d e los doc to rados 

debe ve rse co mo un a invers ió n qu e hace una sociedad en su 

propia región , para ello puede fi nanciar o pr imar, en fo rma 

d e becas a los docwrándos o a las ins t ituc iones , aqudlos 

program as o tesis que se ce ntre en proble mas especf fi cos de la 

región. es en dcfiniriva saber apos tar de forma remable por 

un mejo r futu ro. 

No ta: Gu:~lbcno Bucb-C:~~:~I e~ d Director del Progran\J de Doctorado en 
Diseños de l nvcstig:~ción }' aplic:~cionc~ en P~;ieologb }' S:~lud qur se eq.t 
dcs:nroll:mdo en 1.1 Uni\·Cr\idad Tecnológic.t de E.l ~.tktdor cn conj unto con la 

Un ivcrsid:~d de Gr;uwb(fup.tña) . 

entor no 
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l. Aclaración Necesaria: 

N o es el o bjeto d e esre rrabajo hacer u na re lac ió n 
po rmeno ri zada y detallada del recu rso agu <~ en el país. 

Tampoco se enfoca dicho recurso desd e u na completa , es tricta y 
rigurosa visión técnica. M ás bi en , su sólo fin es propo rcio nar u n 
pano rama g lo bal de la situac ió n, q ue sea com prens ible al com ún 

de la població n, y que pcrm ira sensibiliza rnos anre la g raved ad 

del problema. 

entorno 

PoR: EDUARDO BADfA SERRA 

El Salv:1do r se cncuemra en una situac ió n rea lmem c críti ca 

con relac ió n a la dispo nib il idad y uso del agua. A el lo se suma 

u na escasa imcnció n gubernamental en cu:~.mo a preservar sus 
fuenrcs y racio naliza r su uso . Y también la muy p recaria capac idad 

técnica de los em es involucrados en el lo para encomrar mejo res 

alrern:ni vas de ex pl01 ación, dis(ri bució n y co mercializació n. 

Sin embargo , la situació n es rá lejos de adqui rir ddln ilivamenre 

visos apocalí¡)( icos. No creo que el problema del agua nos ll eve a 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Algun as consideracione s en torno al recurso agua en El Salvador 

una nueva guerra, al menos en el mediano plaz.'?· Causas para lo 

anrerio r serían mis bien ot ras. Existen solucio nes posibles, viab les 

técnica y econó micam eme. Ellas requieren. eso sf. de decisiones de 

polfrica nacionalurgemcs. medi!adas, consensuadas y seguras. Aquí, 

m ás q ue asumir modelos forá neos. m ás que invcni r en estud ios y 
consultas o nerosas y nada apropiadas a nuestra realidad , lo que se 

necesita es escuchar a nues rros expcrros, q ue los hay y de m uy aira 

calificación. Ellos saben qué es lo que csd ocurriendo y cuáles 

solucio nes podrían ser adoptadas. 

El artícu lo entonces reviste una estructura de carácter general 

y b;ís ico. Hubiera deseado profundiza r más en el asunro, pero no 

era es te el o bje to . Si n emba rgo. espero qu e apo rre clar id ad 

sufi c ie n te para qu e quienes lo d esee n pu ed a n ampli a r su 

conocimienro y comprensió n. 

2. El hombre y la naturaleza. 

Su e le dec irse qu e la n a tura leza es un a m á quin a 

co nvertidora de energía de muy baja eficiencia y de muy 

alto cosro. D e los ap roximadamenre 1 18. 1 M egaJulios por merro 

c uadrado por día (Mj / M 2-día) que in cid en sob re la ti e rra 

provenienres de la radiació n solar {la ll amada Constante Solnr), 
solamente un 0.02 °/o (productividad primaria) se convien e en 

biomasa po r medio del proceso forosinrérico. Siendo b radiac ión 

exrrarerres tre sobre la superfi cie de la ti erra del orden de 1367 

Warr por merro cuadrado (\XI/M2) , equ iva lenre a un os 4.92 1 

Mj/M2·hr, la ri erra, cuya vida med ia es de unos 4500 mi llones 

de años, ha rec ibido enton ces desde su naci miento una ca nt idad 

de e nergía de más o menos 194 millon es de mill o nes d e 

Megaju lios por m erro cuadrado, ( 194 x 10' 12 Mj /M2), y si su 

superfici e (á rea rerres rre) se acepta como de 127 millo nes de 

ki ló metros cuadrados, ello significa que en roda su histo ria, la 
t ierra ha rec ib ido la fa n tást ica ca nridad de energía de 24 000 

millo nes de mill o nes de millo nes de millo nes de M egaJu lios 

(24 000 x 1 0'24 MJ). De esa energía, sólo el 0.02 %, co mo se ha 

di cho, ha s id o co nvert id a en biomasa mediante el proceso 

fotosinr ético. Ello ll eva a calcular que la Comtnme Antrópica de 

la t ierra es de más o menos 1.74 x 1 0" 17 Jouls, esto es, que un 

segundo en la ti erra equiva le a 1. 74 x 10" 17 Jouls. 

Pero conviene aq uí co nsidera r có mo es que se o rig in a es r ~1 

inc ide ncia ene rgé ri ca exrra rcrres rre sob re la ri erra. Recordemos 

que el calo r es la fo rma más d eso rdenada de energía que existe, 

la forma co n mayo r entropía; recordemos además que la energía 

se co nserva pero no la cnrro pfa, que, por el conrrario, aumema 

todo el t ie mpo; recordemos además que la foros ínres is es un 

proceso que reduce co ns iderab lemente la en t ropía. ¿Có mo es 

posible que las plam as verdes sean ca paces de conseguir esta 

mágica reducc ió n d e la emropía ? Roger Pen rose ( 1) en su 

ex t raordin ari o libro La mente nuetJa del emperador. En torno 11 

In cibernética, ltt mente y las leyes de In jlsica, se hace esta pregunta 

y él mism o la respond e: Lo hacen utili zando la luz del so l. De 
acuerdo co n él, la energ ía que procede del so l y ll ega a la t ier ra 

es de baja entropía (fo tones de la luz visib le); lo que hace la 

ri erra no es rerener esta energía sin o irradiarla hac ia el espacio 

pe ro en fo rm a d e aira e ntropía, (ca lo r rad iante. foro ncs 

infrarrojos). L1 ri erra, pues, no ga na energía del sol; si mplemem c 

la transfo rma. El so l sólo nos suministra una forma d e energ ía 

de baja entropía , y nosotros sólo también la transformarnos en 

o rra de alta enrrop ía , hac iendo uso d e e lla y ex trayendo una 

mínima parre para generar la vida terres tre. De ese fe no menal 

p roceso so n responsab les las planras. 

Las plantas ve rdes e nro nces, a l toma r energ ía de baja 

enrrop ía (co mparar iva rncnre pocos fo10n es de luz visib le), y 

re rrad iarla en forma d e alta e nrropía (co mparati va me nte 

muchos fa ro nes infrarrojos), han s ido ca paces de alimenta rse 

de ella y proporcio narn os la separac ió n ox ígeno·ca rbo no que 

necesi tamos los animales. La co nclusión a lo ante rio r se ría, 

simple y llanamente, que no es c ieno que la natura leza sea una 

máqu ina converrido ra de energ ía de baja eficiencia y alto cos to, 

sin o que el so l no nos rega la energía si no m:ís bi en só lo nos la 
pon e a d isposic ió n para que transfo rm emos su forma , de una 

de baj a entro pía a un a de alta entropía, tomando tan só lo un 

poco de e lla y rerradiando el resto al espacio . La ti erra , pues, en 

mi conclusió n , no es Olfa cosa m:ís que una desortln111dom de In 
energía. 

( 1) Rogcr Penrosc, La mcme nuev.:a del empcr;~dor. En 1orno lla cibcrnttio. b mente y l.u lcr~ de IJ flsiC.l. CorutJO N.:actonJI de CieiiCIJ y T«:nologb. Fondo dt'CulturJ EconómtcJ.I\lá•co. 

1996. pp. 378-383. 
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Algunas consideraciones en torno al recurso agua en El Salvador 

Bajo las co ndi c io nes ante ri o res, e l ll amad o costo 
~nergbico medio bio mds ico, {cos [Q d e la radiac ió n so la r 

co n ve nida e n bi o masa = co ns tante so la r 1 efi c ien cia 
fotos intérica), es, para produci r energía eléctrica, tan alto 
com o d e 5000 , mienrras que el mismo a partir de ca rbón es 

tan sólo d e 3 ( tres ). Yo eStimo que recupera r la energía 

perdida u t iliza ndo b io masa, pa ra un salvad o reño medio 

significa, en esclmados gruesos, que tendría que pl anta r por 
lo menos med ia manzana de bosque durante coda su vida, 
es timada es ta en unos 60 años, lo cual equivale a decir que 
cada salvadoreño deberla plantar unos 60 metros cuadrados 
d e bosqu e ca d a año; t od o p a ra p od er co mp e nsa r el 
d esequilibri o generad o por la naturaleza a l con venir la 

energía que recibe de l so l. U na co nclusió n ráp ida y cla ra de 

lo anterio r es que es evidente la neces idad d e p lantar bio masa 

para co mpensar la producció n d e C02, lo cual equ ivales a 

d ecir que es en la misma fo rma con veniente utilizar en la 

ti erra recursos renovables en lugar d e no renovables. 

Pero afirm ar lo anterio r condicio na a que el hombre deba 

hacer el uso más rac io nal pos ible de las fuent es renovables 

de energía, d ad o su alto costo en relac ió n con el costo d e la 

energía a partir d e combustibles fós iles. (D ebemos margin ar 

aquí que en los costos expues tos, no se ha consid erad o el 
qu e co rres p on d e a l la rg uís imo ti e mp o qu e la mi s m a 

naturaleza ha utilizado para producir di chos combustibles 

fósil es) . 

3. Agua hay. 

E 1 agua es un recurso renovable. Es parte de un ciclo 
natural vital, muy conocido, llamado Ciclo Hidrológico, 

a la par de otros ciclos también virales como el ciclo del nitrógeno, 
el del azufre, el del carbono, etc. Denrro del ciclo hidrológico pueden 
considerarse algunos ciclos parciales como el del escurrimiento, el 
ciclo geoquímico de las aguas del subsuelo, el ciclo biogeoquímico, 
y uno muy particular y específico provocado por el hombre en el 
uso del recurso, conocido como Ciclo d•l Uso d,/ Agua, que se 
presema en una forma muy simple en la figura l. 

El agua se presema en la naturaleza en d.i fe remes formas, 
llamadas Fu~ntes. Estas se esquematizan sólo rápidamente en el 
cuad ro l. No es posible en este trabajo hacer una exposición 
detallada de las fuentes de agua y de sus ciclos parciales. Pero la 
naturaleza provoca, en ausencia de desequilibrios inducidos por 
el hombre o por otras fuerzas, un adecuado balance entre los 
diferemes componentes del entorno natural , principalmenre el 
agua, el suelo, el aire, los minerales, los vegetales y los animales. 
Tal hecho hace pensar que los recursos se preseman en cantidades 
suficiemes para sostener adecuadamente la vida en la tierra. Es el 
caso del agua. 

Agua, pues, hay. Y suficiente. Además, como es un recurso 
que se renueva de manera natural grac ias a su ciclo, podría decirse 
que agua habrá siempre. Lo anterior no significa que se pueda 
hacer un uso irracional de ella, y precisamente allí es donde radica 
el problema. 

Figura No. 1 
El ciclo del Uso del Agua 
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Cuadro No. 1 
Clasificación de las Fuentes de Agua 

d e 1370 millo nes d e kil ó me tros 
c úbi cos. D e es ro, un os c ua tro 
millo nes d e ki ló metros cúbicos se 

en c u entra n en las agu as dul ces 

superficiales y submarinas hasta una 

profundidad de 800 a 1 000 metros. 

S i co n sid e rá ram os só lo es ta 
disponibilidad, la disponibilidad po r 

habitante sería del orden de los 600 

mi llones de litros, y a un consumo 

racional promedio de 250 lit ros por 
habitant e po r día , di ch a di s

po nibilidad sería del orden de un os 

70 siglos, (no considerando aquí el 

crecimiem o natural de la poblac ión, 
lo c ua l n o a fec ta e l se nr ido del 

cálculo). Y esto en el supuesto de que 

se rompiera el cicl o hidrológico y el 
agua se volviera un recurso natural 
no renovable, lo cual, además de ser 

imposible, es ni siquiera pensable, 

por mu ch o qu e el h o mbre 
aumenrara sus niveles de locura, ya 

b as ta nt e co ns id e ra b les e n la 

ac tualidad . 

AGUAS SUPERFICIALES 

AGUAS DEL SUBSUELO 

AGUAS METEORICAS 

AGUAS CONGEN ITAS 

{

En nacimiento 
CORRI ENTES En desarrollo 

En madurez 
En vejez 

{ 

Oligotrópicos 
LAGOS Eutrópicos 

Distrópicos 

RESE RVORIOS{ De almacenamiento 
Tipo río 

{ 

Pozos superficiales 
Pozos profundos 
Pozos termales 

{

Lluvia 
Nieve 
Escarcha 
Granizo 
De cisternas 

{
Fósiles 
Mar 

Es decir, ¡ Agua hay ! 

Sin embargo, la situac ió n para 
El Salvad or no es tan bo nanc ible 

como la mundial. Se es tima que el 
recurso hídrico per cápüa para el país 
es del o rd en de los 3500 merros 

cúbicos, unos 3.5 mi llones de litros. 

Se calcula que la poblac ión mundial actual ya se acerca a los 

siete mi l mi llo nes de habitantes. Se estima que el agua en la 

biosfera, es to es, océanos, glac iares , agua subterránea, lagos de 
agua dulce, lagos salados, agua del suelo y del subsuelo, ríos y 
vapor de agua atmosférico, se presenta en una cantidad del orden 

Si todos los salvadoreños consumieran un promedio per cápita 
co mo el expresado, 250 litros por persona por d ía, habría agua 

para todos los salvado reños para un os 40 años. Y es to sf es 

verdaderamente aflictivo. Afortunadam ente, el ciclo hidrológico, 

co mo ya hemos anotado, es tá muy lejos de ser roro , o más bien 
es imposible que esto ocurra, lo cual nos indica con meridiana 

claridad que es conveniente no alterarlo con accio nes irracionales 

como la defores tac ión, pues si bien no lograremos con ello romper 
el ciclo, sf podemos afectarlo espac ialmente y trasladar los valo res 

de sus va riables a orros entorn os, co mo ya es tá sucediendo. 

Confirma el lo que sí es posible, por ejemplo, que El Salvador se 
convierta en un desierto. En el caso de El Salvador, ento nces, 

podemos afirmar que ¡ Agua hay, pero poca ! 

El Salvador es el pafs en Cent roa mérica con la meno r 

dispo nibilidad de recurso hfd rico. Miencras Belice d ispo ne de 

80000 merros cúbi cos por habitante, Pan am á d e 57000 . 

N icaragua de 44 000, Costa Rica de 30000 y G uatemala de 

12000, nosorros sólo d isponemos, como hemos d icho, de 3500. 
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Algunas consideraciones en torno al recurso agua en El Salvador 

Esta es una cond ic ió n realmente cr{tica, a pesar de que tenemos una precipitación pluvial envidiable, del orden de los 1700 a 2000 
milímetros anuales. Si bien el agua es un recurso renovable, algunas de sus fuentes tienen tiempos de renovación apreciáblemenre 
grandes, y estas son las fuentes que rep resentan el mayo r po rcentaje de la disponibilidad ro tal. Los cuadros No. 2 y No. 3 detallan 
la situación an terior. 

Cuadro No. 2 
Disponibilidad de los Recursos Hidricos per Cápita 

en América Central, y Precipitación Promedio Anual. 

Recurso Hídrico per Cápita 
(miles de metros cúbicos) 

Precipitación Promedio Anual 
milímetros 

Guatemala 
Belice 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

11900 
80800 
11600 
3500 

44300 
29800 
57300 

500 a 6000 
1300 a 4450 
1500 a 3000 
1500 a 2300 
400 a 6300 

1300 a 7500 
1500 a 5500 

Cuadro construido a partir de las siguientes fuentes : Faustino, Jorge, Bosques y Agua, Revista 
Forestal; y Leonard, Jeffrey, Recursos Naturales y Desarrollo Económico en América Central Un 
Perfil Regional Ambiental, Rocap/AID, 1986. 

Cuadro No. 3 
El Agua en la Biosfera. 

Fuente Volumen %del Total Tiempo de Renovación 
miles de Km3 años 

Océanos 1,370,000 97.61 37000 
Hielo polar, glaciares 29,000 2.08 16000 
Agua Subterránea 4,000 0.29 300 
Lagos de agua dulce 125 0.009 1-100 
Lagos salados 104 0.008 10-1000 
Aguas del suelo y subsuelo 67 0.005 280 días 
Ríos 1.2 0.00009 12-20 días 
Vapor de agua atmosférico 14 0.0009 9 días 

Fuente: Vallentyne, J. R., tomado de Wenzel, R., Limnología, Ediciones Omega, Barcelona, 
España, 1981, pág. 2. 
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Algunas consideraciones en torno al recurso agua en El Salvador -
4. Situación del Agua en El Salvador. 

En relación con sus recursos hídricos, El Salvador cuenta 
con unos 360 dos, la mayo da de ellos en un preocupante 

es tado de madurez y vejez (•). Se consideran unas diez regiones 
hidrográficas. De la cuenca del Rlo Lempa. con unos 18000 
k iló metros cuadrad os en tota l, se ubi can en El Salvador 
aproximadamente 10000 kiló metros cuadrados, lo que significa 
que dicha cuenca viene a representar un 50 % del re rricorio 
nacional , y el 72 o/o de su recurso hfdrico. De los 3500 metros 
cúbicos per cápi ta de disponibilidad, la más baja de Cemroamérica 
como hemos dicho, ("'*), el 90 % está contaminado en alguna 
forma y en alguna magnitud. 

Entre sus lagos y lagunas se encuentran los lagos de llopango 
y C oatepequ e, con 70.4 y 24 .8 kilóm etros c uadrado s 
respectivamente, y las lagun as d e G uij a , co mpartida co n 
Guatemala, O lo mega y El Jocotal, con 44 . 1, 24.2 y 15 kiló metros 
cuadrados, respectivam ente. La exploración del Río Lempa para 
fines de generación eléctrica ha provocado además los siguientes 
embalses hidroeléctricos o lagos arcificiales: Cerrón Grande, 5 de 

Noviembre, 15 de Septiembre y G ua joyo, con superficies de 135, 
17, 35 y 32.5 ki lómetros cuadrados respectivamente. En ninguno 
d e es tos casos hay es tudi os cl a ros, al menos co noc id os 
públicamente, de sedimenrolog(a, bacimetrla, eutrofi cación y vida 
acuácica, que perm itan es timar o calcular su posi bilidad de 
aprovechamiento sos tenib le. Sin embargo, hay opiniones en el 
sentido que nuestros lagos han caldo ya en la clasificación de 
distróp icos, o en el mejor de los casos, eutrópicos, (" •) 

En cuantO a las aguas subterráneas, la zona norte se caracteriza 
geológicam ente por estar constituida por formaciones volcán icas 
de reducida permeabilidad subterránea que permiten depósitOs 
acuíferos. En las zonas intermedias y cos tera ex isten acuíferos en 
p iroclás ticos, sedimen tos aluvia les y mHe ri ales volcán icos 
cuaternarios, teniéndose entre los más importantes, en función 
d e su capacidad d e abastec imi ento hum ano, industri al y 
comercial, Santa Ana, Op ico-Quezaltepeque, San Sa lvad or, 

G uluchapa, San Miguel y Zapotitán . 

En el cuadro siguiente se muestra el sistema de producción 

de agua potable de El Salvador: 

Cuadro No. 4 
Sistema de Producción de Agua Potable de E l Salvador. 2003. 

Producción Nacional 
335,363,029 metros cúbicos 

100% 

Producción para el Gran Sao Salvador 
178,395,911 metros cúbicos 

53.2% 

Producción para el resto del pais 
156,967,118 metros cúbicos 

46.8% 

~s~L~ 
Rlo Lempa 

66,438,990 M3 
19.8% 

Zona Norte Tr·adicional 
32,140,473 M3 79,816,448 M3 

9.6% 23.8% 

Elaboración previa sobre la base de datos de ANDA. 

(") Un rfo se califica como en est:~.do de madura cuando la corriente se hace turbia y profunda, se presentan lodos, arcill:a.s y arena en el fondo, y su flujo es permanente. Se alifia como en 
estado de vejez cuando la corriente alcanu d nivel geológico b:i.sico, sus lechos se limpian durante l:a.s inundaciones, los materiales se deposit:an en lru planos inuncbdos. y durante el flujo 

bajo. los canales se llenan con material sedimentario. 
("") El limite de marginalid01d. según 12 FAO, es de 2000 metros cúbicos pcr dpita. . 
("" ") Los 12gos se d:a.sific:ron en O ligotrópicos. ( l01gos jóvenes, con bajos ni,·des de nuuicmes y algas, biológicamente menos producti:os, profundru Y dc_aguas clar:a.s ), EumSp•cos, ( l~gos de 

ed:.d mediana. alto nivel rda!ivo de nutriemes de alg":LS compuestos de nitrógeno, potasio y plancton abundante, :d t<l pobl~c1ón de fau na acuiuc:ro en el fondo, '1 ~gu:a.s turb1:a.s ), '1 
Disuópicos, (lagos viejos, ~t":LSc:rodos con pl~nt:a.s y otros matcri~les, poco profundos. agua coafi·amarilla debido al material ~úmico. poa vida ~cu:hia '1 ~ajo. pH~. C~ndo ~ esmti~ca un 
lago, se forma un<~ opa superficial ( Epilimnion) con o:dgcno disuelto rcbtivamemc alto y especies qulmias en forma ox1dad¡¡; una CI.J» de fondo, (H1pol1mn1on). con odgcno disuelto 

rclativ:amcnte bajo y especies qufmias en forma reducida: y una capa intermedia. ( Tcrmoclina ), a veces imperceptible e indifercnci.~blc. 
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Estimaciones de Anda indican que de la producción anterior, 

el 19.8 °tÚ se pierde a escala nac io nal por d iferenrcs causas. Vale 

decir que a pesar de que exis1cn orros orga nismos q ue lambién 
inrcrvicnen en la explotación , distribución y comerc ialización 

del agua a ni ve l n ac iona l, ( Plansa ba r, Mu ni c ipalid ades, 

Comunidades Auroabasrccidas, ere. ), estos no so n realmenre 

incidentes, y se manifiestan sobre roda en la zona rural, cuyo 

consumo es tan sólo { año 2000 ), del 26. 17 o/o del co nsumo 
nacional. 

Al a í10 2003, el G ran Sa n Salvador co nsum ía el 53.2 % del 

recurso, la regió n cenrral el 15.7 %, la occidenral el 18.2 %, )' la 

orienral el 13 o/o. 

En cuamo a la calidad del agua en el país, moniroreos de la 

Direcció n Genera l de Recursos No Renovables, para citar sólo 

una fuente, muestran lo siguiente: 

a) Presenc ia de bacterias coliformes fecales en muestras de 
aguas de pozo de los distritos de ri ego de Zapoti tán y 
Atiocoyo, y de los acuíferos del proyecto Zona Norte 

(Opico) ; 

entorno 

b) El 100 % de las muesrras excedió los límites accp~abl es 

para Hierro, y el 55 o/o superó los de Manganeso; 

e) El 33% sobrepasó los va lores acep tables para Aluminio, 

rodas sobrepasaron los límites aceptables pa ra Cadmio, 

y el 88 %superó los Hmi tes aceptables para Plomo; 

d) El proyecto Zona Norte, si bien no superó los límites 

aceptables para Nit ratos, mostró ni veles muy altos. 
e) El análisis de mues tras de aguas superfi cia les a lo largo 

del Rio Sucio haSia su desembocadura en el Rio Lempa, 

incluyendo sus principales aAuenres, mostró que el Rio 

Sucio entra en la clasificació n Clase 111 (corriente de 
mala calidad ). Sus com enidos de Oxígeno Disuelro 

han dismi nuido hasta ll ega r a ni veles del 50 % de 
sa turación, sus com en idos de Nitrógeno amoniacal son 

a ltos, as( como sus va lores d e DBO ( dem and a 

bioquímica de Oxígeno); 

f) L1 imerpreración de los resuhados permite concluir que 

la ca lidad del agua de la cuenca de esros rfos no es apta 

para la vida acuá tica; 
g) Análisis de la cuenca hidrográfica del Rio Acel huate 

indicaron que las aguas negras y las aguas res iduales 

industriales son vertidas sin rraram iemo previo; 
h) Anál isis de poros de acuíferos explorados 

por Anda localizados en Ncjapa, Apopa, 

pozos comunaJes, privados, y los situados 
alrededor del relleno sanitario de Nejapa 

muestran presencia de conraminación fecal, 

Hierro en un 1 OOo/o de las muestras y 

Manganeso en un 29% excediendo el límite 
máximo permisible, y valores no permi ~ 

ridos de Plomo, Cadmio y Aluminio. 

Lo anterior es sólo una muestra reducida 

del problema. Los focos de com aminació n 

se identifican con ap licaciones de ferti lizantes 

quím icos a la ori lla de las fu enres, uso de 
gaso lina co n plomo, escapes de vehícu los, 

desgasre de llantas, desechos de lubricantes y 
baterfas, apl icacio nes de fungicidas, íquel 
en el co mbus ribl e diese !, afi rm ado de 

ca rrere ras en el caso del Sulfato , fluid os 

hid ráu li cos y anri co ngelantes, y uso de 

productos orgánicos sintéticos. 

El país no cuenta con una ley ni siquiera 

ge ne ral de aguas, y mucho m enos co n 

políticas nacionales que prorejan y regulen 
el uso de es te recurso. El gobierno invierte 

en el recurso agua entre el 1 5 y el 20 % de lo 

que invie rte en carrereras. Se est ima que una 

de cada tres defunciones, as í co mo el 80 % 
de las enfermedades se deben al consumo de 

agua in sa lubre. El c ic lo h idrológico se 

~ 
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encuentra visiblemente ah erado debido al acelerado proceso de 
defores tación que se ha venido desarrollando durante los últimos 

20 años. Los bosques tropicales cubren ahora menos del l o/o de 
la cobertura o ri ginal, y a 1990, la vege tac ió n natural y las 

plantaciones forestales tan sólo cubrían el 1 O % de la superficie 
del país. 

En un país en el que el PI B por habiranre no supera los 

$2000.00, con un índice de pobreza que lo califica en las 
posiciones debajo de la 100, ( en Ccnrroamérica sólo arriba de 
Ho nduras y Nicaragua), una dispon ibi lidad de agua per cápira 

de tan sólo 3500 metros cúbicos, y conraminada en algún nivel 
en un 90 o/o, o riginanre del 80 % de las enfermedades y causam e 
de la tercera parte de las defuncio nes. el que los gobiernos no 

dieren y asuman medidas urgenres y ext raord inarias en relación 

con d icho recurso es realmente inconcebible, fuera de roda lógica. 

Los niveles de contam inació n de las fuentes son alarmantes. 

Dentro de los tres principales tipos de comam inación, ( biológica, 

química y reológica ), la contam inación quím ica, ausente casi 
com pletamente hace unos 25 años, adqu iere hoy, como hemos 

visro, niveles de pel igrosidad. Metales pesados como el Plomo, el 
Hierro, el Manganeso y el Mercurio, y algunos aniones cdricos 

como los Fluoruros, van aparec iendo de forma creciente en los 

sistemas de abas teci micnro y en los desechos , tanto domésticos 

como industriales. La contaminación reológica es inadmisible 

en algunos pu ntos d el Gra n San Sa lvador, co n nive les d e 

se dim ento s, turbid ez y co lo r fue ra d e la n o rm a. Y la 

contaminación biológica se encuentra presenre en buena parte 

del abastecim iento municipaL Podría afi rmarse que la aseveración 

que hacen los organismos nac ionales en relac ión a la buena calidad 

del agua de l sum inis tro púb li co, no es c ierra. Anda, co n 
inversiones millonarias en laboratorios y sistemas de cont rol, 

planras de rraramienro, cte., no tiene capacidad para es tablecer 

un programa capaz de anal izar y calificar confiablemenre las 

diferentes fu entes de abastecimiento, al margen de que además 
de ello, los daros que pudieran esta r en sus registros no se 

encuentran al acceso d e la pob lac ión. Estudios propios me 

permiten afirmar que en una buena proporción, el suministro 

nac ional no cumple con la norma ofi cial obligato ria para agua 
potable, lo cual obliga a la población a recurrir al consumo de 
aguas embotelladas, las que incluso, en algunas marcas, tampoco 

cumplen con lo es tablecido en la norma. Lo mismo puede decirse 

de los desechos domés ticos e industriales. 

S. Perfil de la Explotación del Agua 
en el Gran San Salvador. 

U no de los problemas básicos co ntenidos en el actual 

perfil de exploració n del recurso hídrico nacio nal , es 

que los organismos responsables, Anda en este caso, han asumido 

parro nes clásicos de exploració n de las fuenres ya ampliamente 

superados desde el punto d e vista tecnológico. Las llamadas 
Plantas de Tratamiento de Anda, {Río Lempa, Zona arre, ere.) , 

entorno 
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so n p lantas co nvencionales de tratamiento por sistemas de 
coagulació n-sedimenracio n-ftlrración. Esros sistemas, al margen 
de los serios errores técnicos en su diseño y construcción ( el caso 
de la bocato ma de la planta del Rlo Lempa, por ejemplo), y al 
margen rambién de los altos costos en que ha incurrido el Estado 
debido a la corrupción en la ejecución de los proyectos, cuestión 
de rodas conocida y por todos, has ta por el mismo gobierno, 
admitida, son, para no llamarlos obsoleros, ni los únicos ni los 
más adecuados. No es posible, dadas las limitaciones de es te 
trabajo, ampliar y profundizar en esta cuestión, pero el uso de 
fuentes no convencionales y sistemas modernos de tratamiento 
va siendo una necesidad ingente en nuestro caso. Puedo referirme 
aquí a un mejor uso de la precipitación pluvial, a otro tipo de 
fuentes superficiales, al reuso, e incluso, a las fuentes subterráneas, 
pozos profundos o poco profundos, que han sido, estas últimas, 
exploradas inmisericordemente y sin control, sobre todo por el 
sector industrial , y que ahora se encuentran en un alarman re nivel 
de agotamiemo, con descensos en el nivel freát ico, según se afirma, 
de hasta un metro por año. Debo agregar aquí que en algunos 
casos, aguas subterráneas muestran signos de com aminación 
origi nadas en niveles de sobreexploració n que han ocasionado 
su abatimiento. 

Un perfil de exploración del agua en el Gran San Salvador y 
en los ot ros centros urbanos del país, requeriría: 

a) D e la consideración de la exploración de otras fuentes 
alternat ivas a las actuales: Pozos, lagos, desechos, agua 
lluvia; 

b) De la calificación y cuantificación de los problemas 
actuales tales como desniveles en la tabla de agua (del 
orden de un metro por año, como se ha dicho) , pérdidas 
en la red, ( del orden de un 25 %, de acuerdo con daros 
recientes de funcionarios de Anda, lo cual es realmente 
afl ictivo y altamente peligroso en un país de naturaleza 
sísmica como la nuestra ), desequilibrio en el uso en 
relación con el crecimiento poblacional, y calidad { lo 
cual implica necesariamente un reestudio de las normas 
nac ion ales oficia les obligatorias, tantO para aguas 
potables como para aguas de desecho, las cuales adolecen 
de muchos defectos); y 

e) Calificación y cuantificación de la sobreexploración, de 
la demanda insatisfecha, y de los niveles localizados de 
sobrepoblacíón (Aquí, no justamente humana sino la 
usuaria del servicio). 

Las alternativas posibles son claras: 

a) Uso de nuevas fuemes y nuevos sis temas de tratamiento; 

b) Regulación del consumo: 
e) Regulación del crecimiento de la demanda; 
d) Regionalización de la demanda, paralelamente a un programa 

de política poblacional y de desconcentración de la acrividad 
nacional del Gran San Salvador ). 

Para el estudio de nuevas fuentes, se requiere la optimización 
de una ecuación centrada en costos, e, que pudiera ser de la 
forma siguiente: 

No. Posible fuente Capacidad de Producción Costo de Producción 

entorno 

1 Agua potable XI = metros cúbicos/seg 
2 Río Acelhuate X1 = metros cúbicos/seg 
3 Acuíferos subterráneos X3 =metros cúbicos/seg 
4 Lago de Ilopango X4 = metros cúbicos/seg 
S Río Lempa XS = metros cúbicos/seg 
6 Océano Pacífico X6 = metros cúbicos/seg 
7 Recarga artificial del X7 = metros cúbicos/seg 

acuífero 

n 

Yl= $/metro cúbico 
Y2= $/metro cúbico 
Y3= $/metro cúbico 
Y 4= $/metro cúbico 
YS= $/metro cúbico 
Y6= $/metro cúbico 
Y7= $/metro cúbico 

C =XI Yl + X2Y2 + X3Y3 + X4Y4 + XSYS + X6Y6 + X7Y7 + ..... . + XnYn 

i=n 
C L,XiYi 

i=l 
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6. Algunas observaciones 
y conclusiones: 

1) Los rec ursos hídri cos, y e n ge n e ra l, la s itu ac ió n 

medi oa mbienral, no const iruyen ni han consti t uido un a 

prioridad real ni un mmivo de preocupación para los gobiernos 

nacionales; no existe en el país un enre regulador que controle 

efeccivamente la exploración del recurso agua, ranro co mo su 

conservación, asegurando la pos terio r disposición del mismo. 

Los entes gubernamenta les que regulan su gestión se limitan 
nada más a cues tiones puramente técnicas y administrativas, 

pero no miden el efecto pos teri or de sus políticas ni siquiera 

en el mediano plazo. 
2) Si bien hay esfu er¿os y se hacen inversiones, ello es debido a 

que de alguna manera dichos gobiernos co mprenden que hay 

que aparenta r preocupació n por el sostenimiento y la defensa 

de dichos recursos; 

3) El modelo económico nac ional más bien se opon e a roda 

política de protección y defensa de los recursos naturales, 

privilegiando los inrereses econó micos sobre los inrereses 

sociales y ciudadanos; 
4) Ante ral situación, es realmem c d ifícil establecer y desarro llar 

políticas de pro tección y defensa del medio ambienre; 
5) El modelo nac io nal fo mem a el desarrollo de centros urbanos 

hipertrofiados sin que estos rengan la suficiem e auto nomía y 

capacidad para sa tisfacer sus propias necesidades a partir de 

sus p ro pios recursos, volviendo a los principales centros 

urbanos nacionales, cenrros parás itos que viven a expensas de 

la ex plo rac ión y depredación de los recursos de o rras áreas 

nacionales; 
6) Lo am eri o r es parci cula rmenre c ien o en lo referente al 

desarro llo de los servicios básicos que demandan los habitantes 

de dichas ciudades, como es el caso del agua, de los desechos 

sólidos, de la co ntam inación del suelo y del aire, y de la 

alterac ión del ciclo hidrológico; 
7) San Salvador es particularmente una ciudad parás ita, que vive 

a expensas de los recursos que le proporcionan otras áreas 

nacionales, como el agua y la disposición de los desechos 

sólidos, y que altera de manera drástica el ciclo hidro lógico, 
provoca ndo altos niveles de escorrenría, disminuyendo la 

recarga d e los acuíferos, e in cremenrando los niveles d e 

evapo ración, lo cual también de alguna manera afecta a todo 

el rerri ro rio nacio nal; 
8) Una bu en a po líti ca de o rd en muni cipal, a to m arse en 

coordinació n co n e l go bi e rn o ce ntra l, se ría d e ten e r 

urge nrem enre e l c recimi ento d el G ran Sa n Sa lvado r, 

pro m ovi endo e l d esa rro ll o d e o rras zo nas nac io nales y 
un a d esce ntra li zac ió n e fec ti va d el go bi ern o nac io na l, 

inclusive las relati vas a l secro r públi co y a la ac tividad 

política centra l; y 
9) Sólo el concurso de la sociedad civil o rganizada podrá lograr 

que los gobiernos romen adecuada conciencia del problema 
de los recursos naturales en el país, lo cual hace de ello una 

obligación ciudadana. 
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INTRODUCCIÓN 

e uando analiza mos la situac ió n 

de nu es tro medio amb icnre, 
debemos ad opta r una acti cud seri a y 
respo nsable, porque la dura realidad de 

nuestro país en esre campo es que, a pesa r 

de algunos csfuerws aislados para corregir 

s u d e t e ri o ro, cco lóg ica m e nr e n os 

enfrenramos a co ndicio nes rea lmente 
p reocupan tes. 

N uestro modo de vida acrual no es 
a mbi e nt a lm en te s us te nt abl e. La 
eco nomía mundial está e n v ías d e 

d es truir los s is te mas naturales que la 

nurren. A pesar e ell o, no ex iste un 
modelo de eco no mía sos tenibl e qu e 
indi que como se genera rá la energía , 

có mo se prod u c irá n los bienes y 
se rv ic io s, có m o se rra ns porrad y 
a lim en tará a la poblac ión. No h ay 

s iquiera una visió n de lo que se ría un 

economía ambien talmente sustentable, 
y ta mp oco su rge esa vis ió n e n la s 
reu nio nes de los dife rentes o rga nismos 
mundial es co mp etentes; por es tas 
razo nes creemos que es impos tergablc 
atender co rrectamente la amenaza que 
se c ie rn e sob re la hum a nid ad , s i 
co ntinuamos desrruyendo nues tro único 

hogar: la ti erra. 
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Situac ión del entorn o fi sico de El Salvador 

Ex iste la impresión basta me gcnerali1 .. ada de que a pesa r que 

el gobierno de la República y algunas enridadcs p ri vadas. en los 

últimos años han iniciado un proyecro de defensa y pro tecció n 

de la naturaleza. sus esfuerzos y programas d iseñados para este 

fin , alm no logran los resultados que la crh ica situac ión ambienral 
del terr itorio demanda. 

La naturaleza está en cri sis en muchas regiones del globo 

terres tre, frecuentemente constatamos que el agua co mienza a 
escasea r, la capa de ozono presenta un se rio daño, los ríos sufren 

d e co n ta m inació n agud a, a lgun as espec ies a n im a les ha n 

desaparecido o se encuentran al bo rde de la ex tinción, el aire que 

respiramos en la ciudades posee alros niveles tóx icos; en fin , la 
realidad del med io ambiem e es a l r ~unen t e preocupa m e. 

En nues tro país se observan daños severos al enro rno naru raJ. 

que nos indican claramente que ha ll egado elmo menro de buscar 

el equ ilibr io entre el desarro llo económico y la conservación de 

los recursos, a través de un ampl io proyecro de recuperac ión que 

nos pos ib ili te res taurar los d años ya ocas io nad os, y ev itar 

deterio ros fu m ros que po nga n en pel igro la ex istencia m isma de 

la vida humana, an imal y vegetal. 

LEGISLACIÓN A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

E 1 ser humano es el mayor dep redado r de los recursos 

naturales, po rque no rmalmente des truye los elementos 

que consti tuyen el ciclo de vida, sin preocuparse por devolver a 

la naturaleza los benefi cios que su acdvidad económ ica le repona; 

incur riendo con esta conducta en un proceso permanenre que 

deb il it a y a la pos rre d es t ruye los rec u rsos ex isre m es . En 

consideración a esta realidad, es imprescindib le d ictar regulaciones 

que permitan la rac ional explo tación de esros b ienes, sin ll ega r a 

provoca r daños irreparables. 

El antiguo reino de Cusca rl ~m era en la época precolombi na 

un a d e la zonas más ri cas en recu rsos naturales, po r ell o el 
denomin ado Valle de la H amacas y sus alrededo res siempre 

co nstitu ye ro n u n po lo d e at racc ió n po b lac ion a l, con la 

consiguien te demanda excesiva de tierra, agua, bosques y animales. 

D e esta exubera m e realidad, prácticamente no nos queda 

más que el recuerdo de dos caudalosos, abundante fauna y bosques 

pr imar ios, po rque en gran med ida hemos agorado los recursos 
dispo ni bles por la fa lta de una adecuada legis lac ión y la casi 

inexistem e vocación proteccion ista de qu ienes habi tamos en es ta 

regió n. 

Un ejemplo digno de im ita r es la situación que ocurre en 

Be! ice, que posee los mayores recursos naturales de Cenrroamérica, 

por la adecuad a legislac ión a mbiental que posee, por la elevada 

conciencia ecológica de sus habiranres y po r la baja densidad 

poblac ional de su territo rio. 
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Esperamos que con la ex istencia del M inisterio del Medio 

Amb ienrc, e l cump limi ento de b s leyes y los regla mentos 

respectivos, y la pe rm~ nenre vigil ancia de o rganismos nac iona les 

e internac iona les que velan por la pro tección de la naturaleza, 
iniciemos u n proceso intenso de reconversión de los daños, a 

efecro de ~lcanza r en un plazo razonable la ansiada sus lentabilidad. 

Sin embargo, co nsideramos que lo más imporrame es que cada 

ciudadano se co mpenetre, de que la prese rvación del medi o 

a mb iente es una responsabi lidad moral de ca rácter permanente e 
ir renunciable. 

CONTROL DE LA NATALIDAD. 

El Salvador posee una de las más al[as tasas de natalidad 
e n Am éri ca Lat ina , lo qu e redunda en un a mayor 

denu ncia d e recursos, se rvicios, em pleos y de más elernem os 

esenciales para el desarro llo humano. Co n frecuencia se expresa 

que personas educadas y p repa ra d::~ s para insertarse en el sistema 

económico de un país, son su mayor riqueza; pero cuando los 
habitanres aum enran de manera exorb iranre, es co nven ienre 

establecer co nr ro lcs de la n:Halidad , en búsqueda de un apropiado 

equ ilibrio ent re la masa poblacional y los escasos recursos na rurales 

disponib les, de caJ manera que las demandas de bienes no excedan 
la dispo nibilidad de medios de subsistencia. 

Países supe rpob lad os co mo C h ina y JapOn d esa rro lla n 

p rog ram as de co ntro l natal ex it oso, que les ha n pe rmir ido 
contener en alguna medida la explosión demográfica que afectaba 

severamente sus planes de desa rro llo. 

N ingún país ha logrado ingresa r en el mundo desarro llado 
sin un centenar de años co n un uno por cienro o menos del 

e ntorno 
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crecimiento de su poblac ió n. Las razones son muy si mples. Am es 

de que los ingresos pcr cápira puedan crecer, las nuevas gem es 

tienen que se r preparadas adecuad amenrc para alca nza r una 

especializació n que les permita generar sus propios medios de 
vida. 

Si la población de El Salvado r conri nua creciendo al ritmo 

acrual, dentro de 25 afios serán más de nueve mi llo nes scsenra y 
dos mi l habiranres, de los cuales cuarro mi llones vivirán en Sa n 

Salvador, un mi llón cuatrocientos mi l en L1. Libertad , noveciem os 

mi l en Sa nta Ana y ochociemos mil en Sonsonare. 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
AGRI CL! L TURA. 

L a vida silves tre liene pocas oportunidades de sobrevivir 

ante la incom robble explo rac ión de la tierra con fin es 

agrícolas. En el caso de El Salvado r, solanlem e el cult ivo del café 

posibi lita la existencia de los bosques necesa rios para preservar el 
ecosistema, por tanto es importante que los demás rubros agrkolas 

d esa rro llen prog ra m as y proyectos que co nrribu ya n a la 

co nservació n de los recursos natura les, particularmente del agua 

como elemento viral para la exis tencia humana y an imal . 

Un fac tor importante e imposrergable es la zonificación del 

territo rio nac ional, de acuerdo a una apropiada clas ificació n 

vocac io n al d e la d e r ra, a e fec w d e log ra r e l máxim o 
aprovechamiento de la escasa dispo nibi lidad de tier ras agríco las. 

Es ta regulació n perm itirá en alguna med ida preservar las áreas 

de vida silves tre , tal como ya se realiza en el bosque El Imposible, 

en el deparramento de Ahuachapá n. 

Una de las mayores amenazas mundiales es la denominada 

desenificación, que consiste en el paulatino empobrecimiento de la 

tierra a causa del sobre pastoreo, excesivo uso agrícola, poco riego, y 

deforestación; bajo estas condiciones, la cierra se degrada de manera 

constante e insidiosa hasta alc.:1nzar una condición desértica. 

Aprox imadamente, se is mi llon es de hectáreas se p ierden 

a nualm ente alred edor d e l mundo a ca usa d e es re p roceso 

degradante, si n esperanza de que estas tie rras vuelvan a ser fértiles. 

Nues tro te rritori o aporta u na c uota a ese ro ra! d e ti e rras 

inservibles. En los depan amentos de C halarenango, Cabañas y 

la Unión , se observa n aJgunos sec tores víctimas de es te proceso 

de deserrificación. 

En 1992, los bosq ues rropicales y subtropicales de la región 

ce ntro a m e r icana c ubría n 19.4 1n ill ones d e h ec tá reas; 

desa fort un adam e nte de es te ro ra!, la cant idad de hectá reas 

deforestadas anualmente asc iende a 4 16,000. De conti nuar este 

ritmo des tructivo, Cenrroamérica perderá su cobertura fores tal 

en 47 años, fenó meno que cons tituye una grave amenaza pa ra la 

vida de los seres que habitamos en es ta región . 
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O tro f:tcto r :t h :un em e pn:ocu¡n mc es b Etlt a de agua, 

actu:tlm l: nt e m:ts cid 50% de nues tro territ o ri o padece de sequía 
~cv~: ra o de sequía modcr,¡da. 

Los d~pa n :um:ntos más :1fcctado:> en la aclll :t li cbd son los 

cu:u ro de la zona o ri cm al. el secto r na rre de Sa nta Ana. y en 

menor escal a el occidcll! e dr.: Ahu:1chapán y Son~o n :Hr.: . 

CULTURA AMBIENTALISTA. 

Para corregir la deterio rada siruació n del medio J mbicnre 

sal vad o reflo, es neces ari o fom cnr :t r un a c ulrura 
proreccionisra en todos los ciudadanos, muy espccialmenre entre 

los niños y jóvenes, q ue so n la 1n:tyoría, a efccro de gara nri z.a r un 

mejo r fu ruro para nucsrros recursos natu rales y por ende para la 
població n. 

Para lograr es te ambicioso propós iro, es necesa rio que el 
Min is1eri o del ~ cdio Ambiente y el Minis1erio de Educac ión, 
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unifiquen esfuerLOs y diseñen planes y esmu cgias con jumas que 
posibi li1 cn a muy corro plazo, revenir la aclllal siruació n de 

de1erio ro en que se encuenuan el agua, el aire, la tierra y la 
vegetac ió n. 

A es te es fu erzo co nscrvac io ni s1a d e b em os ta mbi én 

incorporarnos el secror pri vado. emidades gubernamentales, la 

fu e na armada. asoc iac iones profes ionales, cu l1 uralcs y de servicio, 
e1c., para integrar un esfuerw ve rdaderamem e común en es1a 

lucha que no admi1 e ninguna demora. 

SITUACIÓN HIDROGRÁFICA. 
FACTOR ESTRATÉGICO AMENAZADO. 

El río Lempa proporciona cl 65% de los recursos hídricos 

aprovechables en El Salvado r, de su caudal depende en 

gran medida el abas recimienro de agua y la producció n de energía 

clécrrica. En su reco rrido benefi cia a más de 1res y medio millones 
de habirantcs, quienes utilizan sus aguas para actividades agrfco las, 

entorno 
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do mést icas, a n esa nalcs, etc.; sin embargo, es re intensivo 
aprovechamiento de sus recursos ha significado que más de dos 
terceras panes de sus suelos adyacentes es tén siendo erosionados 
y sus aguas co nstantemente co nt aminadas co n d esec hos 
provenientes de industrias, beneficios, y otro ripo de empresas 
que utilizan el agua como materia prima. 

Uno de los mayores daños ocasionados aJ río Lempa proviene 
de los aflu entes uti lizados por las ciudades como vertederos de 
aguas negras, sin ningún tipo de tratamiento, lo que convien e el 
agua en no ap ta para el co nsumo y res tringe severamente la vida 
animal y vegetal existente. Esta grave situación amerita una pronta 
respuesta de parte de todas las aumridades involucradas en la 
conservació n de nues tros recursos, antes de que esta situación 
sea irreversible. 

Para proteger el río Lempa es necesa rio es tab lecer un 
programa de manejo de la cuenca. En las condiciones actuales 
ex iste un a lto g rado de deterioro d e la mi s ma, debid o 
principalmente a la presión poblacional, la deforestación, el mal 
uso de las tierras. 

Es ta situación genera los problemas siguientes: 
Modificación drástica del balance hidrológico. 
Erosión del suelo. 
Agotamiento acelerado de la fert ilidad y capacidad 
productiva de las cierras. 
Arraste de sed imentos y asolvamiento prematuro, que 
disminuye la vida úti l de los embalses hidroeléctricos. 
Agoramienro del recurso energé tico leña. 
Disminución de la calidad y cantidad de agua. 
Generación de epidem ias entre la población ribereña. 
Pobreza extrema. 

EJEMPLOS DE ALTERNATIVAS PARA 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. 

l. Reciclar los desechos sólidos. Muchos ciudadanos pod rían 
participar en programas coordinados po r las municipal idades, 
co n lo cual se lograd a descontaminar sus comunidades y 
obtener beneficios económicos. 

2. Incentivar el cultivo intensivo de vegeraJes para diversificar la diera 
Familiar y asimismo reducir el consumo de productos animales. 

3. Fomentar el uso el transpone público colec tivo, para al10rrar 
consumo de combustible contaminante y aho rrar millones 
de colones de divisas. 

4. Li mi tar la compra de enseres y utensilios a lo estrictamente 
necesario, ya que la mayoría de los productos son fabricados 
con materiales tóxicos, y cubiertos con empaques que no son 

biodegradables. 
5. Real izar esfuerzos para reducir a la mitad el uso de diferentes 

clases de papel. Con el lo estaremos protegiendo la mitad de 
los árbo les necesa rios para la fabr icació n del papel que 

consumimos. 
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6. Restringir el uso de aerosoles, ya que es tá comprobado que 
los gases impelidos por estos productos causan daño a la capa 
de oz.ono. 

7. Mantener campañas educativas permanentes que eleven el 
nivel de respem que los seres humanos debemos observar por 
los bosques, los rfos, los lagos, el mar, y la vida animal en roda 
su diversidad de especies. 

CONCLUSIONES 

l . Es imposrergable compenetrarnos de que El Salvador enfrenta 
serios prob lemas eco lógicos; en consecuencia todos los 
habitantes de su terrimrio es tamos obligados a iniciar un 
permanente plan de recuperación de nuestro medio ambiente, 
que nos perm ita establecer el equilibrio ecológico y buscar 
tesoneramente la sustentabi lidad de la econom (a. 

2. Es necesario promulgar y hacer cumplir drásticamente las leyes 
y reglamentos que protejan la naturaleza. Las infracciones 
cometidas contra el medio ambiente nos afectan a codos, y 
comp rometen se riam ente la vida futur a de las nuevas 
generaciones de salvadoreños. 

3. Debemos fomentar el conocimiento ecológico y aficionarnos 
por la cultura ambientalista. Es te gran esfuerzo debe ser 
conducido por el gobierno de la república, ejecutado por los 
diversos sectores nacionales sin distingos de ninguna naturaleza. 

Finalmente deseo transcribir dos pensamientos que puedan 
ayudarnos a conocer mejor el gran desafío que tenemos por 
delante, y comenzar a proteger nuestro medio ambiente. 

"Una sociedad sustentable ~s aqu~lla que satisface su.s neusidatks 
sin poner en plligro las posibilidad~s d~ las generaciones 
Jitturas ... Cuando ya no estemos atrapados en un sistema económico 
que vn sembrando las semillas de su propia destrucción, In vida será 
mucho más placnzura y satisfactoria que hoy': Lester R. Brown 

"Cuando elzHtimo árbol haya sido cortado, cuando el último 
río se haya secado, cuando el zíltimo p~z haya sido pescado; entonces 
nos daremos cuenta que el din~ro IZO se come ... ·:Anónimo 
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Introducción 

E 1 género es una co nstrucc ión 
soc ia l a l ig u a l q ue a rras 

co nstrucc iones sociales com o so n las 
referemes a la raza, edad, sexo, ere. No 
obstante, el género se ha co nstitu ido en 
un rem a central de interés en las úlrimas 

décadas para la sociedad en general y para 

ps icólogos, sociólogos y ant ropólogos en 

p a rti c ul a r. Ya sea po r su s infini tos 
m a ri ces, po r la co nt rove rsia qu e le 

caracteriza o por la importancia que ha 
tenid o histó rica mente en la co nstrucción 

de la es rrucrura social y en los últim os 

tiempos como mowr de cambio, cada vez 

son más los investigado res que dirigen sus 

es fu erzos a l es[Udio y anális is de es te 

co nstructo y cod os sus mat ices. Cada vez 

es más habitual enco ntrarse co n capí

t ul os d ed icados ex p resa m e nt e a la 

1 Po R: LAu RA N AVARRo M ANTAS 
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co nsiderac ión d el gé nero en di ve rsos 

m a n u a les y o br as d e co n sult a 
fun da m e nta les, d e ig u a l fo rm a, la 

perspec ti va de género aparece, de manera 

t rasve rsa l, en muc hos d e los t em as 

clásicos tratados por la disciplina, algunas 

de las revis tas espec ia liza d as qu e se 

ded ican espedfi cam ente al es tudio del 
gé n e ro h a n m os trad o su re leva ncia 

demostrando con su ya larga existenc ia 

que el interés por el rema no se deb ió a 

un a m o d a pasaje ra s urg id a po r la 

agitac ió n social y cultural de los años 60, 

y no menos im portantes son las teorías 
qu e se h a n d esar ro ll ado m ás re

c ientemente en to rno al estud io de es te 

co nstructo (Moya, 2002). 

No obstante, al margen del desarro llo 
que ha ex perimentado la inves tigación en 

remas relacionados con el género a t ravés 

de di ve rsas d isc ip li nas cie ntffi cas, no 

debemos dejar de resaJrar la evolución que 

ha experimentado a nivel social. Es una 

realidad por todos conocida, por ejemplo, 
que en ya en muchas pan es del mundo se 

ha avanzado co nsiderablemente en los 

últim os años respecto a es te rema, al 
menos en el terreno de las creencias y las 

acri tudes, hacia una mayor igualdad entre 

h o m b res y mu je res, ex is ti e nd o u na 
es pecial se ns ib ili d ad soc ia l h ac ia la 

d iscr im in ac ió n de género relac io nada 

principalmente co n la d iscriminac ión a 

m uje res. Así, p o r e jem p lo, en la 
actualidad , poca gente defiende que las 

mujeres sean inferio res a los ho mb res, 

como demuestran algunas encuestas de 
o pin ió n y las in vesr igac io n es so bre 

ideología de género (p.c. Expósito, Moya 

y G lick, 1998; Moya y Expósito, 2001 ). 

Sin embargo, aú n en muchos países más 
subdesa rro llados, un fenómeno tan grave 

co mo es el de la violencia de género, como 
un a forma m ás de discrim inac ió n más 

hacia las mujeres, azora cruel mente es tas 

sociedades en pleno siglo XXI, demos

trando que esta evolución no es general y 

sí insuficiente y que aún queda un largo 

camino por recorrer. 

Es el caso, por ejemplo, de la realidad 

ac wa l d e es te p equ e ñ o pa ís ce n 
troa merica no ll am ad o El Savado r. La 

violencia de género es una expresión más 

ento rno 
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de b s rcl aciom:s desiguales entre hombres 

y muj erc:s que: ex isrc e n el pa ís. 
Act ualmenrc es aquí uno de los más graves 

problemas po líticos y sociales, co nstituye 

un indicador más de b s tr iste siruac ió n 

en la qu e se encuentran las muj eres 
sa l v:~.do rei1 as y es tambi én uno d e los 

ter re no s d ó nd e se m anifies t a n m ás 

crudamente las li mitacio nes que sufren en 

su desa rro llo huma no. pues si u na mujer 

se siente amenazad~1 no está en condiciones 

de ejerce r s us ca pa c id ad es y opo r
tunidades. 

En el mo mcnro actual, El Salvador 
h a s id o id c nrifi ca d o co m o u n lu ga r 

pel ig roso para las mujeres, es el tercer país 

m ás peligroso d e Latin o Amé rica y el 

segundo con 1nás vio lcnc i:1 domés tica en 
conr ra de las mujeres. 

El co nsranre cl im a de vio lencia de 

gé nero e n El Sa lvador es d ca usa nd o 

es t ragos e n sus muj eres. Ell as so n la 

nuyo da d e las vfc l ima s d e crf m e nes 

vio lem os y se es tima que unas 1000 han 

sido asesinadas enrre 1999 y 2005, según 

un estudi o d e un a coa lic ió n d e orga· 

nizac io nes qu e co mbate n la v io lenc ia 

conr ra las mujeres financiada po r Oxfam 

América. Esre estudio informa que en los 

primeros c uatro m eses de 2004 hubo 

1.054 casos d e vio le n c ia do m és ti ca 

registrados en la Oficina de Asunros de la 

Mujer. Casi un 94% de las víct imas eran 

mujeres y solo un 20°/o de los casos fueron 

llevados a tribunales. Por otro lado, a través 

d e l Program a d e Sa n ea mi e nto d e la 

Re lac ión Fa mili a r. coordin ado po r e l 

1 nsriruro Sa lvado reño para el D esarro ll o 

d e la M ujer ( ISOEMU), se arend iero n 

en 2004, 7. 697 denuncias de perso nas 

víc tima s d e vio le n c ia in trafa mili a r, 

malrrato a la n iñez y agres ió n sexual. Po r 

su pa rre, CEMUJER (orga nizació n d e 

muj eres en El Salvador) asegura que en el 

año 2004 , 236 personas perdi eron la vida 

a co nsecuencia de la violencia do més tica, 

c ifras que va ría n d e los registros de la 

Policía Nacio nal Civil (P C), que riene 

co ntabilizadas alred ed o r de 130. Esta 

situac ió n se ve aün más afectada por el 

hecho de que cada vez que una mujer es 
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abusada, el único departamcm o de po licía 

al que puede acud ir es el mismo lugar en 
el cual el abuso a m ujeres es Írecuem e y::~ 

que scgln1 un :t encues ta ll evada a cabo en 

el 2000 , el 98% de aprox imada mente 

1000 mujeres po licías dijero n ser víctimas 

de abuso físico, sex ual y psicológico en el 
trabajo. 

En El Salvado r, las expres iones más 

co mun es d e es ra vio le nc ia de gé ne ro 
co metidas hacia mujeres y niñas so n: las 

vio lac iones, b. vio lencia inrrafam il iar, el 
abuso sex u a l e n niii.as y t.: l :. coso y 
hostiga miento fa miliar; pero también se 
d a n ot ras nnnifes rac iones co mo : 

ex pulsión de :.dolescenres cmb:. razadas y 
mad res jóvenes de los centros educativos, 

prostituc ió n forzad a, la pri v:.c ió n d e 

libe rr ad, e l e mba razo forza d o, la 

prohibición de uso de :.nriconceptivos, los 

bajos salarios. la excl usió n de o fi cios, etc. 

Además la vio lcnci:. contra las mujeres 

t ie n e esce nario s mu y di ve rsos : 
co munidad , ca lle, a mbiente ed uca ti vo, 

labo ral, ere. Pero en ocasiones también es 

perpetrada y tolerada por y desde el Es tado 

)' ti ene su expres ión más ocul r::t y silenciosa 
en l::t fa mili a. 

El airo nlm1ero de crímenes violenros 

en es te pequeño país de 6 millo nes de 

lnbiranres, es el legad o que dejó una 
guerra civil de 12 aíios, periodo en el cual 

las muj e res ll eva ro n un a ca rga 

particularmcm e pesad:. , pero también es 
la mani festac ión visible de una estructura 

soc ia l basad:. e n unos fue rtes va lores 

patriarcales y m:.chisras que hace difícil 

logra r ca mbios a Ewor de b s mu jeres. L1 
vio lencia de género es aú n considerada en 
El Salvador como una form a :.cept able de 

dominac ión y cwtlquicr m ujer que ro mpe 

co n los ro les tradicionales o recbma po r 

las inj ust ici:.s a las que se le so mere corn.~ 

el riesgo de sufrir más agresiones. Se ha 
regist rado un incremento de b ,:, denu ncias 

que podrb es ta r relacio nado co n un a 

disminución dt: b ocul tación de daws que 

tradicionalmem e se ha es tado llevando a 

J 
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c::~ bo, pero :-. lln así has ta hoy s igue n 

ex isti endo presiones ~oc i a l cs co ntra la 
denu n c ia y e l mi edo a e nírc nt 3r 

plib lica m c n re t: l abu so :d qu e so n 
sometidas por las represa lias. 

M:i.s aü n, en una encuesta realizada 
rec ic m cmc n te por e l In s t i tut o U ni 

vnsi tar io de Op ini ón Púb lica de b 
Un iversi d ad Ce ntro ame ri ca na J osé 
Si meó n C añas sobre la situac ión de la 
mujer en El Salvador, se señaló que un 1/ 

3 d e la pob lac ió n co nside raba qut· los 

malos tratos era el tipo de agres ión que 

más afcc raba a las mu je res; un 60% 

es taban a lgo o mu y de ac uerdo en la 

opinión de que la mu jer debe conformarse 

con lo que el compañero le da ; y 7 de cada 

1 O encues tados esrab:m de acuerdo o algo 

de acuerdo en que la mujer siempre ri enen 

q ue es ta r d ispu esta a co mpla ce r a su 

marido, siendo las mujeres las que es taban 

menos de acuerdo con es tas afirnnciones. 

Es te es tudio deja patente que aú n a nivel 
de ac ritudes, la sociedad salvadore1ia vJ 

muy a la cola del ava nce en la igualdad 

e nrre ho mbres y muj eres qu e se está 

produciendo en ot ros países del mundo. 

Las muje res re prese nta n e n El 

Salvador una gra n parte del secto r más 
pobre de la sociedad, en un país dó nde el 
índice de desempleo afec ta a un 50% de 

la poblac ió n y dó nde la mirad d e los 

habiranres vive en condiciones de pobrez.1. 

M uchas m ujeres so lo tien en acceso a 

rrabajos poco cua li fi ca dos, co n bajos 

salarios, sin seguridad social y con pésimas 

condic io nes de t rabajo. Y unido a todo lo 
d ic h o a n te r iorme nt e y e n esa s ci r

cunstanc ias, las muje res t ienen a su cargo 

más de una cuana parte de los hoga res 

del pafs. 

Son tres ripos de agresiones funda

memaJmeme a las que se ven sometidas las 

mujeres que coincide con la siguiente clasi

ficación que hacen Bosch y Fcrrer (2004): 

Lo s m alos traros p síqui cos so n 

aquel las co nduc tas imenc io nadas que 

producen desvalo riz.1c ión o sufrimiento en 

las mujeres, por ejemplo: 

a) Ridiculizació n . humillació n , ame-

na7..as verba les e: insu ltos 

b) Aislam iento soci:·d y económico 

e) C elos, poscsividad 

el) Amenazas ve rba les de maltrato, daño 

o to nura diri g idas ra nt o ha cia la 

cónyuge.: como a los hijos 

e) Amenazas re pet id as d e: d ivo rc io, 

abandono o tener una avent ura con 

arra 

n D es t ru cc ión o d a ño de las pro

p iedad es personal es a las que se le 
ri ene :..fecto. 

g) Considerac ión de la esposa co rno una 

sirvienr:-. , o co mo un ser inferior. 

Los malos rratos físicos so n rod as 

aque ll os actos n o acci d e nt ales qu e 

provoca n o pueden provoca r daño físico 
a las mujeres, cualquiera que sea el grado 

o g ravedad en qu e es tos d e prod ucen. 

Algunos de los más Írecucntcs son paradas, 

golpes y palizas. 

Y los m;~ los n a ros sex uales son rodas 

:..qucllas situac io nes en b s que se le impone 

a la mujer un co nracw sexual o cualquier 
actividad relacionada co n la sexualidad en 

con na de su volunrad. 

Aunque no todas las mujeres víct imas 
de vio ltncia doméstica suíren los rres ripos 

de abuso, si es muy frecuente que se den 

de manera co njuma (Matud , Gutiérre-t y 
Padilla, 2004). 

Talc:s abusos producen en la mujer un 

deterioro grave ramo de su sa.Jud física como 

mental. Además de las lesiones fís ic.1s que 

puedan ex periment ar como consecuencia 
direc ta de las agres iones, es tas mujeres 

suín::: n un g ran impacto psico lógico y 

además vivir cs r ~1 siruación les supone un 

f-ac10r de riesgo para su sa lud a largo pla1..o 
(Mat ud , Gu tiérrez y Padilla. 2004). En 

primer luga r, una mujer que se expone a 

una siruación de abuso Íísico o emocional, 

desa rrolla una respuesta de estrés cuando 

se sieme atacada, si es te ataque es repet ido 
y habirual, los sínro mas en la mujer se va n 

ha c ie nd o c ró ni cos desencadenando 

Írecuememente un tras torno de es trés 

postraumárico y depresión (Go lding, 
1999). Su auroesrima y semimicnro de 

urilidad o al!loeficacia van degradándose 

progresivamente cuando una muje r es 
despreciada, humill ada y ridicu lizada 

co nrinuamcnre por su pareja (Orava, 

McLcod y Sha rpc , 1996). co mo 
consecuenc ia de es ro tambi én pueden 

c:xperimemar disfuncio nes sex uales. E.s 
Írec u e nt c t a mbi é n qu e ex prese n 
se ntimi e nt os de c ulpa , d epe nd e ncia 

emocional de la pareja, aislamiento social, 
inadaptación a la vida co tidiana, ansiedad 

y que terminen somariz...1 ndo los sínromas 

(véase, p.c. Buchbindcr y Eisikovi1s. 2003; 

Ounon y Pai m c r, 1993; Echebunb y 
Corral, 1998: Amor, Echeburl!a, Corral, 

Zu biz.a rreta y Sa ras tb, 2002 y Matud , 

1999), o incluso que d esa rro ll e n tal 
inseguridad que crean que se maceen sus 

castigos y que no sirven para cuidar de sí 

mismas y de sus hijos (Marud. 2004), y 
aunque con menor frecuencia, en ocasiones 

estas mujeres han comenzado a abusa r del 

a lcoh o l. las d rogas y otros fá rm acos 
ll ega ndo incluso a te ne r ten ta ti vas d e 

suicidio (Echeburúa y Corr:tl. 1998). 

En base a es tos ant ecedentes descr iros 
en o rros es tudios rea lizados en relac ión al 

imp acto psico lógico qu e produce e l 
maltr ato c: n la mu je r v iol e ntada , 

ac tualmente se csr:í lleva ndo a cabo una 

investigación en El Sa lvad o r que está 

entorno 
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siendo desarro llada conju m amenre por la 

Uni versidad de Granada (España) y la 

U nivers idad Tecnológica de El Salvador, 

y que pre t e nd e d escribir e l impacto 

ps icológico que produce el maltrato en la 

muj er sa lva d o re ña , e n co ncrero las 
va riables que eslán siendo evaluadas son 

las siguientes: daros sociodemográfi cos; 
tipo e intensidad del malrraco; comienzo, 

evolución y causas percibidas del maltrato; 
mal traro en la familia de origen, tanto del 

agreso r co mo de la muj er m ahrarada ; 

consumo de sustancias, ramo del agreso r 

co mo de la mujer maltratada; nivel de 

aucocsrima; est rés; es tado de sa lud ; 
ansiedad; depresión; rrasrorno de estrés 
postraumárico; apoyo social. 

Co mo co nrraparre se está desa
rro ll ando un a terapia para muj e res 
m a ltratad as pub li ca d a e n el m a nu a l 

" Mujeres m a ltra tadas p o r su pareja" 
(Matud, Padilla, Gut iérrez, 2005), que se 

está ofreciendo de form a g ratui ta a rodas 

las mujeres que panicipen en el es tud io. 

Metodología 

En primer lugar se procedió a adaptar 

los instrume ntos d e evaluac ió n d e las 

va riables a la poblac ió n salvado reña. El 

proceso de adaptac ión de los insrrumenros 

está dividido en tres fases fundame nraJes: 

revisió n de la redacc ión de los írems por 

parte d e 12 psicó logos sa lvadoreños 

expertos en remas relac ion ados ~on la 

vio lencia de género , psicología cH111 ca, de 

la saJud, ere; evaluac ión de la comprensión 

de los írem s en una muestra de 50 mujeres 
salvad o re ñas d e la pob lac ió n norm al 

general; y la lHtima fase es un estu~io 

piloto con 200 mujeres de la poblaCIÓn 

entorno 

ge n e ra l sa lvadore ña . Es tas fa ses so n 

co mplementarias, es decir, no se podfa 

co m e n za r co n un a fa se h as ta habe r 
fin al izado la a nterior. 

Una vez. realizadas las modificaciones 

perrincnres a los insrrumcmos tras haber 

pasado por el proceso de adaptació n a la 
poblac ión salvado reña, se co menzaron a 

ap licar las pruebas a mujeres que son o 

habían sido maltratadas por sus parejas. 

Actualmente la investigación se encuentra 

en es te punto de recolección de muestra y 
evaluac ión, para lo cual se ha contado con 

la colaboración de diversas asoc iaciones de 

muj eres e instituciones di ve rsas en El 

Salvador como son por ejemplo: Cemujer, 

Ormusa, MSM (Movimienw salvadoreño 

de muj eres), IM U (Instituto d e 

Invest igación , capacitac ió n y desarro llo de 
la mujer), Fé y Alegría y orras. 

Resultados 

Los a n á li s is y di sc us ión de los 

resultados de es ra invest igación se ll evarán 

a cabo entre los meses de Mayo y Junio 
en la Un iversidad de Gra nada co n la 

parti c ipaci ó n d e los in ves ti ga dores 

es p a ñol es y sa lvadoreños. De sus 
resu ltados se obtendrá un perfil y un 

diagnóstico más acertado que le permitirá 

al Es tado y a la sociedad civil, la adopción 

de po líticas y med idas enca min adas a 

garantiza r a las mujeres salvadoreñas un 

papel más digno en nuestra sociedad. 
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