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ditorial 
E

~ toda .Univers i.da~ el desarrollo de trabajos .d~ investigación es consustancial con la rarea de 
tmparttr conoctmtentos; es más, ambas acuvJdades se complementan y se potencian en la 
medida que se establecen vasos comunicantes entre ellas para enriquecer su caudal de sabiduría. 

Por tal razón, la Ley de Educación Superior vigente ha comprometido a wdas las universidades del 
país a realizar, anualmente, trabajos de investigación en el campo de las carreras académicas que 
imparten. Además se considera que las universidades, en su carácter de centros de estudios superiores 
de la comunidad, tienen la responsabilidad écica y social de hacer invesdgaciones sociales, económicas, 
tecnológicas y de cualquier otra especialidad, en función de proveer a la sociedad de la que forman 
parte, mayores dimensiones en el campo del conocimiento, el diagnósdco de los p roblemas 
fundamentales del entorno y la propues ta de soluciones en la búsqueda de la sociedad del bienestar. 

La U niversidad Tecnológica de El Salvador inició sus primeros trabajos de investigación en 1998 y, 
para ello, creó una unidad especializada dentro de su estrucru ra organizativa, para dar una respuesta 
institucional al imperativo legal y a su convicción propia de hacer investigación. Desde esa fecha, la 
unidad contó con personal especializado en esta tarea, para desarrollar sus primeros trabajos; pero 
cada año, en pos de una mejor calidad y pertinencia en la temática y mecodología del trabajo, se ha 
modificado la organización de la unidad y se han incorporado nuevos concepms rendemes a ubicar, 
con mayor precisión , los objetivos y las metas de las acrividades en esre campo. 

La rarea de investigar, no es fác il en un país subdesarrollado y en un contexto en donde existe opi niones, 
algunas veces erradas, sobre el papel y los propósitos de la investigación institucionaL El camino 
muchas veces se torna arduo, especialmente cuando hay juzgadores que vierten opiniones sesgadas y 

anmjadizas en relación con una labor que, incontables ocasiones, requiere del no menos comprendido 
esfuerzo de prueba y error. En este caso, se necesi ta de muchos años para llegar a entender un fenómeno, 
y de muchos más, intentar su caracterización y la determinación de sus leyes generales. 

En el presente número de Entorno, la Vicerrecmría de Investigaciones presenta a los lecmres de 
nuestra revista, una reseóa de los trabajos de investigación realizados durame el año 2004, que como 
se muestra en el comenido, comprende un abanico de remas en los campos social , político, educativo, 
psicológico, arquitectónico y de género. Los materiales que se ofrecen tienen el inmenso mérim de 
ser un esfuerzo de profesionales que, con valenda, incursionan en el desarrollo de los temas señalados, 
abriendo brecha para sus desarrollos posteriores. A ellos, les damos las gracias por su esfuerw y al 
mismo tiempo que les instamos a continuar adelame, aú n a pesar de las incomprensiones. A nuestros 
lecmres, les peru mos la labor de crítica constructiva, indispensable en la construcción del conocimiento 
humano, para agregar más elementos de juicio y otras ópticas anal íticas en dichos trabajos. A nuestra 
Universidad, que nos dio la oportunidad de agregar un grano de arena en la tiránica rarea de construir 
un encorno académico mejor, infinitas gracias. 
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"A los que buscan alternativas para sobrevivir 
y seguir con sus vidas y la de sus hijos." 

La investigación trata de indagar, modesramenre, las 
perspectivas de vida de la población femenina trabajadora 
del sector maquila en El Salvador, parciendo de las 

co ndiciones laborales que le ofrece el sector productivo al que 
pertenecen y reniendo en cuenta lo poco que se ha escrito al 
respecw. El esrudio cuenra de dos análisis , el primero a nivel 
macro, en el que se describe y anal iza cuatro compo nentes de la 
maquila; y en el segundo, desde una perspectiva micro, donde se 
deraJia y estud ia lo que le sucede a esre grupo poblacional en su 
vida cotid iana a parrí r de seis aspectos. 

Maquila en el contexto global 

L a maqu i !~ en~¡ comercio internacional significa una opción 
para realizar SIStemas globales de producción, con el fin de 

in crementa r la producrividad de las empresas, minimizar sus 
costos de producción e incrementa r la ga nancia a panir de la 
contra ració n de mano de obra barata en países de bajo desarrollo. 
La segmentación de los procesos de producción en diferentes 
partes del mundo y los ca mbios tecnológ icos ( inrerner 
principalmenre), junto a la liberalización del comercio , facilitan 
la admin ist ració n y el comrol geográfico de las cadenas de abas
tecimientO. Las empresas subcon rraran y co ntrola n a sus 
proveedores locales, provocando que esros obvien muchas de las 
necesidades de sus empleadas, generando así un conflicto de 
1mereses entre esros dos secto res. 

Desde la óptica social 

L a maquila es un proceso donde las empresas se dedican al 
ensamblaje de bienes (textiles, electrónicos y auromocriz) produaos 

que en condiciones de terminados o semi-acabados, regresan al país 
de origen a precios de mercado mayores a su costo real. Desde el 
punto de vista económ ico y comercial se considera como "cierro cipo 
de induscria caraaerizada por utilizar insumos y t.ecnología importados, 
emplear mano de obra local y destinar la producción a la exportación". 

Esre fenóme no tiene dos aprec iaciones, por una parre los 
empresarios consideran que son una fuenre de empleo, mientras 
para otros sectores, desde la perspectiva de derechos humanos, 

PoR: NoRMA MouNA 

por las características y condi ciones de trabajo impuestas, las 
consideran un "símbolo de retroceso, en materia de dignidad y 
respeto a condiciones de trabajo digno". 

Por las malas cond iciones laborales y la negación del derecho a 
organizarse de lo s trabajadores, se han dado ca mpañas 
internacionales de denuncia, las que han sido emp rendidas por 
organizaciones de la sociedad civil y de consumidores de los paises 
des tino de las prendas; lo que dio origen a que las corporaciones 
implementara n Códigos de Conducta en sus su plidores, que 
co nsisten en establecer las reglas mínimas de segu ridad e higiene 

y de derecho laboral. 
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Comercio inequitativo 

L a histo ria de los afios recientes ha demostrado que el comercio 

no h:t sido eq uitativo para rodos los países, acruaJmente si se 

incrementa ra en 5% la panicipación de los pa fses en desarro llo 

en las exportaciones mu nd iales, se generarían 350 mil millo nes 
de d ólares, siete veces más de lo que perciben en concepro de 

ay uda 1 • El p ro b lem a tampoco es exclusivo d e l grad o d e 

pa rticipación en el comercio inrernacional, sino además de las 

condiciones en que se es tablecen . 

Se han fi rmado acuerdos mulrilarerales o bilaterales (Tratado de 
Libre Comercio del Atlántico Norte -TLCAN-. Iniciativa de la 
C uenca del C aribe, ere.), para facilitar el inrercambio de bienes, 

imporracio nes y exportac iones para la confección , sin impuesws. 

Sin embargo, la dificul tad está en los térmi nos de intercambio de 

la cont ratació n o subcomrarac ión, que vienen defin idos por las 

grandes corporaciones y los mino ristas de los países desarro llados. 
Los gobiernos donde se inrroduce d icha actividad productiva, 

son encaminados a crear leyes que faci litan la enr rada de este 

t ipo de invers iones a sus países . 

La cultura de la pobreza 

L a d inámica de la vid a de trabajadoras y su grupo fa mi liar 

posibi lita integrarlas denr ro de la cultu ra de la pob reza. Se 
las ingenian para " irla pasa ndo", su eco no mía es casera y su 

trabajo es pa ra el benefi cio inmediato. Tienen , además, escasas 

o portun idades de p ro moverse más allá del trabajo man ual que 

realizan , so n m uy pocas las qu e lograr ll ega r a pues tos d e 

con fian za y de jefam ra; el estar en un trabajo con jornada larga 

hace que se les reduzca el t iemPo para d ed ica r a sus hijos y para 
participa r en o rganizacio nes eco nó m icas, po líticas y socia les; 

en general, pred om ina las unio nes libres, o las madres solteras 

como jefas de hogar. 

Reconstru ir la vida panicular y fa mi liar de cada trabajadora de 

fábr ica de maqu ila es una tarea ti ránica, porque siem pre habrá 

elementos que se escapan; sin embargo, en es te estudio se hace 

el ejercicio de ilustrar es tas vivencias a través de cienos tópicos 

esenciales que giran alrededor de ellas, para lo cual se enrrevistaron 

7 personas de inst ituciones no gubernamentales que trabajan en 

el sector, alrededo r de 20 perso nas trabajadoras de maquila ( 17 
mujeres y 3 hombres), y se rea liza ron dos tal leres en los que 

participaron o tras 18 personas más. 

Situación laboral y experiencia 

D e acuerdo a inves tigacio nes realizadas po r organismos de 
mujeres!, existe una ah a rotació n laboral en las maqu ilas; 

de hecho, emre las perso nas entrevistadas que tenían más de tres 

años de trabajar en fá br ica, és tas habían es tado en más de dos 

empresas. Por ser una ac tividad de ensan1blaje , lleva a que las 

mujeres se especialicen en una operación, sin embargo, ex_isren 

mujeres de mucha experiencia en el trabajo que saben más de 

dos operacio nes. 

Edad y experimcia 
L1s edades productivas del secto r osc ilan entre 18 y 35 años, y en 

el caso de las personas que se enrrevismron, solam ente una persona 
tenía 41 años. Es ta dinámica entra en correspondencia con la 

tes is de que esta poblac ión laboral es mayoritariamente joven. 

Por o tra parte, la edad en la que iniciaro n a trabaja r es va riada, 

no obsrame existen casos de personas que em raron siendo menores 
edad . Entre las principales d ificulrades para desarro llar su trabajo 

fuero n mencionados su estado de salud y el incumplimiento de 

los d erechos laborales, co ntemplad os en las convencio nes 

inrernac ionales de trabajo. 

jornada laboral 
L1 jornada de trabajo diaria es de 8 horas de lunes a viernes, más 

4 horas el sábado, sumando así un wral de 44 ho ras semanales. 

En algunas fá bricas la jornad a del día sábado se d is tribuyen 
durante la se mana para que les quede el fin de sem ana libre, el 
cual es ut ilizado pa ra los ofi cios de sus casas o para real izar horas 
ex tras. AJ preguntarles sobre el rema del tiempo extraordinario, 

S 
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la mayoría de las trabajadoras consultadas manifestaro n haber 
trabajado pocas ho ras adicionales a su jornada, incluso, algunas 
comentaron que una empresa suspendió a sus trabajado ras por 
falta de pedidos. 

Condiciones de seguridad e Júgiene ocupacional 
So n mu y pocas las empresas que promu eve la seguridad 
ocu pacional, muchas t rabajado ras se quejan por la falca de 
seguridad que persiste en las fábricas, en algunas ex.is ren comités, 
pero no func ionan. Por ejemplo, en la fá brica Tainan Enrerpr ise3 

cuan d o aún ope raba; los empl eados que es tuvi e ron ah í 
compartiero n lo sigu ieme: ((Recursos humanos es descuidado, el 
tanque de agua tenía una rara , estaba el Comité de Seguridad 
lndusrrial y no se había pe rca tado. )) O rras trabajadoras 
en trev istadas, d esconocían la ex istencia de un ce rniré en sus 
respectivas f:1 bricas. 

El rrabajo en la fáb rica genera riesgos y aunque se tengan los 
implementos de seguridad no garan tiza que se reduzcan o se 
minimicen los peligros, porque muy pocas em presas tienen la 
política de educar a sus empleados en el uso de ellos, y un número 
más inferior lo proporcionan. El que una empresa ejercite, o no, 
la.s medidas de segu ridad ocupacional, depende de la marca para 
quién producen, pues si és ta les condicionan hacerlo, la fábri ca 

lo hace, de lo comrario no. 

Sa lud y acceso a servicios sociales 

T anto los hombres co mo las muj eres que se entrev istaron 
coi ncidie ron que los padecim ientos co munes que tienen 

es tá n relacionados a: riñones, dolores de cabeza, vías 
resp iratO rias, dolores lumbares, reum aris mo ,etc. A m e la 

ause ncia d e rra ram ie n ro adecuado y al t iempo , pa ra las 
trabajadoras de mayor tiempo labo rando en el secto r, las 

enfermedades se han vuelto cró nicas. 

hup:l lwww.lapren.u.com.ni 

Acceso a Seguridad Social y Fondo de Pensionts 
Las personas trabajadoras entrevistados coincidieron en que son 
cierras las crít icas y las campañas de violaciones a los derechos 
humanos y laborales, emre las que mencionaron el no pago de 
horas extras; el poco acceso a servicios sociales básicos {agua y 
sanicario); jornadas largas de trabajo, a través de horas extras 
forzadas; prueba d e embarazo; d esp ido o acoso por estar 
emba razada; la falta de cotización de las Asociaciones de Fondos 
de Pensiones- AFPs- y Seguro Social, aun a pesar de que se les 
descuenta. Existe una diferencia de respeto o irrespeto en las 
disposiciones legales, dependiendo del origen del capital o el 
dueño de la fá brica; los de origen estadounidense tienen mejores 
y mayores pres taciones que los de origen asiático. Las trabajadoras 
de fá brica cuyos dueños son estadounidenses, respondieron a la 
imerrogame de que si les permidan ir al baño y a beber agua 
durame sus horas laborales: ((S i, podemos levantarnos cuando 
queremos y cuando necesitamos ir al baño >• En cambio, una 
trabajadora que había estado en una fábrica coreana respondió a 
la misma pregunta: ~~ En la primera fábrica que estuve, si a caso 
tomaba tres vasos de agua era mucho ( .. . ) para no perder üempo, 
por la presión de cumpl ir la mera y el temor de ser despedido, no 
tomaba agua y una se restringe de ir al baño.» 

Derechos laborales 

L a mayoría de las trabajadoras que se entrevistaron desconocían 
sus derechos laborales, al preguntárseles sobre los mismos, 

sus respues tas es[aban relacionadas con el reglamento interno. 
Sin embargo, aquel las que ten (an más riempo de uabajar en 
fábrica se mosu aron concientes de las injusticias que se dan en 
su lugar de trabajo, pero carecían del conocimiento de cómo 
defenderse. 

La mayo da de las rrabajadoras entrevisradas no conocía el término 
sindicare, ni mucho menos para qué fu nciona, de hecho solo 
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existe un sindicato de empresa que se encuentra en la fábr ica 
Charter, Zona Franca de Olocu il ta. Las personas ent revistadas 
que estaban sindicalizadas dijeron que su mayor problema era 
penenecer al sindicato porque han sido objeto de despidos sin 
indemnización y posteriormente se enfrenran a la imposibil idad 
de emplearse, po rque se encuen u an en listas negras que se 
distribuyan los empresarios maquileros. 

Economía familiar 

Po r el salario devengado, las y los trabajadores de maqu ila 
es tán a nivel de sobrevivencia, en algunos casos son sus 

propios parientes los que contribuyen en la economía famil iar. 
Existió coi ncidencia de las mujeres y hombres en responder que 
el salario mínimo vigente no cubre el costo de la canasta famil iar, 
y si quieren ganar más tienen que intensificar su trabajo o 
incrementar su jornada laboraJ, lo que se hace a través de realizar 
horas extras, las que sólo se real izan cuando hay suficiente trabajo. 
Durante el año 2004 muy pocas de ellas asumieron algún tipo de 
endeudam iento bancario; en su mayoría utilizan fuentes de 
financiamjenro informal. Al preguntarles si sus ingresos cubrían 
todas sus necesidades, las respues tas fueron negativas. Al indagar 
sobre su alimentación ell.as respondieron: 

Hacemos un tiempo al día, yo no desayuno; la mayoría a lo que 
llaman refrigerio es al desayuno, el más caro es 1t 3.00. )) 
<<Tenemos un combo que llamamos cuarenteno: un pedacito de 
queso, la tortilla y el refresco que equivale a ~ 3.00» 
«Cuando no tenemos clinero nos dan crédiro. Us ted pregu ntaba 
¿Qué hacemos? para cubrir una carorcena, debemos la otra y otros 
para recoger el dinero, nos hemos sobregirado [con los prestamistas] .IJ 

<<A nosotros nos pagan por eficiencia, si damos un 100 por ciento 
nos dan $45.00 ó $48.00 dólares semanales libres, ya nos han 
descontado AFP y Seguro ( ... ) a partir del 90 por ciento de 
eficiencia nos dan el salario mínimo>> 

Fotografras: Thirza Ruballo 

Lo imporranre para ellas es que sus hijos e hijas rengan sus frijoles 
y la rorrilla para comer ¿Cómo lo hacen para si mismas?, es 
secundario. En la economía fam iliar, los ingresos se complementan 
con los del compañero (en el caso que lo rengan), pero para 
aque llas que no los tienen (que es un grupo considerable) son sus 
parienres quienes les ayudan. Muchos hijos e hijas, se las ingenian 
para sobrevivir, y ayudar a la economía del hogar, especialmenre 
al gasto en transpon e de la madre, ellos recogen dinero y lo van 
guardando, cuando se dan cuenta que su madre necesita lo sacan 
y se lo dan. Con el ingreso devengado tampoco tienen acceso a 
casa, aquellas mujeres que no pagan casa era porque vivían con la 
mamá o porque habían sido beneficiadas de algún programa de 
vivienda. 

Situación social, cultural y familiar 

L a actividad maqui1adora como se da en el país, no requiere 
de personas altamente cual ificadas, y estando inmersas en 

esa actividad , no tienen tiem po ni formas de promoverse porque, 
no existe esa polít ica. El nivel escolar promed io dentro de este 
segmento de trabajadoras es de primaria y tercer ciclo. Las mujeres, 
se especializan en solo una parte de la actividad de producción, 
son muy pocas las que pueden ucilizar más de una máquina. 

En relación a los hijos y hacerles la pregunca ¿con qu iénes dejan 
sus hijos?, la respues ta general fue que solos, a excepción de 
aquellas que tenfa a la madre o fami liar cercano que pudiese 
cu idarlo. Cuando los nií1os son muy pequeños lo que han hecho 
es dejárselos a cargo a una vecina. El dejarlos solos promueve la 
posibilidad de que ésros sean rebeldes, e incluso, delincuentes 
juveniles. Si n embargo, algunos de los grupos famil iares que se 
entrevis taron, respondieron: 

"No hay problema con los hi jos, el problema lo tenemos con el 
salario, nosotras queremos sacarlos adelante, queremos darles lo 
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que necesitan (. .. }, tenemos buenos hijos a pesar de que dicen 
que el problema de las maras vienen de hogares pobres". 

El que el trabajo sea imensivo implica que no exista tiempo 
suficiente para recrearse y companir con la familia. Sin embargo, 
en muchos casos han logrado un contacw de mejor calidad. 
Muchos hijos e hijas adquieren la conciencia de que el trabajo 
que tiene la madre es duro, de mucho esfuerzo y que el ingreso 
que percibe no es suficieme, algunos llegan hasta proponerle a la 
madre que ya no vaya a t rabajar, también existió la experiencia, 
donde una mujer compartió que su hija de 4 afios le pidió que le 
hiciera una ci ta con el gerem e de la fábrica donde trabajaba, para 
reclamarle el pago de ella. 

Proyección futura 

L a mayoría de la población que trabaja en fábricas de maquila 
se proyecta muy poco hacia el futuro . Al hacerles la pregunta 

¿Qué p iensan hacer si les dijeran que ya no trabajan en la fáb rica 
y que ya no hay posibi lidad que lo hagan en otra' La mayorfa 
enmudece a excepción de algunos que pensaban buscar trabajo 
en el sector informal, o en empleos sin mayor cual ificación y de 
posibilidad de obtener ingreso de inmediato. 

En los casos en el que se quedaban cal lados, la respuesta fue que 
no habían pensado en ello. Ex istió un caso, en donde la 
trabajadora había pensado qué hacer, pero se dio cuenta que no 
era viable su proyecto, quería confeccionar ropa y venderla en el 
mercado, pero se encontraba más barata en el mercado de lo que 
a ella le costaba producirla: (( Hoy en el tiempo que estuvimos en 
la lucha tras la apertura de la fábrica, yo sf pensé dejar de un solo 
la maquila, soy costurera,( ... ) pensé en coser en mi casa, comprar 
rela y( ... ) me puse hacer blusas en la casa( ... ) para irla a vender al 
mercado, le puse un precio $0.50 cada blusira, pero en el mercado 
están a cora -ahf rope, hoy rengo mi máquina guardada, hoy 

estoy preocupada. '' 

Oua trabajadora respondió: ((Ya he pensado en eso, pero no me 
he fregado mucho a pensar porque me voy a enfermar, si pienso 

mucho me puedo enfermar antes de tiempo.'' 

Tienen claridad de que su modo de vida no es la que desean para 
sus hijos, también parecen tener claridad del hecho de que ha 
medida que se hagan mayores tendrán menos posibi lidades de 
encontrar empleo: "Cuando nos despidan ¿Qué vamos hacer? 
No podemos ir a buscar otro trabajo, por la edad, la edad tiene 
mucho que ver en cualquier lugar. En las solicitudes de empleo 
dice ¿cuámos años rienes? no calificas para el trabajo, no queda 
otra opción que cuidar es te trabajo". 

De hecho existe mujeres que ya no se encuentran en el mercado 
de trabajo, ya sea por haber sido sindicalis tas o no son sujeto de 
empleo debido a la edad; muchas de cUas se encuentran laborando 

¡s 

en el mercado informal, son vendedoras de verduras o ropa, ya 
sea en el mercado o en alguna plaza del centro de San Salvador. 

Conclusiones 

O Existe coincidencia entre las instituciones en que la situación 

labo ral actual de las mujeres y hombres en maquila no 
solvemará la pobreza en la que se encuemran. 

O Persisten las violaciones a los derechos laborales: horas extras 

forzadas y en algunos casos no pagadas, prueba de embaraw, 
en menor escala que hace 5 ó 6 años, el no pago de AFP y 
Seguro Social, pese a que se les descuenta. 

O Los últimos tres gobiernos han planteado el trabajo de la 

maquila como una solución par~ erradicar la pobreza no 
parece ser cierto, porque en las actuales circunstancias, se ha 
acentuado la pobreza y su cultura no comribuye al desarrollo 
económico del pa!s. 

O Se prevé un impacto negarivo en el empleo de la maquila 

ante la participación de C hina en la Organización Mundial 
del Comercio -OMC-, de hecho y de acuerdo al informe de 
la Fundación Salvadoreña para el OesarroUo Económico y 
Social -FUSADES-, en el último trimestre del 2004, la 
actividad maqui lera en el país se redujo en un 4 %. 

O La actividad de la maquila es un ejemplo típico donde la ley 

del más fuerte impera: las más capaces, las más hábiles, las 
más d iestras y las personas más productivas son las que 
pueden permanecer activas dentro del mercado. 

O La remuneración que perciben no cubre rodas sus necesidades 

(al imentación, salud, vivienda), de ahí que están a un nivel 
de subsistencia, pero para ellas es mejor tener ese trabajo a 
no tener nada. 

O Carecen de percepción futura. Al preguntarles que es lo que 

van hacer una vez ya no estén dentro del sector, ellas divagan 
y empiezan a relatar las condiciones de sobrevivencia en la 
que viven. 

O Persiste falta de conocimiemo de los derechos laborales en 

los y las trabajadoras, lo que hace que muy poco hagan para 
defenderlos. 

O Las actividades de mo nitoreo independiente {auditorías 

sociales) en las fábricas no han contribuido a que se reduzcan 
las faltas hacia las trabajadoras por parte de sus superiores. 

Citas 

1 Oxfam Internacional. Cambiar las reglas. 

z Movimiento de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Asociación Movimiento 
de Mujeres "' Mélida Anaya Montes", Asociació n Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz. 

3 FábriCJ. cuyo capital es de origen Taiwanes que cerró sus operaciones a finales 

del mes de abril del 2002 
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E 
sra in vest igac ió n esrá orga ni zad a e n d os panes 
interrelacionadas enr re sí, una que si rve cmincmcmenre 
de marco conceptual con fines heurísticos y de ca rácter 

episremológicos, pa ra siwar la discusió n de la temática en su 
conrexro histórico y de desarro llo temporal; y la otra donde se 
analiza la situació n de El Salvador a la luz de las refl ex iones de la 

un idad precedente, pr incipalmente, po rque esa es la base para 
entender el proceso social , económ ico y políri co que es tá de 
trasfo ndo en el rema seleccionado. C ualquier profundización 
sobre a rgu men tos esgrimidos en es tas lín eas, pu ed en se r 
consultadas en la in vestigación complera. 

El interés que mueve a la reflexión y discusión sob re el problem a 

elegido en es te trabajo, no es otro que el de mosu ar las graves 
lim itacio nes que so n sintom áti cas a la democracia libe ral 
(democracia gobernable), como mérodo empírico para elegir a 
las autoridades, el cual es glorificado, sin mayor discusión, por el 
gobierno y grupos reducidos con poder en la sociedad , en aras de 
proteger esencialmente sus intereses de clase ga rantizados por el 

sistema es tablecido. 

Para algunos, sin embargo, no es el meca nismo adecuado que 
responde a las aspi racion es y necesidades de la inmensa mayo ría 
de lati noamericanos, en general, y de los salvado reños, en 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

panicular; a quienes, po r cierro , de forma perceptible se les reduce 
a masa vora.nre, inducidos a ejercer únicamente su derecho polfrico 
de acuerdo a lo que les permite esa democrac ia procedimental, 
do nd e no cuentan con ca pacidad de influir en la roma de 
decisiones que afectan sus niveles de vida , luego que perd ieron 
su soberanfa po pular, que con voca y concita dicha democracia 
periód icamente. 

A lo anterior se suma otra catego ría que se ha convertido en 
comodín en los tiempos actuales, la gobernabilidad. Luego de la 
arremerida conservadora de med iados del decenio de los se tentas 
del siglo XX, a la cual incluso se le adjudica un adjetivo para 
forza rla hacia algo distinto del aurorirarismo, abreviada en dos 
palabras: gobernabilidad democrá tica. Es ta evocación a d icha 
categoría , est:i presente en los pronunciamienros y discursos de 
las instituciones gubernamentales que represeman al Es tado y 
también en las agencias no gubernamentales, sin discutir el 
trasfondo ideológico que reviste en la actual idad esa caregorfa, 
tras la proclamación del fin de la ideologfa y de la historia con 
nocorio tinte liberal-conservado r. 

Nega r realidades complejas y co nfli ct ivas, co ntrad icto rias e 
históricas , as í como hondas desigualdades sociales, econó micas y 
sociales, están en la base de encubr imiento de roda apelación a la 
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gobernabilidad; por tanro, problemarizar su encamamienro y 
develar su inrencionalidad hacia el sistema capitalista como rora
lidad, forma parte de nuestros ejes de discusión articulado con la 
concepción de democracia liberal. Desmontar las intenciones que 
encierran esas caregodas propugnadas y difund idas por diferentes 
actores de poder, que no privilegian cambios ni transformaciones 
en la sociedad , reviste capital importancia en estos momentos 
cruciales de grandes definiciones que apuntalen hacia un proyecco 
alternativo de gran alcance nacional , centrado en las personas y 

sus proyecros de vida. 

Toda la primera parte del trabajo es una reflexión y discusión en 
wrno a los conceptos que se han vuelto comunes en nuestro 
med io, rales como transición a la democracia, gobernabilidad 
(con su adjet ivo de gobernabilidad democrática) y, por supues to, 
la práct ica de la democracia liberal, con sus mecanismos y rituales 

temporales para elegir a los gobernanres. 

Comprender es re complejo problema, que no es nada fác il (prima 
hlc ie), para ofrecer una visión disri nra ar raigada en cuest iones 
normativas, implica conocer y analizar la democracia que vivimos 
y sus alegatos de gobernabilidad, que se muestran como una 
necesidad de es tab ilid ad, as í co mo reve la r sus hon d as 
contradicciones y sus fuenes vacíos de cara a las necesidades más 

apremiantes de amplios esuatos de població n, pues la paradoja 
co nsiste en delegar auroridad a través de procesos elecrorales, 
mienrras no tienen autoridad para elegir sus destinos participando 
en las decisiones vitales de la nación. 

En la década de los setenta del siglo XX, por roda una constelación 
de hechos que concitaron esperanzas de cambio social , el con ce pro 
de legitimidad era hegemó nico en el ámbiro de las ciencias 
sociales, coincidiendo con el movimiento crítico contra la guerra 
de Viemam, las movilizaciones obreras, en buena parte de Europa, 
el gobierno de la Unidad Popular en Chile, la revolución de los 
claveles en Portugal , el agotamiento del modelo capitalista, la 
crisis del petró leo, ere., qu e en ge neral , co nstituían un 
cues tionamiento del sistema capicalista y, por tanto, exigían su 
transformación. Fue una época marcada por conflicros socio
políticos que desafiaba n la ansiada legitimidad del orden 
es tablecido mediante posiciones dist intas e incluso radicales. 

La tensión que se abrió, no era para menos, en las sociedades 
subdesarrolladas, a ral grado que exigían una relecrura de la 
situación de parte de los defensores del sistema capitalista frence 
a las posiciones rad icales que proclamaban cambios profundos 
dentro de un orden socialista. 

Consciente de los hechos que emergían con tanta fuerza y el 
ri esgo que esto implicaba para los países capitalistas, tamo en los 
países centrales como en los de la periferia, a mediados de los 
se tenta del siglo XX. la Comisión Tri lateral elaboró un informe 
para tres de los gobiernos occidentales importantes Uapón, 
Estados Unidos y Francia), en el cual se h izo un diagnóstico de 
los problemas y causas que desde la perspectiva de los autores y 
los intereses que representaban, se const ituían como centrales 
para el desempefio efi caz del gobierno y de la economía en las 
sociedades pos industriales con regímenes políticos 
democráticos. Es te info rme constituyó la visió n 
neoco nse rvado ra más aca bad a en torno a l 
funcionamiento de la democracia en las sociedades 
de mercado. 

En síncesis, en esa década, frente a la crisis de las 
democracias, este informe impuso el concepw de 
gobernabi lidad so bre el de legitimidad (qu e 
cuest ionab a la esta bilidad y mo ralid ad del 
capitalismo), y cargó la culpa de los desórdenes a la 
participación ciudadana, o en otras palabras, a los 
excesos de democracia. En rigor, lo que pretende la 
Comisón TriJateral es que ex.is[3 un culto a la uforma 
democrácica)•, a saber, el culto a elecciones ((libres))' 
plurip artidi smo , 1d iben adn de exp resió n, de 
asoc iación, ecc., pero desprovista de contenido real, 
es decir, de la capacidad efecciva de decisión sobre 
los asunws fund amentales de carácter polít ico, 
económico y social . Se trara de imped ir que las 
demandas sociales se impongan al Estado por medio 
de los mecanismos del sistema polfrico. 

El no rteamericano Samuel Hantington, uno de los 
ideólogos de la Tr ilateral, propugnaba por las 
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elecciones, apertura , libertad y juego limpio como esenciales para 
la democracia. 

A pan ir de todo lo an terior y al calor de las nuevas categorías que 
han irrumpido en las ciencias sociales durante la década de los 
ochenta, las cuales están revestidas de real ismo y pragmatismo, y 
hasta con rango de indiscutibles (defacto y en teoría), sobre todo 
a partir de la década de los 90 del siglo pasado donde cobran 
auge, intentamos rescatar el debate generado en las ciencias 
socia les con el án imo de desmitifi car las pretensiones de 
objet ividad y actualidad con las que se nos representan dichas 
categorías. Las mismas que por sus criterios de análisis dejan por 
fuera en sus construccio nes nudos gordianos, propios de las 
sociedades como la salvadoreña, esto es, las contradicciones 
inherentes al sis tema y la eterna conflictividad de la sociedad, la 
cual recusa cualquier teoría en sus aspectos fundamentales cuando 
de transformar las sociedades se trata. 

Toda la primera parte, rastrea la posición de la Comisión Trilateral 
y las nociones convocam es de la "nueva realidad", bajo los discursos 
alusivos a la transición a la democracia, la gobernabilidad 
democrática y la sacrosanta democracia liberal procidemenral. Esros 
procesos que pretenden estudiar esas categorías aludidas, que sin 
embargo, aspiran a hablar en nombre de la realidad, se contrastan 
con una vocación djferenre, rica en contenido por su pertenencia a 
una totalidad que desemboca en la denominada democracia 
gobernante, como proceso integral no reductible a procesos 
elecrorales cuestionados, ni mucho menos, porque sitúa a los seres 

humanos en su totalidad y realidad ontológica. 

Mucho se han debatido las nociones de 
gobernabilidad en cuan ro a literatura y reflexión 
de los procesos políticos, económ icos y sociales de 
la región; a ral grado que el pres tigiado sociólogo 
chileno Manuel Antonio Garretón la define como 
atr ibuto del régimen y no del sistema global, 
desmarcándose· del envo ltorio id eo lógico 
reaccionar io que marcó su origen en política y en 
las ciencias sociales. 

En esa línea de pensamien to, Garretón entiende 
por gobernabilidad la ca pacidad que t iene un 
régimen determinado de cumplir las funciones 
tfpicas de todo régimen: la defi nició n de las 
relacio nes entre el individuo y el Estado, la 
form a de gobierno d e la socied ad y la 
cana li zac ió n inst itu cion al de demandas y 

confli ctos sociales. 

Por su parte, otro concepto alude al "equilibrio 
entre el ni vel de las demandas societales y la 
capacidad del sistema político, para respo nderlas 
de manera legitima y eficaz. Esta definición, aun 

en su simplificadora brevedad, nos permite ubicar los problemas 
de gobcrnabilidad sobre el plano de la relación entre el sistema 
político y su entorno o ambiente. Es decir, la sociedad, evitando 
cargar a uno solo de los términos de la relación de gobierno con 
el peso por mantener adecuadas condiciones de gobernabilidad. 
En orcas palabras, no es un Estado o gobierno lo que permite
perse- gobernar en sociedad , ni tampoco es la sociedad en sf misma 
gobernable o ingobernable, más bien, es la relación compleja entre 
ambos términos lo que permite hablar de las condiciones de 
gobernabilidad" ' . 

Con ese telón de fondo, no resulta extraño que el Banco Mundial 
-MB-, organismo financiero internacional que otorga préstamos 
a los países necesitados de financiamiento, bajo condicionados 
sujetas a su visión del mundo, exija a los gobiernos niveles de 
gobernabi lidad para desembolsar los empréstitos. Por ser parte 
fundamental del andamiaje financiero exterior, que por su misma 
naturaleza refrenda poder, sería ingenuidad de parte del BM, 
apartarse de una de las categoría consustanciales al ocien del 
sistema capital ista como un todo, pues constituyen junto al Fondo 
Monetario Internacional el poder financiero mundial, por lo que, 
se convierten en guardianes del sistema y protectores de los 
intereses económicos que movi lizan y desarrollan la denominada 
"global ización". 

Por su parte, en relación a la democracia gobernable se discute el 
aporte del vienés Joseph C humpete r, quien en su oportunidad 
dejó es tablecido que " . .. la democracia n.o significa ni puede 
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significar que el pueblo gob ierna afectiva menre, en ni nguno de 
los senridos evidentes de las expresiones 'pueblo' y 'gobernar' . La 
democracia significa ran sólo que el pueblo riene la oporrun idad 
de aceptar o rechazar los homb res que han de gobernarle"2 Esre 
pensam ien to polít ico ha marcado el pensamicmo y acció n a 
cuantos gobiernos han sido elegidos por ese proced imienro desde 
b instauración de la democracia gobernable, como forma disri nra 
al auto ritari smo que ejercieron los militares en su paso po r el 
poder polít ico, sobre roda desde el decenio de los ochenra del 
siglo pasado en América L1rina. 

Tras la implemenración de las políticas neoliberales que apl icaro n 
los di srin ros go bi ern os (ce n tr o izqu ie rd a y d e recha o 
conservadores), la gobernabil idad que se recomienda y se impo ne, 
tiene por fi nalidad, el logro del com rol político y social de la 
població n; y se fu ndam enta en un andamiaje insti tucio nal para 
ga_rantizar la estabil idad y el orden, en el co ntexw de un modelo 
de administración de la sociedad , de una idea de la sociedad que 
polariza los cam pos sociales por la generac ión de niveles crecientes 

de inequidad y desigualdad social . Desde es ta perpsectiva , esa 
gobernabilidad, en absoluto, es democrática; en ese senrido, la 
direccionalidad de la gobernabilidad sepultó la d ireccionalidad 
de la democracia. 

Uno de los instru menros d e la d emocracia gobern abl e, po r 
an tonomasia, es la representac ión, expresada por med io de los 
partidos polít icos, qu ienes no sólo representan di ferencias de 
votos, sino q ue: que representan el inrerés capital ista que riene 
detrás wda la es rrucrura de poder (empresarios, fuerLas armadas 
y polic ia les, b u rocracias es tata les y part ida rias , medios d e 
comunicació n, cúpulas de la Igles ia y narcotráfico), mient ras que 
la izquierda debe co nstrui r permanentemente su fuerza social, y 
ello no se hace desmovilizándola para negociar. Sin embargo , ha 
calado tan hondo en varios partidos de izquierda que los conAicros 
sociales son dañinos para la democracia, y de esre modo se sitt'tan 
en las lógicas conservadoras de la gobernabilidad. 

Ge neralmenre, quienes defi enden la posición anterior so n las 
ad scripc io nes ideológicas asociadas a la sociaJdemocrac ia o 
llamadas a sí mismo como izquierda democrát ica. De ahí que la 
d emocracia libe ral fund amentada en la rep resentac ión gire 
alrededor de las elecciones, oto rgando un papel pasivo a los 
electores y un papel dinámico a los represenranres, en qu ienes 
recae principalmente tomar las decisiones en nombre del conjunto 

de ciudadanos. 

Al guardar distancia con la democracia liberal y sus fundamentos 
indicados, así como de la noción de gobernabilidad (democrát ica), 

a la q ue aluden muchas instancias de la sociedad política y la 
sociedad civil, se está acotando la línea di viso ria en la que 
argumentamos su antítesis, es deci r, la democracia gobernante. 
Por su puesto que son rescatables en nues tra visió n las elecciones, 
pero so metid as a o u a lógica qu e fue rcen a un a re lac ió n 

permanenre entre represenranres y representados, pasando por la 
revocatoria. 

Po r supuesto que el sentido de .crít ica a la que so metemos las 
nociones amerio res no tendría nin gú n as idero y justificació n si 
no proponemos una salida no rmat iva al problema en cuesrió n. 
De ahí que se propugne en esta invest igación, por una alternat iva 
q ue represeme un proyecto democrático de alcance d istinto al 
q ue solemos conocer actualmente, como for ma de gobierno y/o 
sistema político, a fin de poner en el centro de la d iscusión un a 
democracia gobernante que nazca de otros criterios en las formas 
de relación entre gobernantes y gobernados, teniendo como eje 
neu rálgico , una activa y fu erte parti cipación de los d ist inros 
secto res de la sociedad en las decisiones que se adopten. 

L'l democracia como fo rma de vida y panicipariva en la resolución 
de los problemas de la sociedad , es la ant ítes is a la democracia 
liberal vigente en El Salvador, que po r ser és ta si mplemente 
procedimental, ca rece de mayor compromiso para responder a 
las necesidades de la inmensa mayoría de salvado refíos. 
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La segunda parte del trabajo, es refe rida a nuestro pa1s, intentamos 

esbozar los pilares fundamentales en los cuales deberla de edificarse 
una democracia gobernante, que por cierro, no es un rotundo 
rechazo a los procedimientos liberales democráticos, pero que 

requieren de una exhaust iva revis ión y transformación, de acuerdo 

a las circunstancias del país y de sus habitantes, por medio de la 

participació n conjunra de todos los secrores comprometidos con 

los inte reses nacional es, y b usca ndo mejorar el d e terioro 

constantes de los niveles de vida de amplios sectores de poblac ión, 
que han visto fallidas sus esperanzas en la acrual democracia liberal. 

También evalúa los procedimicnros, resguardados po r roda una 

insr iruc ionalidad in ope rante, pa ra acerca rse a resolver los 

problemas inmediatos de amplios sectores de poblac ió n, con la 

agravanre de girar en torno a partidos políticos, que han perd ido 

legit imidad y cred ibilidad ame la población por ser estructuras 

que pr ivilegian los intereses de los grupos de poder antes que el 
de la mayoría de la población , a pesar de que éstos les permi ten 

su existencia, pero al mismo üempo, consta tan su deterioro como 

instancias intermediarias ante el poder político afi ncado. 

El sent ido utilitar io y op~ rat ivo qu e e l go bierno le está 

imprimiendo al co ncepto de gobernabilidad, person ificado en la 
figura de la Comisionada para la Gobernabi lidad insti tuida desde 
junio del 2005, significa el poco alcance que tiene esa figura para 
atender las demandas más apremiantes de la mayoría de la 
población , pues su lógica de operación se circunscribe a los 

pa rt idos, instancias gubernamentales y cúpulas empresa riales 

interesadas en las decisio nes que adopta el Ejecutivo. Lograr 

"consensos" en remas espinudos, excluyendo de las decision~s al 
principal partido opositor o marginando sus propuestas de país, 

indica lo poco signifi cat ivo que t ien e la nueva ins tancia 

presidencial para resolver las necesidades de la inmensa mayorfa 
de la población, que no son de poca monra. 

Partir del semido común, y sobre la base del conocimiento de 
nues tras real idad, no d ebe dar lugar a la confusión cntr~ 

democracias palaciegas y la que propugnamos co n fuenes ai res 
normativos, cuyo none está dictada por la realidad social, 

económica y política que sirven de contexto a nuestras intenciones 
de edificar una democrac ia diferenre en El Salvador, donde nadie 

se sienta excl uido ni marginado, por principio, en las decisiones 
y acciones de las amoridades elegidas. No es nada senciJlo construir 

o tras bases pa ra forjar un a nación d ife rente, pero si no 

comenzamos desde hoy a sentar los cimientos de un proyecto 
distinto, el infortunio y la desesperanza serán mayores para una 

colectividad que merece un futuro disr imo en sus realizaciones 
como seres humanos, compartiendo y participando de un destino 

común que se construye en fo rma colectiva. 

La d em ocracia a la que se roma como referencia como 

contrapunto, a la democracia gobernable, ri ene como pre requisito 

es tablecer desde hoy una sociedad democrát ica, donde el Estado 
sea la proyección de eJla y responda a todos sus integrantes sin 

distinción de cualquier naturaleza. Por su puesto, que ello requiere 

de un proceso de largo plazo para su construcción, pero también 
ex ige desmontar los pr ivilegios y favores que muchos secrores 

con poder económico y político gozan en virrud de las acciones 

esra tales. Buscar una racionalidad y razón de ser entre el Estado y 
la sociedad, supone anicu lar una relación que se fundamente 

fuera de las práccicas de dominación estatal que han caracterizado 
a la fun ción es tatal, desnaturalizando su vocación de servicio a 

los intereses colectivos y nacionales, por lo que se anreponc como 

fin pr imord ial la búsqueda incansable de l bienestar general, 

regulando las imperfecciones del mercado, que hoy por hoy, están 
libres bajo el manto de la democracia gobernable. 

C itas 

1 Edgar Jiménes Cabrera: ?romo dnnorrJrico y gob~nbilidml m Amlricn Latina, 

en Daría Salinas Figueredo y Edgar Jiménes Cabrera. Gobernabjljdad y 

~. Edicorial Gernika, México. p. 48 

Lander, Edgardo, "La dnnocrncia m J,lJ cimcitlJ tocia/n lntinoam~rhanaJ 

conumpordnnu", CU\CSO. Argentina, p. 13. 
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L a in ves ti gació n es un 
proyectO que se ha desarrollado 
con la panicipación de la 

población del área metropoli tana de San 
Sa lvador; el rrabajo de campo fue 
desarrollado desde junio a octubre del 
2004, con la partic ipación activa de 
veint idós estudiantes de la carre ra de 
psico logía , re lacio nes públicas 
administración de empresas. 

Es te trabajo fue organizado en dos etapas; 
en la primera, se realizó una encuesta, en 
sie te sectores geográficos d el área 
metropolitana de San Salvador, siendo los 
siguientes: Parque San José, Parque 
Morazán, Parque Libertad, Plaza Barrios, 
zona del hula hula, calles Rubén Darío y 

Arce, y por ú lt im o, la Unive rsidad 
Tecnológica de El Salvador -UTEC-. 

En la segunda fase de la investigación se 
realizaron entrevista te levisivas a dos 
es pecialista en el rema de familia y 

alteraciones mentales y a un ex-pandillero. 
De igual forma, se hicieron di fe rentes 
vis itas a sectores de San Salvador para 
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film ar las im áge nes que sustentan el 
informe; posteriormente el eq uipo de 
producción conti nuó con el trabajo de 
edición del documental. 

La in vestigac ió n bu sca ba lo gra r los 
objet ivos siguie ntes: identificar la 
prevalencia de dife rentes tipos de maltrato, 
determ inar la incidencia de psicoparologla 
e n la población d e Sa n Sa lvador, 
determinar si el ambiente famil iar incide 
en la generación de psicoparología y la 
elaboración de un documental televisivo 
que ev idencie la importa ncia de la 
conservació n de la salud mental de los 
salvadoreños. 

El tipo d e estud io es descriptivo y 
correlaciona!, su diseño de investigación 
es retrospectivo, transaccional descr ipti
vo y co rrelaciona!, ya que se midió en la 
población las experiencias de malrrato en 
la infancia, el estado actual de salud y se 
establecieron algunas correlaciones enrre 
maltrato en la n iñez y la presencia de 

psicoparologías en la vida ad ulta de la 
población. 

As imismo , la técn ica uti li za da fue la 
e ncues ta dirigida; la mu estra fu e 
imencio nada en 452 personas de ambos 
sexos, debido a que la encuesta es taba 
co nformada por dos instrumentos que 
constituían un número de irems bastante 
s i gn i ficativo~ y que las personas abordadas 
d ebía n e ncont rarse estacionadas o 
laborando; quienes debían disponer del 
ti empo necesario pa ra respo nder la 
encuesm. 

Los instrumentos utilizados son la cars-r, 
una escala que mide el abuso y trauma en 
la niñez, y el ghq-28, cuestio nario que 
evalúa el estado de sal ud en general de la 
población. 

Co n la finalidad de conrexrualiza r a 
nuestros leccores se hace un breve anál isis 
soc iod emográfi co de la població n en 
estudio. Con relación a las edades de la 
muestra encuestada se encomró que más 
del 59% poseen edades entre los 18 y 27 
años, lo que significa que se trata de una 
po b lación de jóvenes; el resto de la 
población consultada tienen más de 28 
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años. Lo amerio r nos indica que serrara 

de una población económica mente acriva. 

Asf mismo, se enco nrró que un 50.4 % 
de la pobbción son del sexo fe menino y 
un 49.6o/o d e l sexo m asc ulin o, 

co incidiendo perfecrameme bien con las 

csrad fsricas nac iona les en relación al 

género de b población s:-.lvadorefla. 

Co n res pec ro al rip o d e trabajo que 

desempeña es ra población, se encon tró 
que un 2 1.2o/o son emp leados co mo: 

secretarias, cob radores, vigi lantes, un l ?o/o 

son ven d edores o comerc ianr es{ no 
propietarios), un 16.2% expresa ron ser 

co merc ia n tes co n negocio propio; los 

porcentajes anreriores su man un 54.4o/o 
de la población en estudio que se dedican 

a acti vidades comerciales, mientras el resto 

se dedica a diversas act ividades co mo : 

m ecá ni ca, al bañi le ría, carp intería, 

zapatería , estud ia n tes y también se 

encontró un 11.5 %de desempleados. 

Por otra parte, se enco mró que el es tado 
ci\;¡_¡ de la población en estudio el 59. 1% 

son solteros, un 23.7% casados, el 12.2% 

acompaií.ados y un 4.6% expresó que eran 
divorciados. Estos daws nos ind ican que 

má s d e la m irad de la población 

in vestigada so n solteras y que, arriba de 

una tercera parte de ellos, han conformado 
un hoga r. En cuanto al número d e 

miembros en su familia se encontró que 

un 54.4% exp resó que en su casa viven 

entre una y cuatro personas, mientras un 

hnp:l/d~presion.psicornag.com 

41 .6% manifiesta que viven alrededor de 

ci nco y ocho personas, y un 3.4% opinó, 
qu e en su casa viven más d e nueve 

personas. Los llltimos daros reflejan que a 

pesa r que existen programas de ed ucación 
sexual, planificación familiar, las fam ilias 

salvadoreñas siguen siendo numerosas. 

Con respecto al nivel educat ivo akanzado 
por la población evaluada, se encontró que 

arriba de una tercera parre 36.7% han 

realizados estudios superiores, mientras un 
3 1.9% poseen educación segundaría , un 

16.2% tienen educación básica y el resto ha 

estudiado entre eJ primer y segundo ciclo, 
lo que sign ifica, que la población evaluada, 

en su mayoría, posee una educación alta en 

comparació n co n los promedios de 
educación recibida por los salvadoreños que 

es de quimo grado de prim aria. 

En cuanro al luga r de residencia de la 

población en estudio, se encontró que un 

83.4% residen en áreas urbanas, mientras 

el 14.8% viven en áreas rurales; por lo que 

se trabajó con una población que reside 
en la ciudad . 

Discusión de los resultados 

L a di sc usió n de los resu ltados se 

desarrol ló por áreas o por tipos de 
malt rato de los que ha sido víClimas la 

población. También se ha ce una 

descr ipción d e la Psicoparología 
encontrada en la población; la cual puede 

ser el resultado de la violencia en el hogar. 

A cominuación se describen los hallazgos 
m ás sig nifi ca tivos enco nrrados en la 
invest igación . 

C uando se evalúa la variable resum en 

"abuso fís ico" se encomró que un 4 1.4% 

expresó que nunca ha sido abusado, un 
50.2% m an ifestó que algunas veces, 

m ienrras un 4% d ijo que muy a menudo 
y frecuenremenre fue víctima de abuso 

físico; sólo un 4.4% no respondiero n a las 

preguntas. 

Estos resultados reflejan que m ás de la 
mitad de la población investigada, fue ron 

agredidos físicamente, cuando eran niños, 

con cast igos severos; raJes como: golpes 
con chi iill os u otros objetos qu e les 

dejaban huellas, en algunos casos les 
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dejaron moreres o heridas. Asf mismo, en 

much:ts ocasiones tuv ieron que cuidarse 

asimismo antes que ruv ic ran la edad 

suficienre. En algunas ocasiones fue ron 

golpeados en la cabeza o en la cara, sin 

recibir explicació n alguna. 

El ambiente de maltrato fís ico en que 

creció esta población puede haber jugado 

un fac tor d cse ncad enanre d e dive rsas 

psicopatologfas como: depresión, ansiedad 

y agresividad; en esta misma direcc ión, el 
D r. Gibbons, Mónico y de Arévalo (2000) 

plantearon que el abuso físico en la niñez 
es un a varia bl e que in ci d e e n las 

carac re r!sr icas Ps icoparo lógicas que 
prevalecen en la vida adulta y que éstas se 

exp resan co m o: baja a uro esr ima , 

ag res ividad , con fli cros d e re lac iones 

inrerpersonales, depresión y ansiedad. 

Po r otra parte, Hall ( 199 1 ), sugiere que 

varios rasgos es tab les de la pe rsonalidad 

pueden pred ispo ne r a la violencia. Las 

exper iencias de violencia cuando niño, la 

falra de relaciones seguras y or ros facmres 
n egar ivos dura nte la niñ ez, pueden 

pe rjudi car e l d esa rro ll o e mo c ional 

hac iéndolo más hosr il y agres ivo, en 

ge n e ral , m ás impulsivo co n meno s 
auroco nrro l afec ri vo y co n m e no s 

hab il idades sociales. 

E n es re mismo se ntid o, es tudios 

longitudin ales ha n d emosrrado {Su e 

David et al 1994) que en niños agresivos 

(con agresividad parológica) en un elevado 

porcenraje se convienen en anrisociales y 
v iole nros. Prác ti ca m ente roda s los 

ant isociales adulros han tenido rrasmrnos 

de conducta en su ni ñez y e n su 

adolescencia. 

En relac ió n a la negligencia emocional se 

enco ntró que un 77.7°/o ex presó que 

algunas veces fuero n víctimas de és re tipo 

de abuso, un 15.3% dijo que siempre o 
muy a m enudo fue abusado, un 1.7% 

m ani festó qu e nunca y un 5.3% no 

respondió. 

Esros resu ltados indican que una amplia 

mayorfa de la población analizada, ha sido 

víctima, por parte de su s p ad res o 

respo nsables de su crianza, de negligencia 

em ocional, o sea que cuando esra ban 

enfermos, sus pad res no les reconfo rraban 

y cuid aban ; e ll os se ntí an que e ra n 

emocionalmente descuidados por alguno 

de sus p::~drcs. 

Asimismo, sus padres no se preocupaban 

por as ist ir a las reuniones de su escuela; 

cuando niíios en muchas ocasiones fueron 
dejados solos, si n el cuidado de un ad ulro. 

Por orra parre, sus padres no se esforzaban 

pa ra q ue ruviera n suficienre y buena 
comida, ropa adecuada y limpia; de igual 

fo rma, no se acordaban de celebrar sus 

cumpleaños. 

La relación y el cuidado de los pad res 
h acia los h ijos, es impo rran re en el 

desa rrollo de la personalidad, los n iños 

cuyos padres los rechaza n, descuidan o 
m a lt rara n suelen p rese nta r s ig nos d e 

perturbacio nes emoc io nales. {Rine r, 

1974, L. Yarrow, 196 1). Según la Dra. 
Castro(2002) los nifios maltratados corren 

un ri esgo mayo r d e sufrir de va ri as 

afecciones, como de presió n , baja 

aucoesdma, problemas de control de los 
impulsos, rrascornos al imenrarios, abuso 

de sustan cias, cond uc ta anr isoc ia l y 
trasrornos del aprendizaje. 

En cuanto a la antipatía ejercida por los 

padres hacia sus hijos, el estudio revela que 
un 62. 1% de los encuesrados dijo que 

nunca la ha sufrido , un 2 1.9% opinó que 

algu nas veces, un 2.7o/o manifes tó que 
muy a menudo o siempre fue víctima de 

negligencia y un 13.3o/o no respondió. 

Los resultados ind ican que cerca de un 

25% de la población esrudiada ha sido 

víct ima de antipada por pane de sus 
padres. Lo anrerio r sign ifica que fue ron 

rid iculizados por alguno de sus padres, 

también fue insultado y lo llamaban con 

sobre nombres; a veces sus padres le decían 

q ue no lo quería n, sus padres fueron 

difíc iles d e co mplacer en cuan to a su 
conducra. As í mismo, constantemente fue 

atacado verba.lmenre sin razó n alguna, era 

cul pado por cosas que no hizo; De igual 
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forma , fue maltratado flsicamente cuando 

eran ni fios y adolescentes, había en sus 

padres una acdrud de preferencia hacía sus 
hermanos. 

E n co nso nan c ia co n los h allazgos 

ante riores, Erick Er ikson, citado po r Sue 

David et al ( 1994), también enfatiza en 

las relaciones padres /h ijos, señalando que 
e l amo r y la atención pate rnos so n 

imponantes para que el niño desarrollo 

una sensación de confianza en el medio 

social. C uando fah a es ta confianza, es 
pro bable que veamos co mo resultado 
comporramiemos peligrosos, hostiles que 

amenazan el ambiente. También como 

consecuencia, una persona puede huir de 
las re laciones person a les y ev itar las 

relaciones sociales. 

Tamb ién Lai (2002) encontró mayo res 

niveles de depresión y menor auroesdma 

en adolescentes co n alea exposición a 

vio lencia, ya sea que se rrare ram o d e 
tes tigo o co mo víc tima d e la misma . 

Mi entras ranto , Schwab-S ron e y 

colaboradores hallaron que la exposición 
a la v iolencia esta ba es trecham ente 

asociada con sí momas de exrernalización 

e imernalización durante la adolescencia. 
Los síntomas de imernalización {ansiedad, 

d e pres ión y somat izació n) era n más 

frecuentes en los jóvenes adolescem es, en 
co mp a rac ión co n los ado lescentes 

mayores. 

De igual forma , se encontró relación emre 

la exposición a la violencia y un meno r 

desempeño académico, así como éste 

último también se asoció a una baja 

autoest ima. En definitiva, la coexistencia 

de baj a autoestima, pobre desempeño 
académico y la exposición a la violencia, 

ha ce a estos niñ os particularmente 

vulnerables a los comportamientos de 

riesgo, inlcuyendo el comportamiento 

violento. 

En cuanto al abuso sexual en la población 

se encontró que un 1 0 .3o/o manifestó que 

a lgunas veces ha sido víct ima d e es te 

maltrato , un 0.5% com estó que muy a 

menudo o siemp re, un 77% dijo que 

nunca, y un 12.2% no respondió. Estos 

d a ros indi can que só lo una pequ eñ a 

proporción de la muestra estudiada fu e 
abusada sexualmente o fue vícdma de 

manoseo sexual por una persona mayor, 

o por otro joven, sin qu e él o ella lo 

quisieran. También se refiere a que cuando 

eran nifios o adolescentes tuvo relaciones 
sexuales craumá ticas; d e igual forma, 

tuvieron relaciones sexuales no deseadas 

con otro u o tra joven por amenazas o 

fuerza fisica. 

Es imp o nante des taca r qu e los 
porce ntaj es ante s m en c ionado s no 

coinciden con los resultados obtenidos 

en otras inves tigacio nes realizadas en El 
Salvador. Investigó a una población de 

estudiantes universitarios y encontró que 

el abuso sex ual global fue de 38%., 
dentro del rotal de hombres y mujeres 

víctimas de abuso sexual . 

Un factor importante d e mencionar es, 
que en ese es tudio, se utili zó la encues ta 

colectiva, (anónima), la cual permite, la 
n o id e ntificación del e ncu estado, 

favo reciendo la verac idad y validez de 
la s resp uestas d e lo s encuestad o s; 
mientras en la investigación actual, se 

recu rri ó a las encu es tas dirigidas, es 

decir, el encuestador leía las preguntas 
a l e n c u es tado , lo que producía 

inseguridad , temor y d esconfianza en el 
encues tado. 

En resumen , se puede afirmar que las 
diferencias en cuanto a las incidencias de 

ambos es tudios, se d eben a las 

características propias del es tudio, a la 

m e todología utili zada y al tipo de 
pobl ac ión a qui é n fue diri g ida la 

inves tigación. 

Fin a lm e nt e qu ere m os expresa r a 

nu est ros amigos lec tores que esté n 

interesados en ampliar la información 

sob re la presente investigación, que 

pu ed en presentarse al Centro de 
Documentación de la Vicerrecroría de 

In vest igac ió n d e la Un ivers id ad 

Tecnológica de El Salvador, para revisar 

el d ocu mento completo. 

17 1 
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Las inves tigaciones sobre democracia so n un rero muy 
grande dadas las muchas definiciones y controversias sobre 
el tema, independientemente de la teo ría con que trabaje 

el investigador. Es de esperar que personas, grupos y partidos 
polfricos no es tén de acuerdo con las opinio nes y resultados 
obtenidos en este anál isis. 

El objet ivo principal de la inves tigació n es la real ización de un 
ejercicio de co nrrastación entre lo que dice la teoría sobre la 
democrac ia y lo que se hace en la práctica histórica co ncreta. El 
análisis se inicia a part ir de la firma de los Acuerdos de Paz en 
1992, acomecimienro que da inicio a una nueva etapa histórica 
en el país, cuyo propósito principal era la redemocrarización de 
las instituciones del Esrado y de la sociedad en su conju mo, para 
subsanar las causas que le dieron origen a la guerra civi l en la 
década de 1980. 

La in vest igac ió n esta co mpu es ta de las siguientes partes: 
imrod ucción, preámbulo histórico, marco reórico, un anál isis 
somero del desarrollo democrát ico en El Salvador a 12 años de la 
firma de los acuerdos de Paz y las conclusiones. 

En el p reámbulo histórico se hace referencia aJ nacimiento de la 
ideología antico munista como una ideología desde el Estado y 
ap licada por el Estado, como instrumento de rep resión a toda 
forma de expresión democrática y libercaria que se die ra en el 
país. Se señaJa que una característ ica muy particular de dicha 
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id eo logía del Esrado sa lvado reño es su énfas is co ntra el 
comunismo, que en la década de los años rreinra del siglo pasado, 
era ya predominante. Incluso antes de que se inaugurara la Guerra 
Fría y la lucha de Estados Unid os en conrra del llamado 
comu nismo internacional y el peligro de su ex pans ió n al 
hemisferio occidental. 

Es evidente que la instauració n de la Guerra Fría y la d ifusión 
de la doctrina de seguridad nacio nal es tadounidense só lo 
vinie ron a forral ecer y arraiga r más es ta ideología en el país. 
Así, la guerra civil que se desató en el país por más de una 
década, de acuerdo a la ideología de derecha fue causada por el 
ava nce del com unismo internacional, no queriendo reconocer 
que dicha guerra fue o riginada por causas esrrucmrales enrre 
las que pueden menciona rse la histórica pobreza, la desigualdad 
social en que han vivido los sccro res po pulares, y por el cier re 
de los espacios democrá ticos de parricipació n a la mayoría de 
los secrores sociales. 

Algunos aurores sosrienen que la derecha en El Salvador permite 
la ex istencia de la oposición política, pero nunca le va a permi ti r 
tomar el poder en el país (Cardenal: 2003). Era de esperar que el 
pensam iento antico munista en los sectores de derecha de la 
sociedad salvadoreña, co nsiderara n que en el pafs también 
desaparecería con la caída del Muro de Berlín y el subsiguienre 
colapso del Bloque Socialista, encabezado por la Unión Soviética; 
sin embargo sucedió rodo lo contrario, se fo rtaleció. 
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Entre las principales razones se consideran el que durante la década 
de 1980 ascendió al poder en Es tados Unidos de No rrea mérica 

el señor Ro nald Reagan, quien impulsó un recrudeci mienro de 

la guerra fría a nivel mundial . También po rque en ese mismo 

período, estalló la guerra civil en el país, que de inmediato fue 
declarada como una avanzada del co munismo in ternacional y 
po r ende recibió el gobierno en tu rno el apoyo o mnímodo de los 

Estados Unidos. Y por último, surge un poderoso partido político 

de derecha encabezado por los gra ndes empresarios salvadore· 
ños, que sim bólicamenre inauguran sus ca mpañas electorales en 
el pueblo de !zaleo, una de las poblaciones en donde In población 

fue masacrada inmiserico rdemente en 1932, acusá ndola de hordas 
comunistas. 

Uno d e los mix imos lideres de la derecha salvado reña, Robeno 

d 'Aubuisson decía, el 30 de sepr iem brc de 1991: "Que hayan 

botado el mu ro de Be rl ín, no signi fica que haya terminado el 

com unismo. Po r eso segu iremos diciendo: ¡Parria sí, com unismo 
no!". Al rema del amicomunismo, se le da mucha imporrancia 

en es te trabajo, porque se considera q ue mientras en el país 
s iga n ex istiendo posicio nes de derecha tan fu ndame m alisras, 

e n d o nd e roda ex pres ió n política que n o com ul gue 

m edi an a m ente co n sus posiciones , inm ediatame nt e sea 

califi cada de co munista o aliada del comu nismo , no se podrá 

desarro lla r un a d emocrac ia de sa na co mpetencia en donde 

renga n lugar diferenres posiciones polít icas. 

En el marco teórico, se hace una exposición resum ida de las 

d iferentes concepciones de democracia desa rro lladas después de 

la Segunda G uerra Mundial , otorgando un espacio especial al 

trabajo sobre la democracia en América La tina desarrollado por 

el Programa de las Naciones Unidas pa ra el Desarrollo (PNU D). 

De acuerdo con es te enfoque, la democracia ya no se considera 
solamente como el tradicional proceso político de elecciones cada 

cierro tiempo, co n la exis tencia de algunos partidos políticos e 

instancias que co ntrolen y regulen dicho ejercicio político; si no 
que la democracia debe inclui r aspectos que incluyen una mejor 

d is tribuc ió n d e la riqueza social {d em ocracia eco nó mi ca), 
transparencia en el ejercicio del poder, rendició n de cuenras, 

panicipación ci udadana y ot ros aspectos. 

En la parte final del trabajo se procura realizar un ejercicio de 

co nrrasració n sobre los diversos enfoq ues teó ricos de la 
democracia: el trabajo d el PNUD y los elementos sobre la 
democracia, trabajados por ellarinoamericanista Hei nz. Diererich , 

en contraste co n lo que realmente ha sucedido en el desa rrollo 
práctico del proceso democrát ico espedfico de El Salvador. No 

se debe dejar de lado, que wdo proceso histórico panicu lar tiene 

sus especi fi cidades, y que no siem pre la teoría encaja con la 

real idad y en ese sentido no se puede expresa r llanamente que 
exisre o no la. democracia en un país, la teo rra es simplemenre un 

instrumento de análisis que evoluciona consranremenre. 

De esa fo rma, se llega a la conclusió n de que en El Salvador, sí 

existe democracia, pero es una democracia débil y vul nerable que 

le hace falta todavía trabajar arduameme, para subsanar problemas 

co mo la rea lización de un a verdade ra refo rma electo ral que 
permita un mejo r fun cionamiento del sistema electo ral. donde 

los fu ncionar ios públicos estén obligados, po r ley, a rendir cucnras 

de sus eje rcicios en el poder y a la im plemenración de una 

ed ucació n cívica, para que haya una verdadera panicipació n 

ciudadan a, enrre otros aspectos. 
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desde una perspectiva digna y humana 

En los úlr imos años San Salvador se ha visto afectado por 
u na incomrolable crisis urbana, agravado por la faJra de 

un plan de desarrollo urban o planificado por parte de 
las insrirucio nes relacionadas con el ramo. Otro facto r muy 
importante en dicha crisis ha sido el airo índice de població n 

que actualmem e hab ita en éste mu nicipio y sus alrededores, 
promovido por las mi gracio nes rural y urbana; as í como 
tamb ién, por las airas cifras de natalidad que afectan además el 
desarrollo social y económico de las fami_lias de ingresos medios 

y bajos que demandan soluciones habirac io nales. Durante el 
pe rfodo de 1933 a 1980 el Estado era el enca rgado de 
administrar el mercado de la vivienda, es decir, era qu ién normaba 

a través de distintas in st itu cio nes los aspeccos técni cos, 
constructi vos y de financiamiento de las mismas, rodo esro bajo 
un esquema de protección a los grupos de ingresos bajos y medios 
de la població n. La empresa privada es taba regulada por el 
Estado, quién fijaba los precios de las ofertas de viviendas y las 
tasas de interés en e.l fi nanciam iemo. 

La construcción de viviendas ha sido el negocio más rentable de 
los últimos tiempos, lo que ha u aído como consecuencia la 
proliferación de muchas em presas construcroras que ejecutan 
los proyecws de vivienda popu lar, algunas de las entidades 
enca rgadas de dar solución al problema de la vivienda se han 
convenido en intermediarios de dichas empresas consrrucroras. 
En este sistema, los precios d e las viviendas en el mercado se han 
incrementado, y la falta de poder adquisitivo de las fami lias se 
ha traducido en una d isminución de la demanda de las mismas, 

afectando esos proyectos de construcción, que no logran colocar 
su producció n; es decir, que la comercialización de las viviendas 

incide en las empresas constructoras que no puedan pagar los 
prés tamos otorgados por los bancos, los cuales al no vender en 
su total id ad ca da p royecto, toman las viviendas y las 
co mercia liza n con precios e inte reses más elevados, que la 

población no puede pagar. 

Centro urbano José Si meón cañas ( Zacamil ) 
El complejo fue construido en varias etapas, co rrespondiendo la 
primera de ellas al año 1970. El Instituto de Vivienda Urbana
IVU- adquir ió para esa época una gran ca midad de terrenos a 
precios sumamente bajos, co n el propósiro de crear un co mplejo 
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habitacional de gran escala, el cual había sido planificado para 
dar coberrura a 12 mil viviendas bajo ventajas eco nómicas al 
alcance del bolsillo de la població n de d istintos esrraros sociales, 
en un área de 255 manzan as . Para la ejecución del proyecto 
habita cional , se tomaron en cuenta di stin tos s istemas 
co nst ructi vos y d iversos materiales de co nsrrucción , así como 
también cada uno de ellos fue clasificado de la siguiente manera: 

Zona magisterial 
Conocida rambién como los qui nientos con cuatro niveles y 
cuatro aparra memos por nivel, construido mediante marcos de 
co ncreto y relleno de bloques de concreto; esre com plejo fue 
asignado a maestros de primaria y secundaria, ya que en ese 
momenw el grem io de maesrros ejercía gran presión social por 
medio de la Asociac ión Nacio nal de Educadores salvadoreños 
(AN D ES 2 1 de junio) . Esws apartan1enros eran considerados 
los más grand es del co mpl ejo habiracio nal , el resto de los 
apanamemos fueron diseñados para sectores de la población cuyos 

ingresos eran más bajos. 

En los años setenta se establece un nuevo proceso de planificación 
urbana, creándose en 1979 El Viceminisrerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (VMVDU) adscri to al Ministerio de Obras 

Públ icas ( M.O.P), se introduce el término de seguridad social 
asociado a la vivienda, dando inicio el Fondo Social para la 
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Vivienda ( F.S.V) en 1973, cuyo propósiro era conrribuir a reducir 

el problen1:1 habiracion:1 l de los trab:~jadores de la empresa priv:tcb , 
ro mando como base el sabrio mínimo, de igual fo rma, fue creado el 
lnsriru ro de Pensiones de los Empleados Públicos (IN PEP) en 1975, 

para pro porcionar fi nanci:unicnros hiporecarios al secro r públ ico. 

Para lelam e nte a estas dos in sriruc iones nace la Fundac ió n 
Salvadoreña de D esarro llo y Vivienda Mínima (FU N DASAL) 

en 197 1, el Inst itu to de Previsió n Social de la Fuerza Armada 
(1 PSFA) en 1980, y el último en integrarse es el Fondo Nacio nal 

de Vivienda Po pular (FONAVl PO) en 1980, co mo una posible 

alterna tiva para llega r a los secrores sociales de más bajos ingresos. 

Se concibe como una inst itución ofi cial especializada de crédi tos, 
para fac ili ta r a las familia s d e baj os in g resos el acceso a l 

finan ciam iento qu e les permita solucion ar su pro ble ma de 

vivienda. FONAVIPO se estructura en base a los activos y pas ivos 

d e la FNV, IVU y los Fid e ico m isos co ns ri ruid os por 
PRONAVlPO. 

Todas es tas enridades fueron cread as pa ra ofrecer solucio nes 

habi tac ionales de carácter popu.lar, a.l gunas de ellas ya fu ero n 

cerradas, como lo es eJ caso de\ f\fU, y Otras ya no comercial i7 .... 1.11 

viviendas en el caso del INPE P, quedando en serv icio únicam enrc 

el FSV, FUNDASAL y FO NAVlPO como empresas es tatales, lo 

que da origen a1 incrcm emo de las empresas construcmras qu ienes 

proporcionan créditos a través de el sisrema de ba.~1 c.1 privada. 

En la acrua lidad los complejos habiracionales construidos no 

cuentan con los espacios mínimos requeridos, o lvidándose los 

mismos de las áreas de circulación cuyos diseños solo roman en 

cuen ca el mobiliario , no irnporra la comodidad del usua rio , 

únicamente la com ercializació n de las mismas. 

L1 mayo da de viviendas construidas en el mercado se están haciendo 

prefabricadas, eS decir con paredes elaboradas mecüan te una estrucrura 

de hierro y coladas en el lugar mediante dos placas de meral que 

comp ri men d icha estrucrura, estas paredes tienen buena res istencia 

a la hora de un sismo, pero en ell as no se puede decora r nada, ya que 

es di fíc il colgar un cuadro o clavar un adorno, ya que esros debe 

hacerse medianre un taladro, de lo conrrario podría realiz.:1rse un 

agujero que afecte al veci no por se r una pared companida. 

Po r o rra parte, algunos d e los mater ia les u t ili zados para la 

fabricación de las viviendas so n de mala calidad , comenzando 

por la cubierta ya que ésra no presema ca racredsticas de duración 

pues con las primeras lluvias que ca igan se moja y se nace, lo q ue 

causa en el propietar io de la vivienda un gas to ad icional en la 
m isma a corro plazo, de igual forma los accesorios eléccr icos, con 

un golpe suave se quiebran . 

Ot ro as p ec to a co ns id e ra r d e n tro d e est o s co mpl ejos 

habi tacio nales es la falra de algunos servicios básicos, como lo es 

el sumin istro del agua potable, se supone que al escrirura_r el 
propietario ca ncela un arancel por la instalación del servicio en 

la Asociació n Nacional de Acued ucros y N canrarillados (AN DA), 

el cuál no es pres tado, pero sf cobrado. 

Otro aspecto que la mayoría de proyecros no ha tomado en cuema 

son las áreas ve rdes con las cuales debe contar cada complejo 
habitacio nal que sirva de esparcim iento a sus habitanres, pero 

sobre todo, los niños, quienes son los que permanecen la mayor 
parte del dfa en las viviendas. 

Un factor que debe ser considerado a la ho ra de realizar un 
proyec to hab iracional es la zo na en la cuál será desa rro llado y el 

medio social con el cuál deberán relacionarse los futuros habiranres 

d el mi smo, ya qu e hoy e n d ía, exis ten mu chas viv ie nd as 
abandonadas por sus propietar ios por razo nes de deli ncuencia, 

vandalismo o maras. Lo que hace necesa rio vender el proyecto y 

buscar la form a de proteger a las familias res identes del lugar, 
co nsiderándose viviendas seguras . Dencro de la viv ienda deben 

ca rac terizarse va rios aspectos entre los que se mencionan: 

2 1 
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La vivienda desde el Marco Ambiental 

L os daños indi rectOs del ambiente urbano sobre la salud 
ocurren a rravés de la depresión de los recursos urbanos 

inmediatos, procesos de producció n, riesgos del ecosistema, y 
muchas veces por la forma inadecuada en que los desperd icios o 
desechos son desalojados de algunas empresas, los cuales son 
lanzados a las fuentes abas tecedoras del agua potable, en el aire y 

en el suelo, lo que nos lleva a la degradación del med io ambiente. 
Debe e.xi.srir un balance ecológico entre el hombre y su medio, 
con el pro pósito de asegurar su bienestar. Este bienestar es 
compromiso de rodas los enres relacionados con las soluciones 
habiracionales que garantice no solo su salud física, si no también, 
su salud mental , que tiene mucho que ver con las relaciones 
sociales y con el medio en el que se desenvuelven. 

Es n ecesar io crea r nu evas alte rnativas de estr ucturas 
habiracio nales, ya sean unifamiliares o colectivas en ed ificios, 
adaptados al medioambiente del lugar, así co mo también se debe 
romar en cuenta dentro de todo proyecro habicacional que éste 
t iene q ue es tar relacionado co n el entorn o donde deberá 
interactuar cada individ uo, facrores q ue deben de haberse 
planeado con anterio ridad. Entendiéndose que arqui tectu ra es 
la parte de humanizar el entorno, y de habilitarlo para desarrolJar 
toda actividad humana la cual debe de ir encaminada a anal izar y 
transformar todo aquello que deberá relac ionarse como un todo, 
considerando que lo planeado depende de la voluntad de la 
sociedad que la vive, y de los profesionales que ejecutan d ichos 
proyectos, con el propósito de dar soluciones habitacionales a 
diferentes secrores y estraros de la población. 
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Dentro del marco eco lógico los proyectos sobre roda los 
habiracionales demandan una serie de recursos que deben ser 
anal izados y eval uados antes de ser ejecutados, los cuales al fi nal 
deben ser considerados factib les, fin ancieramente desarrollables, 
socialmente idemifi cables y ambientalmente aceptables. Producro 
de esta aseveración, ex iste la necesidad de que las empresas 
dedicadas a realizar proyecros publiquen in formación anual , que 
contenga su actuación ambiental , teniendo en cuenta las normas 
necesarias o contempladas para tal fin . 

Debe contarse con una instancia gubernamemal autorizada para 
revisar los proyecros habitacionales, mucho anres de ser ejecutados, 
de és ta forma se es taría garantizando las condiciones óptimas 
para su ejec ución , con el ava l de un grupo de personas 
espec ializadas en proyectos am bienta les y en urbani smo , 
conformada po r un grupo de profesionales mulridisciplinarios 
que garanticen una excelente "evaluación ambiental". 

La vivienda desde el marco legal 

e ontemplado en la Constituci6n Polftica de El Salvador, en el 
Arr. 119.· se declara de interés social la construcción de 

viviendas. El Es tado procurará que el mayor número de familias 
salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará 
que todo prop ietar io de fin cas rústicas proporc io ne a los 
trabaj adores res identes habitaci ó n higiénica y cómoda , e 
instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, 
facilitará al pequeño propietario los medios necesarios. "la política 
terri torial es el conjunto integrado de acciones institucionales 
que tienen por finalidad lograr que la relación ent re el sistema 
social y el sistema rerrimrial sea plenamente favorecedora de los 
objetivos generales de calidad de vida, competitividad y desarrollo 
sos tenible" (Plan Nacional de Ordenamiento y DesarrolLo Territorial 
El Salvador). 

La vivienda como espacio 

O tro proceso que cabe resal tar es la transformación de la 
vivienda en un hogar. Este fenóme no se basa en la 

aproximación subjet iva del espacio en el que res iden los miembros 
de la fami lia. De tal forma, que cada familia pueda ir llenando su 
vivienda de objetos de servicio , deco ración dándole su 
característica especial que la hagan diferente a las otras viviendas 
similares a ella, es deci r el toque personal que cada grupo fam il iar 
le esrará poniendo a su lugar de residencia. 

Es impo rtante señalar que es en la vivienda, convertida en hogar 
que se va a comenzar a conocer y sentir lo que es vivir en famil ia; 
es decir la vivienda como espacio habi tado po r el ser humano. 
En nuestra sociedad: es un lugar privilegiado para alcanzar la 
es tabilidad en nues t ra vida. Esto es as ( porque la vivienda 
const ituye el espacio refugio del ind ividuo frente a1 mundo 

exterior. 
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Vivienda (ES. V) en 1973, cuyo propósiro era contribuir a reducir 

el problema habitacionaJ de los trabajadores de la empresa privada, 
romando como base el salario mín imo, de igual forma, fue creado el 
lnsciruro de Pensiones de los Empleados Públicos (lNPEP) en 1975, 

para proporcionar financiam ienros hiporecarios a1 secror público. 

Pa ra lelamente a es tas dos ins t ituc ion es n ace la Fund ación 
Salvadoreña de Desa rro llo y Vivienda Mínima {FUN DASAL) 

en 197 1, el lnstiruro de Previsió n Social de la Fuerza Armada 

{IPSFA) en 1980, y el úlrimo en inregrarse es el Fondo Nacional 
de Vivienda Popular (FONAVlPO) en 1980, como una posible 

alrerna riva para llegar a los secrores sociales de más bajos ingresos. 

Se concibe como una institución oficial especializada de créd itos, 

para facilitar a las familias d e bajos ingresos el acceso al 

fi nanciami en to que les permi ta sol ucionar su p roblema de 
vivienda. FONAVTPO se esrructura en base a los activos y pasivos 

de la FNV, IVU y lo s Fid e icom isos const itu idos por 

PRONAVlPO. 

Todas esras entidades fuero n creadas para ofrecer solucion es 
habiracionales de caráC(er popular, algunas de ellas ya fuero n 

cerradas, como lo es el caso dellVU , y orras ya no comercial izan 

viviendas en el caso del lNPEP, quedan do en servicio únicamenre 

el FSV, FUNDASAL y FONAVlPO como empresas esrarales, lo 

que da origen al incrememo de las empresas consrrucroras quienes 

propo rcionan créditos a través de el sistema de banca privada. 

En la acrualidad los complejos habiracionales construidos no 

cuenran con los espacios mín imos req ueridos, olvidándose los 
m ismos de las áreas de circulación cuyos diseños solo romanen 

cuenta el mob iliario, no importa la comod idad del usuario , 

únicamente la comercial ización de las mismas. 

La mayoría de viviendas construidas en el mercado se están haciendo 

prefabricadas, eS decir con paredes elaboradas mediante una estructura 
de hierro y coladas en el lugar mediante dos placas de metaJ que 

comprimen dicha estructu ra, estas paredes tienen buena resistencia 

a la hora de un sismo, pero en ellas no se puede decorar nada, ya que 

es djfícil colgar un cuadro o clavar un adorno, ya que estos debe 

hacerse med ianre un taladro, de lo conrrario podría realizarse un 

agujero que afecte al vecino po r ser una pared comparrida. 

Por otra parte, algunos d e los materiales lllilizados pa ra la 
fabri cación de las viviendas son de maJa calidad, comenza ndo 

por la cubierta ya que ésta no presenta característ icas de duración 

pues con las primeras lluvias que ca igan se moja y se nace, lo que 
causa en el propietario de la vivienda un gasto adic ionaJ en la 

m isma a cono plazo, de igual form a los accesorios eléctricos, con 

un golpe suave se quiebran. 

Otro aspecco a co ns id e rar d e ntro d e esros co mpl ejos 

habiracio nales es la falta de algunos servicios básicos, como lo es 
el sumi nistro del agua pocable, se supo ne que al escritur:lr el 
propietario cancela un arancel por la instalación del servicio en 
la Asociación Nacional de Acueductos y Alcanrarillados (AN DA), 

el cuál no es prestado, pero sí cobrado. 

Orro aspecto que la mayoría de proyectos no ha tomado en cuenta 
son las áreas verdes co n las cuales debe conrar cada complejo 

habitacional que sirva de esparcimiento a sus habitantes , pero 
sobre todo, los niños, quienes son los que permanecen la mayor 

parte del día en las viviendas. 

Un factor que debe ser co nsiderado a la hora de realizar un 

proyecto habitacional es la zona en la cuál será desa_rrollado y el 
medio social con el cuál deberán relacionarse los fUturos habitantes 

d el mismo , ya que hoy en día , ex iste n muchas viviendas 

abandonadas por sus propietarios por razones de delincuencia, 
vandalismo o maras. Lo que hace necesario vender el proyecro y 
buscar la forma de p roreger a las fam il ias residentes del lugar, 

considerándose viviendas seguras. Dentro de la viv ienda deben 
caracrerizarse va rios aspecms entre los que se mencionan: 
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La vivienda desde el Marco Ambiental 

L os dafi os indirectos del ambiente urbano sobre la salud 
ocurren a través de la depresión de los recu rsos urbanos 

inmediatos, procesos de producción, riesgos del ecosistema, y 

muchas veces por la forma inadecuada en que los desperdicios o 
desechos son desalojados de algunas empresas, los cuales son 
lanzados a las fuentes abastecedoras del agua potable, en el ai re y 
en el suelo, lo que nos lleva a la degradación del medio ambiente. 
Debe existi r un balance ecológico entre el hombre y su medio, 
co n el propósito de asegurar su bienestar. Este bienestar es 
compromiso de todos los entes relacionados con las soluciones 
habiracionales que garantice no solo su salud física, si no también, 
su salud mental, que tiene mucho q ue ver con las relaciones 
sociales y con el medio en el que se desenvudven. 

Es necesario c rea r nuevas alternativas de es rru cturas 
habimcionales, ya sean unifam iliares o colecd vas en edificios, 
adapmdos al medioambiente del lugar, así como también se debe 
romar en cuenta dentro de rodo proyecro habitacional que éste 
ciene que estar relacionado co n el entorno donde deberá 
interactuar cada individuo , factores que deben de haberse 
planeado con anterioridad . Entendiéndose que arquitectura es 
la parte de humanizar el entorno, y de habi litarlo para desarroiJar 
roda actividad humana la cual debe de ir encaminada a analizar y 
transformar todo aquel lo que deberá relacio narse como un todo, 
considerando que lo planeado depende de la voluntad de la 
sociedad que la vive, y de los profesionales que ejecutan dichos 
proyectos, con el propósiro de dar soluciones habitacionales a 
diferentes sectores y estratos de la población . 
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Dentro del marco ecológico los proyectos sobre todo los 
habiracionales demandan una serie de recursos que deben ser 
anal izados y evaluados antes de ser ejecu tados, los cuales al final 
deben sc:r considerados fact ibles, financieramente desarrollables, 
socialmente identificables y ambientalmente: aceptables. Producto 
de es ta aseveración, existe la necesidad de: que las empresas 
dedicadas a realizar proyecros publiquen información anual , que 
contenga su actuación ambiental, teniendo en cuenta las normas 
necesarias o comempladas para tal fin. 

Debe comarse con una instancia gubernamental autorizada para 
revisar los proyectos habitacionales, mucho antes de ser ejecutados, 
de ésta forma se estaría. garantizando las condiciones óptimas 
para su ejecució n , co n el ava l de: un grupo de personas 
especializadas en proyectos ambientales y en urbanismo, 
conformada por un grupo de profesionales multidisciplinarios 
que garanticen una excelente "evaluación ambiental". 

La vivienda desde el marco legal 

e ontemplado en la Constitución Poli ti ca dt El Salvador, en el 
Acr. 119. - se declara de interés social la construcción de 

viviendas. El Es tado procurará que el mayor número de familias 
salvadorefias lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará 
que todo propietario de fincas rústicas proporcio ne a los 
trabajadores res identes habitaci ó n higié ni ca y cómoda, e 
instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, 
facilicará al pequeño propietario los medios necesarios. "la política 
territorial es el conjunto integrado de acciones institucionales 
que tienen por finalidad lograr que la relación entre el sistema 
social y el sistema territorial sea plenamente favorecedora de los 
objetivos generales de calidad de vida, competitividad y desarroUo 
sostenible" (Plan Nacional tÚ Ordmamimto y DtsarrotkJ Tnritoria/, 
El Salvador). 

La vivienda como espacio 

O tro proceso que cabe resaltar es la transform ación de la 
vivienda en un hogar. Este fenómeno se basa en la 

aproximación subjetiva del espacio en el que residen los miembros 
de la familia. De tal fo rma, que cada fam il ia pueda ir llenando su 
vivienda de objetos de se rvicio, decoración dándo le su 
característica especial que la hagan diferente a las orcas viviendas 
si milares a ella, es decir el roque personal que cada grupo familiar 
le es tará poniendo a su lugar de residencia. 

Es importante señalar que es en la vivienda, convertida en hogar 
que se va a comenzar a conocer y sentir lo que es vivir en familia; 
es deci r la vivienda como espacio habitado por el ser humano. 
En nuestra sociedad : es un lugar privilegiado para alcanzar la 
es tabilidad en nuestra vida. Esto es así porque la vivienda 
co nscicuye el espacio refugio del individuo frente al mundo 

exterior. 
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Propuesta de curso de inducción matemático 
dirigido a estudiantes de nuevo ingreso 

P OR: l NG. RAMIRO PUENTE 

S iendo el es rudiame una parre fund amenraJ en el que hacer 

unive.rsi:ario es n ecesa ~i.o darl e las herramientas y 
conocm1tenros que le factiHen su incorporación mraJ al 

ambiente universitario. 

El presente trabajo es el resultado de la inquietud de muchos 
docentes del área de enseñanza de la matemádca, cuyo objetivo 
es ayudar a resolver un problema conocido por la comunidad 
universi taria: la defici encia en los conoci mientos bás icos del 
es tudiante de nuevo ingreso. 

La preocupación de los docenres se da cuando el es tudiante inicia 
su carrera universitaria. Los conocimienros bás icos que son un 
requisitO necesario para iniciar sus 
estudios son deficientes, situación que 
le produce, pos iblemente, frustra· 
c io nes al no pod er utili za r las 
herramientas que necesita en cada una 
de las materi as que cursa, lo qu e 
algunas veces, induce al estudian te a 
desertar de la universidad. 

El á rea m a te m át ica es dond e se 
presenta más a menudo el problema, 
porque los cono cimi entos qu e el 
estudian re trae del bachillerato son 
defi cientes, res ultado d e la mala 
tr ansmi sió n de co noc imi e nto y 
temores inculcados en el inicio de su 
es tudi o en educación media. Para 
min imizar el problema es necesario a 
nivel universitario hacer un esfuerzo, 

, p ~ r a refor za r las áreas bás icos 
deficientes en matemática; esfu erzo que al final beneficiará a la 
universidad po r la estabilidad y seguridad que obtendrá el 
es tudiame. 

Para reforzar los precarios conocimientos en el área de matemáticas 
se propone el curso de inducción matemática que se presenta en 
la siguiente investigación. Los temas aquí expuestos son aquellos 
donde la experiencia docente ha detectado la mayoría de las 
deficiencias que el estudiante de nuevo ingreso presenta al iniciar 
sus estudios universitarios. 

Para reducir la causa de una posible frustración en el esmdianre, 
se ha diseñado una propuesta. Se inicia haciendo un recorrido de 
las di ferem es etapas de la evolución matemática desde su inicio 
cuando aparece la Aritmética por la necesidad del hombre para 

identificar los pocos objetos de su dominio y propiedad. Pero 
debido al crecimiento de esas cantidades y la variedad de objetos 
de su dominio, a la Ari tmética se le dificulca explicar los 
fenómenos en su momento, dando la pauta para la aparición de 
la segunda etapa ma~emática que es el Álgebra que cubre la 
defi ciencia que presenta la Aritmética, con la aparición del 
concepto va riable se permite agrupar objetos bajo una 
identificación literal . 

Cuando el humano se aleja de su hábitat este necesita hacer mapas 
y trazos para ubicar los diferentes lugares que visita. Además 
necesita ubicar objetos que aparecen en el cielo como las estrellas 
y planetas, para lo que hace uso de la herramientas matemáticas 

llamadas Geometrfa y Trigonometría. 

Conforme pasa el tiempo se ve la 
necesidad de la Probabilidad y la 
Es tadistica herramientas matemáticas 
que se utilizan para analizar conjuntos 
de datos obtenidos de algún fenómeno 
analizado o predecir resultados de 
eventos que ocurren a1 azar . 

A medida que el humano adquiere 
más conocimiento , debido a sus 
inves tigaciones los fenómenos se vuel
ven más complicados en su solución. 
Por ejemplo, el efecto que produce la 
acción de una variable en las otras que 
int erac tú an en un fenó men o 
determinado. Para poderlo explicar se 
crea la orca herramienta matemática 
ll am ada: Cá lcu lo, qu e ta mbi én 

resuelve el problema que se da en la variación de un fen ómeno 
en tiempos infinitamente pequeños, dando así cabida al Cákulo 
integral y diferencial. 

Con el crecimiento del conocimiento y debido a la necesidad de 
mostrar los fenómenos que afectan a la comunidad, se hace 
presente la Lógica Matemática, que nos da los posibles métodos 
para demostrar el comportamiento de un nuevo fenómeno a 
parri r de orros conocidos. Culmina este recorrido cuando llega
mos a la etapa actual que es el área de la Informática, con la que 
se mecaniza y agiliza los resultados que se observan en los 
fenómenos combinándolos para obtener rápidamente nuevas 
concl usiones, que incrementan los conocimientos para fu turas 
inves tigaciones. Esra área hace uso de codas las herramientas 
matemáticas a nues tro alcance, las que se tendrán que actual izar 
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continuamente para no rezagarse en este 
mundo global izado y cambianre. 

Toda cambio f!sico de la humanidad va 
paralelo a la evolución de la matemática 
porque ésta da las herramientas que usa 
el hombre al resolver los problemas que 
le presentan los diferentes fenómenos 
que afectan su entorno, de aquí la 
necesidad de la matemática para la 
evolución y desarrollo de la humanidad. 

El co ntenido temático del curso de 
inducción se inicia con tema bás icos 
como son los Conjuntos Numéricos, 
que agrupan a los números según sus 
caracredsricas, se inicia el es tudio con 
el conjunto de los N úmeros Naturales, 
y as{ suces iva m ente los sig uientes 
co njunros: Ente ro s, Rac ion ales, 
Irracionales y el conjunto de la roralidad 
de los números que es el conjunto de 
los Reales. 

El siguiem e paso en el desarrollo del 
contenido son las operaciones fundam entales de la Aritméüca 
que incluyen: la suma, res ta, muhiplicació n y división con 
números reales, en es te apanado se ven las leyes de los signos en 
las diferentes operaciones aritméticas. 

Co ntinuando con un análisis se ncillo d e los exponentes 
incluyendo los exponentes negativos y fraccio narios que se 
generalizan con la teoría de los radicales. También se hace un 
es tudio de conceptos básicos sobre el logaritmo de un número 
haciendo una comparación y deduciendo una equivalencia con 
una expresión expo nencial. En cada tópico eswdiado se dan las 
defini cio nes bás icas, se plantean y resuelven eje rcicios con 
números reales, finalizando con esm el área de Aritmética. 

En es te momento estamos preparados para iniciar el es tudio en 
el área del Álgebra, definiendo algunos conceptos que son 
requisitos para entrar de lleno a esta área, el primer tema a tratarse 
son las operaciones fundamentales con polinomios, explicando 
el mérodo para efectuar cada una de las operaciones recordando 

y usando de lo aprendido en Aritmética. 

Se inuoduce a continuación en el estudio teórico, las ecuacio nes 
de primero y segundo grado, analizando sus propiedades y método 
de solución para cada caso. Se fin aliza el Álgebra co n la 
descomposición facrorial haciendo un es tudio de los diez casos 
fund amentales de facroreo, explicando la característica de cada 
caso en panicular y practicando con ejemplos tipo y anal izando 

sus diferentes modalidades. 

El siguiente contenido programático 
que estudiaremos son conceptos básicos 
de Geometría entre ellos los diferentes 
tipos de ángulo y triángulos áreas de 
fi guras geométricas conocidas como 
cuadrados, rec tángulos, triángulos, 
circunferencia, el teorema de Pi tágoras 
como concepto fundamental en esta 
área que ayuda a resolver diferentes 
problemas en Geometría. 

Terminando el contenido temático, el 
es tudio de la Trigonometría enfocando 
a las razones trigono métricas de un 
ángulo, las que se definen como: seno, 
coseno, tangente, cotangeme, secante, 
cosecante de un ángulo ; además se 
dedica un tiempo a las leyes del seno y 
coseno, conceptos de gran utilidad en 
Trigonometría. 

Los contenidos es tudiados en es te 
trabajo son requisitos necesarios para 
cursar las mate ri as qu e imparte la 
Escuela de Ciencia y Tecnología en el 

área matemática. D e es ta manera se trata de cubrir los conceptos 
y teorías básicas que el estudiante debería conocer para iniciar 

con menos obstáculos el estudio d e materias que usan la 
matemática como herramienta básica. 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
sea efectivo, es necesario tener alternativas metodológicas, por 

lo que para impartir el curso de inducción , la investigación 

propone una alternativa metodológica con tiempos aproximados 

para cada actividad programada, haciendo más amena la sesión 

con el es tudiante. 

En el desarrollo del curso será necesario que el estudiante practique 

a medida que se estudian nuevos remas, por lo que en el [rabajo 

de investigación se presema una guía de problemas adecuados de 

acuerdo al tema que se desarrolla en el programa. 

Como es necesario evaluar el resultado del curso de inducción, 

se anexa una evaluació n, la que será necesaria pasarla ames y 

después del curso de inducción , al inicio para hacer un diagnóstico 

de la si[uación actual del estudiante en cuanto a los conocimien to 

bás icos en matemácica que ellos traen y la evaluación al final 

para detectar que tanto as imilaron del curso de inducción. 

Esperamos que estos resultados sean de utilidad en el corro plazo 

en concordancia con la misió n y visió n de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador. 
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fACfORES CIÚTICOS DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LAS UNIVERSIDADES 

ACREDITADAS DE EL SALVADOR 

La educación tecnológica es aquelJa vertiente de la educación 
que promueve instancias de aprendizaje, permite a los 
estudiantes una base de conocimientos, h abilidades y 

ac ritud es (co mpetenc ias cogni t ivas) para desenvo lverse 
adecuadamente como creado res, elaboradores y usuarios críticos 
de la tecnología {competencias productivas), preparándolos para 
ser acmres del desarrollo que manejan la tecnología a1 servicio de 
las necesidades humanas {competencias sociales). 

Es ta área del sistema educativo t iene por objero , despertar en los 
estud iantes, la roma de conciencia de la creciente importancia y 
presencia del mundo, desarrollar la capacidad operativa que les 
permi ta, como ciudadanos, participar en su evolución y control, 
lo que implica reflexionar críticamente acerca de los problemas 
del m undo productivo, manejar los conocimientos y habilidades 
q ue les posibiliten desenvolverse con ido neidad , solvencia, 
respo nsa bil id ad y creati v idad al afrontar probl em as o 
circunstancias, buscando colabo rar en mejorar la calidad de vida 
de la sociedad. 

La educación tecnológica procura promover en los estudiantes 
una act itud científica al enfrentar problemas vinculados a la 
tecnología y una disposició n a aplicar el método científico en la 
resolució n de los mismos, des tacando la responsabi lidad del 
hombre y su accionar tecnológico, frente a la sociedad y al mundo, 
teniendo en cuenta el impacto y las consecuencias de este accionar 
en ambos campos; por tanto, busca desarrollar no sólo capacidades 
de ejecució n manual e intelectual , sino también la capacidad 
creativa, entendiendo que el actual nivel de desarrollo tecnológico 
así lo exige. 

Es ta vertiente de la educación, promueve la cultura tecnológica, 
actor clave del desarrollo económico, social y cultural de un país; 
académicamen te, se basa en el valor educativo de tecnología 
teniendo en cuenta que es tan importante la teoría como la 

práctica. 

Es decir, el saber hacer como el hacer para saber; considerando el 
valor fo rmativo y cultural que puede llegar a tener el trabajo 
manual cuando se le enfoca como solució n de problemas 
vinculados al acontecer cotidiano , el hacer se asume como 
elemento didáctico; el hacer mantiene despierta la atención y la 
curiosidad de los es tudiames y posibi lita una participación activa, 
durante el proceso de aprendizaje, pues no sólo el docence 
interviene activamente en este, sino también los es tudian tes, todo 
esto dinamiza dicho proceso y bien oriencado logra que los 
estud iantes se muevan dentro del cam po de la técnica con la 
mental idad de un investigador. 

¡za 

1 Po R: ]os~ FRANCISCO G uzMÁN RIVERA 

La tecnología, como saber sistematizado, tiene valor académico 
porque su imencionalidad es integrar el mundo del saber teórico 
con el de la práctica; ayuda a comprender la realidad desde la 
unidad teoría-práctica, es parte de la fun ción que tiene la 
ed ucación tecnológica. 

En función de lo planteado, es clara la importancia de la educación 
tecnol ógica y la neces id ad de inco rpo rarl a a l currículo 
universitario, porque se convierte en uno de los ejes integradores 
del conocimiento y en pilar del rol social de la academia; la noción 
de esta educación proviene de un concepto amplio, capaz de cubrir 
las etapas formativas construidas en los procesos básicos de la 
capacitación humana, pero privilegiando las vertientes del trabajo, 
del conocimienro y de la innovación tecnológica. 

Sin embargo, en una investigación realizada por la Universidad 
Tecnológica en el 2004 sobre la situación actual de la educación 
tecnológica de las universidades acreditadas de El Salvador, basada 
en la existencia de componentes tecnológicos directos e indirectos 
que exige esta vertiente de la educación entre ellos: infraes tructura 
tecnológicamente adecuada, campos experimentales, programas 
métodos y contenidos corresponcüemes a la formación en estudio, 
docentes tecnológicamen te formados, es tudiantes a tiempo 
completo debido a la exigencia y rigurosidad de es te tipo de 
educación, prácticas formativas y de componentes indirectos 
como: intercambios académicos al extranjero de docentes y 
estudiantes, articulación curricular entre universidades, vínculos 
universidad empresa . 

Enne los resul tado se encontró la siguiente situación que 
obstaculiza el desarroUo de una adecuada formación tecnológica 
en primer orden: la situación de ausencia, escasez y sub utilización 
de componentes tecnológicos que presentan algunas universidades 
acreditadas, no están en función directamente proporcional con 
la educación tecnológica, es decir, que ante el inadecuado 
funcionamiento de cada uno de ellos no contribuye a aumentar 
la calidad de la form ación en los estudiantes; debido a que ame 
la fal la y ausencia de uno o varios de los componentes analizados 
repercute negativamente sobre la fo rmación del estudianre , ya 
que la falta de vinculación y contacto por medio de la práctica 
no garantiza el desarrollo de competencias; situación de ausencia 
y escasez que obstruye la implementación y aplicación de esa 
vertiente de la educación. 

Los hallazgos encom rados en la inves tigación presentan ·los 
siguientes problemas para el desarroUo de una adecuada y eficiente 
formación tecnológica: 57. 14o/o de las universidades no tiene una 
infraes tructura tecnológicamente adecuada que le permita tener 
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un amplio campo de acción en sus respectivas áreas, concerniem es 

a b educ.1ció n técnico-prác tica y a la inves tigación; en una 
proporción mayor la posesión de campos experimenrales con 
7 1.43%. Por ramo, como componentes recnológicos, son virales 
para la prácrica y desarrollo de conocimientos y habilidades, ya 

que permiten su ampliación por medio de la experimentación y 
aplicación; sin embargo, la situación en que se encuentran , refl eja 

la deficiencia obtenida a la hora de fo rmar la capac idad científica 

y tecnológica de los estudiantes. 

7 1.43°/o de las universidades, no están en línea con la práctica 
tecnológica, es decir, que los currículos, programas, métodos y 

contenidos, no rienen la suficiente idoneidad o no corresponden 
a las calificaciones requeridas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, no 
sa ti sface n las ex ige nci as de la 
fo rmac ión tecnológica, por tan to 
según lo mani fes tado por algunos 
fun cionarios y docentes entrevistados, 
es necesario modificarlos y adaptarlos, 
ya que son más teóricos que prácticos. 

En la mayoría de universidades, el 
cuerpo docente es de tiempo parcial , 
por ta nto no co rres ponde a las 
ex ige ncias d e la edu cac ió n 
tecnológica, ya que esta exige que para 
u n a fo rm ac ió n tec no lóg ica sea 
eficiente, el docente riene que tener 
el tiempo d isponible para fortalecer 
el conoc im ie nto , el do mi nio de 
tecno logías y de esta fo rm a 
transferirlas al es tudian te. 

Ante es ta situación temporal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, no 
es de extrañar, sostiene la investigación , que la mayoría de ellos 
solo posea una preparación básica según la rama especifica; por 
tanto, no se logra acumular y desarrollar el conocimiemo científico 
y la transmisión de es te a los es tudi antes y co ncribuir a la 
fo rmación requerida. 

57. 14o/o de las universidades, sostiene que sus estud iantes dejan 
de real izar prácticas formativas ya que la mayoría de ésros trabaja 
y la disponjbilidad en el riempo es un obstáculo para la fo rmación 
tecnológica; por tan ro , el perfil del es tudiante en la mayoría de 
las universidades es de riempo parcial debido a sus co mpromisos 
eco nómicos y laborales; es to no permi te que se desarrollen 
tec no lóg ica m ente, ya qu e no h ay un a ap li cac ió n de 
procedimientos o rganizados en el aprendizaje. 

Unido a la situación anterior, 7 1. 14o/o de las universidades 
manifies ta que no existen intercambios académicos y que debido 

a esa si tu ación no se co ntr ibuye a au mentar la capacidad , 
conocimiemo y habi lidades de los doce mes y estudiames; es decir, 
que no se fon alece la calidad técnico· académica, a fin que los 
edu ca ndos puedan crear, aplica r, di señar, perfeccionar y 
aprovechar en fo rma óptim a los programas de desarrollo 
tecnológico provenientes de paises desarrollados, enfatizando el 
desarro llo especializado de los docentes. 

Las siete uni ve rsidades anali zadas, sostienen que no ex iste 
articulación curricular entre ellas y que en lugar de compartir 
recursos, conocim ientos y experiencias, so lo dedi ca n sus 
potencialidades a rivalizar y co mpetir por la absorción de la 
demanda es tudiantil Asimismo, 85.7 1 o/o expresan que no existen 

vín cul os co n los secto res 
empresariales. 

Con los resultados obtenidos por el 
est udio en qu e la m ayo ría de 
universidades preseman deficiencias y 
rompen con la virtud que tienen cada 
uno de los co mpo nentes en la 
formación tecnológica, se deduce que 
en algunas uni ve rsidad es, ex isten 
carreras que solo poseen el nombre de 
tecnológicas, porque no forman y 
desarro llan "tecnológica mente" al 
estud iame, dada la ausencia, escasez y 
su b uti lización de componentes y 
recursos requeridos para esta actividad 
ed ucativa. De esta fo rma, según el 
conrexm acrual, las un iversidades que 
cue nta n co n algunos rec ursos 
tecnológicos, pero que son escasos en 
or ros, la fo rmació n tec no lógica 
rec ibid a e n ell as no es lo sufi 

cienremenre capaz para que sus egresados y graduados puedan 
competir en mercados modernos que el mundo actual posee. 
Por ramo cabe preguntar: ¿Qué ripo de fo rmación tecnológica 
recibe un esmdiame de ingeniería civil , agron01nía o arquitectura 
sin laboratorios y campos experimentales? ¿Cuál es la visión de 
cienci¡¡ y tecnología que posee la mayo ría de univers idades 
acredi[3das? ¿Cuáles son las esperanzas de desarrollo tecnológico 
pa ra el país anre esta situación? 

Para comprender mejor, se explica en dicho es tudio a manera de 
ejemplo, que pasa con la fo rmación tecnológica de los estudiantes 
en algu nas carre ras como el caso de la arqui recmra, esta la sirven 
6 de 7 universidades y para el proceso de enseñanza aprendizaje 
(prácticas formativas de campo) se requiere el uso de campos 
experimentales, equipo tecnológico, aplicación teórica y práctica 
en laboratorios recnológicamenre adecuados. Donde el 7 1.43% 
de las universidades presentan dificul tades en estos componentes 
tecnológicos y las que lo poseen subutilizan este recurso. 
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Anre es ta situac ió n el es tud iante no logra desarro llar sus etapas 

d e fo rmación y con ellas las habilidades teóricas y prácticas , el 

desarrollo de funcbmenración conceptual, manejo de méwdos 

de trabajo; do m inio inst rumenral en la que aprende los recursos 

récnicos y ciendflcos para manejar proyectos arqu irecró nicos; 

dom inio operat ivo en la que demuestran su capac idad de manejo 

de pe rsonal y de los proyectos con independencia; debido a q ue 

no hay u na relac ió n direc ta d e es te con los compo nen tes 

recnológicos y de es ta fo rma no logra el crecim iento de una visión 
cienrffica y técnica de su carrera. 

Este mjsmo análisis y situació n se explica para el caso de la carrera 

de ingeniería civil la cual la imparten 4 de 7 un iversidades, carre ra 

que en el proceso de enseñanza-aprend izaje requ iere el uso de 
laboratorios, trabajos de inves t igación, elaboració n de proyectos 
y visitas de campo. 

En este mismo orden de uso de componentes tecnológicos están entre 

ocros las c.'lfreras siguientes: la ingeniería qlúmica, que proporciona 

bases científico-tecnológicas para el desarro llo y aplicación de los 

procesos de producción de bienes y servicios; la ingeniería agronómica 

la cual utiliza laborarorios debidamente equipados, plan tas piloto, 

observación científica en áreas como firotecnia, procección vegeral, 
qLÚmica agrícola, suelos e ingeniería agrícola. 

El problema esrá con la ingeniería industrial, esta especial idad la 

impa rten la mayo ría de universidades en es rudio , t iene por 

fi nalidad invest igar, proyec tar, instalar, operar y mejorar sistemas 

de producción de bienes y servicios; se hace uso de laboratorios, 
discusión de problemas, trabajos de inves tigación, visitas técnicas 

a empresas; lo que sucede con esta , es que su campo experimenral 

además de exigir labo rato rios tecnológicamenre adecuados, la 

co nstituyen fund am enralmenre los vínculos empresar iales y por 

medio de es tos las práct icas fo rmat ivas y como se detal la, los 
vínculos universidad-empresa no existen en 6 de 7 un iversidades; 

por ranro, impacta negadvam enre en la for mación tecnológica 

de los es rudiantes. 

Es decir, que no se logra compartir, aprovechar, rransferir y 

desarrollar experiencias técn ico cient ífi cas que p romuevan la 

investigación cienrí.fica y la transferencia tecnológica. De la misma 

fo rma no se p rom ueven plan es o programas ed ucativos acordes a 

la realidad nac io nal y al desarrollo científico- tecnológico de la 

regió n. 

Al ub icar en el mismo n ivel de análisis la situación de las ouas 

ingen ierías podemos decir, que también enfrentan iguales o peores 
dific ul tades p ara su d esa rro llo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esta misma problemá[ica se repite o recae sobre los 

doctorados, maes trías y licenciaturas que es tán o d icen estar en 

línea con la educació n tecnológica. 

Frente a es ta situació n de ausencia, escasez y sub ut ili zación de 

componentes y dispositivos tecnológicos que presenra la mayoría 
de un iversidades acreditadas se co ncreta lo siguiente: que la 

educación tecnológica q ue im plementa (o d ice implementar), la 

mayoría d e las u ni ve rsidades ac red itad as, prese nra fuer tes 

defi ciencias para el manejo y fo rmación de conoci mientas y 
habi lidades q ue le posibi lite a los esrudianres desenvolverse co n 

ido neidad y creat ividad al mo mento de enfrentar problemas de 

carácter tecnológico, más que todo, en el área productiva; en la 
capacidad de plantear alternativas; en la promoción de una actitud 

científi ca al enfrentar problemas vinculados a la tecnología y a 

una d isposición en ap licar el método científico en la resolució n 
de los mismos. 

Estas defi ciencias también pueden notarse en el desarro llo no 

sólo de capac idades de ejecución manual e intelectual, sino 

mmbién en la capac idad creativa, encendiendo que el acrual nivel 

de desarrollo tecnológico as í lo exige. 

Se detalla que esra siruació n es debida, en parte, a la faJra de 

preocupación y de rigurosidad académica en la aplicación de es ta 

ve rt ienre de la educación por pan e de algunas universidades. No 

se promueve la cultura tecnológica, como acror clave del desarrollo 

econó mico, social y cultural de rodo país. 
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En función de es ta situación y según lo plameado en la primera 
parte d e l est udi o , príncipalm enre en la ge n eración de 
com petencias que este tipo de educación produce, se deduce según 
los hallazgos, que tal como se implementa y practica en la mayoría 
de universidades, no se desarrolla y proporciona sa risfactoriameme 
el con junco de conoci mienros, capacidades y des trezas que exige 
esta vertiente de la educación. 

Es ta situación no contribuye en forma efi ciente al desarrollo de 
competencias técn icas, metodológicas, personales, sociales y de 
acción, necesarias para la inserción de los estudiantes a los nuevos 
contextos. No se ge neran las com petencias y capacidades 
necesarias para absorber la tecnología que requiere un país para 
crecer económicamente. 

Ante cales ci rcunstancias , no se desar rol lan por eje mplo ; 
competencias en la fo rmación general , es decir, en el desarrollo 
de u na actitud crítica y reflexiva, en relac ión con los problemas 

que se presentan en el mundo de la tecnología; en el análisis de 
objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionam iento, 
la forma de usarlos, controlarlos y entender las razones que han 
intervenido en las decisiones tomadas en su proceso de diseño y 

construcción. 

Por último, en el desarrollo de una acritud de investigación y 

curi osidad hacia los elementos y problemas tecnológicos, 
analizando y valorando adecuadamente los efectos positivos y 
negativos de la tecnología en la evolución de la sociedad y el 
medio ambiente. 

Con es ta situación presentada, la educación tecnológica de las 
universidades en estudio, se concluye los siguientes puntos: 
a) que las áreas de formación tecnológica universitarias no han 
sido el soporte técnico y tecnológico para el crecimiento y 
desarrollo económico de algunos sectOres produC[ivos; 
b) la situación de abandono en que se encuentra la educación 
tecnológica, se convierte en un obstáculo para la inserción creativa 
del país a1 mercado internacional , esta es una de las razones del 
porque El Salvador ha sido históricamente un imponador neto 
de bienes y servicios; 

e) el abandono que padece es ta vertiente de la educación ha 
afectado la innovación productiva en las empresas y la innovación 
tecnológica de la misma educación; 

d) en la medida en que no se ha fomentado este ti po de educación 
las universidades no han contribuido a la modernización de la 
estructura productiva y ocupacional; 
e) y por último, que el tipo de educación que se implementa es 
más de carácter informativo que formativo, dado que la oferta 
académica se inclina u orienta hacia carre ras tradicionales, al 
estudiante se le enseña como usar tecnología, pero no como 
crearla. 

En este sentido, d ad a la situación en que se encuentran los 
componentes tecnológicos en la mayoría de univers idades, és tas 
no garantizan la manera de enfrentar las exigencias de los avances 
tecnológicos y satisfacer las demandas sociales y empresariales; 
debido a que el recurso humano egresado y graduado en és tas 
áreas, no ha tenido una formación tecnológica adecuada que se 
manifieste en la capacidad de producir, investigar, conocer, 
comprender y por ende transformar el entorno. 

La otra cara, la contribución tecnológica y científica del producto 
universüario hacia los sectores productivos no ha sido significa tivo 
po rque históricamente algunas em presas han contratado recursos 
productivos en el exterior en las distintas áreas como: producción, 
organ ización y mercadeo. 

Es ta situación de ausencia y escasez de componentes tecnológicos 
ha contribuido a que las un ivers idades siempre hayan reaccionado 
tard íamente a los cambios tecnológicos y que es tén distantes de 
crear e innovar tecnología; es esta una de las razones que explican 
e l porque existe n fuertes debilidad es en la form ació n de 
competencias técn icas, tecnológicas y productivas que requiere 
el actual contexto; porque no ha existido una vinculación directa 
del estudiante con los componentes , herramientas, equipo y no 
se ha desarrollado en fo rma integral una relación Universidad
Empresa con la mayoría de las univers idades. 
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N D E LA 

EN El SALVADOR EN El MARCO DE LA TEOR(A DE GÉNERO 

POR: L ICOA. BLANG\ R UT H ÜRANT ES 

El tema de la mujer cobr6 gran importancia desde hace 
décadas, principalmente cuando surgi6 la Teoría de Género 

en los aiíos 70 del siglo XX. 

L
a Teoría de Género como herramiem a 
de análisis, permite estudi:u la temática 
sobre la mujer, ub icada en el contexro 

general , pa.rriendo de que es un ser humano en 
igua les c ircun stancias q ue el ho mbre, con 
idént icas capacidades, ante lo cual el derecho 
conrempo r:íneo y ac tual regula los derechos de 
mujeres y hombres en un plano de igualdad 
desde cualquier ámbi to. 

Lo anrerior ha permitido en muchos pa(ses 
superar la relegación de la mujer en relació n al 
hombre en el plano juríd ico, El Salvador no es 
ajeno a esos cambios. No obstante aún con una 
legislación de ava nzada, muchos problemas de 
marginación y fal ta de equidad no han podido 
superarse, las opiniones so n diversas, que van 
desde vacíos legales hasra problemas de arraigo 
culrural. Lo cierro es que la baja presencia de la 
mujer en algunos sectores de roma de decisiones 
(políticos, prod uctivos, enrre ot ros) hace que 
se reAexio ne acerca de si realmenre han sido 
sufi c ie nt es las acc io nes leg is larivas, los 
p rogramas gubernam entales y la participación 
acriva de las organizaciones de la sociedad civil , 

para lograr un equilibrio social en cuanro a 
equiparar el ejercicio de los derechos de mujeres 

y hombres. 

Lo anres planteado, fu e lo que morivó a la 
real izació n de una inves tigació n con enfoque 

jurídico-social , uciliz.a.ndo como herran1ienta de 
análisis la Teoría de Género y a la vez vincularla 
co n las C iencias Jurídicas y el Derecho como 
ra l. Aunque exis ren un a mul t ipl ic idad d e 
es tud ios sobre la base de Teo rfa de Género, 
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esra inves tigación permire vincular ese enfoque tripartito, es deci r 
Ciencias Jurídicas-Teoría de Género-Derecho, dando como re
sultado observar los derechos de la mujer sujetados a facrores 
históricos, tanto económicos, políticos, sociales como culrurales, 
propios de cada etapa de la evolución humana. 

Esta evolució n sin duda deja apreciar las conqu istas de ciertos 
derechos y la lucha de las m ujeres por ganar espacios políticos, 
sociales y económicos hasta lograr una mayor presencia en relación 
al hombre y sobre todo lograr el ejercicio de los derechos 
adquiridos. 

Con el objeto de vincular la Teoría de Género al rema jurídico, 
se recomaron dos enfoques: el del "feminismo de género" y el de 
la "equidad de género". 

El feminismo d e gé nero se ñala a l "sex ismo" como un a 
discriminación de la mujer, situación que la relaciona con la no 
d iscrim inación no solameme por la división sexual natu ral que 
plamea la Igles ia Católica1 sino también de diversas orientaciones 
sexuales en donde participan homosex uales y les bi anas. 
Enfatizando la violación a los derechos humanos de estas personas 
ya no solo a la mujer como tal. Este enfoque acepta emonces, las 
uniones emre personas, independiem emem e si son mujeres u 
hombres, por sus oriemacio nes sexuales sean heterosexuales, 
homosexuales o lesb ianas. 

La equidad de género en contrario plantea que si bien es cierto 
no debe exis tir "el sexismo" pues es discriminatorio y por lo tanto 
excluye o rebaja a la mujer como ser inferior en relación con el 
hombre; no obstante, la equidad debe conceptualizarse bajo la 
concepción natural de hombres y mujeres, significando que se 
debe respetar la relación heterosexual bajo la concepción naru ral 
de la división sexual dada físicamente por Dios y la naturaleza 
humana. Rechaza enconces el reconocimiento a orientaciones 
sexuales diversas (homosexuales y lesbianas), pero sí enfatiza en 
reconocer mdos los derechos a la mujer dentro y fuera de la familia 

monogámica y heterosexual. 

Las circunstancias jurídicas y el derecho no han sido ajenas a es te 
comportamiento de la sociedad , pues sobre esa base teórica ha 
erigido sistemas jurídicos que responden a estas concepciones 
teóricas de género. Por supuesto, que habría que enfatizar que 
las C iencias Jurídicas estudian los fenómenos sociales bajo la 
perspectiva de las ciencias sociales y el derecho positivo. Mientras 

ramo el derecho nace para el control social a través del marco 
normativo; significa entonces que "el femin ismo de género" ha 
sido recomado por los Estados que en sus sistemas jurídicos 
aceptan las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres, 
además de las de ho mbres-hom bres, mujeres-mujeres , esta 
acepción platea la legalización de matrimon ios y uniones no 
matrimoniales de personas con orientaciones sexuales diversas y 
además otro tipo de relaciones jurídicas tales como el derecho de 
sucesión. Entre algunos de escos paises podemos mencionar: 
Dinamarca, España y algunos Estados de los Estados Unidos de 
Norte América, entre otros. 

Otros sistemas jurídicos como el de El Salvad or asumen la 
"equidad de género" pues reconocen los derechos de las mujeres, 
pero dentro de una sociedad heterosexual y monogámica. Aunque 
existen uniones de hecho entre homosexuales y lesbianas, pero 
que aún no se reconocen legalmenre. 

Esta base teórica consti tuye el punto de partida para estudiar los 
derechos de la mujer en relac ión al hombre bajo el principio de 
igualdad jurícüca idemificando algunos derechos civ iles, políticos, 
económicos y sociales. Los cuales constituyero n las variables que 
se sondearon en la población muestra, que fueron hombres y 
mujeres para observar si se ejercen cien os derechos en la práctica 
y rea lidad de las personas entrev istadas, tales de rechos se 
jerarquizaro n por criterios: familia, economía fami liar, salud, 
educción, laboral, social, cultural, político y jurídico. 

En cuan m a los resultados de la investigación, la primera fase la 
constiwyó un estudio bibliográfico, el cual fue eminentemente 
teó rico-hisrórico sobre el tema, de lo cual se dedujo que la 
sociedad se erige sobre una organización que no es más que el 
reflejo de las relaciones q ue se dan en la fam ilia, sean és tas 

relaciones de igualdad o de poder. 

La repetición de actiwdes y compo rtamientos aceptados por el 
conglomerado Familiar y social, fo rmaron la costumbre, la cual 
posteriormente fue esr udi ad a por las C iencias Jurídicas y 
reglamentada por el derecho. En un principio se encontraban 
relaciones de igualdad, que a med ida evolucionó la historia de la 
humanidad, fu eron modificándose por relaciones de poder que 
adquirió el hombre a la fuerza, producw del desarrollo mismo 
de las relaciones económicas y sociales e ideológicas, dentro de 
ellas las sexuales que convi rtieron a la mujer en objeto. 
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El derecho sólo legitima esas relaciones de poder, aunque a la luz 

de la Teorla de Género pare-a:an injusras, esa fue una realidad 

social que ha persistido en cada es tadio de la historia; es decir 

que la discriminación de las mujeres se legitimó a partir de la 

evolución misma de la familia y la sociedad, sin observarse en ese 
momemo el malrraro a la mujer y su despersonalización, as ( como 
el reconocimiento de sus de rechos; roda lo cual pareda normal y 
quien se atrevía a protes tar era marginada, declarada rebelde y 
has ra penada con la muen e. Fueron muchas las mujeres que 

lucharo n en las diferentes etapas de revolución, oposición o guerra 

para demandar sus derechos, como se puede apreciar en la parte 
del marco de referencia en nues tra investigación. 

No obstante, a partir del auge de los Derechos Humanos, la Teoría 
de Género permitió analizar la situación de la mujer y sus efectos 

en la famil ia y la sociedad, demandándose una vida digna para 

ella, que implicó el reconocimiento de su personalidad jurídica y 
los derechos inherentes a su persona. Se reconoció que no hay 

desarrollo si un alto porcemaje de la población, es decir, la mujer, 
esrá relegada y marginada. 

Respecto a la investigación documental, en donde se revisó la 

legislació n salvadoreña, se plantean claramente los derechos de 

las mujeres sobre la base de la igualdad jurfdica, a excepción de 
los derechos laborales que es en donde se vulneran muchos de 

ellos, por ejemplo en la maternidad; no obstante, por medio de 

la inves tigació n empírica se pudo determinar que a la población 

en general (hombres y mujeres), se les vulneran sus derechos, por 
ejemplo en m ate ria de educación y salud. 

Los resultados d e la inves tigación de campo, en cuanto los 

criterios, denotan una crisis económ ica generalizada en la famil ia, 

independientemente si son liderados por hombres o mujeres, no 
obscante las mujeres se convierten cada vez más en las principales 

agentes que dan aporte a su hogar. 

En materia de educación el Estado se compromete hasra Noveno 

Grado, sin embargo son muchas las personas que no alcanzan 
este nivel de estudios por diversas causas, dentro de las que se 
pueden citar desempleo, subempleo, bajos ingresos, entre orros; 

significa que no se da cobertu ra rotal, pero en esre caso no sería 
solamente responsabilidad directa del Estado, por cuan ro se hacen 

esfuerzos por aumentar escuelas y personal doceme, pero exisre 
el fenómeno de la deserción es tudiantil. 

Respecto a la violencia inr rafa.m iliar, la cultura de denuncia ha 

aumemado, lo que significa que se ven resultados de la divulgación 
de leyes y programas de prevención, en la cual imervienen los 

organismos es tatales y organ izaciones de la sociedad civil. Aunque 
respecro a la delincuencia en general la población manifestó que 

tanto ho mbres como mujeres corren riesgo; pero son las mujeres 

y niñas las que corren el mayor riesgo; principalmente por la 
forma en que son cometidos los crímenes en contra de las mujeres, 

a quienes se les da muerte con lujo de barbarie como muestran 
los medios de comunicación. 

No obstante, la población encuesrada, no negó que las leyes en 

alguna med ida han sido efectivas; sin embargo en casos como la 
violencia en general y la violencia intrafamiliar en panicular, el 
uso desproporcionado de la fuerza de los hombres en cont ra de 

las mujeres sigue dándose en índices altos, asf lo han observado 
las personas entrev istadas, y los programas rod avfa no so n 

suficienres ni oportunos, reconociendo más que rodo que solo la 
Pol icía Nacional Civil da asistencia represenrariva. 

En general, la investigación dio como resultado que los problemas 

son más sociales y cultu rales que jurídicos, pero por su íntima 
relación, se atribuye a la ineficacia de las leyes, porque las mujeres 

siguen siendo mahratadas y relegadas, debido a que no rodos 

acceden a recursos y educación, por ende a ser competitivos. Y si 
las mujeres en su mayoría no están preparadas, es decir, no han 

logrado su desarrollo , la población de El Salvador no puede ser 

calificada, y por ende El Salvador esraría muy distante de lograr 
un desarrollo humano y económico. Por ello el compromiso de 
fortalecer y potenciar a las mujeres como agentes de cambio no 

es solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, 

d entro de ell as las inst ituciones educativas, en donde la 

Universidad Tecnológica de El Salvador tiene una visión de 

cambio a través de investigaciones co mo éstas que quedan a 

disposición de los diferentes sectores de la sociedad . 



A 
continuación se presenta el anális is cuantitativo de los 

daros encontrados en el es rudio real izado, la presentación 
se rea li za por rubros analizados d ete rmin a ndo 

numéricamente los hallazgos. 

Dimensiones de In evaluación curricular 
En es te primer rubro de an ál isis puede norarse, que los ca ra ree 

facrores consultados a los maestros y maestras de las unive rsidades 

refl ejan segú n los daros generales situaciones muy defi citar ias, 

q ue podrían esta r incidiendo de manera negativa en la búsqueda 

de la calidad y la excelencia académ ica a la que aspira roda 

insr irució n de ed ucación superior en El Salvador. Si observamos 

co n atención cada una de las áreas consultadas identifican con 

ce rreza y con mucha co bertura los elemenros que deben 

considerarse en el quehacer curricular de las universidades y cada 

uno debe verse reflej ado en el cu rrícu lo elaborado para cada una 

de ias carreras que se aferran aJ conglomerado estudiantil. 

Los d aros encontrados son el claro reflejo de la problemática que 

enfrentan las universidades en lo correspondiente al plancamienro 

curricula r del área a la cual no han prestado la debida atención, 

en ranro la preocupación de esta ha esrado cenrrada en la docencia 

y no en la res ponsa b il idad que ri enen co mo in sri ru cion es 

educativas de gara ntizar que los servicios que se prestan es tén 
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debidamente consuhados y orientados a la saüsfacción de las 
necesidades y problemas que enfrenr:tla sociedad en su conjunto. 
Por ello, los currículos que las instituciones de educación superior 
ofrecen deben estar debidamente elaborados y consensuados con 
los disrinros acrores de la realidad nacionaJ, pa_ra que el esrud ianre 
egresado pueda integrarse sar isfactoria mem e al quehacer 

transformador de la socied:1d misma. 

En té rminos generaJ es podemos sostener que solamente el 28 por 
cienro de los consultados con respecro a esros carorce facrores 
consideran que existe en las instituciones de cduetción superior un 
proceso por medio del cual la cu rricula esta siendo desarrollada según 
las exigencias técnicas debidas; pero, el 72 por ciento sostiene que 
esta acrividad en las institucio11es es signifi-ettivamente deficitaria y 

que requiere que se le asigne un nivel de interés panicular. 

Elementos doctrinarios de In evaluación curricular 
Los elcmemos doctrinarios de la planeación curricular en las 
instituciones de educación superior de El Salvado r, segú n la 
opinió n obtenida por medio de los consu ltados, no es una 
fortaleza que prima en la calidad de la construcción del currícu lo. 
En el d iagnóstico de la realidad, como elemento pr imordiaJ para 
la elaboración del currículo, se revisan las dema ndas del proceso 
p roducrivo y el desarrollo del país, para que por med io del 
cur rículo, se pueda dar respuestas inregrales a los estudiantes pa ra 
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que se integ ren ~ una rea lidad que conocen desde la unive rsidad , 

responde a b s modvaciones e inrereses y expectat ivas permanentes 

de los csrud ianres, en ram o esta basada en las necesidades, inrereses 

y problemas que el esrudianre co nsidera perrinenres que deben 
ser a nalizados desde la pales tra uni versitari a. 

El debate periódico, co n la participac ión de mdos los es tamentos, 
se pro mueve en rom o al currículo un análisis constructivo de los 

planes y program as de la ca rrera para es tar real imentando de 
manera permanente y sosten ida el curr ículo propuesto, preveer 

experiencias que demuest ren a los educandos d nuevo t ipo de 

sociedad que se desea. Los elementos planteados en el párrafo 

am erio r o rienran la situació n acrual del planea mienro curricular 

co n respecto a los elememos doct rinar ios y los daros son muy 
reveladores en ram o solamenre el 30o/o de los consultados consi

deran que estos so n realizados po r los enca rgados del cu rrkulo 

en las unive rsidades y el 70% considera que esros elementos son 

muy defi citarios en el quehacer curricular de las institucio nes de 

educació n superior. 

Coherencia del currículo instiwciona! 
Es necesa rio en la estrucruració n del currículo defi ni r con mucha 

claridad la coherencia q ue es te posee y por ello ha sido necesar io 

revisar es te aspecto en la invest igación. La consul ta reAeja que en 
la mayoría de unive rsidades del país el curr ículo responde más a 

s ituac io nes inst itucio nal es y el cump li mi en to d e requis itos 

d emand ados por e n tes co n rra lo res com o el Min ister io d e 

Edu cació n y n o a d ar respu es tas cohe re ntes a las g rand es 

necesidades que los estudi antes, empresas, y sociedad en general 
req uieren; esto deja en claro que se tiene u n currículo educativo 

en las un ive rsid ades q ue es tá alejado del quehacer real de las 

instancias que al fi nal requerirán los servicios de los egresados. 

Los hallazgos del estudio determinan que sol amen re el 25 por cien ro 
del currk ulo , según apreciación de los consultados tiene coherencia 

co n los objetivos, los com enidos, las fo rmas de enseñanza y el 
sistema de evaluación, ausencias de contenidos esenciales, falca de 

vinculación enrre disciplinas y asignaturas, la planeación curri cular 

está desvinculada a la enseñanza que requiere el estudiante. El 75 
por cienro considera que rodos esros elementos están fo rm ulados 

sin coherencia en el currículo de las universidades del pa(s o por lo 

menos en la universidad donde trabajan. 

Métodos de globaliwción del currículo 
La educación moderna ti ene como exigencia la necesidad de que 

su cu rrkulo es te integrado con rodos los actores de la sociedad. 
Para ello, es necesa rio co nsiderar al currículo como un evento 

globaJizador que permire la participació n de rodos los interesados 

en que la ed ucación se cuali fiqu e en rodos sus aspecros. Los 

contenidos, planes y programas no deberían adm iti r que se genere 
ningún tipo de fragmentación. Según los daros encontrados en 

el estud io, una cantidad poco significativa es decir el26 por cienro 
de los co nsultad os sos ti ene que si existe un inte rés po r la 

globalización del currículo, pero un 74 por ciento dete rmi na que 
no existe, n i se vislumbra en los currículos de las universidades 

elementos que permi tan sostener que hay un interés real de las 

insta ncias enca rgadas de iniciar un proceso de consulta que 
responda a los intereses de los es tud iam es. 

Evaluación curricuillr y contexto 
El proceso de la eval uac ión curricular debería en las unive rsidades 

de El Salvado r es tar o riemado por los cuatro aspec tos que se 

pl antea n en el contexto anterio r, es tos elementos deben ser 
co nsid erados como esenciales e n el cu rrícu lo especia lmem e 

cuando se desee evaluar el conrexro del currículo. La evaluación 
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del co ntexto y la evaluación de insumo o entrada deben 
convenirse en prioridades para saber cual es el recorrido que debe 
realizarse en el proceso. 

La evaluación de proceso y producto debe estar encaminada aJ 
seguimiento y control que se ejerce sobre la planeación misma. Estos 
cuatro elementos virales del quehacer curricular en la universidades 

de cualquier parte del mundo, reflejan en el caso particular de El 
Salvador una situación sumamente incipiente ya que los dacos obligan 
a determinar que la evaluación curricular de contexto no esta siendo 

real izada. Solamente en el 22 por ciemo de los consuJ rados observan 
que si exisre. 

Eualuación de la eficiencia curricular 
Congruencia 
Los daros reflejan que los procesos 
curriculares cuando se refieren a la 
evaluación de la eficiencia, por lo 
general , se le presentan a un grupo 
reducido de profesionales, para que 
estos emitan sus juicios de expertos 
y con ell o se resuelven los pro
blemas. Esto dem uestra que no 
existe en este aspecto un interés 
decidido po r p arte de las 
inst itucion es de apostarle a una 
transformación efi caz de la manera 
de elaborar el currículo. Cuando se cuantifican los daros del 
estudio, solamente un 29 por ciento, considera que cuando se 
evalúa el currículo en su congruencia se roman en cuenta los 
aspectos evaluados en este estudio. 

Evaluación de la eficiencia curricular Viabilidad 
Esros aspectos denotan en el anil isis también una deuda con la 
real idad ya que los participan tes en el estudio consideran que 
rodavía no se esta garantizando la viabilidad cu rricular en los 
centros de formación superior en El Salvador. Solamenre un 29 
po r ciento sos ti ene que existen esfu erzos para garam izar la 
viabilidad curricular en las un ivers idades del pais. 

Evaluación de la eficiencia curricular Vigencia 
La evaluación de la efi ciencia curricular específicamente en su 
vigencia es necesaria para identificar de manera particular aquel los 
elementos que por lo general se plantean de manera sumamente 
idealizada. Por lo general, distanciados del diseño del currlculo 
que necesitan los estudiantes para responder a las exigencias de 
los emornos profesionales; y por otra parte, las asignaruras servidas 
en cada una de las carreras que atiende la institución deben reflejar 
la eficiencia y la eficacia del plan propuesto y con ello garantiza r 
la formación integral que requiere el estudiante. Los resultados 
que se detal lan en el cuadro de vaciado de daros reflejan una 
clara situación de desfavorecimienro en el aspecro planteado de 
la vigencia del currículo , ya que un número significativo de 

consuhados, el 73 por ciento, determinan que no se escá prestando 

debidamente la atención a este aspecto curricular. 

Evaluación dt In eficiencia curricular Continuidad 
La continuidad curricular es imperativamente necesaria en los 
procesos, ya que por normativa jurídica por decisión institucional, 
y en l!J tima instancia, por necesidad y control institucional debería 
permiti rse que los procesos curriculares operen de manera debida, 
así debe reconocerse que un currículo no debe estar oriemado al 
asistencialismo, sino proyectarse a las áreas de investigación y 
eficienremente a la gestión profesionaL También se permite que 

exjsta por medio del currículo una 
in teg ració n del docente co n la 
rea lidad objetiva, usando los 
enc argados d el currícu lo estos 
elementos para que sea la base de la 
continuidad cu rricular. Los datos 
encontrados concluyen que esta i rea 
también presema deficiencias reales 
en tanto los consultados sos tienen 
que la continuidad del currículo esta 
o r ie nt ada e n gran medid a al 
asisrencialismo el 75 por ciento y 
existe una o rientación a las áreas 
exigidas como son la inves tigación 
y la gest ión profesional . 

A modo de recomendaciones para las instituciones de educación 
superior en El Salvador se presentan las siguientes: 
l. Las inst ituciones de educación superior deben realizar un 
proceso sistémico para elaborar sus planes y programas de es tudio 
y es ros deben garantizar la participación activa de codos los secwres 
de la sociedad nacional. este proceso deberá ser parte inherente 
del quehacer de la institución y debe permidr la cuaJificación de 
los procesos educativos en rodas sus d imensiones. Por tan ro , se 
recom ienda crear una instanc ia colegiada co n una polí tica 
curricular definid a para que cada uno de los procesos de revisión, 
actualización y seguimiento de los planes y programas de es tudio 
en cada una de las carreras que la institució n atiende es tén 
determinados por un proceso democrático y parr icipativo que 
ga rantice la calidad , pertinencia y novedad del cur rículo 

propuesto. 

2. Es imperativo necesario, que las universidades del país elaboren 
una política curricular que responda a los más altos intereses de 
la misión u visión de las insrirución y con ello garantizar que en 
los pla nes y programas de estudi o qu e se ofe rten estén 
incorporados aquellos principios Teleológicos, A.x iológicos y 

Deontológícos que permitan integrar en cada una de sus fases. 
Para d iseña r el currículo: la investigació n, que le abre los 
horizontes posibles, la orientación, que le precisa el horizonte a 
elegir y el diseño propiamente dicho, que articula anticipadameme 
las acciones que harán posible el logro del horizonte elegido. Para 
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produ cir los aprendizajes co nst ituti vos del curdcul o: la 
imp lementació n, que permite co ntar co n las co ndicio nes 
necesarias para ral aprendizaje y la ejecución, que co nstituye el 
proceso mismo de logro. Para evaluar, el moniroreo y evaluación , 
q ue informa sobre el proceso y los resultados. 

3. El ca mbio cu rricu lar en el desarro llo institucional es una 
necesidad viral en los cent ros de formación superio r y es te puede 
susrenra rse con la afi rmació n de que «el cambio curricular u una 

varittÚld d~ cambio tducativo, que a su vtz, es una Jonna dt cambio 
social» Cultu ra educativa y cambio curricular. Hoy, sin embargo, 
entendemos que en ühimo extremo el cruce de factores sociales, 
po líti cos y prác ti ca edu ca tiva se juega en esos espac ios 
institucionales de mediación que 
so n los ce nrros de fo rmació n 
superior, donde se configuran los 
procesos d e e nse ñan za 
aprendizaje de los a lu mnos y 
profesores . Por eso va mos a 
defender que no cabe esperar una 
mejora ed ucativa desconectada de 
las co n dicio nes irHer nas de l 
ce n tro , po r lo que cualq ui e r 
reforma cu rri cu lar im p ues ra 
exte rn amente, s i q u iere se r 
ex iw sa, te nd rá que se r 
reconstruida por la institución de 
educación supe rior de acuerdo 
con sus prio ridades; al riempo de 
ir creando condiciones internas 
y externas para provocar un desarro llo organizarivo o insti rucional. 

4. Garantice la coordi nación cu rricular perman en te enrre 
unidades académicas q ue diseñen carreras con objetos de es tud io 
o áreas de conocim iento sim ilares. Prese nte estructuras de 
organización curricular flexibles, acordes con las características 
de la in stit ució n y de la poblac ió n m era a la qu e se 
di rige. Mantenga una vigencia definida con base en criterios de 
matrícula, graduación, perti nencia social y laboraL lnregre el 
aspecto interdiscipli nario, plu ridisciplinario y rransdisciplinario 
de los objetos de estud io. Incorpore un eje de investigación que 
impregne cada uno de los cu.rsos del plan de es tudios de las carreras 
que se ofrezcan, con el fin de formar al es tudiante bajo el principio 
que el aprendizaje no term ina al concluir el curso o carrera, sino 
que es su responsabilidad como profesional seguir ap rendiendo 
mediante la inves tigación permanenre de su objeto de estudio. 
Incorpore enfoques y merodologías que promuevan la integració n 
de la teoría con la práctica, m ediante co no cimi entos y 
herramientas tecnológicas actual izadas, segú n las particularidades 
de cada carrera. 

lmcgrc, además, accio nes de ges tión y administració n curricular 
en términos de o rgan ización, ejecución, evaluación y co ntrol, 
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para propiciar el trabajo en equipo y la coordinación vertical y 
ho ri zo ntal. Promu eva la partici pación de las comisiones 
curriculares en los procesos de d isefio , ejecución, evaluación y 
rediseño de los planes de es tudio que se desarrollan en forma 
compartida entre unidades académicas. Promueva la art iculación 
entre los programas, proyectos y act ividades de investigación, 
ex tensión , prod ucció n y docenc ia, media nte los cuales se 
invo lucre a esrudianres, docentes y comunidad en general. 
Asegure la creación de condiciones óptimas para ofrecer diversas 
modalidades educativas, mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías en la docencia universitaria, tales como educación a 
distancia y educación virtual. Garanrice procesos formativos para 
que la población es tudiantil en roda su d iversidad, renga acceso a 

la formación académica 
universi ta ria , co nsiderando el 
perfi l de ingreso de cada carrera. 

5. Se reco mienda a las 
in st itu cion es d e educación 
su pe rior qu e elaboren con 
claridad y co nocimie n to los 
linea mien tos cu rriculares que 
perm itan orienta r el cu rrículo 
institucional por senderos q ue 
permitan. Lo s l ineamie n tos 
constituyen una roma de decisión 
para cumpli r co n la política 
respectiva, y reso lver las 
necesidades derecradas en materia 
curricular. Estos lineamientos se 

esbozan en 5 áreas temáticas: a. diseño y planificación curriculares, 
b. o rganización del contenido curr icular, c. evaluación curricular, 
d. administ ració n cu rri cular y e. apoyos para el desa rrollo 
curricular institucional. Esta separación obedece ún icamente a 
razones de organ ización , ya que ellas conforman una sola unidad . 

6. Deben las un iversidades desarrollar lineamiento u orientación 
curr icular para garantizar que la roma de decisiones este sustentada 
en las más airas aspiraciones de la institució n de educación 
superio r que realiza el desa rrollo y la promoción curricular. 
Constituye una toma de decisión que define una acción específica 
para cumplir con la política respect iva y abordar la cuestión 
señalada como problema en el campo curricular. La nexibilidad 
cu rricular es una propuesta alternativa a la concepción lineal y 
rígida de la formación de profesionales. Bajo un enfoque holfsrico, 
pretende rescatar y po ner en prác tica la fo rmación integral y 
autónoma del estudiante. Entre otros aspecros posibilita ampliar 
y diversi fi car las opciones de formación profesional conjugando 
intereses y necesidades personales, profesionales e institucionales; 
la incorporación sis temática de nuevos conocim ientos q ue se 
derivan del avance d iscipl inar y de las características del entorno; 
la formac ión inter, mu lti y rransd icipl inaria , así como opciones 

diversas en los grados y títuJos que se ororgan. 
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