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EDITORIAL

La Patria, El Patriota
y El Patriotero
Cada mes de septiembre es e[ calco de siempre, la misma historia: se

clama a los cuatro puntos cardinales que la patria está de fiesta, los postes

del tendido eléctrico se visten de azul y blanco, y los jóvenes salen a

marchar por las calles haciendo gala de una marcialidad que no vuelven
a extema¡ el re-sto del año. Los olvidados retratos de José Matías Delgado,
Manuel José Arce y José Simeón Cañas son desempolvados y colgados

en los rincones mrís visibles de cada escuela" mientras los politicos corren

ante los significativos monumentos de la ciudad capital para depositar

eno[nes y olorosas ofrendas en memoria de nuestros ilustres próceres.
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f! e establece un dia feriado que muy

\ po.o, ," .rfu.rran en comprender,
X-, \ lodo termina cuando el 16 de

septiembre llega lanzándonos nueva-
mente al trabajo y la vida normal.

"Yo no tengo patria -exclamó Salamré-.
Yo no se qué es patria. ¿A qué llamáis
patria vosoÍos, los hombres tenidos por
prácticos? Sé que entendéis por patria un
conjunto de leyes, una maquinaria de
adminisÍación, un parche en un mapa de
colores chillones. Vosotros los prácticos
llamáis a eso "patria". Yo, el iluso, no
tengo patria; no tengo patria pero tengo
terruño (de tierra, cosa palpable). No
tengo El Salvador (catorce secciones en
un trozo d€ papel satinado); pero tengo
Cuscatlán, una región del mundo (.-.)
Mientras vosotros habláis de Ia

ese patriotismo es el que está orientado
siempre hacia el pasado. Hay otro fuerte
y activo: el que está orientado hacia el
porvenir. entre preparar un germen y
dorar un esqueleto, ¿Quién se atreve a

dudar?". Por su parte, el gran político
inglés, sirRobert Walpole, se refería a los

patrioteros con un desprecio inoculable.
En un discurso pronunciado en la C{mara ,

de los comunes, en Febrero de l?7.1,
exclamó: "Los llamados patr¡o-tas brotan
como los hdngos. Yo podría hacer surgir
cincuenta de ellos en menos de 24 horas.

constitución, yo ca¡ to alatieÍay la caz : No tengo más que negarme a atender una

la tierra que se esponja y Íiuctifica; la raza petición insolente o absurda' y ya tenemos

de soñadores creadoles que sin discutir un patriota"'

labran el suelo, modelan la rinaja, tejen
el perraje y abren el camino (...) Me pedi, Como decía Marco Tulio Cicerón, "la
quedescienda a vuestra realidad y no sé Patria es donde se está bien"' es decir, el

dónde poner el pié: por todos lados lugar en que realmente creemos encontrar

encuentro arena movediza (...). Mientras la verdad, elsentimiento y latranquilidad;
dos bandos, en todos sus grados de el esPacio fisico y espiritual que nos

¡ntensidad, se gruñen unos contra otros, permitecreeren elfuturo... SiEl Salvador
nosotros los soñadores no pedimos no es nuestra patria, trascendente será que

pedimos nada porque todo lo tenemos. encontremos en él nuestra felicidad y
Ellos se a¡rebatan las cáscaras y nos dejan nuestra esperanza, de forma tal que un día
lapulpa(...). Sabed, de una vez poÍ todas, tan regocüante como el aniversario de la
que no tengo patria ni reconozco patria Jndependencia Centroamericana, seaalgo
de nadie. Mi campo es más amplio que más que una fiesta obligatoria y frivola.
esa tajadita de absurdo que queréis Después de todo, nuestro
darme".

En las oáoinas de un pais merece hijos sinceros'

rmportante declaración de *.r"5t¡J "rnrirrll l:'"'lo:: tl ,lo"ot' t
Sal'anué, tanto más patriota a.escasas ' estuerzo,' dlspuestos a

por cuanto menos patriote- clrcunstancias del comprender que el patrio-

;;. i;;;;;;J;;;;; macabro alzamiento tismo se lreva en er rincón

confunáir las palabras campesino de'1932, más hondo del espiritu' y

zalameras de aáuel oue un mág¡co escritor no en la estridencia de un

recuerda a su pais el dia de salvadoreño tuvo e¡ grito mal ensayado'

su tndependencia, que las valor se publicar su

orofunjas intenciones de concepto personal Y cerramos ¡a imponanle

uor.l or. Dermanente- de "patr¡a", ante la reflexión de este día lraci-

rn.n," uju. y n"bu.¡u puru ¡mpert¡nencia de endo una breve paráfrasis

eloria de su oatria. gr,." unos amigos que le del literato español Manuel

íno u oro 
"*iJ," 

,, un'..., su phcaban " poner José Qu intana, q ue en una

;;;if;;;;i;. ;;;,1 fr" tos pres en la t¡erra" de sus popurares ohras

"r"r¿.'"r. "i 
;;J;; y dar su opinrón dramáÚcas inmon¡lizó ru

;;;;;; j;;;;i-"fjo soore el amor que masnifica concepción del

ll.ti.rie;;..'-- 
" --' ' '-'' debemos tener a amor a la tie rra natal en una

nuestra nac¡ón. frase portentosa: -"No
,,Hay un patriotismo infe- Aquel escr¡tor -que :i':tt-l:lt:l iiis" ¿o "t
.;;á"; ;;;;;;iu'ion no era otro que el que acaso no tenemos que

tnsustttuible llevarla siempre dentro del
san ago Kamon y LuJul. y salarrré_ pecho?". !

Se festejó a la patria, se habló de los
héroes, se izó ¡a bandera y todos
satisfechos. Con la misma algarabía
hipócrita de todos los años, pero se
cumplió con la tradición.

Sin embargo, tras los vistosos desfiles -y
recorriendo las calles sucias de confeti-,
cabe preguntarse: ¿En verdad festejamos
a Ia Patria? ¿Es cierto que cumplimos con
Ella? Ciertamente se escucha¡on hermo-
sos y bien redactados discursos civicos,
pero ¿salieron estos discursos delcorazón
de alguien? ¿Es que tenemos la absu¡da
pretensión de considerar que El Salvador
-nuestra sufrida tierra- merece cada año
un espectáculo tan mecánico y gazmoño?

El clásico concepto de patia -afirmado
como el conjunto de elemenlos territoria-
les, idiomáticos, culturales y politicos que

sirven de unión a los hombres que se

desarrollan en una comunidad-, viene a
ser letra muerta cuando se entiende con
el superficial espíritu que alienta a

aquellos que se acostumbran a definir su

"Patria" como el vulgar lugar de naci-
miento, sin considerar que esta lalabra
signiñca, en realidad, el vínculo maravi-
lloso entre los elementos objetiyos que la
constituyen y los necesarios elementos
subjetivos que la fortalecen.

En las páginas de un semanario cultural,
y a escasas circunstancias del macabro
alzamienlo campesino de 1932, un
mágico escritor salvadoreño tuvo el valor
se publicar su concepto personal de
"patria", ante Ia impertinencia de unos
amigos que le suplicaban "poner los pies

en Ia ti€rra" y dar su opüión sobre elamor
que debemos ten€r a nuestra nación.
Aquel escritor -que no era ot¡o que el
insustituible Salarrué- esgrimió contra sus

"patrióticos" contemporáneos una de las

opiniones más extraordinarias que sobre
fervor cívico haya atesorado en sü
corazón hombre alguno.

Revisla enTofno 5
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Septiemfie:
cilles ile la IndeRenilenciafl

-r-l ste breve escrito tiene como

P proposiro reflexionar sobre un

-lJ tema de mucha imponancia para

el Estado salvadoreño, me refiero al
llamado mes de la independencia. Todos
los años invariablemente se celebra en

septiembre esta fiesta. Las celebraciones
o conmemoraciones se realizan sobre todo
en centros educativos por mandato
ministerial, de hecho, esto de alguna
manera enseña a la nación los origenes
de la formación del Estado actual. Sin
embargo, aún con la participación
estudiantil, es primordial tomar en cuenta
el sentir y pensar del resto de la sociedad.
En tal sentido corresponde hacernos
algunas preguntas: ¿Existe nacionalismo
o identidad nacional en El Salvador a
partir del movimiento independentista?,

¿Quiénes se independizaron de España,
los grupos de poder o-toda la nación?

¿Qué es la república o de quién es la
república? ¿Para la sociedad civil. liene
alguna relación Ia independencia con el
sentido de definirle su identidad nacional?

Antecedentes

En realidad como la mayoria de paises
latinoamericanos, El Salvador pasó por
un proceso de independencia bastante
dificultoso en térm¡nos de conciliación de
¡ntereses de los mismos grupos de poder
económico-ideológico nacional. La
misma cronologÍa histórica de los
acontecim ientos politicos que determina-
ron la soberanía nacional, indica las
múltiples desavenencias entre los grupos

Antropólogo Pedro T¡cas
lnvestigador y docente

Universidad Tecnológ¡ca de El Salvador

que se distribuian el poder económico y
político en la formación del Estado
nacional. Para explicar mejor estas
anotaciones, recordemos algunos de los

acontecimientos más relevantes del
Proceso de lndependencia:

lBzr
Febrero 24. El Gral. lturbide proclama

en Iguala la Independencia de México.l

Agosto 12. En Comitán, Chiapas,
México, se da el primer grito de libertad
de las provincias de Centroamerica
independiente del sistema de gobierno de

México. (idem).

Sept.l4. En San Salvador, en Cabildo
Abierto presidido por el intendente y
gobernador de la Provincia, Dr. Pedro
Barriere, se hace ver el Plan de Iguala, el
vecindario entusiasmado opta por la
lndependencia incondicional ( idem l.

Sept.l5. En Ciudad de Guatemala la Junta

Popular convocada por el ayuntamiento
declara por primera vez la emancipación
política de Centro América. La lndepen-
dencia se efectuó a los 297 años, 3 meses
y l9 dias contados desde el 2 dejunio de

1524 en que llegó a Guatemala el
conquistador Pedro de Alvarado. El Lic.
José Cecilio del Valle pedía que se

aplazara. (idem).

Con el propósito de no detenemos en el
recuento de más personajes presentes en

la reunión de Junta Popular, señalará tres

elementos que me parecen sustanc¡ales

acordados en esta reun¡ón y que se

conocen como Acta de lndependencia

l. Que siendo la lndependencia del
gobierno español, la voluntad general del
pueblo de Guatemala. y sin perjuicio de

lo que determine sobre ella el congreso
que debe formarse, el Sr. Jefe político la
mande publicar para prevenir las
consecuencias que serian terribles en el

caso de que la proclamase de hecho el
mismo pueblo.

El Salvador pasó por un
proceso de ¡ndependenc¡a

bastante d¡f¡cu¡toso en
términos de conciliación

de ¡ntereses de los mismos
grupos de podef

económ¡co-¡deológico
nac¡onal. La misma

cronología histórica de los
acontecimientos polít¡co3

que deteminaron la
soberanía nac¡onal, ind¡ca

Ias múltiple3
desavenencias ent¡e lo3

grupos que 3e distribuían
el poder económ¡co y

pol¡t¡co en la formación del
Estado Nacional.

6 Revi§¿a enforno
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Sepüembre 15. En Ciudad
de Guatemala la Junta

Popular convocada por el
ayuntamiento declara por

primera vez la
emanc¡pación pol¡t¡ca de

Centro América. La
lndependencia se efectuó a

los 297 años, 3 meses 19
d¡as contados desde el 2
de junio de 1524 en que

llegó a Guatemala el con-
quistador Pedro de

Alvarado. El L¡c. José
Ceciclio del Valle pedía que

se aplazafa.

lf. Organización del órgano político

¡ll. Se instalará en Ciudad de Guatemala
la Junta Provisional Consultiva del
gobierno de Centroamérica, para que de

acuerdo cor el Caprrán Gabino CainTa.
revestido prov is ionalm ente con el poder

suprerno. 3obienro la Provincia del Reino
de Guatemala. rnientras se instala el
Congreso Constituyente. La Junta fue
formada por los Dres. Presbitero José

Simeón Cañas, Manuel A. Molina y José
Matías Delgado, al mismo tiernpo que

convocó a u¡r Congreso Nacional
Constituyente. (idem).

Sept.2l. Se recibe en San Salvador a las
9:30 pm. la copia del Acta de Independen-
cia. (ibid).

Sept.22. En Ciudad de San Salvador
prestan eljuramenlo a la Independencia.
los individuos del Ayuntamiento, las

ccrporaciones. los empleados y
oficinistas: se publica por bando con toda
solemnidad el Acla de lndependencia ¡
el manifiesto y se señala el día 29 para

Febrero 2. La Asambleo Constituyente
decrete declarar a El Salvador República
Soberana e Independiente. (ibid).

Como explico anteriormente, buscará
señalar en esta brere reflexión,
únicamente dos puntos que llaman la
atención: a7 la explicación formal de la
h istoria hasta hoy y ó/ los niveles o formas
de relac¡ón entre la sociedad civil con su

independencia, tanto desde los ámbitos de

carácter cultural como histórico.

En primer lugar, debemos tomar cn
cuenta que la historia oficial se explica
desde una visión parcializada y
previamente determinada por intereses
paniculares. A todas luces se observa que

en la historia de la Independencia no
aparecen todos los actores de la misma.
Pareciera mostrarse que la Independencia
fue lograda únicamente por un grupo de

caudillos, y que el resto de la población
civil no tuvo mayor o ninguna
panicipación en su liberación de España.

Esta claro que si la hiitoria oficiat no
incorpora la participación de toda la
sociedad en elproceso de independencia.

lB4t

Sept.29. En San Salvador con solemnidad
se proclama públicamente la Independen-
cia de España. (Loc. Cit).

1823
Julio l. Segunda declaración de
EMANCIPACION DE ESPAÑA Y
MEXICO. denominándolas PROVIN-
CIAS UNIDAS DE CENTROAMERI-
CA. La Asamblea Nacional Constituyente
establece la división de Poderes ¡olhico.
de la República: Legislativo, Eiecutivo y
Judicial. nombrándose Pres¡dente al Gral.
Manuel José Arce. (Loc. Cit).

Octubre l. Tercera declaración de

EMANCIPACION DE ESPAÑA Y
MEXTCO. (rbid).
18J9. Disolución de la Federacion
Centroamericana.

difícilmente esta sociedad podrá v irrcu lar
o asociar la relacion entre independencia
e identidad.

Definitivamente Ia lucha ¡nterna entre los

grupos de poder econór¡ico, se convirtió
en un dificil proceso dc cor)cenación
política. después del proceso de
independencia, en 1850r. fl¡¡cas añileras
pertenec ienles a diversos propietarios
pasan a convertirse en grandes caf'etales
y la explotación sobre el recurso natL¡ral

se central¡za. Este parece ser el inicio de

formación de grupos telratenientes que

por más de cincuenta años. han
concentrado y centralizado las decisiones
políticas, econórn icas. cultr¡rales e

históricas de la nación. Me parece
importante mencionar que Ia centraliza-
ción de poder por partc de esle grupo. no

constituye enrpero la verdadcra proble-
rnática, lo que si resulta impostcrgable y
urgenle. es l¡ transl'orrnacion irlcológicn
de estos sectores, sobre todo de aquellos
grupos anacrónicos y dislúncionales dc
la sociedad actual. 'l ratando de recogcr'

los datos r¡ás importantes que explican
la constitución de este grupo. potlrianros
resumirlos de la siguiente rnancra:

a) en 1860' El Poder Liberal dict¡ la

primera Ley de Extinción de Djidos ¡ sc

inicia la división de la gran propicrlad

rural:

b) en 1864-18804 se inicia cl verdadero

despliegue de la producciórr cafétalcr¿r:

c) en I879' comienza la extinción dc

ejidos y tierras comunales quc rcpresel-

taban cl l5'o de la .uperlic ie tonl r.lel ¡,rrr.:

d) en l896" un decreto aclara que muchos

terrenos antes e-jidales o conunales se

convierten en predios baldios. hn lo

financiero el grupo caf'etalcro hizo
irnposible la penetración de capital
extranjero a través del peso de los

intereses nacionales. cs decir. que Ios

intereses cobrados a l(15 Ir\c15ioni\l,ls
extranjeros. superaban sus ganancias. por

tanto, se restringía las posibilidades de

nuevas y mejores inversiones de capital

extraniero.

Pév¡s/a enTorno 7

Sept.l8. Gabino Gaínza corrunica al
Regente de México, Gral. Agustin de

Iturbide que las Provincias del Reino de

Guatemala por el voto de los pueblos,
habían proclamado su Independencia de

España. (Loc. Cit)S.

proclamar la lndependencia. (ibid).



Actualmente, gran parte de la sociedad

civil observa el fenómeno de la
Independencia de manera aislada a su

realidad, a sus intereses de bienestar
social, a su historia cultural y su futuro.
Por ejemplo, los jóvenes han perdido (o
quiás nunca han tenido) el sentido de

pertenencia a la patria desde un vínculo
histórico. Parecen unirse más en el
deporte que en sus propias raíces
culturales e históricas. Naturalmente, el

desconocimiento de su historia implica

en los llamados estados modernos en

donde se desarrollan las economias
capitalistas más salvajes. los grupos de
poder han entendido con inteligencia la

¡mportancia de involucrar activamente a

las sociedades en sus sistemas de
crecimiento nacional. Evidentemente.
cuanto mayor sea la masa de trabajo
incorporada al sislema ec onóm ico
prodirctivo, mayores utilidades o
ganancias se producen. Asi que
modernización. desarrollo económico,
desarrollo social e independencia deben
ser construidos y constituidos bajo un

nuevo concepto de cultura nacional.
entendida la cultura como la total¡dad de
todas las formas de organizacion 1

expresión que en los ámbitos hislórico.
económico. político. social. ideológico 1

cultural, se dinamiza la nueva, actual-
mente la sociedad nacional. I

ll
Referencias

3. Torres, Edelberto lnterpretac¡ón
del desarrollo soc¡al de Centro-
amér¡ca. Cosla Rica
1980. Pá9. 65.

4. lbidem.

5. lbidem. Op. Cit

6. IbidemT, lbidem.

Ed Educa,

El hombre de piedra ya
usaba la colágena

Uno de los últimos gritos de la moda es

usar colágena en cosm éticos
supuestamente rejuvenecedores. El Dr.
Arie Nissenbaum descubrió en una
cueva en el área del mar Muerto restos

de 8 mil años de edad que muestran que

el hombre de las cavemas ya empleaba
lacolágena, aunque no.para hacerse más
joven... sino como pegamento.

Este descubrimiento coloca al hombre
del Paleolítico miles de años adelante
que los antiguos egipcios (que usaban

esa sustanc¡a como «pegamento de
carpinteria» en los muebles), algo
sorprendente para seres que áun no
conocían la cerámica. Aunque no se

conoce la técnica que empleaban. sí es

evidente que la acompañaban la
colágena con aditivos vegetales para

darle la textura adecuada y usarla como
protector de c€stas, contenedores y
tejidos bordados.

Encuentran el número
primo más largo

Cordon Spence, de Orlando Florida, ha

descubierto el que podria ser el número
primo más largo que se conoce emplean-
do una computadora Pentium de 100 Mhz
durante quince dlas. El número es

2^29',16221-1, consta de E95 932 dígitos
y si se imprimiera ocuparía un libro de

450 páginas. El número descubierto
forma parte de un grupo especial llamado
primos Mersenne- Se recordará que los

números primos son aquellos divisibles
solo entre uno o si mismos.

EI número 10, por ejemplo, no es primo
porque se puede dividir entre 2 y 5. Un
primo Mersenne cumple con la forma
2"p- l y ha sido fundamental en la teoria
de los números desde su descubrimiento
por Euclides (350 AC). Tomó 300 años

el comprobar lo que predijo Marin
Menenne (1588-1648) y hasta hace poco

tiempo habría sido imposible descubrirel
número que nos ocupa.

8 Revlsta enTornO

e) Finalmente, en 18977, la Ley de
Titulación de Terrenos Rústicos que

contribuyó a asegurar la naciente
burguesía y estructura rural del país. De
esta manera la Hacienda se convierte en

la unidad económica predominante del
pals.

deficiencias en la enseñanza escolarizada,
o en el peor de los casos. implementación
de politicas educativas tendientes a

conduci¡ la historia de manera
parcializada.

En dehnitiva. lasociedad necesita sentirse
pane inlegrante de la nación. de una patria
que les ofrezca alternativas, que
reconozca los derechos tanto de la niñez.
juventud. y demás gruposde edad. asi

como también laparticipación de diversos
sectorés económicos, intelectuales,
comerciantes, artistas, anesanos, etc., en

la conformación del nuevo Estado
salvadoreño. A ñnales del siglo XX, El
Salvador. se concibe como un pais
modernizado, pero lo cierto es que esa

modernización no se muestra en la

estructura socioeconómica del pais. Aún

En la era del conocimiento...
1. Monterrey J. Francisco, H/slor'a de
El Salvador de 1810-1842. fomo 1,

El Salvador, Ed. Universitaria, '1977.

Págs: 6047i108,1 12,297.

2. Cardoso, Ciro; Brignoli Héctor.
H¡storia Económ¡ca de América
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soctAL

l¡[ertad de [xnresión
llecesidad de una ley secundaria rue desarolle

pfincinios del [lt. 6 de la Gonstituciún

T a libenad de expresión ha tenido.

! en El Salvador. una trayectoria que

I:fuodria llamarse sinuosa y. en el

mejor de Ios casos, incompleta en su

expresión real fiente a textos constilucio-
nales que, en alguna medida, pretendian
garanlizar dicha libertad. aqui presento

una breve referencia a los hechos que

dieron lugar a las condiciones en que. casi
para finalizar el siglo y el milenio, siguen
siendo motivo de preocupación y la
permanenle alención de los personajes
involucrados.

SINOPSIS HISTORICA

Como principio emanado de la Revolu-
ción Francesa, la libenad de pensamiento,
de expresar ese pensamiento y de
comunicarlo a los demás, fue tomando
mayor importancia a medida que los
países entraban en un proceso de
desarrollo institucional.

En el caso de El Salvador, la primera
Constitución de 1824, a sólo tres años de

haber obtenido nuestra independencia de

la corona de España. no contenia
disposición alguna sobre la materia. Lo
mismo puede decirse de las sucesivas
constituciones de los años 1841, 1864,
1871, 72, 80 y finalmente del 83. No es

s¡no hasta la Constitución de 1886, -en la
cual se incluyeron leyes constitutivas-
que una de ellas es referida a la libenad
de expresión.

En el artículo 29 de la citada Constitución
se lee por primera vez una disposición de
esta naturaleza:

Dr. Danilo Velado
C ated rát i co U n ive rs ¡d a d Te c n ol óg ica

" Art. 29. Todo hombre puede libremente
erpresor, escribir, imprimir y publicar sus

pensamienlos s in prey io examen, censura
ni caución; pero deberá responder anle
el jurado por el delilo que comela".

Y como parte complementaria de esta

disposición, se promulga,junto a las otras
leyes coastitucionales, la denominada Ley
de lmprenta, con sólo 17 artículos, uno
de los cuales, que sigue leniendo vigencia
hasta el presente, establece la exoneración
de toda clase de impuestos para las
imprentas.

La Constitución de 1886 ha sido
considerada. desde un enfoque histórico.
como un texto completo y apropiado a

las circunstancias que se daban a fines del
siglo pasado e inicios del presente.

Estuvo vigente en la forma original hasta

1939.

Terminada la II Guerra Mundial en 1945
y cuando, en 1946 surge la doctrina de la
contención del Presidente Truman, con su

secuela de Guerra fría entre las dos
superpotencias, los acontecimientos
internacionales llegaron a establecer
cierta reorientación en las cuestiones
políticas nacionales. Esto implicó que. al
asumir la Asamblea Constituyente sus
funciones en mayo de 1950, se elaborara
una Constitución acorde a las condiciones
imperantes en la época. '

considerarse como entrando en una fase

de recuperación, especialmente porque el

tradicional artículo de exportación, el
café, logró precios elevados. La
Constitución de I950 introduce por
primera vez el término de propiedud
privada en lunción Jocial; pero, como
queda dicho. lo relacionado con la Iibertad
de expresión estaba siendo objeto ya de

una consideración especial cuando se

redacta el articulo nuevamente. esta vez

con el número 158 contenido en el Título
X. Régimen de Derechos lndividualc¡.
Taxatiyamente se prohibe en é1, /¿¡

propaganda de doclrinas anúrquicu.t o

cLrntra as d lq DL'mo{rdLiLt. tambicn a

partir de entonces, se eliminan las

llamadas leyes coruutucionulcs y se de.ia

el texto de la Constitución con sus 226
Artículos, añadiendo únicamente una Ley
transitoria. La Ley de lmprenta fue
actualizada a pesar de lo cual. rnanliene
disposiciones que, al igual que el
Reglamento que regula lo concerniente
a la operación de radiodifusoras.
resultan anacrónicas.

La redacción del articulo citado quedó

entonces. así:

"Art. 158. Toda persona puede libremenle
expresor y dilundir sus pensdfiiektos
siempre que no lesione la moral ni lu vida
privada de las personas. El ejercicio de
eslc derccht¡ no ¿.tturá suitl,t u pn'vt,'
examen, censura nicuución: pero lo:s t¡trc

haciendo uso de ¿l inlr¡n¡uk las le.\,e.\,

responderán por cl dclib qua ctntelun.

Económicamente El Salvador Pod,ria Queda prohihida la propugunda da

Revlsta enTOfno I

1950: LA GUERRA FRIA
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do y en más de alguna oportunidad los
jueces han considerado que las publica-

ciones tienen animus ctiticand¡ peÍo no

son constitutivas de delilo.

Con todo lo d¡cho es procedente indicar
que para la adecuada aplicación del An.6
de la Constitución, se vuelve indispensa-

ble reunir toda la legislación existente.
incorporar los aspectos más recientes en

la tecnologia moderna como son radio,
televisión. señales vía satélite, utilización

La falta de una legislación apropiada es

también motivo para Ia inseguridad del
ciudadano común puesto que en no pocas

La historia de las normas juridicas que

abarcan este tema es muy reveladora. Para

concretar un periodo de paz enmarcado

en una nueva Constitución que sea a la
yez una respuesta a las condiciones de

vida en una reintegrada sociedad
salvadoreña, es indispensable que se opte
por estudiar y concretar un proyecto de

Ley donde participen los directamente
interesados en lo que concierne al

ejercicio de la libertad de expresión.I

En la era del
conocimiento...

Los premios lgNobel, un
premio a lo absurdo.

En una ceremonia en la Universidad de
Hárvard, y casi al mismo tiempo que en
Estocolmo se anunciaban los premios Nobel,
se celebró la Séptima entrega Anual de los
premios lgNobel. Estos llevan ei nombre de
lgnatius Nobel, llcticio inventor de las beb¡das
gaseosas y, de acuerdo con sus organizado-
res. se otorga a las investigaciones «que no
pueden o no deben ser reproducidas». Hasta
ahora, y en sus s¡ete años de crec¡ente
popu¡aridad, la presea (?) ha sido recibida por
investigadores de tan dudosa acuciosidád
como un grupo de psicólogos que entrenó
palomas para difereñciar los cuadros de
Picasso de los de Monet, otro que investigó el
mal olor de los pies, un tísico británico que
demostró que una tostada con mantequilla
sempre cae al prso con la mantequ¡lla haoa
abajo, un médico noruego que describió la

transm¡sión de la gonorrea por medio de una
muñeca inflable, un ingeñiero eléctrico
norteamericano que eñc€ndió una barbacoa
en tres segundos utilizando carbón y tres
galones de oxigeno líqu¡do, la lglesia Bautista
delsurdeA¡abama que estudió las estadisticas
dedivorc¡o y crímenes para «hacerun recuento
detallado de cuanta gente en Alabama se irá

al infierno si no se arrepienten», etc.
Como siempre, a la ceremon¡a se inv¡tó a
altént¡cos ganadores del P.emio Nobel, los
que as¡slen vistiendo mostachos y anteojos a
lo Groucho Marx y suben a escena cantando
o padicipando en teatrillos. E¡ esta ocasión la
ceremonia fue transmit¡da en vivo por lnternet
(t¡/ww.¡mprob.com), y tuvo como asistentes a
delegac¡ones kad¡c¡onales de grupos como
«No extremistas por el cambio moderado» y

«Soc¡edad para la prevenc¡óñ de un Mañana
Mejor»; un representante de los «Abogados
en favor yen contra delBig Bang» llevaba una
pancarta que decla «¿Ha recibido daños por
la radiac¡ón cósmica residual que dejó el Big
Bang?» en tanto que delegados del lnstituto
para la lnvestigación del Sexo Criogénrco
repartian panfletos t¡tulados «Sexo seguro a
cuatro grados Kelvin»(Temperatura de la
radiacrón cósmica resrdual del Big Bang)
Mientras la audiencia. coÍro ya es lradicrón
lanzaba centenares de avionc¡1os de papel al
escenario, cúatro auténticos premios Nobel
vestidos con sábanas blancas y representando
a los neutrinos, participaban en la mini-ópera
«El cabúm grosso» dedicáda al Big Bang. De
los premrados solo partic¡pó Hostet¡er. quien
aprovechó para dar las gracias a todos los
choferes de ¡a compañÍa de buses Greyhound
que le permitieron recoger insectos aplastados
en su parabrisas, meterie pr¡ma para su l¡bro
«Esa plasta en su carro».

Estos son los «premios»

ENTOMOLOG|A: Mark Hostetler. de la
UnúersidaddeFlorida, porsu l¡broerudito libro
(Esa plasta en su caro» que ¡dentifica los
inseclos aplastados contra elparabrisas de los
veh¡culos. (Ten Speed Press)
ASTRONOM|A: Richard Hoagland de New
Jersey, por ident¡f¡car construcciones
artific¡ales en la luna y Marte, incluyendo un
rostro humano en Marle y ed¡f¡cios de d¡eciseis
k¡lómetros de altura en la cara oculta de la
Luna. («The Monuments of Mars: A City on
the Edge of Forever», North Atlantic 8ooks,
Berkeley, CA, 1996)
B¡OLOGíA: T. Yagyu y sus colegas det
Hospital de Zur¡ch (Suiza), de la Universidad
d6 Kansai en Osaka (Japón) y de
lnvesti!¡ac¡ones Tecnológrcas en Neurociencia
de Praga (República Checa) por medir las
ondas cerebrales de personas m¡entras
masticaban chicle de diferentes sabores.
(«Neuropsychobiology», vol. 35, 1997)

LITERATURA: Doron Witztum. Elilyahu Rips
y Yoav Roseñber de lsrael y Mrchael Drosnrn

de los E.U por su espeluznañte descu-
brimiento estadistico de que la Brblia coñtiene
un código secrelo. El art¡culo original fue
publicado en Statrstical Scrence. Vol 9. No 3.

1994, yse conv¡lióen un popular libro editádo
po. Simon & Schuster
PAZ: Harold Hrllman de la Unrversrdad de
Surrey lnglaterra. por su amoroso v pacrfrco
rnforñe lrtulado «F'dolo. que pos bleme,rre .é
sufre dutante la ejecucro" usanoo orte'enteS
métodos» (Perceptron 1993 vo 22 !,p 745-
s3)
MEOICINA: Carl J Charnetskr y Fr¿ncrs x
Brennan Jr de la Un versrdad de W lkes y

James F Harrsoñ de l\¡uzak Ltd En Seattle
Wash,ngton. por su oescLrbr ne^lo dp oue
esc!chando alelevador I\luzak se eslmula la
produccrón de lnrirunogiobulna A tlgA) y por

tanto se prevrene el cataío comun
MEf EOROLOGiA: Bernar Vonnegut (herma-
no mayor del escrtor Kurl VonnegLrt) de la

un.versidad eslatalde Albanv pof q,,'eve ádof
rnforme uDesplum¿oo oe los po los corno -ña
medrdá oe a velocrdad oe v'e^lo el 'r.
tornado» («Wealherwise» Ocl 1975 p 217)
ECONOMIA: AL ¡rro Yoror de ¿ Co-p¿n.a
Wiz de Japoñ y Akr Marta de Tokyo por la
creación de la mascota vrrtual Tar¡agotchl que
ha desvraoo rn. lones de _oras de t'¿oajo h¿. d

el cuidado de algo rnexrstente Esa mascota
virtual. que ha causado flrror mundra es un
anrmalrto que aparece en la pantalla de la

computadora y debe ser alrmentada
acarioada, y satrsfecha de su sed o rnlere
COMUNICACIONES: Sanford Wa ilace
presidente de Cyber Promotrons de Frladelfia.
por haber atiborado a miles de usuarios de
lnternel con mrles de mensajes de correo
electrónico
F|SICA: John Brockris de la Unrversidad de

Te¡as por sus grandes descubr mientos sobre
la fusión ñuclear en frio. la transmutac on de
elementos basrcos en oro y la rnc'rer¿cro'
eleckoquimrca de la basura casera

NECESIDAD DE UNA
LEGISLACION APROPIADA

de esas señales, derechos de autor
referentes a programas, delitos que
pueden ser cometidos con el abuso de la

libertad de expresión, en fut, todo lo que

se refiera a la forma de manifestar el
pensamiento propio hacia los demás, debe

constituir motivo de una codificación que

no ha tenido hasta la fecha, ninguna
atención por parte de las diferentes
asambleas legislativas que han estado
promulgando leyes en la última década.

ocasiones se ha dañado la imagen o el

honor de una persona y no se ha logrado
la reparación moral de ese daño.
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Uniuersidad y Glo[alización
lng. Adolfo Arauio Romagoza

V¡ce Rector de Planeamiento C:orporativo
U n ¡ve rs¡d ad Tecn o lóg ica

-¡-1 I concepto de globalización aún no es muy preciso, sin embargo si contiene

l-{ tendencias o caracterísricas evidenciadas por hechos recientes en todos los

-f-¡t campos. Algunas de estas que se pueden observar en forma evidente son el

desaparecimiento de las fronteras para los negocios de todo tipo, la posibilidad de la
rapidez para los mismos, el incremento de la competencia, el mundo como mercado
total, la utiliz¿ción de la información como un recurso necesario para los procesos de
producción de bienes y servicios, el mismo acercamiento de la computación para

usuarios finales, la posibilidad de hacer negocios en todo el mundo, y obtener
información actualizada, y sobre cualquier tema, la sociedad en resumen informada.
el ¡ncremento de la complejidad administrativa, las organizaciones interdependientes.
el mejoramiento de Ia productividad, las exigencias sociales para una mayor
participación y la solución de las disparidades sociales y espaciales son elementos
que las universidades tienen que enfrentar en forma creativa.

Al analizar las tendencias de empleo se observa un cambio dramático. así. Alcántara
( 199ó), destaca que en tiempos de la Reyolución Francesa el 90%o de los puestos eran

ocupados en la agricultura, y al final del siglo XX, el 70 %o de los puestos de trabajo
están ubicados en Ia educación y la información. La rapidez en la adquisición de

conocimientos es una caracterización de nuestros tiempos y, como otro elemento

importante, la preocupación por el medio ambiente hace que haya al momento
conciencia del mismo y probablemente se pasará a la acción en forma agresiva dentro
de poco. En el campo empresarial nuevas empresas surgen minimizando el tiempo
enlre la idea y la ejecución de la misma mediante la utilización de tecnologías
sofisticadas y especializadas, por lo tanto. hay muchas cosas que las viejas
universidades (en términos institucionales no en forma peyorativa) tienen que resolver:
Alcántara sostiene qu€ hay que trabajar en forma interdisciplinaria, buscar nuevas

carreras y diplomas especializados, aproximar las ciencias básicas a las profesionales,

aproximar los estudios profesionales con los de postgrados, creación de parcelas

interun¡versitarias y entre Estas y las empresas, la profesionalidad de diplomados en

un país ejerciendo su profesión en otro con similares comunidades, aceleración de la
formación de profesionales con énfasis en doctorados y maestrias, cambio en la forma
de Ia enseñanza-aprendizaje unidireccional en la relación estudiante-profesor por

enseñanza-aprendizaje participativo enfocada a fortalecer la base científica, dism inuir
la carga horaria en aulas de clase tradicional y aumentar Ias horas de actividades de

laboratorio, flexibilizar las estructuras curriculares fortaleciendo el concepto de

interdisciplinariedad y, aún mejor, la transdisciplinariedad, Pérez ( 1994) en que se

trataría de hacer coincidir por parte de diferentes d isciplinas c ientíficas, en u n espac io
multidimensional alguna o algunas finalidades pragmáticas que las adjetiva en forma
sustancial, pof ejemplo la teoría de sistemas generalizada en todas las carreras como
una metodología transdisciplinar. Otra respuesta pedagógica sería el incremento de

las iniciativas tutoriales que tienen el valor de la voluntariedad, del interés, y la verdad
en la adquisición de conocimientos, agregado a lo anterior las curricula deben
responder a objetivos, procesos y diferentes med¡os de comun¡cación, así como a un
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portafolio personal de avance en el
aprendizaje. La enseñanza por proyectos

daría a las universidades miís credibilidad
en la participación de las mismas en

soluciones de la comunidad en la que está

inserta, redes efectivas de colaboración
entre universidades aniveles de doctorado
y maestrias serían un complemento para

incorporar programas sintéticos,
programas de orientación y de
comunicación a distancia que son una
realidad en el rlundo de una nueva
sociedad informada. Las universi-dades
deben de luchar por su autonomia y ser

diferenciadas, en clara oposición ala
estandarización y en el hacer más de lo
mismo y mal. Por tanto, las universidades,
según elautor citado, deben de responder
a los principios de Compelencia.
Pertinencia y Equidad, entendiéndose por
producir nuevos conocimientos, respon-
der a las demandas y ofrecer igualdad de
oportunidades para todos. Tal como
plantea Samoilovich, las uniyersidades
han perdido el monopolio sobre la
crcación y transmisión de conocimientos,
una nueva cultura adaptada a los sistemas
de redes (diversa, bidireccional, e

interconectadas), terminará afectando Ia
nranera en que aprendemos, socializamos,
trabajamos y compramos.

El Ccntro Nacional para la lnformación
cn ingeniería (NEIC) en el Green Report,
I 99 I, propone medidas verdaderamente
revolucionarias. tales como la redefini-
ción de conceptos, comunidad, biblioteca,
corporación y aún universidad, etc. El
plan de acción fundamentado por otros

organismos para la enseñanza de la
ingenieria, puntualizan en afirmar que no

sólo basta enseñar los fundamentos de la

teoría de la ingeniería, su experimentación
y práctica, sino que deben ser relevantes,
ahactivos y conectados. Relevantes para

Ia vida y carrera de los estudiantes,
preparándolos para un amplio rango de

posibilidades, así como para el
aprendizaje de por vida e involucrando
programas formales y experiencias del

tipo hands-on. Atractivos en sus
contenidos de tal manera que sean
excitantes, y puedan sercapaces d€ atraer
a estudiantes con talento con una amplia
variedad de conocimientos e intereses y,
por último, conectados con las
necesidades y resultados en una amplia
comunidad por medio de actividades
integradas con el sistema educativo, la
industria y el gobiemo. Incorporaciones
en el curriculo para enfrentar los carnbios,
aun reconociendo la diversidad de
instituciones, sus misiones y los cambios
y necesidades en la industria y en la
sociedad es importante reconocer que los
estudiantes tanto de ingeni€ria como de
las oaas ramas, requieren habilidades para
trabajar en equipo, tanto para colaborar,
aprender, comunicar. Liderazgo; una
perspectiva sistém ica. un reconocimienlo
de la diversidad, la apreciación de las
diferentes culturas, la integración de
conocimientos, la perspectiva multidisci-
plinaria, la integración de la ética, el
mejoramiento continuo, y el incremento
del reconocimiento de las consecuencias
de las decisiones y el impacto de las
mismas en lo social, lo económico y el
desarrollo. !
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CULTURA

Ieoría de Goniuntos y Silencios

J-l I panorama de la música salvadoreña, a diferencia de la pintura

H t 
', 

literarura contiene pocos nombres de compositores de ese

-A-lgénerr.r de rlúsica que no se acierta a deñnir como música culta.
clásica. acadélnica, de concierto. etc.. también contiene pocos nombres

de directores. sin embargo. pilares conro Alejandro Muñoz Ciudad Real.

Esteban Servellón. Ion Cubicec ¡- Gilbcrto Orellana. p.. han marcado a

generaciones dc.jóvenes estudiantes que al desarrollarse han enriquecido
ese panorama rnusical. Son numerosos ya los instrunrentistas que han

desarrollado una lbrmación musical sólida. numerosos también los que

se fueron l alrora tbrr.nan parte de orquestas sinfónicas dc dil'erentes
lugares del mundo o de agrupaciones musicales de otro tipo. [,o cierto
es que estc geinero musical es urás apreciado fuera de las fionteras
patrias. ctrnrrr lr) dL'rnuestra el que Ia mayor parte de obras de nuestro
cntrevislado han sido estrenadas firera de El Salvador y que con
Iiecuencia Grlrrnarr dehe ausentarse para dirigir o estrenar sus obras en

diferentes lugares del mundo que van de New York a Santo Domingo.
de Bruselas a Zurich. de Caracas a México, DF. Sin embargo. la
existencia de un p[rblico que se ha ido fbrmando desde hace muchos
años y'que ha estado en contacto con grandes directores y solistas cxige
un mayot'desarrollo del medio musical y un mayor apoyo a jóvenes

compositores que aun no han encontrado epacio para manifestarse.

En las siguientes páginas encontrarán
algunos aspectos de la conversación que

sostuviéramos con Gérman Cáceres pocos

dias antes de la Navidad de 1996 y que
recoge aspectos de su compleja labor
como director y compositor. He hecho
énfasis en algunos recursos de la
composición en vista de que muy pocas

veces se hablade ello, manteniéndose las

técnicas de los músicos en el más
profundo misterio, lo que para nuestra

época ya no es lo mejor. pues las
necesidades de companir experiencias.
recursos técnicos. trucos, se hace
necesario para ampliar el circuito musical,
tanto de los oyentes como de los que la
pract¡can. Como quiera, el tema de la
música y de este gran compositor
salvadoreño apenas se ha tocado.
Esperamos que en el futuro esta temática
forme parte de otras publicaciones y
circulos de discusión.

P:,lMe podrías decir de dónde yiene

tu amor por la música?

R: Viene del ambiente en el que crecí.
ninguno de mis padres es músico. pero a

mi padre, especialnlente. le e¡rcirntir la
música, es un graD amante del ¡rte en

general y de la lectula. de la ¡iteratu¡a.
entonces yo naciescuchando nrúsica todo
el tiempo. iba a la ópera cuando ac¡ui había

ópera. Al flnal de los años c¡ncucnla.
principio de los años :\e5enlir. )o lcrtiil
cuatro o cinco años y asistía a los
conciertos de la orquesta. a concicltos clc

música de cá¡nara. a la opera. Entorlccs.
ese ambieÍ¡te en el que creci creo que lue
definitivo pa¡'a rrrás tarde tonrar úna

decisión sobre lo que quería hacer ur l¡
vida.

P: .',El oboe era rl ¡nstru mento q ue l|r¿is

te gustaba?

R: El oboe fue rni instrumento- dc hecho.
toqué bastante el oboe err recititles.
conciertos con orquesta de,¡irsic¡ de

cámara. pero luego. nris intcrcsc lirclon
yéndose mds a lo t¡ue e. h cotttprrstct,in
y la dircccitin de orquesta ¡ llcr:o rrn

momento que sentí quc debí¡ tor)ar una

decisión. I-ran denrasi¿rdas cosas. I-ocat

un instrurnúnlo requiere prlcticrr.
practicar todos los dias cinco o se is horas

diarias ¡ nte estaba absor'[rrrntlr nr.t'
tiempo la composicion ¡ la direccion ¡
definitivamente eso es lo que nrás me
interesó.

La experiencia de tocar un instrumento
es fundamental para un mÍrsico y es
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fundamental para el director de orquesta
-considero yo- no digo que no pueda

habe¡ directores de orquesta que no hayan

tenido la experiencia de tocar un
instrumento de orquest4 como es el oboe,
pero es muy importante eso y es parte de

toda la formación que un músico debe

tener, ya sea que se quiera dedicar a las

distintas ramas de la música que existen
y últimamente no toco el oboe. Hace ya
nueve años que dejó de tocar el oboe en

público.

P: lndudablemente qu€ es muy
importante la experiencia del instru-
mentista para poder dirigir y para
poder componer,

R: Claro que sí, las excepciones en la

historia de Ia música son muy pocas.

P: Gérman, ya sab€mos que tuviste la

oportunidad de ir a estudiar fu€ra,
pero, si no hubieras podido estudiar
fuera de El Salvador.:qué te imaginas
que estarías haciendo?

R: (risas) No sé exactamente, pero tuve
la suene de recibir el apoyo de mi padre
para estudiar fuera. Fui a esrudiar a Nueva
York, a Julliard y después con una beca
Fulbright fui a la Unive¡sidad de
Cincinnati donde hice el Doctorado en

Composición Musical. Creo que si no
hubie¡a tenido esa oportunidad me
hubiera dedicado a las letras. De hecho.
cuando terminó el bachillerato, en el
periodo en el que estás viendo qué es lo
que va a suceder, me matriculé en Letras
en la UCA. también consideré la
posibilidad de estudiar derecho, pero creo
que si no hubiera tenido la oportunidad
de salir del pais a estudiar música, de una
forma académica creo que habria
estudiado Letras.

P: ¿Te gusta escribir?

R: He escrito articulos sobre temas
musicales y uno que otro relacionado con
la literatura. Yo leo muchísima literatura,
me gusta y la considero una parte
importante para mi.

Uno de los artículos que he escrito y que

relaciona la literatura y la música es

¿Hugo Lindo y la música?. Hugo Lindo
era un gran amante de la música, pero no
me considero un escritor. Eso ya es otra
cosa.

P: Me enteré que habías escrito el
prólogo del libro de Rafael Rodríguez
Díaz sobre Roque Daltol|.

R: Eso fue algo que Lito me pidió,
hablábamos mucho de su estudio sobre

Roque; yo lo lei y de repente a él se le
ocurrió pedirme que le escribiera el
prólogo. Lo escribí no sin temor, porque
no me considero un literato ni nada por
el estilo, así es que lo escribi y se lo di a
Lito para que considerara. si le parecia
que lo pusiera y si no, sin ningún
problema que no lo pusiera, pero a Lito
le gustó y decidió publicarlo.

P: ¿Has escrito el texto de algunas de

tus obras?

R: No

He esc¡ito música vocal con textos de

escritores: Hugo Lindo, Ricardo Lindo,
AIvaro lllenen Desleal. he utilizado
poesía de Emesto Cardenal y de otros
escritores y poetas, pero mios no, no me
considero capaz de escribir un texto
poético ni nada de eso.

P: ¿Lo has int€ntado?

R: En algún momento de mi vida quise

ser pintor, en algún mom€nto quise ser

escritor, pero todo eso no pasó de ser un

deseo que no se llegó a cumplir, pues,

simplemente, porque decidí dedicarme a

la música, pero sí, en elcaso de la pintura,
yo recuerdo -hace tantos años de eso-
cuando mi padre me regaló un juego de
acuarelas porque en ese momento de mi
vida pensé que quería ser pintor.

P: ¿Siempre has estado vinculado al
arte?

,6 Pevis¿a enfornO

R: Sí, siempre he estado vinculado alarte,
a los libros, porque en mi casa se leía
mucho, se lee mucho. Mi padre es un gran
lector que lee desde libros científicos.
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Algo asl es con la música, un silencio
puede tener la caracteristica de una coma
y en ese caso el silencio podría ser parte

integral de la frase musical o si es un
punto, podría ser el final de una frase

musical. Existen muchas maneras de

utilizarlo, en la edad media se utilizaba
una técnica que se conoce como
hoquetusl, pero hoquetus signiltca hipo,
entonces al cantar, Ios silencios daban la

impresión de un hipo. Desde el hoquetus

medieval se encuentra una preocupación
por el uso del silencio hasta Anton Von
Webem2 a mediados de este siglo, donde
el silencio es muy importante o en el
Sturm und Drang que ft¡e un movimiento
alemán de Iiteratura y que fue absorbido
por los compositores alemanes del
clasicismo, los compositores de la época
de la ilustración y donde el silencio, Ias

pausas súbitas, son parte de ese elemento
dramático tan caracteristico de ese

movimiento.

P: ¿Podriamos volyer a la teoría de ¡os

conjuntos aplicada a Ia música?

R: Un conjünto x que escoja un
compositor. un conjunto de cinco. seis o

siete notas. Este conjunto va atenerciertas
caracteristicas propias en cuanto a
intervalos, es decir, el intervalo es la
distanciaque hay de una nota a otra, habrá
ciertos intervalos que son más comunes
en ese conjunto;seria posible también que

no €xistan ciertos intervalos. Eso le da

ciertas caracteristicas al conjunto de
acuerdo a lo que escogió el compositor.
Muchas veces es alli donde entra -por lo
menos en mi caso- el elemento subjetivo
de escoger. ¿Por qué se escogen ciertas
notas? porque la intuición te dictó que

estas deberían ser las notas de ese

conjunto, entonces, ese conjunto pued€

servirte para los elementos melódicos, lo
lineal de una composición. te puede servir
para los aspectos verticales, es decir los

acordes, las sonoridades verticales y son

enormes las posibilidades que podes

encontrar. Por otro lado, muchas veces

se asocia -y con razün- la teoría de los

conjuntos aplicada a Ia composición
musical a la música atonal3, asociada -en

términos muy generales- a lo que es el
expresionismo o aun, post expresionismo,

porque Ia teoría de la teorfa de los
conjuntos aplicada a la música es

relativamente nueva, quizás los primeros
Iibros teóricos al respecto aparecieron
hace unos 25 años -claro, primero es la

práctica, como siempre, después vienen
los teóricos que hacen el análisis y el
marco teórico. Eso también te da Ia
oportunidad de escribir música que no
necesariamente es atonal en el sentido
dodecafónico4, porque en el dodecafonis-
mo. se supone que la idea musical tiene
que tener las doce notas, sin que se repita
ninguna de ellas para que no exista un
centro tonal- al insistir en una nota pod€s

crear la sensación de un cenEo tonal- en

la teo¡ía de los conjuntos por medio de

las distintas posibilidades que tiene el set

de notas que escogió el compositor, podes

eliminar por el tiempo deseado, ciertas
notas y hacerla aparecer a voluntad de

manera que ese recurso te da la
oportunidad de refrescar ciertos momen-
tos de la composición al eliminar ciertas
notas y luego hacerlas reaparecer.
podriamos compararlo al conceplo de la
modulación5 en lamúsicatonal, que estás

en una tonalidad. haces una modulación
a otra tonalidad y eso te puede dar la
sensación de ¡enovación, de frescura;
aparece una nueva tonalidad. Aunque la
idea de modulación es propia de la música
tonal. yo creo que en e¡ caso de Ia teoria
de los conjuntos se puede lograr esa

sensación de ¡enovación. Una de las
características del dodecafonismo es que

las docenotas aparecen de inmediato.

Esa es Ia forma como yo utilizo la teoria
de los conjuntos. Creo que el método en

si en cuanto a rigidez, creo que no es más

rígido que las estructuras canónicasó que

utiliza Johan Sebastian BachT cnEl arte
d€ la Fuga o en las Variaciones Goldberg
donde se utiliz¿n los elementos del canon
en una forma severa, pero cuando
escuches las Variaciones Goldberg te
olvid€s de que esa es una obra escrita con
una gran severidad o en la edad media,
en el Ars Nova8. el método de la
isorritmia, donde se utiliza un grupo de

notas que se denomina color y n grupo
de ritrros que se llama talea y que se están

repitiendo todo el tiempo, con severidad
y uno escucha laMisa de Notre Darn€ que
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utiliza el método isorrítmico de
Machaultg y estás ante las mejores obras
que se pueden encontrar en el Ars Nova
francés, de hecho la obra más famosa del
Ars Nova o en el Renacimiento, los
compositores flamencos del Renac i-
miento que escribian todos esos dobles
cánones con unaseveridad Íemenda, uno
escucha lo marayillosas que son esas
obras del Renacimiento y se olvida uno
de Ia complejidad de Ia estructura, pero
eso ya depend€rá del poco o mucho
talento que cl compositor tenga para hacer
uso de esa técnica.

La técnica eri música es muy importante,
pero el arte es una mezcla de técnica y de

intuición. la intuición es importantisima,
por ejemplo La Consagración de la
Primavera de Stravinski, todas €stas obras
que en música, pintura literatura
rompieron los esqüemas de lo Íadicional,
Stravinski era un compositor de una
técnica formidable, pero también de una
intuición poderosa para poder crear algo
nuevo, algo que no estaba. No tiene
precedentes, pero claro, es la continuación
de la historia del arte, pero estos que
rompen utilizan una mezcla de las dos

cosas: técnica e intuición.

El ritmo es una de las enormes
innovaciones que hace Strav insk i,
sobretodo en La Consagración de la
Primavera -estamos hablando de l9 I 3. n i
siquiera podemos decir que es música
contemporánea. Se trataba de un ballet y
la polimétrica rompe con todo el concepto
tradicional del ballet.

En la música occidental, generalmente
una composición está escrita en un
compás, pero cuando se combinan estos
compases, se crea una irregularidad
rítmica en la composición, que es lo que
hace Stravinski, además de utilizar
compases de amalgama, por ejemplo, 7/
8, la combinación de 4+3 o de 3+4, eso le
da mucha irregularidad a la música y allí
es donde está Ia intuición, porque no hay
muchos precedentes en cuanto a la
polimétrica y a la polorritmia.

P: ¿Qué importancia le das al elemento
rítmico en tus composiciorl€s?

R: Hay un elemento ritmico que yo
considero que es importante en mis obras
y he utilizado igual que otros
compositores de esta época la polimetrica
y la polirítmia que de alguna manera
podría estar conectada con Stravinski.
pero también, en el caso nuestro, de
América Latina, hay un elemento ritmico
en la música de nuestro continente que'
proviene de la música popular y de la
música folklórica latinoamericana que ha
sido y sigue siendo importante. Los
compositores que estuvieron en el
movimiento nacionalista latinoamericano
como Héctor Villalobos, Carlos Chávez,
Silvestre Revu€ltas y otras, más por hablar
de esa primera generación de cornpoirlo-
res nacionalistas lat inoam er icanos.
utilizaron los elementos ritmicos que
provenian de la música popular y
folklórica de sus paises, entonces, ese es

un elemento importante para los
compositores lat inoam ericanos. En rni

caso, util¡zo muchas posibilidades
rítmicas y dentro de ellas considero que

es importante el contrapunto, la rnezcla
de variasmelodías al mismo tiempo, que

también tieneque vercon eluso del ritmo.
pues en el contrapunto también las
posibilidades de cornbinar distintas lineas

melódicas tiene que vercon la ulilización
de distintos r¡tmos y te ofiece una
posibilidad que puede llegar a ser bastante

compleja.

En mi caso, el contrapunto me irrteresa

muchísimo. Yo creo que en la obra de los

compositores, de los escritores, de los
pintores se refleja la formación que han

tenido. de dónde viene la fonnacion
técnica y los gustos -no sólo los gustos

musicales, sino también los gustos eÍr la
literatura, en la plástica y hasta los gustos

de carácter científico pueden e.iercer una

influencia en eldesarrollo de la creación-
y a mi siempre me ¡nteresó mucho la
música y 9l contrapunto renacentista !
medieval y yo creo que eso se refleja de
alguna forma en mi obra; pero también
me ha interesado nrucho el barroco
americano. el barroco de nueslros paises
que tiene una originalidad y una fuerza
rítmica que lo hace que siendo el barroco
algo europeo, en nuestro cont¡nente cobra
una nueva fuerza y tiene una personalidad
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propia tanto en la música como en la
arquitectura y en la plástica y como que

ciertos elementos barrocos que tienen que

ver con el contrapunto demuestran que

nosotros somos muy afines a ese mundo
barroco. En literatura habría que

mencionar a Carpentier, además, él
también era músico. Ese barroquismo de

la obra carpenteriana es muy de nuestro

mundo. lleno de un montón de cosas,

mezcolanzas de muchas corrientes
culturales. que le da una caracteristica
propia. En los Pasos Perdidos -¿te

acordás?- que el protagonista es un
compositor que de r€pente se encuentra
con esa iglesia de barroco europeo donde
se encuentra con unos ángeles tocando
maracas y claves y eso ya no es
precisamente barroco europeo. me ha

interesado muchisimo la obra de Juan de

Araujo del Perú en el siglo XVII que me

parece extraordinaria y cuando él utiliza
en algunos villancicos esle dialecto negro

del perú, una mezcla de las lenguas
africanas y del castellano; tiene esa

música un impulso rítmico que
definitivamente es americano: además, el

contrapunto que yo utilizo, aunque no me
corresponde a mi juzgarlo, intento que

tenga una cierta flexibilidad rítmica que

lo aleje del contrapunto académico que

encontramos en distintas épocas.

P: ¿Las tend€ncias musicales contem-
poráneas aprecian igual el contrapunto
como vos lo hacés?

R: Existen tendencias actuales que se han

visto muy de moda en los años 80 y pane

de los 90 como el minimalismo que es

una reacción a las complejidades que

alcanzó la música en ciertos momentos,

una reacción en contra de los métodos

contrapuntisticos que llegaron a ser muy
complejos.

Hay otros compositores que cultivan una
especie de neorromanticismo, yo creo que

este siglo que ya se termina, podriamos
decir que es el más rico en cuanto a

tendencias estéticas, además -lo que
hablábamos al comienzo- las comunica-
ciones son tan fantfuticas que dificilmente
los creadores de las dislintas ramas del
arte pueden estar aislados, a menos que

decidan no tener teléfono, no tener
televisión, no tener lntemet, no oír radio.
Este dia se estrena una obra de «x»
compositor en Berlín y podemos ver el

estreno por medio de la transmisión en

vivo del satélite y por medio de las

comunicaciones estamos al tanto de un
montón de cosas que sería antinaturalque
todas esas corrientes estéticas no ejerzan
una influencia, más o menos.

El mundo ha cambiado en ese sentido.
antes te enterabas que se había estrenado
la Consagración de la Primavera diez años

después y veinte años después que se

estreno ya habia una grabación que vino
por aqui y pongo el caso de EI Salvador
no porque sea el único pais. Tenían que

pasar muchos años para enterarte y
descubrir obras que se habian escrito doso

tres décadas antes. En el siglo XIX era

así. En elcaso de lamúsicacomo no habia
grabacion tenias que ir a un concieno.
Está el caso de Juan Sebastián Bach.

P: ¿Que fue a ver a Buxtehude?

R; Que camino como doscientos
kilómetros para ir a oír a Buxtehude.
Ahora es distinto.

Uno se puede ir dando cuenta que su estilo
de composición -si es que uno tiene uno-
las raices y las fuentes están en muchos
lados. Yo no creo -te digo- cuando hay
todavia ciertas tendencias que quieren
cultivar un nacionalismo en determinado
país, a ultranza. Creo que eso es bastante

absurdo, aunque quisiéramos hacerlo,
inconscientemente vamos a...

-Tomar influencias de otros

-Si, porque no vas a vivir en una cápsula
encerrado. No es esta la época. Claro,
vendrán otras reacciones en pro de un
nacionalismo, de hecho ya las hay, hay
muchas corrientes estéticas que se puede

encontrar uno. las ideas estas del pos

modernismo, porque se supone que
estamos viviendo en la posmodernidad,
pero a saber, todo cambia tan rápido, a lo
mejor ya no.
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Yo pienso que ese es uno de los factores

que ha contribuido a que esa brecha

crezca. Como declas, para no irmuy lejos,

los compositores de principios de este

siglo, compusieron piezas populares, por

ejemplo, Stravinski compuso un tango en

Lihistoire du soldat, un ragtime. Juan José

Castro. el compositor y director argentino

escribió una serie de tangos mucho más

soñsticados, que vienen de la música
popular.

R: Bueno, fijate que Piazzola es un caso

dificil de clasificar, porque es definitiva-
mente música popular, el tango, pero es

más sofisticado, mucho más elaborado.

Lamentablemente, hay música comercial
de un pésimo gusto -hay mucha gente que

no estará de acuerdo conmigo, porque la
compra- y si vamos más allá de lo que es

la música en sí. las letras son de una
pobreza increíble, quizás habría que
admirarlas por eso.

Eso es con fines comerciales, sin
embargo, también creo que en el ámbito
de lo que se ha llamado música «culta» o
«clásica» lambién ha habido cierta
tendencia a lo comercial, lo cual puede

ser muy peligroso.

Hace algún tiempo escuché a Octavio Paz

hablar sobre ese problema del exceso de

comercialismo en el arte- lo cual es

peligroso porque se desvirtúa lo que es el
arte propiamente dicho. La música

popular y folklórica de Latinoamérica ha

tenido una influencia Importantísima en

el desarrollo de lo que s la música «culta»,

eso es definitivo.

Dentro de la música culta de hoy hay

influencias, por ejemplo, el jazz, no es

nuevo: Ravelcon su Concierto en Solpara
piano y orquesta, el mismo Stravinski,
Darius Milhaud y muchos otros
compositores que tomaron elementos de
jazz y los incorporaron a su música, pero

también habría que ver la influencia que

exista del rock. Estoy seguro que la tiene
que haber. Es una cuestión que eltiempo
tiene que ir aclarando. Como suceden en

la época que a uno le ha tocado vivir, uno
no Io ve y es una cuestión de otra
perspectiva poco mfu alejada.

Uno tiene que hacer lo que creeque trene
que hacer, no con el fin de vender un

millón de copias de un disco. No digo que

no se deba ganar dinero con el arte, por
supuesto, de eso vive uno .

P: -¡Ojalá se vendieran un millón de
discos!

R: ¡Ojalá

P: ¿Qué pensgs del jazz?

R; No soy €specialista enjazz, pero a los
compositores como Ravel, Bemstein, el
jazz les ofreció otra forma dpensásel
ritmo, por otro lado eljazzes de las pocas

corrientes estéticas que conservan la

improvisación, que es una tradición que

se perdió, Bach era uno de los grandes

improvisadores, Beethoven también era

famoso por improvisar, pero por alguna
razón eso se perdió en la música culta.
Héndel escribía en sus conciertos para

órgano los términos ad libitum y una
especie de guía con la intención de que

basándose en eso el ejecutante debería
improvisar. El jazz tiene eso por que te
da una serie de armonias básicas y sobre

esas armonías báscas hay una serie de

improvisaciones. Desconozco la
conexión que pueda haber del barroco al
jazz.

P: Hacía mucho que no escuchaba que
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P: ¿Y Piazzola?

El otro día escuché en Venezuela una
pieza de Piazzola para cuarteto de
cuerdas. Qué más clásico que la
formación del cuarteto de cuerdas,
acordate de Mozan, de Beethoven, de

Haydn. Una obra que tenia los elementos
caracteristicos de su estilo, eltango, pero

mucho más sofisticado, al igual que su

Concieno para Bandoneón y Orquesta, ya

no se trata de una música popular que

tienda a lo comercial o a lo fácil, es algo
más elaborado.

Son tan malas que tendríamos que
admirarlas por eso.



un compositor de música «clásicar, se

refiriera a la improv¡sación en la
historia de la música y la relacionara
con el jazz.

R: Sí, los composito¡es Escribian el bajo
cifrado, el bajo continuo y sobre eso
improvisaban, era la práctica común. !

OBRAS

Yulcuicat, Suite para Orquesta, 1973

Cuarteto de Cuerdas No I, 1974

Tres Canciones para Soprano y
Cuarteto de Cuerdas, 1975

Cuarteto de Cuerdas No 2, 1976

Concerto para Arpa y Orquesta, 1977

Bálsamo, Ballet para Orquesta, 1978

Estancias, Cantata para Soprano y
Orquesta, 1979.

Tres Canciones Epigramáticas para

Soprano y Piano, 1979

Conciefo de Cámara para Piano y

Quinteto de Cuerdas, 1979

Concerto para Cuerdas, 1979

Sonata para Violín y Piano No l, I980
Conceno para Viola y Nueve
lnstrumentos, 1980

Tres Cantos para coro a capella, l98l
Sonatina para Guitarra, l98l
Cuatro Cantos para soprano y piano,

l98l
Concerto para Piano y Orquesta, l98l
Sonata para Viola y Piano, 1982

Premisas, cantata para soprano y
cuaneto de cuerdas, 1982

Sonata para Oboe, Cello y Piano, 1983

Sinfonía para Gran Orquesta, I983
Sonata para Piano, 1984

Cantos de fácil palabra para soprano,
flauta y cembalo, 1985

Tres Piezas para clarinete bajo, arpa y
vibráfono, 1987

Cinco Deploraciones para flauta solo,
r 988
Cuatro Piezás para flauta y fagote, 1988
Concerto para instrumentos de viento,
1988

Diferencias para gran orquesta, 1988

Tres Canciones para soprano y
orquesta, 1988

Sonata para Violín y Piano No 2, 1988

Concerto para Violín y Orquesta. 1989

Tres Estudios sobre el Silencio para

piano solo, 1989

Concierto de Cámara No l, para flauta,
oboe, clarinete, fagote, piano. cuarteto
de cuerdas y contrabajo, 1990

Cantos para Soprano y ocho
Instrumentos, para flauta, oboe.
clarinete, fagote y cuarleto de cuerdas.

1990

Trio para Violín, cello y P¡ano, l99l
Partitas para flauta, oboe, clarinete.
cembalo (o piano), Violín y cello. 1992

Cantata para Coro y Orquesta, 1992

Lacónicas para piano solo, 1993

Deploración para gran orquesta, in

memoriam Julian Orbón. l99i
Cuatro Piezas.para V¡olin solo, 1993

Concierto de Cámara No 2 para dos

violines, cello y cembalo, I994
Fantasía sobre una cadencia de

Gesualdo para dos oboes. dos

clarinetes, dos cornos franceses ¡- dos

fagotes, 1994

Tres Canciones para Soprano y P¡ano,

1995

Cuaneto de Cuerdas No i. 1996

El Señor de la Casa del Tiempo, para

soprano y piano, 1996

Fanfania para San Salvador para cuatro
trompetas, cuatro cornos franceses, tres

trombones y tuba, 1996
Villancico del Calendario para coro a

capella, 1996
Tientos para orquesta de cámara, 1996.
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Beflexiones so[le una ¡nlcr[elaci0n
Lu¡s Feder¡co Hernández

Aslstente de Comunicac¡ones
U n¡vers¡dad Tecnológ¡ca

Entre el jueves 2l y el viernes 22 de agosto pasado. seguimos con
mucho interés -y con no pocas expectativas- el desarrollo de la más
controversial muestra de parlamentarismo que ha tenido lugar en El
Salvador durante los últimos años. Dando fuerza práctica a la base

teórica del constitucionalismo -y tal vez en un meritorio eslierzo de

recordar los clásicos conceptos de soberania esgrimidos en su momento
por Locke y Montesquieu, nuestra colorida Asamblea Legislativa
asumió la importante obligación de intentar resolver un problema
nacional desde una prerrogativa maravillosa: la de flscalizar los actos
del Gobierno Central.

A veces escéoticos. diven¡dos en

¡\ cienos instantes. asombrados en

-r( \ otror. los salvadoreños tuvimos
Ia gran oionunidad de pasar un examen
de pronóstico reservado a nuestra clase
política, y obtuvimos, con las discrepan-

cias y amarguras delcaso, un resultado
que debe ser analizado con la

seriedad y Ia madurez
necesarias. Al finalde la

experiencia, ha queda-

do demostrado que el
pueblo cuscatleco tie-
ne todavía un fuerte
interés en la evolución

de las instituciones
oficiales, y, sobre todo,
que está consciente del
derecho que tiene de

solicitar la verdad.

A escasas semanas de

haber cumplido cien

días de instalación.
nuestra Asam b lea
Legislativa se en-

demostró que los salvadoreños -con
nuestras reacc¡ones, prudencias, intole-
rancias y razonamientos- estamos de

alguna manera representados por los
señores diputados. En cierta medida, es

lícito pensar que el Primer Organo del

Estado ha probado ser la roz (el grito.

dirian algunos) del pueblo que ¡e ha

conformado.

El anterior rac¡oc¡nio es útil en la medida
que formaliza la autoridad e imponancia
del acontecimiento histórico, pero
también sirve para sacar las conclusiones
que todos los salvadoreños necesitamos
sacar de una experiencia seme-iante. Con
un Presidente de Ia República declarán-
dose sat¡sfecho de las investigaciones
realizadas en torno a un escandaloso
fiaude financiero. con un co¡rocido
articulista hablando sin tapu-ios de un

« FIN SEPRO-GATE». y con un bullan-
guero contador lanzando piedras desde la

cárcel. a pocos se les habria ocurrido
externar su intima esperanza de ver rnenos

asperezas de las que se vieron dura¡rte la
interpelación del presidente del Banco
Central de Reserva. Sin erDbargo. corltfa
lodos los pronóstrcos. las célebres reinte
horas que duró el proceso tuvieron una

frentó a la historia, y
' aunque notuvo la fofuna
de qu itarse de encima

2,1 Reyisla enforno

algunos epitetos vulgares, sí

ECONOMIA
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consiguiente efecto en la económicas descentra-
rentabilidad del capital. En resgmen, lizadas. Ellootorgamayor
La respuesta empresarial lo Cierto eS que IOS viabilidad a las pequeñas
mediante mayores grados factores de y medianas empresas con
de intemacionalización de producción gestión exitosa y obliga a
la producción y las res- convencionales los grand", conglomera_
puestas de políticas estata- {¡erra y recursos dos a reestructurarse y
les con un énfasis anti- naturales, traba.io- descentralizarse.
inflacionario derivaron en pasan a ser menos
una crisis de I empleo y del importantes a medida En efecto. el uso de lasEstado de bienestar en que aumenta "" -''-.:. 

. -,
diversas economias domi- 

"l 
p""-o áll"- n-u€vas^recnologias de la

nanres. proce;#ento de :1::l:::""i:':ij,':::
rnformacrón. nuyenqo las economlas oe

Tanro laacentuación de la escala en la manufactura

intemac¡onalización pro- y la distribución La
automatización está Derm¡tiendo enouc va como el estancamtento oe los

ingresos provocaron ef-ectos por el lado muchos casos producir bienes a menor

de lademandaque indujeron reestructura- costo en volúmenes mucho,menores La

ciones productivas signiflcativas. au venraja competitiva de 
,la 

industria

flexibilidad resultó ser Ia adaptación manufacturera flexible está.vinculada a

g€neralizada a este aspecro de la crisis, su ca3acldad d; prod!cir en lotes
Deoueños en vez de erandes panidast de

acompanaoa oe la pers¡stencra oe la ' '

global¡zac ión económ ica. La producc iól innovar.tn l.lgu', d: descansar en la

en masa a gran escala que prevaleció estandarización.de los productos: de

durante medio siglo se encuentra an acruar con.rapidez en.respuesta a los

cambios en las ooonunidades de mercado
consecuencla' en vlas oe sus(ltuclon 

a, lugar de solá depender de mercados

lll. EL NUEVo MoDELo DE masivos; de competiren calidad antes que

AcuMULAclóN DE cAplrAL en precros'

La productiYidad y el crecimiento
dependen cada vez más del conocimiento
(3) y por tanto, el tratamiento de
información, así como la calidad y
capacidad de innovación de la gestión
empresarial. Tienden a declinar las
actividades de producción material y a

consolidarse aquellas de procesamienlo

de información. La producción flexible
está más orientada a adaptarse a los
impulsos de una demanda cada vez más

específica y menos serial, con ciclos del
producto cada vez más breves, en una

evolución constante de las tecnologias y
los productos, particularmente en la actual

mutación económica, una de cuyas
consecuencias es la desestructuración de

las técnicas tradicionales de estabilización

de la demanda.

En resumen, lo cierto es que los factores
de producción convencionales -tierra y
recursos naturales, trabajo- pasan a ser

menos importantes a medida que aumenta
el peso del procesam iento de inlormación.
Y estos nueyos esquemas requieren y
alientan la acelerada transferencia de
recursos financieros. con los cuales
responder a las dinámicas condiciones
actuales. Así. el capital financiero
adquiere preeminencia en las actuales
relaciones económicas internacionales.
aunque no sólo por ese motivo.

Como consecuencia. tienden a declinar

las grandes organizaciones verticalmente

integradas en beneficio de las redes de

conexiones horizontales entre unidades

En estas condiciones. los dilemas se

plantean bajo otros parámetros. Mientras
que para uno las innovaciones más
veloces y la diferenciación de productos

estimulan una mayor proximidad espacial
entre los niveles de investigación y
desarrollo y lamanufactura, para otras las

nuelas tecnologias de la información
hacen todavia más fácil la deslocalización
y segmentación territoriales de las
actividades y procesos. Mientras para

IV. INTERNACIONALIZACION
DE LA ECONOMÍA

En vista de lo anterior. el análisis de la
globalización. rnundialización económi-
ca, supone no concebir las relaciones
económicas internac ionales como
relaciones entre espacios innróviles. En.

realidad se requiere transital desde el

enfoque teórico de las relaciones interna-
cionales al de la economía ntundial.
adoptando la hipótesis de la difusión entre
las naciones de las condiciones generales

de producción.

En este tenor. contrar¡amente a Ias

hipotesis conr encionales. l¡ dirra¡nica
económ ica no se rer¡ ite a la er istencia de

una eventual repartición óptima de las

producciones a escala internacronal. sirro 
I

a su reestructuracton por un srstenla
productivo dominante, capaz de ti.iar por
un período determinado las teglas de

funcionamiento del sistema inter-
nacional.(4)

Asi la liberalización de los intercambios
y el papel de la divisa que ocupa la
moneda de la economia dominante no

constituyen un factor previo a la

homogeneización del espacio mundial.
sino son más bien la consecuencia del
proceso a traves del cual ura econonria
desarrolla su predominio en un grado
suficiente como para permitirle la puesta

en correspondencia de los csplcios
nacionales heterogéneos. e¡r ausencia de

mecanismos institucionales supratlacio-

nales verdaderamente capaces de asegural

una regulación internacional.

Ciertamente. esta última f'uncitin. ha sido
conseguida por cl Fondo Monel¡rto
Internacional ) el Banco Mundial.
mediantc la generxlizació ) cstrirlo
cumplirniento de sus prograrnas dc aiustc
económico. que han proliferado en el

mundo A ellos- sc ha sunlrdo i¡ltinr.t-
mente la nueva Organizac ión Mundial de

Comerc io {5). Estaproliler¡ciórl. sin
embargo. t'ue precedida po[ ttn proceso

unos la baja incidencia de los costos

salariales en los costos totales en el

contexto competitivo exacerbado actual

es la bienvenida.
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de endeudamiento principalmente de los

países en desarrollo, cuya descapitaliza-

ción parece haber sido una condición del

nuevo modelo de acumulación de capital.

En esta tarea, no ha dejado de promoverse

la apertura de las economías de todos los
paises, que ya no sólo incluyen la
liberalización comerc¡al. sino también de

los servicios y las inversiones extranjeras,

creando asi el espac io econ óm ic o

adecuado a las nuevas condiciones de

acumulación de capital de los principales
centros económicos en el mundo. los
cuales. r su rez. eslimulan la integración

regional para lograr más pronlo estos
propósitos y. al mismo tiempo, ponerse a

buen resguardo de la exacerbada
competencia mundial por los mercados.

A tal fin, se han promovido los conceptos
de globalización económica y de
mundialización del capital, eufemismos
tras los cuales se esconde precisamente

la estructuración del sistema productivo
dominante. En efecto, por globalización
podria entenderse una nueva división
internacional deltrabajo, en el sentido de

que el liberalismo clásico daría a este

término. Empero. esta división tiene lugar
en condiciones en que los países en

desarrollo no pueden valersg de sus

venta-ias co¡nparativas, porque, a más de

estar descapita lizados. el factor deter-
minante lo constituye el capital de los
paises dominantes, con su acervo de
tecnologías de punta.

Igualmente. la mundialización del cap¡tal,
en realidad, no es tal, puesto que el capital
no es. en ningún sentido. mundial. sino
que éste se encuentra concentrado en
poder de los principales países desarrolla-
dos, de los principales centros financieros
del orbe.

V. FACTORES EXTRA-
ECONÓMICOS DE LA
INTERNAC IONALIZACIÓN
DE LA ECONOMíA

Uno de los elementos que contribuyeron
al apuntalamiento de Ia internacio-
nalización de la economía fue sin duda el
cambio que a partir de 1989 se sucedió
en el mundo. En efecto. el acelerado

proceso de cambio que se vive en lot V. CO¡¡CLUStO¡lgS
últimos años tiene su principal referente

en el hundimiento y desaparición del Como se ha podido observar, de lo que

llamado "socialismo real" en Europa del se trata en realidad es de implantar un

Este y en la Ex-Unión Soviética. Cierta- modo de acumulación de capital favora-

mente, la caída del "socialismo real" vino blea los principales centros económicos

a reforzar las premisas de la implantación mundiales, extendiendo las condiciories
de laglobalización económica, entend¡da y los espacios para el desarrollo de éste.

como la estructuración del sistema
productivo dominante. En este sentido, En esta situación, se tiene la impresión

también ha obrado el economicismo que de que a los países en desarrollo sólo les

actualmente pr¡ma en el mundo. resta adaptarse al nuevo ambiente
económico, mediante la apertura de sus

Porotro lado, la ideologización aque se economías a la estructura productiva que

ha visto sometido el mundo ha sido se está imponiendo. Bajo esras

notable. Esta va desde la "hamburgueriza- condiciones, los países en desarrollo,
ción" de la vida hasta el desarrollo de descapitalizados en su mayoria, se

supuestos estudios c¡entificos, como es el vuelven aún más dependientes del
caso de la teoría respecto a la supuesta exterior, porque sus posibilidades de

lucha futura entre Occidente y el Islam, desarrollo económico autóctono se han

desarrollado en Harvard. reducido considerablemente. Asimismo.
parece que ya tampoco pueden apoyarse

Al propio tiempo, se ha promovido el en la explotación de sus recursos
complemento político que versa sobre naturales, puesto que Ia incidencia de

todo en torno al cuestionamiento de la éstos en la producción manufacturera es

soberanía nacional. en las condiciones de cada vez menor.
globalización e ¡n te rdependen c ¡a

económicas. Al propósito, se traen a Porotro lado, la estructura productiva que

colación diversos elementos, como serían se trata de ¡mplantar a través de la
los ahora llamados temas intemacionales, globalización genera una contradicción
tales como el problema ecológico, el entre el incremento de la productividad,
narcotráfico y, por sobre todos, el asunto la disminución del empleo y el consumo:
de los derechos humanos. más producción, más consumo y menos

empleo es un trío inestable. Para consumir
Pero este último tema, para los fines lo producido hay que tener con qué
propuestos, se ve reducido casi exclusiva- pagarlo. pero actualmente las actividades
mente a los derechos políticos, para de productivas tienden a expulsar traba,ado-
ahí pasar al tema de la democracia res para incrementar su productividad.
representat¡va, lacual, a su vez, se reduce
al mero derecho electoral. Y Esta contradicción agra-

en los marcos de esta va, por supuesto, en los

concepción reduccionisla, paises periléricos. don-
A lal ftn se han

se aduce oue los derechos ue nr ros servicios ni el. oromovido losoolrtrcos de los seres hstado Dueden absorberi ,. , conceotos de .lhumanos solo Dueden ser -: l-:I'--.:- estos "excedentes de

respetados en la citada globallzaclon población". Como re-,. economtca v dedemocracra v esta sólo ---": ll-- | '- sultado se oroduce una'.. mundralrzacron del
DUeOe Oesarrollarse en un _ Iuene Dreston nacta ta. caortal. eutemrsmos
clrma de lrbenades. el cual - em¡gracron en los paises. tras los cuales se .7
SO|O DUeOe Ser garanuzaoo Defltencos ) un rncre-. esconde Drecisamente
DOr ta econotnta oe merca- ' mento notaDte en ta

do. y la democracia v el la estructuraciÓn marginalidad en los

::T:il;,*,ff"':fl: j:::: i1s"ffi ',';l':.,*:T..::'1'"',;,::dominante. .

no exrslen. es oectr. luera oe conlra la rnmtgracton.
Occidente. (ó) contrar¡ando flagrante-
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mente la libertad de despido y movilidad
de la mano de obra que se promueve al
interior de los Estados. (7). De este modo.
se advierte que la internacionalización del
capital no va acompañada de la
internac¡onalización de la mano de obra.

Así, se puede observar que la propuesta
de esta nueva estructuracion productiva
no resuelve los problemas que aqueJan a
los países en desarrollo. No obstante,
durante varios años parecía haber creado
la ilusión contraria. porque la
implantación del nuevo modelo habia
transcurrido aparentemente sin mayores
contratiempos. Sin embargo, las
alternat¡vas existen. Se debe avanzar
hacia un nuevo concepto de globaliza-

ción, en el que no se uniyersalicen sólo
los efectos de la globalización. sino
fundamentalmente las decisiones que
conducen ¡'dan sentido a esa globaliza-
ción. (8) I
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En la era del conocimiento...

Buscando un rostro
en la muchedumbre

Ya se están construyendo «o-jos» de

cornputadora para identillcar a li¡sitivos
de la ley en aeropuertos, ter¡ninales y
otros lu ga res de concentracion.
«Mugspot», un softrvare desarrollado en

la Universrdad del Sur de Calilornia.
analiza las inlágenes de vídeo de la gente

que pasa frente a una cánrara. busca el

me-ior ángulo r lo pasa a un servidor
cenlral: todo en unos li segundos. El
softrvare es tan eficaz que incluso puede

pasar por encima de anteoios. barbas I
bigotes postizos. cambios en el estilo del
peinado ¡ lrasta gafas oscuras.

fias colocando a un obeso Fidel Castro al

lado dos bellas rnu.ieres "en cualquier
situación deseada». rodcado dc ricos
manjares 1 con el pie de loto: "Mi rrcrón
es diferente». haciendo referencia al
racionamiento que han sufrido los
cubanos. Las fotos serían lanzadas por
avionetas alterritorio cubano. Simular el

derribamiento de aviones nortcanre-
ricanos. Culpar a Castro por el fiacaso
(20/Febi92) del vuelo Mercury-Atlas que

terminó en desastre. El fallo de enviar a

John Glenn en su primer vuelo orbital se

pensaba atribuir a interferencia en las

comunicaciones por parte de los cubanos
Bombardear un buque norteamericano en

Guantánamo !'acusar a los cubanos con
un incidente similar al del buque N4atne.

es los doce años ¡ se encont[(i qr¡c ll fase

de experimentación flnaliza alledeclor rle

los 22 a¡ios. Los proglanlas contrl la

adicción. por tanto. debe¡r conrcnzar lcr

nrás temprano posible.

La hormiga reina vive
más que antes

A pesar de los poderosos spra¡'s
insecticidas que Usled ut ilrza con.rlegt'i¡t
en contra de la: hormrgin. srr lcrla virc
100 veces más que antes: a lgunas inclt¡so
alcanzan la sorprendeDlú cdrd de -'i0 ano\
La razón está en qL¡e sus obreras
construven c¿d¡ r rz Iel'ugror ttrar
soñsticados ¡ las rrrirrrarr con crriti¡rlos
extraordinarios.

¡Me falta el canal I !
La obsesión por derrocar
a Fidel Castro

Doculrentos liberados por el Departa-
rnento de Defensa norteamericano a

mediados de noviembre de 1997 revelan
planes de esa oficina por hurnillar ¡' causar

dario. o en última instancia derrocar- a

Fidel Castlo.
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¿,Por qué en los Estados []niclos no cxistc
el canal I de television'.). En 1919. cuando
r)acian esos apa[at¡tos. rrrr plcilr, con l.t

RCA cnturecio l¡nlo ¡ Iir ('orll.iotl
Federal de Conrunicaciones r¡ue al Canal
I Ie diero¡ el ancho de lratrda de un¡ r¡rditr

de Frecuenc ia Modu lacla. ; Y cn ll I

Salvador?La estrategia incluía: Manipular fotogra-

Adicciones:
cuanto más .ioven
comience,
más duro de
su p ri mir

Un estudio reciente muestra que cuanto
más joven se sea cuando se contienza a

experimentar con alcohol o drogas. rnas

dificil es eliminar el hábito. La edad riesgo
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Segut¡dad Giudadana
en llemoctacia.,

flle !0s AGuerd0s dc Ghapultepec hacia la Gonsol¡dac¡ón de la Pazl

Oscar A. Fernández
Jefe de la Asesor¡a Ejecut¡va de la Direcc¡ón General de la Pol¡c¡a Nac¡onal Civ¡l de El Salvador y Secretar¡o

Nacional ante la Junta D¡rectiva de la Asociación de Jefes de Polic¡a de Centro América

INTRODUCC]I()N

-É ara el Lstado dernocratico, la

l-,1 tirertua y la seguridad son

I conceptos corrptcrnentarios la

libertad permite controlar la arbitrariedad
y la seguridad posib¡lita afianzar la
libenad. La protección de los derechos
fundamentales de las personas. en

condiciones de equidad, tro cottstituye
sólo un objetivo en el corrplelo quehacer

estatal. si no ante todo. el misnro
fundamento del Dstado. Es esta.
inequ ivocamente. Ir eondiciórr dc ¡rrsticia
que le da legitimidad al eiercicio de los

poderes públicos. ¡ ert dclinitivr gararrtizir

¡a existencia misma dc la organizaciórr
politica democrática.

PRESENTACION Los Acuerdos de Paz en El Salvador.
deflnieron un nuevoconcepto y un nuevo

marco doctrinal yjuridico dentro del cual

se deberá desarrollar la actividad proprit

que garantice la seguridad pública. la
protección de los derechos huntanos y el

cumplirniento de las leyes. Para ello se

reforma el Art. 159 de la Constitución de

la República que literalmente establece

que la defensa nacional y la seguridad
pública esrarán adscritas a Mr¡risterios
diferentes. La seguridad Pública estara a

cargo de la policía Nacional Civil. que

será un cuerpo prof'esional. ¡ndependiente

Illtcnlará precisar brer,entente. algunos elementos sobre esta

nucva situación que vive la sociedad salvadoreña y como
illteractúa la nueva policía Nacional Civil en ese contexto, para

tlnalizar apuntando algunas consideraciones generales a las

perspectivas de integración regional en esta materia.
I Primcr Foro Ccntroarncric¡lrror /l¡lrcl r/¿ ¿,.r

institüc¡ones pol¡. ialas cn cl la¡urrollo da los

proccsos t1c ptt: v lu «»tsolilación Llt lo
dcñocr ci0 cn ('antro l¡úrttu.

El considerable impacto intemacional que ha tenido el proceso

de canibio político en Fl Sal..'ador. iniciado desde hace cinco
años con la flrma de los Acuerdos de Paz. en febrero de 1992,

llos coloca en la mira del mundo y demanda de nosotros [a

nralor objetividad en el abordaje de los problemas que trae

consigo todo proceso de edificación y consolidación de la
clenrocracia en sentido positivo.

El garantia de los derechos
del hombre y del ciudadano,

neces¡ta de una fue¡za pública.

Esta fuerza se ¡nsütuyc, por tanto,
para beneñc¡o de todos

y no para la uülidad
part¡cular de aquellos

que !a üenen a su cargo.
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Gonsüü¡ción de !a República
Francesa (1791)
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y otros intemos, siendo interdependientes.
En el caso de la PNC. lo factores extemos
más influyentes pueden agruparse en:
a).El contexlo social y las demandas de
la sociedad y b). El sistema legal del pais
(sobre todo el sistema penal). Los factores
internos a su vez, los constituyen
generalmente el crecimiento territorial, la
diversificación de especialidades, la
descentralización de la gestión policial,
etc.

Partiendo de esta relación. los factores de

carác te r interno ([ormación ético
profesional, administración y gerencia de

la corporación, aplicación de los
procedimientos policiales. etc.), que

v¡enen a constituirel "motor" delcambio
en la organización, casi siempre tienen un
efecto paradójico. La necesidad del
cambio se genera en todos los niveles de

la organización, pero Ia gran responsabili-
dad de iniciar y concretar el cambio re-
side, primordialmente. en quienes la
dirigen. No obstante, hay dirigentes
reticentes al cambio que se vuelven
celosos guardianes de practicas estableci
das, sobre todo cuando éstas responden a

intereses particulares. Es aquí donde
generalmente se sustituye Ia normativi-
dad. la planificación y el lide¡azgo por el
autor¡tarismo. marcándo-se así una
tendencia a revivir pretéritos paradigmas
de conducción que ya demostraron su

agotamiento histórico. provocando el
desaparecimiento de algunas instituciones
y profundas reestructurac¡ones en otras.

Sin embargo, solo las jefaturas de la
corporación son capaces de asumir el
cambio y dirigir el desarrollo, pues es

desde aquide donde se ve la organización
como un todo. se tiene la información
necesaria. se toman decisiones cruciales.
se distribulen los recursos ¡ por ultimo.
si hay táctores extemos que afecten a la
organización. se identifican y, de ser
posible. se prer en los cambios necesarios.

Los factores externos que provienen del
contexto social tienen que ver con el
incremento de la criminalidad y la
diversiticación de sus man it'estaciones:
asesinatos. robos, tráfico de drogas,
comercio ilícito de armas. lavado de
dinero, falsificación de moneda. tráfico
ilegal de vehículos. pandillerismo juvenil,

violaciones sexuales, sobre todo contra cara conservadora y elitista.
niños, etc.

Entre tanto. los legisladores insisten en

Al mismo tiempo, estos factores están el "rigorismo" y "el poder intimidante"
inter¡elacionados con los altos indices de de las leyes, aunque no exisla ninguna
pobreza, la migración del campo a la prueba científica de ello en la historia.
ciudad con el consiguiente hacinamiento
poblacional y los grandes "cinturones En este mismo sentido, el sistema
suburbanos de miseria" que ello provoca; penitenciario no da abasto y el plantea-
la apertura de nuestras fronteras al miento de la reeducac¡ón carcelar¡a es

comercio intemacional que obliga a Ia sólo un mito que se basa en una
abolición de restricciones legales en el concepción del hombre totalmente
ingreso de personas y mercadería; la superada por la ciencia moderna.
industrialización, el consumismo, el
iocremento del comercio informal y del Vivir bajo el imperio de la ley. debe
dinero circulante, nuevas y miís complejas interpretarse como el sometimiento
leyes, incluyendo aquellas de tipo estricto de todos a la Constitución y a las

represivo, susceptibles a atentar confa las leyes que de ella emanan, sin que esto

libertades individuales, como la Ley de atropelle o disminuya los derechos
Emergencia contra ladelincuencia. Todo humanos y la dignidad de las personas.

esto constituye un contexto societalcrítico
y tenso, en el que debe desarrollarse y Las leyes no deben ser dognlas de f'e

realizar su misión la organización policial. inamovibles, ni mucho menos conven¡rse
en obstáculo para el desarrollo social in-

ADMINISTRACION DE tegral, lo que significa que es indispensa-

JUSTICIA Y POLICIA ble, para compatibilizar la.iusticia con el

derecho. que éslas sean dinámicas v

Se sostiene en circulos políticos y en obedezcan a las necesidades de una
aquellos vinculados a la profesión del sociedad cambiante.
Derecho, que el sistema de administración
de justicia, y sobre todo el sistema penal, La ley no debe estar por enc ima de¡ interés

seencuentraen crisis. Además, laopinión social,puesaquellaesel productodeuna
pública reflejada en las últimas encuestas demanda pública que se convierte en

delaño pasado, lacalificadepocoonada instrumento para la estabilidad y el
confiable y con baja credibilidad. desarrollo de la sociedad. La PNC no debe

aparlarse un ápice de esle pflrcipio
Una de las causas estructurales de este doctrinario, pues su act¡vidad se traduce
problema, según nuestra apreciación, es en garantizar ese cometido.
la existencia de un relevante desequilibrio
entre las necesidades de protección a los Sin embargo. es válido apuntar que en El
derechos humanos y Salvador de ho), existe un

sociales versus un énfasis en los derechos
sistema jurídico 

lryo Viri, bajo el imperio de humanos sin mucha preo-

contenido, método y ta lev. d'ebe cupación por las respon-
organización de mas de inteáretarse como el sabilidades y los deberes

cien años. no ha realiza- som;t¡miento est.cto lrumanos. quizas corno
do los cambios exigido., de todo" , la una respuesta pendular a

no obstante las reformas Constitución v a las la flagrante violación de

legales hechas después ¡"r"a oue de;lla tales derechos [ur¡darncn-
de los Acuerdos d" Pu.. 

"arnrn 
stn oue esto tales en las decadas

Esle sislema :ún se atropelle o dismrnuya pasadas'

sustenta en la defensa de los áerechos humanos
la propiedad privada. , la d¡onidad de las Estudios sobre criminali-
desde su concepto ,át oersoñas. dad establccerr quc rnas

decimonónico y exclu- del 50% de los delitos.
yente, presentando una incluyendo el homicidio,
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son cometidos por menores, sin embargo

leyes como la del menor infractor en El
Salvador, prácticamente nos ata de manos

a la hora de investigar estos ilicitos. aún a

sabiendas que las asociaciones juveniles
delictivas son utilizadas por el crimen
organizado. Los legis ladores. insisto.
parecen olvidar que el ordenamiento
juridico de la sociedad debe responder a

exigencias de una realidad estructural
determinada, constituyéndose en

mecanismo de autorregulación, por tanto
no debe copiarse. prefabricarse e

imponerse. ni mucho menos obedecer a

reacciones idiosincrásicas y coyunturales.

No es ocioso recalcar que los intentos de

proteger a un sector desvalido como lo es

la niñez en El Salvador. no debe significar
desproteger a otros sectores de la
sociedad, ya que la garantía de los
derechos de la persona es integral y su

traducción -iurídica requiere de un
contexto ¡nstitucional concreto: la
socredad democratica. No puede existir
una sociedad parcialmente democrática.
Se ha querido destacar lo anterior porque

la policia debe estar consciente que forma
parte del complejo s¡stema legal y aceptar
las consecuencias que de ello se deriven.

La policia es un órgano auxiliar de la
adm in istración dejusticia. Sin embargo,

en nuestra actividad (la experiencia ac-

tual de la transición salvadoreña), no sólo

no se ha logrado trabajar de la mano con

los funcionarios judiciales. aunque hay

excepciones que confirman la regla. si no

que hemos planteado una especie de

batalla pública, en la que el objetivo de

superar las fallas. se supedita alde repanir
culpas. No he¡nos sido capaces de

presentar alternativas innovadoras en el

traba.jo investigativo policial. frente a un

sistema de administración dejust¡cia que

luce desorientado, con baja capac¡dad

organ izacronal. adrnin istrali\ a ) académi-

ca y se encuentra gravemente lesionado

por la venalidad y la corrupción, con el

agra\ ante de que nuestros procedimien-

tos policiales son aún deficientes y

asistemáticos.

En este nrismo sentido y confirmando una

mezcla del modelo legalista y del modelo

de vigilancia de la seguridad pública, tal

como los define el Dr. wilson en Variet-
ies of Police Behavior ( 1968), las últimas
estadisticas analizadas en la Dirección
Generalnos indican que la PNC ha puesto

mayor énfasis y recursos en resolver
delitos patrimoniales (sobre todo robo de

vehículos y el cuido a centros de
recolección y transporte de productos
primarios de exportación como el café y
de algunas pro piedades agricolas), lo cual
sin duda es de grandísima imponancia.
habiéndose logrado un increm en to
sustancial en el número de arrestos
relacionados con dichos ilícitos. Sin em-
bargo. paradójicamente experimentamos
un gran déficit en la resolución de delitos
contra la vida de las personas, puesto que

aún cerca del 90% de los hcmicidios no

son resueltos por falta de hombres y
técnicas adecuadas.

LOS NUEVOS MODELOS
POLICIALES Y LAS DEMANDAS
DE LA SOCIEDAD
CENTROAMERICANA

La policia, definida por antonomasia.
como la resguardadora del orden
establecido, se desarrolla hoy en una
sociedad en transición. por lo que r¡r,,
fdcto. su organización ha de refle-iar esa

dinámica, convirtiéndose como ya lo
hemos destacado. en una de las
instituciones esenciales de la lransición
hacia la democracia.

Inequivocamente, el contexto social
determina el tipo de institución policial
que necesitamos, por ello creo que frente
a un palpable proceso de avances socio-
políticos experimentados en los úllimos
cinco años en centroamérica y a la
cantidad y calidad de los cambios que esto

conlleva, se hace necesario que la
sociedad civil y el Estado establezcan un

foro permanente sobre el proceso de

desarrollo de la seguridad ciudadana y el
aparato encargado de ejecutarla.

tiene el policia de él nrisrno) <rriginada
en un tipo de relaciones históricas- es en

sr una caus¡ i¡nit¡dor'¡ dc trn rrre.jor'

en(endinriento entre cl ¿rget'rte y el
ciudad¡no. Lr policn rto prrrde seguir
siendo un aparato [¡ulocr'ático aislado en

sus cuarteles y hermético. con r¡na actitud
de recelo h¡cia los ciudadanos. res¡suén-

dose a los carn bio:. t¡rte nrrtca la d ittítr icl
social. De ser así se confirnralan los
estereotipos ya conocidos.

La actuación de las policias civiles
profesionales. puedc ser evaluada desde

dist¡ntas ópticas: la sociedad civil r su

rn u It ip lic idad de olgan izac iones. Ins

propios policias ) las institucrrrrtes 
Iestatales. l

Todos eslos actores cstahlecen su

percepción sobre el trabaio de se,.rru irlld 
I

pública e inrestigación dtl dclito. Para 
I

igual propós¡to sirrerr los cstrrdios 
I

sisterrrátrcos de olg:ttrizrciott ¡ rlcsctttpc-
ño lab(tral. c¡uc debett lt¡liz¡rre
perródicamcnte: cn este rr\lro scnlido. 

I

aluda el análisis ev¡luati!o (le las
estadisticas que indican la cantidad ¡
calidad de los servicios solicitados l
pleslados por el cuelpo policial.
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Nuestra eiperiencia socio-polit¡ca
reciente. nos autoriza a añrnrar que la

imágen que el ciudadano t¡ene de los
cuerpos de seguridad (y la imágen quc

I

Sólo dc csta nrancra ¡roclrenros aprectat
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un panorama objetivo que nos permita
establecer cada dia. una definición más
acertada de Ia función que debemos
desarrollar.

Desde las primeras reuniones en la Isla
de Contadora hasta el afianzamiento de
los Acuerdos de Esquipu¡as II, los
presidentes centroamericanos no han
cesado en su intento de consolidar la
unidad de los paises del istmo y así
tenemos como resultado el Tratado Marco
de Seguridad Democráticay los Acuerdos
de Cuásimo, Costa Rica, en los cuales se

especifica el modelo policial y de
formac ión, que demandan nueslras
sociedades en transición a la democracia
real

Los policías centroamericanos, hombro
con hombro con los demás funcionarios
estatales y los organismos de la sociedad
civil que se unen en el esfuerzo de
integrac¡ón, debemos trabajar en dire-
cción de consolidar nuestras instituciones,
incrementando Ia ellciencia en el servic io,
potenciando el nivel profesional y
estableciendo un cód¡go centroamer¡cano
de normas deontológicas, que sea en
primer lugar sustentado en el principio de
defensa, promoción y respeto de los
derechos humanos y en segundo lugar,

compatible con el marcojurídico de cada
uno de los paises.

La ñlosofia que ha de inspirar este código
de conducta profesional de los policías
centroamericanos, se centra como lo
hemos dicho en:

l. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos (diciembre de 1948,
Asamblea General de las Naciones
Unidas).

2. El Tratado Marco de Seguridad
Democ¡ática en Centroamérica.

Para ello ha de apoyarse en cuatro sólidos
pilares: la supremacía de la ley, a Ia que
debe atenerse Ia actuación policial; el
sometimiento a las autoridades civiles
electas por el pueblo, la preservación y el
mantenimiento de la seguridad ciudadana
y la intima relación de apoyo mutuo con
la comunidad.

Este mecanismo ha de permitirnos un
desenvolvimiento cada vez mejor. en el
complejojuego de derechos y deberes que

tratan de regular el equilibrio dinrimico
de nuestras sociedades que friccionan con
frecuenciay en las que elcrimen y la anti
solidaridad se han incrementado a niveles
de crisis, sobre todo en los países que
vienen de la guerra.

Finalmente, proponemos que se inicie la
gestión necesaria para que esta
declaración se traduzca, en breye plazo,
en autoridad legal. que encaje y positivice
en las legislaciones de los países de la
región, enriqueciendo, si es posible, los
principios que las inspiran.

COMENTARIOS FINALES

El entorno social presenta, permanente-
mente, cambios en su contenido y en
algunos momentos, por ejemplo en las
épocas transicionales. como las que vive
L.l Salvador y el resto de centroamérica,
eslos cambios tienen una connolacion
critica

¡-¿nsformación, la cual se ve agravada por
él conflicto entre el auge delincuencial y
sus dramáticas manifestaciones, por un
lado, y una joven organización policial
civil, ca¡ente de experiencia, la cual es
exigida a realizar su actividad en nuevo
contexto, en el que la eficiencia de la
actuación policial debe estar acorde con
el irrestricto respeto de los derechos
humanos y civiles. No debemos exponer
esto como excusa, pero si debemos de
estar conscientes de que es más dificil ser
policía hoy que en tiempos pasados.

Un distintivo de la nueva concepción
institucional en materia de seguridad
pública, es que la cantidad y calidad de
los servicios policiales obedecen a

necesidades especificas del entorno so-
cial y a la demanda pública.

Muchas inst¡tuc iones de Estados
democráticos en todo el mundo. han
entendido que su existencia está
intimamente relacionada con la demanda
pública, por tanto su razón de ser es la
sociedad y que no lienen otros valores.
objetivos y fines que no sean los que la
comunidad define. Por ello, hoy en dia,
dichas instituciones, experimentan las
transformaciones más profundas en la
historia contemporáneo del Estado
moderno.

Para lograr el cometido de me]orar nuestra

organización, el esfuerzo que hemos de

hacer implica:
l. Que los policías somos, antes que nada,

servidores públicos, por lo que nuestra
conducta profesional debe fundarse en
una actitud permanente de servicio.

2. Que todas las personas de la
organización tengan clara su misión y los
procedim ientos específicos para realizar-
la.

3. "Fundirnos con la comunidad". EI
policía es un miembro de la comunidad,
no se sitúa debajo ni encima de ella. No
llega a ella, si no que surge y se desarrolla
en ella.

4. Desarrollar una actitud de carnbio y
creatividad. Los cambios no llegan por si

t
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solos. No hay campañas o coyunturas de

cambio. El cambio y el desarrollo en

sentido positivo, es un valor.

5. La alta tecnología eil el equipamiento
policial no es el centro del problema, ya
que éste consiste en su uso eficaz.

ó. Crear una conciencia que los recursos

siempre serán escasos (somos paises

subdesarrollados y pobres), por tanto se

trata de saber administrarlos adecuada-
mente. No se podrá contar nunca con el

número de hombres. equipos y financia-
miento ideales.

7. Para desarrollar la organización y
efectuar los cambios, los jefes policiales
deben apropiarse de Ia idea y dirigirla
perrnanentemente, logrando que todas las

personas de la organización la hagan suya.

E. Los cambios y reestructuraciones deben

hacerse a todo nivel, sin descuidar el
servicio policial cotidiano. Los cambios
y los planes estratégicos no son excluyen-
tes, sino complementarios, ambos resul-
tan del seguimiento corporativo perma-
nente.

9. Los funcionarios policiales deben ser
sujetos de una justa retribución
económica. de acuerdo con los factores
de alto riesgo profesional, penosidad y
elevada responsabilidad en el desempeño
de sus actividades, asi como de un
adecuado sistema de prestaciones sociales
que incluyan a su familia cercana.

10. Tomar la iniciativa para superar los

actuales distanciamientos e incompren-
siones entre los cuerpos policiales, las

autoridades jurisdiccionales y las
instituciones defensoras del pueblo,
trabajando para un entendimiento bilate-
ral, activo y operativo, que reestablezca
el reconocimiento de que la policía es una

institución con ética y honor profesional
y que en su tarea de defender a Ia sociedad

ofrece, sin escatimar, abnegación, entrega

y sacrificio.

En caso contlario, podemos inferir, que

el costo de no asumir nuestra
responsabilidad sobre los cambios
oportunos, tarde o temprano, Puede
significar la existencia de la propia
organización policial. La PNC, por
ejemplo, nació y creció de manera forzada
priorizando la cantidad sobre la calidad.
Este fenómeno tiene una explicación
situacional que quiás podamos entender,
pero no necesariamente aprobar. después

de cuatro años de funcionamiento. el
servicio y la organización policiales
deben ser objeto de una evaluación
profunda y de una consecuente
reestructuración organizada. En esta
nueva fase deberá privar la calidad sobre

la cantidad, la organización sobre el
crecimiento amorfo y la direccion
científica sobre el libre albedrio.

Una cultura de modemización en nuestras

corporaciones debe lograrse como
producto de un debate amplio y
permanente con la comunidad y las
instituciones del Estado involucradas con

nuestro trabajo, sin que esto signifique la

intromisión de politicas partidistas. de

intereses personales o el entorpecimiento
de la labor profesional del cuerpo.

Antes de agradecerles su atención, creo
necesario agregar unaespecie de reflexión
sobre el aspecto autocrítico que presenta
este análisis. sobre todo para disminuir
las susceptibilidades de aquellos que no
han comprendido que las instituciones en
una sociedad democrática. deben ser
sometidas a autoescrutinios profundos en

función de su cometido público.

Vivimos en época de transformaciones

radicales. en donde la realidad nos

comprueba que las instituciones estatales

están ejerciendo una poderosa influencia
en las sociedades.

Nuestra inslitución policial es. sin duda

alguna, un pilar de soporte al complejo
proceso de crearle sustentabilidad a la
democracia real. Por ello. uno de los

mayores desafios a la hora de orientar los

cambios. será elevar los valores que

perseguimos y la efectividad del rnétodo
y los instrumentos que empleamos para

alcanzarlos.

Este complejo proceso camina, pero
quiás no con la celeridad y profundidad
exigida, por lo que se requiere afinar el

método de conducción y la creación de

procesos ágiles en los cuales se combine
de manera dinámica la lormalición I
desarrollo de las polilicas publicas de

seguridad ciudadana, qué le corresponden
al Organo Ejecutiro. el establecimiento
de una legislación acorde con la realidad
objetiva, tarea del Organo Legislativo y
finalmente una adecuada aplicación de las

leyes, que es el rol .iurisdiccional de los

que administran.iusticia.

La relación de eslos conrplicados
procesos de conducci<in estratégica. no

esta aún bien definida. puesto que los

viejos esquemas de dirección del Estado

autoritario y m ilitarizado ya no lirncionan
y el rediseño de las nuevas fbrmas de
gobernación en democracia. no se ha

terminado de establecer.

Si no realizamos los cambios adecuada-
mente. cuando sea necesario. y. dejamos
que nuestro barco vaya al garete, las

instituciones corren el riesgo de estancar-

se. nuestras ideas se endurecen convirtién-
dose en dogmas, se distorsiona la realidad.
se torna estéril el ¡ntelecto y se reproduce
la mediocridad. I
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que planlea ¡a nueva mercadotecnia, así
como el marco de referencia de las
negociaciones intemacionales. le seguúe-
mos cediendo espacios a otros países del
área.

LA REDEFINICION
DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
DE EL SALVADOR

La redefinición de las relaciones
internacionales de El Salvador, como
parte ¡ntegrante del proyecto de estado,
abarca entre otras, las siguientes áreas:

LO ECONOMTCO

Las relaciones intemacionales orientadas
exclusivamente hacia. los mercados
tradicionales para nuestro café, ya no
responden al momento histórico mundial,
ni las exigencias intemas de empleo y de
productividad en el pais. El Salvador
requiere, por consiguiente de una nueya
estrategia para diyersificar sus mercados
y colocarse en una nueva posición con
respecto a los nuevos bloques regionales-
Sudeste asiático, Europa del Este, OCDE,
etc.- esto significa exportar con valor
agregado y fuerza estratégica a través de

alianzas comerciales o creación de
clusters, enlre otras posibilidades.

LO COMERCIAL

nacional nos imponen elevar el nivel de
productividad y competencia para poder
negociar y lograr verdaderos beneficios
comerciales. En nuestra cosmov isión
modema, tenemos que apuntar hacia la
búsqueda urgente y adquisición de
conocimiento, y transferencia de
tecnología. No podemos soñar en crear y
desarrollar de cero latécnica ytecnologías
de punta. Una estrategia ágil y eficaz de
transfe¡encia es suficiente. Pero no se

puede r€trasar. La cooperación inter-
nacional también ha entendido que debe
modificar sus reglas de juego. Hoy, El
Salyador necesita fortalecer su proceso
logrando mayores oportunidades para la
población. Tenemos que participar del
gran cambio científico/tecnológico que se

ha operado en el mundo y elevar asi a

través de los contactos intemacionales el
nivel de vida de los salvadoreños.

LAS FINANZAS Y LA INVERSION

Consiguientemente, nuestra presencia
diplomática debe ser activa y consistente
para negociar y crear nuevos canales de
cooperación f inanciera.

No olvidemos que geoeconomía sigue la
lógica del mercado, y éste se mueve en
dirección deldinero. El capitalpuede fluir
libremente, la gente no. Cabe preguntarse:

¿y qué ocurre con aquella gente que €stá
fuera de los grandes mercados? Tal es el
caso de la población activa salvadoreña
que se Ye obligada a emigrar para
progresar. Las consecuencias las estamos
viendo.

La geopolítica tradicional
responde hoy a nuevos
parámetros de la geo-
economia. El espac io
geográfico, tal como ha
sido concebido tradicio-
nalmente, ya no es
e lemento básico de la
seguridad de un pais. La
propia geograña se debe
redefink: los espacios de
la geografia humana de El
Salvador han cambiado.
Estos grandes cambios en
el sistema de producción,

comercio, finanzas y mercados, apuntan
hacia el dinero. Las tradicionales unidades
politico-€conómicas se sustituyen por el

surgimiento de nuevos bloques comercia-
les y financieros.

En la redefinición de nuestra estrategia
internacional, no podemos olvidar
tampoco el fenómeno de la geoinversión.
De hecho, gobierno y empresa privada
han empezado a realizar misiones conjun-
tas en búsqueda de nuevas inversiones.
Nuestra contradicción estriba en la poca
capacidad de seguimiento, que en la
mayoría de los casos poseen nuestras
representaciones en el exterior.

El multilateralismo, la diversificación de
mercados y la capacidad negociadora, son
elementos esenciales en el diseño de las

nuevas relaciones internac¡onales de un
estado en este fin de siglo.

LO POLITICO

La complejidad y volubilidad de la
«nueva agenda» intemaciona¡, nos indica
la necesidad de dotar a nuestro país de un
sólido equipo humano interdiscrplinario.
especializado en temas y regiones. La
incons istenc ia que hernos venido
manilestando en nuestra politica exterior.
nos ha debilitado en términos de
negociación, y nos ha hecho perder
espacios politicos y ecorrómicos.

En la geopolitica actual. el tema del
desarme ha pasado a un segundo termino

de Ias relaciones inter-
nacionales. Pero han
surgido nuevas priorida-

El mult¡lateralismo,
la diversificación
de mercados
y la capacidad
negoc¡adora,
son elementos
esenciales
en el diseño
de ¡as nuevas
relaciones
internac¡onales
de un estado
en este f¡n
de siglo.

des para los estados,
ta les como derechos
humanos, promoción de
la democracia. m igra-
ción. tráfico ilícito de
estupefacientes, medio
ambiente, problemas de
integración, fenómenos
migrator¡os y propiedad
intelectual, entre otros.
El reto es grande para un
pais con capacidad de
representac ión y de
negociación internacio-
nal limitada.
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Sin embargo, en este momento en que
muchos países están redefiniendo sus
relaciones internacionales, dado el nuevo
orden mundial, tenemos la gran oportuni-
dad histórica de formar un nuevo equipo
diplomático y negociador, acorde a las
exigencias del contexto mundial.

Los conocimientos del derecho inter-
nacional público y privado deben hoy
complementarse y abarcar aquellas
disciplinas estrechamente vinculadas a las

nuevas relaciones internacionales
mundiales como: invesrigación. adm inis-
tración y comunicación internacional,
economía empresarial e internacional,
demografía, psicologia y geografia de
posguerra fría, política internacional,
educación internacional, arte de la guerra

1 de la paz. nuevo ar¡e de la diplomacia.
control de las relaciones internacionales
de un estado. Y yo agregaría, en el caso
específico de El Salvador, conocimiento
de los instrumentos internacionales
ratificados por nuestro pais, así como las

obligaciones que se derivan de los
mismos.

LO DIPLOMATICO

La forma tradicional de la diplomacia ha
cambiado en el mundo. EI Salvador debe
modernizarse y profesionalizarse también
en este campo. Hemos visto que la politica
exterior salradoreña. para el próximo
sigio, está estrechamente ligada a una
nueva definición de nuestra política
comercial exterior, asi como de mayores
niveles de competencia por parte del
servicio exterior y equipo negociador.

Para crear una verdadera red de
inteligenc ia comercial y economica.
necesitamos a la gente idónea en los foros
multilaterales y embajadas apropiadas. Es
hora de terminar con el «amiguísmo»,
cuando se designan a funciona¡ios del
servicio exterior o de cancillería.

Es hora de demostrar capacidad política
para coord¡nar una estrategia nacional de
política exter¡or, y de economía externa
con aquellos sectores del pais que deben
contribuir a visualizar el proyecto de
estado: Cancilleria y el resto del sector

público, gremiales, empresa privada,
ONGs. universidades.

nalización de nuestra política exterior

Hasta la fecha, el Ejecutivo y el Legisla-
tivo han manifestado desconl'ianza elr
compartir una misma visión. El resultado
para el pais ha s¡do desat-ortunadame¡rte
cierta inconsistencia en la definición de
n u estras pr¡oridades y ob-ictivos
intemac¡onales. Otros países del área con
frecuencia toman el liderazgo I se

apoderan de espacios ante la falta de
visión a largo plazo del panoranla
internacional.

La diplomacia preventiva definida por el
ex-secretario de naciones Unidas, Boutros
Boutros Ghali-, consiste en acciones
diplomáticas tendientes a evitar que las

diferencias entre partes o estados se
conviertan en conflictos. Y si estos
llegasen a estallar, disminuir la multiplica-
ción de los efectos.

Es necesario fortalecer la pteserlci¿r dcl
Organo Legislatiro en lr di¡lornacia
parlamentaria nre\enli\¡. ¡nur ncccsrrrir¡
para antic¡parse a problernas intcrrra-
cionales. tales como cl fenónrerro
m¡gratorio lracia Ll .UU. u l¡.itr¡¡ciolr
legal de los salvadoreños en la liontera
con Honduras, por ejernplo.

Otro elemento a tomar en consideración.
es el tradicional papel de la diplornacia
plenipotenciaria corno canal privilegiado
de comunicación entre agentes de un

estado a otro. Pierde cada vez ¡nás su

razón de ser. Lis de otntn¡d¡s ¡lllopi\rir\
de la comunicación, y la lircilidad de

desplazamiento, han revolucion¡do l¿t

vida diplornática. Por eso. la nueva
diplomacia salvadoreña tiene que
manejarse con destreza a través de los

instrurncnloi r¡rodernor Je ( o tUr) tca( ió¡l

y tecnología.
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Necesitamos empezar a ejercer una
diplomacia preventiva, y ya no solamente
reactiva "como lo hicimos durante el
conflicto" En ese momento, El Salvador
contaba con dos diplomacias:la
gubernamental y la del FMLN. Tenemos
que reconocer que ésta última supo lograr
sus objetivos. a traves de una estrategia
consistente. Hoy necesitamos presentarle
al mundo una política exterior de estado.

El Organo Ejecutivo, a través de
Cancillería y el Legislativo por medio de
su Comisión de Relaciones Exter¡ores.
deben integrar esfuerzos para identificar
cuales son los temas prioritarios en la
nueva agenda lnternacional de El
Salvador. Definir nuevas prioridades y
crear nuevos mecanismos integrados, a ,'in
de traducir en el plano internacional los
consensos nacionales. Tenemos dos
exigencias inmediatas: elevar los niveles
de excelencia del recurso humano. aunado
a las relaciones internacionales. en primer
lugar: y en segundo. lograr la in'rirucio-

trjI ¡.¡.-

(

,

a:
! t)



Nuestra presencia diplomática en el
diálogo politico y la negociación
comercial, requiere para ser eficaz de una

pronta información y sólido conocimiento
de los mercados. El interés nacional y la
seguridad ya no se miden únicamente en

términos politicos ni militares. sino
estando a la vanguardia de la lecnología
y de la información.

Es urgente crear una nueva cultura
dip lomát ica de representación y

negociación, tanto bilateral como
multilateral, y definir por encima de

intereses partidistas, el perfil del nuevo

diplomático y negociador salvadoreño.

LO CULTURAL

¿Cuál es la nueva expresión cultural de

El Salvador después de la firma de la paz?

Radica ésta en la expresión por la
convivencia pacifica, y se convierte en lo
intangible de los Acuerdos de Paz, donde
queda plasmado el compromiso de
reconciliación entre salvadoreños. Y es

lo que hemos llamado «La Cultura de

Paz»¡.

Aprender a convivir en términos
nacionales y en términos intemacionales,
equivale a reafirmar y a promover la
vocación pacifista de El Salvador que la
historia nos demanda.

Nuestras re laciones internacionales deben

propiciar, al amparo del derecho
internacional, la solucióñ pacífica de los

conflictos.

La cohesión nacional y la búsqueda de

los medios pacíficos para dirimir las

diferencias, son en términos nacional e

intemacional, elementos de nuestra forma

de ser ciudadanos, es decir, de nuestra

cultura política nac¡onal e intemacional.

Hemos visto que la realidad mundial
cambiante exige la redefinición de

nuestras relaciones con los demás paises,

y la necesidad de enmarcar éstas €n la
agenda de acuerdos nacionales para crear

el país que queremos.

LAS PROPUESTAS EXISTENTES de la Cancillería salvadoreña. Es hora de

que se tomen decisiones a mediano y a

largo plazo para dotar al pais de una nueva

estatura intemacional.
En a¡as del tiempo, mencionaremos
algunos objetivos ante los cuales, quienes

rediseñan las relaciones exteriores de

nuestro país, tendÉn que pronunciarse

con claridad. Hemos identificado en ese

sentido, por ejemplo las propuestas de

FUSADES, CENITEC y FIINDE respec-

tivamente. Nos parece interesante que

instituciones no gubernamentales
analicen. para el futuro nuevos retos
internacionales.

Independientemente de quién ocupe la

canera de Relaciones Exteriores. el pais

necesita replantear de cara al nuevo siglo
aquellos principios sobre los cuales se

fundamenta nuestra posición inter-
nacional y se implementa ante la
comunidad de países, nuestra politica
exterior de ahora en adelante.

Para FUSADES, El Salvador debe En el marco de la modernización del

adhe¡irse al NAFTA, consolidar el estado, la Cancilleria según tenemos
proceso de integración centroamericano entendido, someterá a consideración del

para poder negociar como región ante los legislativo reformas a la Leydel Servicio

demiás bloques comerciales, y propiciar Exterior y servicio Consular. Esperamos

la suscripción de tratados de libre se efectúen las consultas del caso con

comercio para acceder a nuevos internac¡onalistas. empresa privada y
mercados. universidades, para que la retbrma lenga

en cuenta la dimensión de la coyuntura
CENITEC aboga por el fortalecimiento internacional, y no se l¡mite a simples
de la integración centroamericana e cambios cosméticos.

intercontinental, mediante acuerdos de

libre comercio que contemplen asimetría Aqui vemos, una vez más, cómo las

de reciprocidad para nuestro pals. exigencias nacionales tienen su expresión

en las prioridades in tern ac iona les.
FUNDE, por su parte, estima que hemos Decimos que el pais demanda me-ior

de sentar las bases de una economia gobierno no necesariamente reducirlo
independiente del comercio exterior. constatamos que el quehacer tradicional
Sustituir exportaciones improductivas y delas cancillerías ha cambiado a raiz de

exportar productos básicos, es la las transformaciones mundiales. La
economiadehoy. Por falta de tiempo dejo Cancilleriaes el canal del e-iecutivo para

a lareflexiónde ustedes estas propuestas. implementar una nueva visión de las

Cada una de ellas pudi- relaciones exteriores. Difi-
era sertema de un panel cilmente puede aislarse del

de reflexión. LO CULTURAL resto de ent¡dades públ¡cas

o privadas. ONCs. empresa

LA ¿Cuál es la nueva privada l universidades'

MODERNIZACION expresión cultural de El para rediseñar en forma

DE LA POLITICA Salvador después de la integrada la visión inter-

EXTERIOR firma de la paz? Radica nacional de un pais'

ésta en la exPresión
El proyecto de estado por la convlvencia LA
requiere de la Insritu- pacífica, y se convierte RESPONSABILIDAD
cionalización de las en lo intang¡ble de los DEL EJECUTIVO
politicas que adopta el Acuerdos de Paz,

gobiemo. Y aqui toca- donde queda plasmado En términos concretos,
mos una fibra iensible, el compromiso de estimamos que en la

Dues renemos oue reconcil¡ac¡ón entre actualidad nuestra Cancille-

udrni,i, lu falta de una salvadoreños' Y es lo ria no posee enlre sus

Dolitica exterior institu- que hemos llamado cuadros el nivel de compe-

[i.""iir"¿á. por parte «La cultura de Paz» tencia ¡ conoc¡miento
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interdisciplinario, necesarios para
efectuar un análisis global de las variantes
de la política y del comercio intemacional.
Los permanentes cambios a los cuales ha
sido sometida últimamente en sus
procedimientos de trabajo y estructura
interna, aún no nos permite identificar
cuál es la dirección del pais en el campo
internacional en el actual gobiemo.

Los parámetros predecibles del pasado

han desaparecido, y hoy hay que hacerle
frente a múltip¡es situaciones inter-
nacionales complelas y que con
frecuencia requ ieren c onoc im iento
especializado e ¡nterdisciplinario. Sin esta

capacidad de análisis de la geopolítica y
de la geoeconomia, dificilmente podemos
pretender colocar a El Salvador en su

nueva dimension internacional. Seguire-
mos efectuando cambios temporales, y
con visión limitada.

La profes ionalizac ión del escalafón en el
servicio exterror y de los funcionarios
vinculados con la presencia de El
Salvador en el extranjero. es c¡ertamente
necesidad a la que hay que darle
respuesta.

Sin embargo, si bien es imponante hablar
de la conveniencia de crear una escuela

diplomática en El Salvador, las diversas

asesorías que algunos paises amigos nos
han brindado para tal proyecto se han
limitado a ciclos de formación interna cn
la Cancillería. Y cuando han surgido
algunas propuestas más formales, hemos
asistido al triste protagonismo que a veces
caracteriza nuestras aclitudes en el pais.
Nos hemos perdido en el bosque
queriendo determinar a donde conviene
ubicar la academia.

De hecho por mandato constitucional le

corresponde al Presidente de la República
el definir los principios y objetivos de la
política exterior de la nación. Una vez
definidos con claridad estos objetivos se

deben crear los mecanismos estatales de

coordinación, integración, ejecución y
seguimiento.

La nación espera que un jefe de estado
defina su visión de pais, y esta a su vez se

traduzca en decisiones gubernamentales,

tanto en el plano nacional como
internacional.

De ahí que la politica exterior, antes de
poder ser implementada mediante los
canales adecuados. debe tener clara
definición de hacia adonde apunta y
cuáles son los objetivos primordiales de

la misma.

CONCLUSION

Para finalizar, me permito recordar ante
ustedes que el proyecto de estado requiere
visión de país y capacidad de ejecución
nacional. La responsabilidad está en

manos de la sociedad, conjuntamente con

los partidos políticos. Es hora de buscar
nuevas lormas de organización social j
política para hacerle frente a la
globalización. ldentificar los lideres que

sean capaces de unificar las aspiraciones

individuales y colectivas de los
salvadoreños, y tengan capacidad de

dirigir y armonizar el nuevo rol de El

Salvador ante los demás países.

No olvidemos que la comun¡dad
internacional propició el clima que nos

permitió alcanzar la firma de los Acuerdos

de Paz. Esa misma comunidad inter-
nacional tiene ante sí en la actualidad
nuevos compromisos de apoyo politico y

de inversión. El Salvador ha dejado de

ser, en ciena forma. prioridad para la

coopgración internacional. Sin embargo,

los países amigos nos seguirán
acompañando en nuestro proceso en Ia
medida en que les demostremos
capacidad de crear un proyecto de estado

salvadoreño para el l'uturo. I

En la era del
conocimiento...

Vietnam <<abre>) Internet
solo para extranjeros

mento Nacional de Regulación de Intemet
(DNRr).
Lagente comenzará a disfrutarde Intemet
a parlir del uno de diciembre. según
informó el Departamento de Correos y
Telecomunicaciones (DCT), con rango de
ministerio.

¿Se acaba la loca carrera
de los chips más rápidos y
baratos?

La loca carrera por construir chips de
computadora cada vez mas pequeños
podria estar llegando a su fin, ya que estos

dispositivos de silicro se están haciendo
tan minúsculos que dentro de poco
tendrán apenas unos cuahtos átomos- El
limite, se asegura. será alcanzado en el

año 2010.¿Qué tal si nos esperamos antes

de querer scguir la marcha a costa de

nuestros salarios?
EI corazón deltransistor del Pentium. que

antes era del grosor de unos ntiles de

átomos, se está haciendo tan pequeño que

dentro de poco sólo tendrá unos 50
átomos... y todo se habrá acabado cuando
llegue a lener solo 10. El problerna. sin

crnbargo. estd no solo en el grr)\r)r sll)o
también en las irrrpurezas. ¿.('órrro
manlener trabajando a lres átomos ¡ evitar
que llegue una m icrón ica suciedad a aguar
¡a fiesta?
Esto significa que, a nrenos que haya un
descubrimiento revolucionario. esa
carrera que lo mantiene ansioso habrá
llegado su fin. Y Usted ya no vivirá con
la angustia de ver Cigahertz tras
Cigahenz en desenfrenada lucha con su

bolsillo. Amén.
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Los ciudadanos de este pais asiático
podrán acceder a la Red a panir del I de
diciembre y bajo control del Gobierno.
La red informática internacional «lnter-
net» comenzó ayer jueves a ofrecer sus

servicios en Vietnam, aunque solo a

ciudadanos y entidades extranjeras y bajo
e¡ control total del Cobierno.
El órgano encargado de controlar la red
cihernética en V¡etnam, que ha tardado
ocho ¡neses en aprobar la instalación de
ese servic¡o internacional. será el Depata-



TECNOLOGIA

El ¡mmGto de la
en la educación

infomátioa
surcfior Gn

y la telemát¡Ga
Gentroamérica

El informe concluye, entre otras cosas,

que el desenrpeño de la región en el
campo de la ciencia y la tecnología es muy
débil. En 1990. América Latina estaba

muy por detrás de la Unión Europea, los

paises del Sur europeo y las economias
emergentes asiáticas en cuanto a gastos

en investigación y desarrollo, asi como
en el porcentaje del PIB dedicado a los

mismos rubros. (Ver cuadro l)

Hasta ahora la empresa privada, por su

parte, ha puesto poco entusiasmo por
apoyar a las redes académicas. De nuevo,
América Latina se encuentra a la zaga en

relación con las economias asiáticas
emergentes; como ejemplo: mientras en

Singapur la investigación y desanollo son

financiadas en un 50o ó por las industrias.
en las tres economias latinoamericanas
más avanzadas (Argentina, Ch¡le y

México) apenas es del 20%.

Internet, además, es muy desigual en

cuanto a las oponunidades de conexión.
Un informe de la Unión Nacional de

Telecomunicaciones UIT publicado por
la Agencia EFE del 7 de septiembre de

1997 desde Ginebra, señala que el 97%

de los usuarios penenecen a los paises

desarrollados que sólo reprcscntan el
l5% de la población nruncji¡1. lln cl
cuadro 2 puede verse n'rás claranrcnte esta

desigualdad.

Cuadro No.4. lndicadores de C¡encia y Tecnologia por grupos de países
seleccionados (años 1988 - 1990)

FUENTE: ECLAC - UNESCO

2.Fallos de las polrt¡cas públicas. que 
I

colocan a las redes de comunicaciones I

en contra o encomperencia con las rede, 
Iacadémicas. 
I

Las principa¡es barreras ¡rara cl
establecimiento de rcdes ac¡dr,ir¡ icar
exitosas en Ar¡érica l-atina son rcsumidas
asi por W¡nthrop Cart)':

1.La Educación Superior en Arrlénca
Latina está en crisis.

Esto es perfectamente aplicablc a la

región centroatnericana. a pesar de los

esfuerzos de la Organización de Estados

Americanos y la Cornunidad Lconómica
Europea. que han destinado fbndos para

el enlace fisico con lnlernet. la creación

de redes académicas y la definición de

políticas educativas.

lndicador América
Latina

Unión
Europe

Economías
Emergente
de Asia

Sur de
Europa

10 448 23 44

Porcentaje del
PIB dedicado
ala
investigación
y desarrollo

0.5 1.4

Dr. Víctor Amaya
u h iv e rs¡d ad Tec n ol óg ic a

Ponencia presentada en la lnternat¡onal Conference for the un¡ty of Sc¡enc¡es. Wash¡ngton.

J-l n febrero de lss6 E¡ Consejo de

H Relaciones Exteriores presentó, en

LNu.r, York. el estuáio titulado
EDUCATION IN LATIN AMERICA,
Prohlems and Challenges.en donde se

concluía que América Latina necesita un

nuevo modelo de educación. LAS BARRERAS PARA EL
DESARROLLO DE REDES
ACADÉMICAS.

3. Centralizac ión de la educación y la

necesidad de desarrollar una cultr¡ra de

la intbnnación.
lnvestigación
y Desarrollo
per cápita.

2.5 1
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Cuadro No.2. Conex¡ones a lnternet por reg¡ón en porcentaje

FUENTE: La Red es el mayor reto del fin de siglo, EFE, Ginebra, 7 sept. 1997

aproxima al l5% del ingreso familiar
promedio. cuando hace l5 años era del
9o/o. Enviar ese m ismo hijo a una
Universidad privada puede costar el 409'o

del ingreso familiar promedio: hace l5
años era del 207o. Sir Daniel concluye que

un modelo más apropiado para satisfacer
una demanda creciente es el de la Mega-
Universidad. del tipo de Universidaá
vinual apoyada en las nuevas tecnologiaS
de la informática e Internet.

Crisis de flex¡bilidad: Por primera vez
en la historia, el conocimiento adquirido
en las Universidades se devalúa constan-
temente: el aprendiza.je de por vida. el

enseñar a aprender. la inserción de la
Universidad en una sociedad que aprende,

etc., son desafios que clrocan con los
obstáculos de curricula desfasados.
rigidas estructuras, etc., esbozadas al
principio de esta sección.

En América latina y. por supuesto en

América Central. el panorama es aun más

sombrío pues no sólo disminuye Ia

cantidad de recursos para las Universida-
des públicas. sino que la poblacion
estudiantil arrojada por la Lducación
Secundaria, como ya lo dijimos, va en

constante crecimiento. El resu¡tado ha

sido una pérdida progrcsiva del control
de la Educación Superior por parte de los
gobiernos ¡ una explosira priratizacion
de la misma que ha conducido a que
muchas de las universidades privadas
surgidas como consecuencia no cuenten

La cr¡s¡s de la Educación
Superior en América Latina:

Daniel Levy resume así la crisis de la
Educación Superior en América Latina:

Estudiantado preparado deficiente-
mente.
La Un iversidad como empleocracia
política.
Desarrollo limitado de personal y
tecursos.
Curriculum desfasado.
Dificultades para una estructura de

investigación.
Declinación de la calidad y prestigio del
promedio académico.
Dificil mercado para los graduados.
Politización desagregadora.
Resistencia tremenda a las reformas
fundamentales.

Para Sir John S. Daniel, por su pane, la
crisis de la Universidad en la época actual
no sólo en los pa{ses sub-desarrollados
puede resumirse como un conjunto de úes
problemas:

Crisis de acceso: en los países del Tercer
Mundo, y de acuerdo con la demanda, se

debería abrir un nuevo campus cada
semana: es decir, que el crecimiento

poblacional es superior a la capacidad
institucional de proveer educación
superior a todo el que lo demanda. El
resultado es como una bomba de tiempo,
ya que en poco tiempo tendremos una
enorme cantidad de gente sin calificación
superior, sin empleo, inestable.

El modelo de Universidad actual es

muy costoso: Este no es un problema
exclusivo de los países subdesarrollados.
En un estudio de USA Today citado por
Sir Daniel, se asegura que el costo de

enviar un hijo a una escuela pública se

Cuadro No.3. Crec¡m¡ento de Hosts de lnternet en Centroamérica

% deltotalde
conexiones

América del Norte 66.5

Europa

Asia 6.3

Pacífico 3.7

América Latina y el Caribe 1

0.6

Enero
96

Jul 96 Enero 97

Costa Rica 798 1495 3491

Panamá 17 148 751

N¡caragua 49 141 531

Honduras 0 0 408

Guatemala 0 27 274

El Salvador 132

FUENTE: Network W¡zards (www.nw.com)
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Red por Pais Año de Creación

Costa Rica: Red Nacional de lnvest¡gac¡ón CRNet 798

Panamá: Red Académ¡ca de Panamá PNANet 17

N¡caragua: Red Académica y de lnvestigación
RAIN

49

Honduras: Red Académica de Honduras,
HODUNet

0

Guatemala: Red Académica de Guatemala;
MAYANet

0

El Salvador: Red lnternet de El Salvador, SVNet 23

Cuadro No.4. Las redes académicas y de ¡nvest¡gac¡ón en América Cenlrel de
acuerdo al año do creación.

Central¡zación y cultura
informática

FUENTE: PCWorld, Año lll, No.7, Julio de 1997

con los recursos necesarios para la
introducción de la Informática masiva-

mente, y mucho menos ofiecer acceso a

sus comunidades a Internet y redes
locales. ya que tienen que conlar casi
exclusivamente con las cuotas €studian-
tiles como fuente de ingresos.

Desde 1992, sin embargo, los gobiernos
han impulsado un proceso de Reforma de

la Educación pretendiendo recuperar el

control perdido y garantizar la calidad de

la enseñanza. Los resullados, sin
embargo, aún están por verse; han
aparecido nuevos focos de tensión al
existir concepciones disfmiles en cuanto
al papel de la Informática en la Educación
Superior. y muchas veces losfuncionarios
gubernamentales parecieran no marchar
con el paso de los tiempos.

El síndrome de Caín y Abel.
Las compañias
telefón¡cas vs las redes
académ¡cas.

por parte de los sindicatos y algunos
pafidos pollticos.

Al no existir una política estatal clara
sobre las telecomunicaciones y su
relación con las redes académicas se ha

producido lo que se ha dado en llamar el
sfndrome de Caín y Abel: aunque las
compañías telefónicas y las redes
académicas son subsidiadas por los
gobiernos su relación real es de
competcncia, y sus objetivos no
necesariamente coinciden. Las empresas

telefónicas prefieren pocos usuarios que
paguen costos elevados, mientras que los
usuarios de Intemet quieren muchas
conexiones a precios bajos; la obsolescen-

cia de los equipos telefónicos, por otra
parte, saturan rápidamente los nodos:
largas esperas para lograr la conexión,
inestabilidad, servidores saturados por la
demanda, etc., están a la orden del día.

En Cent¡o América es donde realmente
funciona la World Wide Wait

Las compañías telefónicas, por otra parte,

no cuentan con el €quipo acrualizado para

las necesidades crecientes de ancho de

banda de las ¡edes e Internet. Esta
insuficiente oferta ha generado el
apa¡ecimiento de compañias privadas que

obtienen su propia conexión satelital con
el backbone norteamericano; algunas de

ellas como en Guatemala, operan casi en

la ilegalidad ante el monopolio de las

telecomunicaciones por parte del Estado.

Desde las reformas de fines del siglo
pasado. los estados centro y lat¡no-
americanos se han caracterizado por un

alto grado de centralización y un peso

dominante del Poder Ejecutiyo; ésto ha

sido particularmente determinante €n la
política de las telecomunicaciones como
en la Educación Superior.

La colaboración inter-institucional, por
otra parte, ha sido muy pobre. Como
resultado, no ha sido posible crear una

masacritica de usuarios, esencial para las

redes académicas que han crecido en

forma paralela y hasta en clara competen-
cia. Es por eso que un autor denomina
«sindicatos de usuarios» a cada inslilu-
ción ya que al crear una red. Ia conv¡erte
casi un derecho exclusivo de sus
miembros.

No existe una cultura de la información
ni una práctica de discusión en línea, o

intercambio de ideas por medio de los

listservs u otros servicios. Las redes de

correo electrónico parecieran utilizarse
casi exclusivamente para el intercambio
familiar o intra/inter institucional. No se

confia, por otra parte, en la producción
nacional; lo extranjero es siempre el
paradigma y lo mejor, lo cual desestimula
el desarrollo propio.

Desde principios de los años noventa, en

la región se están creando las bases para

una descentralización, particularmente en

beneficio de los municipios; no se puede

saber cómo ésto pueda afectar
favorablemente al desarrollo de las redes

académicas, que por ahora parecieran
ñ¡ncionar como islas independientes sólo

comunicadas entre si por las páginas Web

correspondientes.

La larga marcha de las
comun¡caciones

Esta situación, aparte de las debilidades
del Sistema educativo, han repercutido
negativamente en el desarrollo de la
informática y la tel€mática en la región

centroamericana.

Las redes académicas en la región han

sido apoyadas, como dijimos, por Ia

Organización de Estados Americanos y
los gobiemos; estos últimos, por su pafe,
han cont¡olado las telecomunicaciones
aunque desde hace unos tres años se ha

iniciado un proceso de privatización de

las mismas con resultados muy
desiguales. En Guatemala y El Salvador,
por ejemplo. ha habido notable resistencia
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La integración de la región ha sido un
sueño largamente acariciado después que
una sangrienta guerra civil acabara con
los intentos de unión a mediados del siglo
pasado. En los ú¡timos meses. sin
embargo. los dirigentes políticos centro-
americanos han iniciado un proceso de
con versaciones y declaraciones de
unificación ante la amenaza que significa
una globalización nodeseable; a pesar de
que aún hay países que ven con recelo el
proyecto, para todos resulta obvio que no
hay alternativa.

La conexión a ¡nternet, por otra parte,
tiene sus antecedentes en un proyecto
presentado a Ia Conferencia Espacial de
las Américas en I990, aprobado por el
Banco Interamericano de Desarrollo: el
primer nodo BITN ET fue crcado en Costa
Rica en noviembre de 1990

I La Organizacitin dc llslldos Anlericanos
ha irrrado un papel detennilante en el
dcs¡rtoll,r Je l¡s ¡edes ¡c¡denticas. con
(l ProJúclo dc Red Ilcnri.l¡flca lnler-
[iniversitaria dc lnlorrnación Cientíltca

¡ 'l ecnológica ItcdHt)C¡-T. Lll sector

i irc¡rdcnltcr) Iu( lrct]cltct¡Jo d trectamente:
Ifl \(Cl¡ rr ( nr nrc\irIi¡l re c,.t¡r incomOrandO
I

l)(rrr, ¡r l\r((, \ |l() \||¡ cturl,r teltccncta.

l:n novicnrL¡¡c cie 1995 cl Banco Centro-
iutr (t r(.rtl¡ r Je lrltclr¡crrirr l-conóntica
[]CIE aplobó Ia cleación del «l¡ackbone»
ric Intcrnct con el objetivo de enlazar k¡s

scctorcs ¡c¡dénlico. ind!¡strial. contercia¡.
lt¡lrclllrrr<rtllrl \ c\pona(lor Js l,¡ regiotr
ccnlro¡n¡eric¡na- Conro lo inclica el
cuadro i. cl des¡r'rollo ha sido lcnto y con
nrr¡chos lropiezos.

Rcsrrlt¡ ohrio (luc ('osla Rrc¡ lorno el
Ittlct'¡rz::rr ¡ro.rrlo crt cl e¡rllue con
lntcrnet. a tal punto r¡ue posibilitó el
(nlace ¡ lril\(\ de .rr rtorio a olros lres

I paiscs dc lir re!ion. Costa Rica. ltn)bién.
I trr sido rntr¡ iu.:rcsi\a en la inrroducción
I de la Infbrnáric¡ cn todos los niveles de

la educación, desde
Universidades.

la Primaria a Ias CONCLUSIONES

El crecimiento de Intemet ha sido muy
desigual, aunque ha estimulado la
creación de redes académicas y los
Consejos Nacionales de Ciencia y
Tecno¡ogia en cada uno de los países de
la región. Ver Cuadro 4.

Los obstácu los antes mencionados
atentan en contra de una verdadera inter-
comunicación académica a tal punto que
incluso en paises como Costa Rica hay
lugares en donde el acceso es pagado y
se exige un nombre de usuario y
contraseña para lograr entrar a algunos
servicios académicos.

Costa R¡ca también va a la cabeza en
cuanto a la introducción de la informática
en sus sistema educat¡vo. De acuerdo con
los planes gubernamentales, se espera que
el próximo año la mitad de las escuelas
primarias y el 100% de colegios y
unirersidades tengan redes inlormáticas

)'que el total dc estudiantes de secundaria
cue¡rte con su casilla de correo
electrónico; para ello. se ha destinado un
6% del PIB a la Educación.

En cl Prirncr Foro Regional «La
Universidad Centroamericana hacia el
Tercer Milcnio» ( l7- I8 octubre de 1996)
se sentaron las bascs para el Backbone
Internet Centroam er ican o, con cnlace
digital ¡nic¡al de 64 Kbps y una
prolr'cción de pasar I I Mbps. Se creó.
por otra parte. la Cornisión para el
Desarrollo Cientílico y -lecnológico 

de
Cenrroanrérica y Panamá constitu¡da por
los Minr.terios o sus dependencias
rectoras de la Ciencia y Tecnología en
cada u¡ro de los paises.

La creación de redes académicas de
informát¡ca y telemática sigue siendo un
desafío para Ia región centroamericana.
Hasta ahora, el desarrollo ha sido muy
desigual y ha enfrentado numerosos
obstáculos: la crisis de la universidad
latinoamericana. el enfrentam iento de las
compañías de telecomunicaciones con las
redes académicas, la central¡zación
educativa y la Cispersión de los servicios.
elc.. son barreras formidables que aun
tenemos que salvar. I
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CENTRO DE INVESTIGACION DE LA OPINION PUBLICA SALVADORENA

Calle Arce No.1020, T el.:271-5990, F»<:2't I -4764, E.Ma¡l: fzepcda@)utec'edu sv

INTRODUCCION Situación económica, problemas sociales, la labor qüe efectú

el Cobiemo, la labor de los Ministerios, propuestas económi

cas a laAsamblea, intención de voto,líderes políticos, reducci

del IVA, y aspectos particulares del panido de gobiemo

De esta forma la Universidad Tecnológica de El Salvador
contribuye a mantener informada a la población sobre los

i§pectos antes mencionados, se investigaron aspectos como:

Para determinar la muestra se utilizó Ia fórmula para poblaci

nes numerables finitas, distribuyéndose por cuotas en los l4
Departamentos del pais y 90 municipios. las variables que

analizaron corresponden a las que con anterioridad se han

considerado en este tipo de investigaciones, estas son: Ocupa

ción, Sexo, Clase social, edad, y Escolaridad.

Consideramos que debido a la impofancia de los resultado

de esta inyestigación, es necesario mantener informada a I

población a través de los medios de comunicación para qu

puedan establecer un marco de referencia más amplio y con

criterio, generando en él ciudadano opinión sobre la situación
del país.

Para llevar a cabo ésta investigación, la Universidad a trav
del Centro de Investigación de Ia Opinión Pública Salvadore
ña (C.I.O.P.S.) utilizó los siguientes recursos:

60 encuestadores,6 supervisores de zona, transporte que cubr¡
todos los municipios seleccionados, l0 digitadores, equipo d

computación y comunicación, así como también un select

cuerpo de profesionales que se dedican al análisis y conelació
de los resultados de la investigación.

T INSTITUCION RESPONSABLE:

Universidad Tecnológica de El Salvador, a través del

Centro de Investigación de la Opinión Pública

Salvadoreña.

! INSTITUCIONPATROCINADORA:
Universidad Tecnológica de El Salvador

I FECHA DE REALIZACION:
26,27 y 28 de Sepúembre, 3. 4 y 5 de Octubre de 1997

I OBJETIVO:
Evalua¡ elsentirde la población respecto a lasituación,

económica, politica y social.

I AREAS DE EVALUACIoN:
Se investigaron diferentes aspectos del ámbito, politico

estructurándose una encuesta de opinión que abarca las

siguient€s áreas:

a) Incidencia en la problemática nacional.

b) Futuro de la situación económica.

c) Reducción del lvA
d) Preferencias electorales

e) lncremento Salarial en el Gobierno

f) Elección del Nuevo COENA.

FICHA TECNICA

MISION DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA

-

FORMAR
INTEGRALMENTE

a través de las funcio¡es de

ENSEÑANZA,
INVESTICACION
Y PROYECCION

SOCIAL.
E,XCELENTES

Profesiooales académicos
COMPROMETIDOS

con el Desarrollo Humano
y el destino

de El Salvador.

XIV ENCUESTA DE OPINION PUBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGIGA DE EL SALVADOR

CIOPS
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//^t umpliendo una de las funciones más importantes en el

t amUito universitario. La Universidad Tecnológica de

\../ El Salvador a través del Cenlro de InvestiSac¡ón de la

Opinión Pública Salvadoreña (C.l.O.P.S.) tealiza la XIV
Encuesta de Opinión Pública, orientada a obtener infomación
sobre aspectos económicos, sociales y politicos de la sociedad

Salvadoreña.



¡ PoBLACION:

5.1 18.599 Hab¡tantes
Fuente: Cuarto Censo de Población del Ministerio de

Economía, Dirección General de Estadisticas y
Censos. 1993.

T TI t]ESTRA

I It()l-t-r'AS vALtDAS

2,59 t

I !tETODo

Se ut¡lizó el método de distribución por
conglomerados. asignándole cuotas a cada
departarnento y municipio. Los individuos que
conforn'raron Ia muestra se seleccionaron en forma
aleatoria. ubicándolos en parques, colonias, mercados,
etc.

¡ IIRRoR IU ESTRA T-

+ 4Yo

I DIRECCION TECNICA

Ing. Nelson Zárate

T St]PI'RVISORES I)E ZONA

lng. Francisco Armando Zepeda
(Coordinador General)
Lic. Arely Villalta de Parada.
Lic. Wilber Gómez.
L¡c. Modesto Ventura.
[,ic. Domingo Alfaro.

I PROCESAMIENTO DE DATOS

lng. Daniel N. Ramirez.
Br. Jorge A. Chávez.
Br. Orlando Herrera

Br David Orestes Cruz A (Digitador)

FICHA TECNTCA
La investigación se desarrolló en los l4 departamen-
tos de la república; en ellos se distribuyó la muestra
según el porcentaje de población obtenida del V
Censo de Población y IV de Vivienda 1993.

Los porcentajes se distribuyeron así

!i' L

San Salvador
Santa Ana
San Vicente
Usulután
Ahuachapán
San Miguel
Sonsonate
La Unión
LaPaz
La Libertad
Morazán
Chalatenango
Cabañas
Cuscatlá,n

48.63%
Masculino

Baja
Media
Alta

24.59o/o

17.10o/o

12.70%
15.63%
15.36%
18.41%
18.53%
15 .09o/o

18.95%
| \ .3lo/o

13.20%
13.28%
12.51%
13.24%

5t.37v,
Femenino

o
ü

En la distribución por sexo se obtuvo el 48.63%o

correspondió al sexo masculino y el 51.37% al sexo
femenino.

Clase Social

Revlsla enforno 4z

2.59 ¡

Se utilizó para el cálculo de esta muestra la formula
para un diseño muestral probabilistico para
poblaciones numerales finitas, la cual fue distribuida
en los l4 Departamentos y 90 Municipios. Cubriendo
el 7i% de la población nacional.

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA PoIt SEXo

tir

I

56.35%
38.25v,

5.40Y"



DISTRIBUCION DE LA MUESTRA
POR EDAD

18-25 26-35 36-45 46-55 55 o Más

DISTRIBUCION DE LA MUESfRA POR ESCOLARIDAD

Univers¡tario

Técn¡co

Bachiller

70-90

4"-60

1".3"

Ninguna
@ 5@ úc0 ,L5CO ¡(D á@

VOTO EN LAS ELECCIONES DEL I6 DE MARZO

S¡ No S¡n Opinión

Estado Civil

RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION

La investigación inició consultando a la población sobre los

problemas más graves que enftenta nuestro pais dándosele a

escoger tres opciones que él consideraba como las más

relevantes (ver gráfico l) resultando como primera opción la

delincuencia con 39.E07o, seguida del desempleo con 38.007o

y la tercera opción es todo caro con 22.207o. Se dió a escoger

entre I I altematiyas.

Al consultarse sobre las causas por la cual el gobierno no puede

resolver los problemas antes mencionados, el 2'7 .291o de la

población manifestó que no le importa el pueblo, como segun-

da opción mencionó que habia falta de voluntad por parte del

gobierno en tumo en resolverlos y se puede observar en la

gráfica 2 los porcentajes que alcanzaron las otras opciones.

Para la población los aspectos que sobresalen de este gobierno

son los siguientes: el apoyo a la educación con el 32.25yo, el

combate a la delincuencia con el 2l.38oA y los proyectos de

salud con el 19.13o/o, cabe destacar qÉ el 27.24y. de la

población considera que no existe ningún aspecto que sobresale

delgobiemo actual, esto podemos relacionarlo con la pregunta

anterior ya que casi e\z'l.29o de la poblac ión considera que aI

gobiemo no le importa el pueblo.

Se indagó también en la población como consideraban el costo

de la vida, el 78.50% de la población cons¡dera alto el costo de

la vida (ver gráfico 4) y se puede observar en el gráfico 5 que el

58.01% de la población considera que la situación económica

actual en nuestro país es mala, si sumamos el porcentaje de

regular en esta misma pregunta, podemos observar que el ran-

go que considera la situación económica actual del país entre

mala y regular es de 94.9870.

Para poder comparar la percepción del ciudadano sobre la

situación económica de nuestro país con relación a la del año

pasado se le preguntó como consideraba esta situación, el

52,E0o/o de la población la considera peor con relación al año

pasado, el 37.287o la considera igual y el 8.687o la considera

mejor (ver gráfico 6).

o4./.

Soltero:
Casado:
Acompañado:
Divorciado:
Viudo:

46.91%
32.73Yo

14.67%
1.85%
1.58%

31.76%

20.19%

10.300/"
9.11%

T

11.77%

2.55%

1A.49%

20.22

9.96%

12.97%

I

E

64.92%

34.50%

0.58%
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Para la población los ministe¡ios que están realizando mejor

sus labores en beneficio de la población son los siguientes,

EDUCACION con el 45.00%, el 21.40o/o en SALUD y en

tercera posición OBRAS PUBLICAS con I I .80% (ver gráfico

7), cabe mencionar que el 2l .80% de la población entrevistada

considera que ningún Ministerio esta realizando una mejor

labor.

Se indagó en la población sobre la percepción que tienen sobre

el Sr. Presidente de la República y de la imagen que proyecta

ante la problemática nacional, el 57 .'l8yo de Ia población con-

sidera que el Presidente de la República "No" proyecta una

imagen de autoridad y control y el 32.23% considera que "Si"

la proyecta (ver gráfico 8).

1. ¿Seleccione en orden de pr¡oridad tres
problemas graves que enfrenta nuestro pa¡s?

3 8.00 %

22.20./"

2 ¿Selecc¡one una entre las s¡gu¡entes causas
por la cual el gob¡erno no puede resolver los

problemas antes menc¡onados?

1 Problemas muy compleios
2.Felta de volunlad
3 lncapacidad para gobernar
4.Poco tiempo de gobernar

Proyectos de salud

19.13%

21.380Á

Combate a la
delincuencia

5. No le ¡rñporta el pueblo
6 Corrupción
7. Sin Opin¡ón

1234567

3. ¿Selecc¡one en orden de prioridad tres
aspectos sobresalientes del gob¡erno actual?

l.Oel¡ncuencia
2.Salud

3.Carreteras en mal estado

4.Drogas

S.Prostitución

6.Desempleo

7.Mata

S.Salarios bajos
9.Viviendá

1o.Todo caro

1 l.Basura

l.Cor¡¡bate a la del¡ncuenc¡a

2.Apoyo a la educac¡ón

3.Proyectos de salud
4.Generación de empleos

5.Pr¡vatización de servicios

6.Construcción de vrviendas

T.Apoyo al sector agricola

8.N¡n9uno

Apoyo a la
educac¡ón
32.25%

27 .24./o

Ninguno

27.29%

21.73%

17.64%
15.32%

12

2.55% 3.08
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4. ¿Cómo considera el costo de la vida?

5. ¿Cómo cons¡dera la situac'ón económ¡ca
actual de nuestro país?

Buena Regular Mála Sin Opinióñ

6. ¿Cómo cons¡dera la situación económica de
nuestro país comparada con

la del año pasado?

52.A00/.

37.2AoA

8.68%

7. ¿Seleccione en orden de prioridad los tres
M¡nister¡os que estan desarrollando

una mejor labor?

l.Relac¡ones Exteriores

2.Educaqión

3.Hacienda

4.Obra3 Públicas

5.Agricultura

6.Salud y As¡stencia Soc¡al

N¡nguno

T.lnterior

8.Med¡o Ambiente

9.Economia

10.Just¡cia

1 l.Defensa

l2.Seguridad Pública

13. Ninguno

Educación

Obras
PúHi:as

8. ¿El Pres¡dente Dr. Armando Calderón Sol,
proyecta imágen de autoridad y control

sobre la problemát¡ca nac¡onal?

57 .780/"

32.23%

10.00%

Si

Se pidió la opinión, a la población sobre el incremento salarial

al sector público anunciado por el gobierno para el próximo

año, los porcentajes y las opiniones al respecto se presentan en

el gráfico número 9.

36.97%

21.80y.

I1.8
45.00%

21.40%

Salud

9.49.h

0.770/.

Peor Sin Op¡nión

11.23%

Alto Normal Bajo S¡n Op¡n¡ón

Mejor lgual

No s¡n op¡nión

4.21%
0.81%

1.24%
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9. ¿Qué opin¡ón le merece el aumento salarial al
sector público anunciado para el próximo año?

Sobre las preferencias electorales se preguntó a la población si
las elecciones fueran este dia porque panido politico votaría,
las preferencias lueron las siguientes;

FMLN
ARENA
P.C.N.
P.D.C.
NINGUNO
OTROS
s. o.

24.240A

20.|%
3.71%
2.86vo

28.020/0

2.3tvo
t8.7 60/0

s. o.

OTROS

NINGU

P.D.C

P.C.N

ARENA

FMLN

Se investigó en la población con que partido mayoritario
(ARENA, FMLN) identifica a los demás partidos políticos, los
resultados se observan en el gráfico I l.

Al preguntarsele sobre la confianza que merecen algunos
organismos identificados con el servicio a la población, el
63.60% manifestó que la IGLESIA le merece mucha confianza,
los MEDIOS DE COMUNICACION en segunda posición con
55.00%, y con el 40.33%o la PROCURADURIA PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (vergnífico l2).

18.76./"

2.30./"
28.02%

20.'t't./"

24.24%

2.86%

3.71yo

7o

23.30
1 tr,70
13.70
11.80
1 1.10
9.90
6.30
4.60

N(J 5E UUNI'UL I(] z.6g

10. ¿Si las elecciones fueran este día, porqué
partido político votaría?



PARIIDos FI{ILN ARENA NINGUNO s. o.

_PCN 54.88 9.19 15.82 20.1',l

1 1.39 49.48 T7.79 21.34

PLD 28.64 14.59 31.84 24.93
-PD 

C- 24.74 24.20 26.28 24.78

PRSC 30.14 10.96 30.41 28.48

MU 29.33 1'.l.12 30.72 28.83

11 ¿Con qué partido polít¡co mayoritario (FMLN' ARENA) identifica a los otros partidos?

OPCIONES ÍTUCHA POCA NADA s. o.
--P.ARTIEOS POLITICO§ 7.56 42.35 44.65 5.44
-PROCUE{T'URIA DD.HH. 40.33 39.22 15.90 4.55

PRESIDENCIA OE LA REPUELICA 15.02 4E.40 30.50 5.09

TRIBT]ÑAI SUPREMO ELECTORAL 19.95 47.70 25.90 5.45
30.53 47.12 16.64 3.51

MEDIOS DE COMUNICACION 55.00 34.95 6.64 3.40
53.60 23.2O 9.25 3.94

LIDERE,S POLITICOS DE MAYOR ACEPTACION
POR EL PUEBLO PARA GOBERNAR EL PAIS

Se consultó a la población que no había ejercido su voto en las elecciones del pasado l6 de Marzo o que no habian votado por

el partido ARENA, si modificaría su voto, al ser el Lic. Alfredo Cristiani, candidato a la Presidencia por el partido ARENA, el

43.29olo contesto que no modificaria su volo,2l.42yo si lo haría y no opino el 35.297o.

POLITICOS PORCENTAJE(%)
Afredo Cti§tr-arii 24.65
FfUEéñZamora 23.7'.l

Héctor Silva 13.94
Ceciliá GáIFádo de Cano 12.83

trlfnguno 24.47

52 Fewstá enTOfnO

CD

't 2. ¿Qué nivel de confianza le merecen los siguientes organismos?

P,N.G.

IGLE§IA



Sobre los movimientos. en ¡as directivas de ciertos partidos politicos en particular del CoENA, se consultó a ta población. si
tenía conocimiento sobre la incorporación de nuevos miembros a éste comité, el 63.10% contestó que "No" ten¡a conocim rento
y el32.69yo contestó que "S¡", tomando como universo las personas que si tenían conocimiento, ei55.967o de éstas consideran
que esta aumentará las posibilidades de gane de ARENA en las elecciones del 99, el62.81%o consideran que el Lic. Alfiedo
Cristiani dará una nueva imágen al partido y el 68.367o consideran que estos nuevos miembros influirán en las decisiones
gubernamentales del Presidente Dr. Armando Calderón Sol

OPINIONES SOBRE LA PROPUESTA DEL PARTIDO FMLN
PARA REDUCIR EL IVA DEL 13 AL IOY..

15. ¿ Qué op¡n¡ón le merece la propuesta del FMLN sobre ta reducción del tVA del 13% al j0%?

CONCEPTO CONCEPTO
DECISION CORRECTA OE(;ISIQN INCORRECTA 23-41
BENEFICIA AL PUEBLO 56.56 BENEFICIA AL PARTIE'O 43.44
FOMENTA DESARROLLO 59.ü7 LITUIITA EL DESARROLLO 40.13
ES NEGESARIO 75.88 ES INNECESARIA 7.4.12
RESOLVERA LA CRISIS 47.14 NO RESOLVERA CRISIS 52.E6
REOUCIRA PRECIOS 53.83 NO REOUCIRA PRECIOS 46.17
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