


OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Actualizar a sus participantes en areas de gerencia, empresarialismo y análisis del entorno . 

• Desarrollar habilidades para enfrentar situaciOnes retadoras. 
• Identificar oportunidades en las organizado 'les y comunidades donde traba¡an 

· Desarrollar una V1s1on integrada y global de su empresa y su entorno. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Módulos locales: 

Permite a los participantes realizar cuatro módulos en sus países de residencia cuando existan más 
de 30 estudiantes locales participando en el programa. El esto de participantes puede optar entre 

los módulos locales que se establezcan y el Campus Francisco de Sola en Nicaragua. 

Módulo Regional· 
Los estudiantes realizaran un via¡e al Campus Walter Kissling Gam r 1 Costa Rica. 

Módulo Virtual: 
Una semana en la cual se impartirán dos cursos de forma virtual. 

Módulos Globales: 
Incluye tres viajes internacionales a USA, Europa y China, donde reconocidas escuelas de negoc1os 

locales completarán la visión global izada del programa. 

.¡ 

Fecha inicio: Julio 201 O 
Campus: Francisco de Sola, Nicaragua 



111 Jll~ HUI/111 
• 1 o 4 o u 2 2 1 2 * 

no 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR -NÚMERO 45- JUNIO 2010 

5 
Editorial 

6 
Techos ecológicos en vivienda multifamiliar como opción 
de preservación del Medio Ambiente 

12 
Evaluación de indicadores socio-económicos del municipio 
de Nahuizalco (casco urbano), departamento de Sonsonate 

18 
Rentas vitalicias, opciones de retiro en un sistema de 
capitalización individual 

24 
Calidad de los servicios de salud pública en San Salvador 

31 
Participación ciudadana y estrategias de comunicación en 
el gobierno central de El Salvador 

38 
Modelo de aprovechamiento de aguas lluvias en zonas de 
pobreza extrema severa en el departamento de Morazán 

44 
Actitudes, dominio y uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en docentes de las universidades 
privadas de El Salvador 

49 
Importancia de investigar sobre el pensamiento crítico y su 
desarrollo en la educación superior 

53 
Competencias laborales de deportados 

60 
Papel de los medios de comunicación social 





EDIT IAL 

L
a investigación científica se asocia a veces con la mnovación de 

un proceso product1vo o el descubnm1ento de una medicina para 

un mal supuestamente incurable o para crear métodos malévolos 

de matanza mas1va o simplemente para me1orar los métodos de 

enseñanza aprendiza¡e. No forma parte aún de los resultados de los procesos 

de invest1gacion actuales Sí se reconoce esfuerzo por la elaboración de 

trabajos de graduación. que no aportan valor a la c1enc1a constituyéndose en 

simples informes. Los docentes tampoco pred1can con el ejemplo al trasmitir 

conocimiento en lugar de crearlo. como idealmente se requiere: leen. repasan 

antes de la clase. 

Ese proceder al parecer ha sido la versión promedio del proceso académico. 

de investigación y proyeccion soc1al de los paises en desarrollo. Pero en lo que 

respecta a las primeras dos partes de la triada menc1onada. los esfuerzos se 

enrumban por la ruta correcta. Parec1era que emp1ezan a perfilarse ob¡et1vos 

defin1dos y que el organ1smo público correspondiente ha decidido reforzar o 

iniciar el papel de aud1tor. acreditador y tamb1én de patrocinador en el caso 

específico de la investigac1ón.En este contexto desde hace más de dos años 

ex1ste el Fondo para la Investigación para la educac1ón supenor (FIES). con 

el remanente que dejase el extinto Educréd1to de $1.8 millones. y con la 

contrapartida de 25% vanas universidades han realizado una aproximación 

aceptable del tipo de mvestigación tecnológica que se desea de las 

universidades. Sm embargo. todav1a no se ha logrado la part1cipac1ón de .a 

empresa privada en la cuota que se había programado. La empresa pnvada 

es el soc1o todavía huraño en la aventura de la invest1gac1ón que se s1gue 

considerando como un gasto no redituable en lugar de una inversión de 

med1ano y largo plazo. 

La Un1vers idad Tecnológica de El Salvador (UTEC) realiza en la actual idad 

investigación. Una aspiración de esta univers1dad es destacarse por una 

investigación práctica que trasc1enda el diagnostiCO y proponga soluciones 

para que se apegue a lo prescrito por su v1sión de realizar mvest1gación 

trascendente. 
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Techos ecológicos en 
vivienda multifamiliar 

como opción de 
preservación del 
medio ambiente 
Ana Cristina Vidal Vidales 
Investigadora de la UTEC 

Resumen 

La presente investigación trata de definir los criterios necesarios para implementar techos ecológicos y variantes de 

ellos en edificios de vivienda multifamiliar ya existentes, específicamente en el área metropolitana de San Salvador. 

Partiendo de los beneficios que las cubiertas ajardinadas tienen, esta solución se ve desde el punto de v ista de contri

buir al balance de las actividades climatológicas, como generar una superficie que absorba el exceso de agua pluvial 

para así reducir el potencial de inundaciones y también como barreras de los distintos elementos contaminantes del 

aire, propios de la ciudad. En base a las características físicas y climatológicas y su historia, en cuanto a fenómenos 

naturales en San Salvador y cómo estos han afectado a la ciudad y cómo esta responde a ellos, se plantean tres solu

ciones distintas, con la intención de reducir los efectos nocivos del constante crecimiento de la ciudad y las actitudes 

tomadas ante ello. 

Palabras claves: 
Techos ecológicos, edificios de vivienda multifamiliar, desastres naturales, ciudad, contaminación. 

L
a planificación urbana, a lo 
largo de la historia, muy pocas 

veces ha tomado en cuenta los 

procesos naturales como elementos 

determinantes de la forma urbana, 

dando como resultado una serie de 
paisajes artificiales, donde muy pocas 

veces se permite que la naturaleza se 
desarrolle a plenitud. Los criterios 

• 

de diseño de las ciudades modernas 

están basados en el comercio y el 
transporte, incluso dejando al ser 

humano y al medio ambiente de lado. 

A esto hay que agregar el hecho de 

que el crecimiento de las ciudades 

ejerce una presión generalizada 

sobre el medio ambiente, 
degradándolo y haciendo cada vez 

menos contro lables los efectos de 
los desastres naturales, que terminan 

por afectar a la misma población. 

Los techos ecológicos (conocidos 

también como techos verdes, 

azoteas verdes, green roofs, eco

roofs, o living roofs) son utilizados en 

varios países de Europa y Asia . Estan 



Abstract 

The following research tries to define the criteria needed to build green roofs 

and variants on existing apartment buildings, specifically in the metropolitan 

area of San Salvador. Starting off on the benefits of green roofs, they are seen 

as a means to contribute to reestablish the balance of climatic phenomena, 

by providing surfaces that absorb excess rain water to reduce potential 

floods and that act as a barrier against the pollutants in the air, which are 

so common in cities. Based on the physical and climatic characteristics and 

natural disaster history, how they affect the city and how the city reacts to 

them, three different solutions are suggested, with the intent ion of reducing 

the injurious effects of the constant growth of the city and the attitudes taken 

towards it. 

Key words: 

Green roofs, apartment buildings, natural disasters, city, pollution. 

cobrando auge en América Latina, y 

pueden constituir una opción para 

contribuir a solucionar el problema 

de contaminación y preservación 

del medio ambiente, dentro del 

Área Metropolitana de San Salvador 

(AMSS). pues reintegran nuevamente 

a la naturaleza un espacio que, de 

cualquier otro modo, estaría siendo 

utilizado por azoteas de concreto; 

ayudan a reducir el escurrimiento 

del agua p luvial, absorbiéndola y 

ayudando al mantenimiento de la 

cobertura vegetal (el excedente 

que no sea absorbido por la 

vegetación puede ser recolectado 

y aprovechado para otros usos). 

reduciendo, asimismo, la carga de 

los sistemas de drenaje de la ciudad; 

contribuyen a mejorar la calidad del 

aire, ya que ayudan a la absorción 

del dióxido de carbono (C02), y 

actúan como barreras naturales, 

pues contribuyen al aislamiento 
térmico y acústico dentro de las 

edificaciones y ayudando a proteger 

las cubiertas de los edificios de los 

rayos ultravioleta . Por otro lado, 

contribuyen al equilibrio del medio 

ambiente, pues crean un hábitat 

favorable para la fauna, como 

insectos, aves y ardillas. 

La investigación llevada a cabo tiene 

como objetivo plantear propuestas 

de construcción y adaptación de 

techos ecológicos, específicamente 

en edificios de vivienda multifamiliar 

existentes en el AMSS, tomando en 

cuenta los aspectos estructurales 
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de las edificaciones, los aspectos 

sociales y culturales de sus habitantes 

y los aspectos climáticos de la zona 

para determinar el tipo de cubierta 

vegetal por aplicar. 

Método 

Participantes (objeto de estudio) 

El objeto de estudio fueron tres edificios 

de vivienda multifamiliar en altura ubi

cados dentro del AMSS. Estos fueron 

seleccionados en base a una serie de 

criterios, considerando su ubicación, 

sistemas constructivos, accesibilidad a 

la cubierta y año de construcción. 

Instrumentos 

Posterior a la investigación biblio

gráfica, para la selección de los 

edificios se generaron los criterios de 

selección en base al contexto que los 

rodea, así como distintos aspectos 

ambientales y constructivos. Se 

utilizaron también planos de la ciudad 

para la mejor ubicación gráfica de los 
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'' Los techos 
ecológicos (conocidos 
también como techos 

verdes, azoteas verdes, 

green roofs, eco-roofs, 

o living roo/) son 

utilizados en varios 

países de Europa 

y Asia. '' 

objetos de estudio. A continuación, 

y con la ayuda de especialistas en 

las áreas de botánica e ingeniería 

estructural, se generó una propuesta 

viable que hiciera posible la 

construcción de los techos ecológicos 

y variantes, que se presentó 

también en forma gráfica, así como 

conclusiones y recomendaciones en 

base a la información recopilada. 

Procedimiento 

La investigación se dividió en cuatro 

etapas, entre ellas: 

Etapa de investigación bibliográfica. 

Dividida en dos apartados : primero, 

el de conceptualización, que definía el 

concepto de techos ecológicos, tipos y 

requerimientos físicos y ambientales, 

así como los antecedentes históricos, 
países donde se construye esta 

solución arquitectónica y el proceso 

de construcción. El segundo 

apartado trata sobre la adaptación 
al contexto salvadoreño, donde 

se analizan los aspectos físicos, 

sociales, económicos y culturales del 

AMSS y de las personas que habitan 

en edificios de vivienda multifamiliar; 

se definen los criterios de selección 

de las edificaciones y se analizan los 

materia les disponibles en el país para 

poder llevar a cabo la construcción 

de techos ecológicos y variantes. 

Etapa de m vestlgación de campo. 

Selección de las edificaciones y 

visitas de campo para verificar el 

cumplimiento de los criterios de 

selección y determinación de objetos 

de estudio más representativos. 

La etapa de selección de edificios 

presentó varias dificultades debido 

a que no se pudo encontrar un 

listado actualizado de edificios de 

vivienda multifamiliar en altura. 

Se contaba únicamente co n uno 

hecho por CHF en 19981, que 

poseía un inventario de vivienda 

en condominio en e l AMSS con 

un listado de los materiales de 

construcción de cada uno de ellos 

y otros aspectos descriptivos; sin 

embargo, al realizar las visitas de 

campo, pudieron corrobora rse 

dos situaciones. La primera es que 

los condominios de dos n iveles 

generalmente poseen cubierta de 

fibrocemento. La segunda es que los 

datos de los materiales de cubierta 

no coincidían a la fecha actual2. 

Además, se encontró que, debido 

a las condiciones de seguridad de 

algunos complejos habitacionales, 

el acceso al interior es muy difícil, 

y por lo tanto, la visualización de 

los materiales constructivos de 

las cubiertas fue prácticamente 

imposible. Debido a esto se recurrió 

a la ayuda de diversas entidades, 

como el Fondo Nacional de Vivienda 

Popular (Fonavipo), el Fondo Social 

pa ra la Vivienda (FSV) y la Oficina de 

Planificación del Área Metropolitana 

de San Salvador (OPA MSS), que 

proporcionaron mayor información 

que pudo ser util izada para la 

investigación. 

1 Cooperative Housing Foundation (CFH) (1998).Estudio de desarrollo fís1co y social de la vivienda en condomimo en el AMSS. San Salvador, El Salvador. 
2 NOTA: Es importante hacer notar que muchos edificios han camb1ado su forma debido a los terremotos y otras condiciones climatológicas y de mantenimiento. Es una 

práctica común reemplazar las losas de concreto por techos de fibrocemento o lámina de zinc debido a diversas razones, como mala calidad de concreto o del proceso 
constructiVO, lo que incide en la calidad de la impermeabilización y resistencia. 
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Etapa de propuesta. 

Partiendo de las características 

fisicas de cada uno de los edificios, 

se inició un proceso de investigación 

de posibles soluciones adaptables 

a su realidad, que incluyó los tipos 

de vegetación uti lizable y sus 

características de mantenimiento. Para 

esta etapa se recurrió a la asesoría de 

profesionales en las áreas de diseño 

estructural y cultivo de todo tipo de 

plantas, como la Escuela Nacional 

de Agricultura "Roberto Ouiñónez" 

(ENA), Jardín Botánico del Plan de 

la Laguna y viveros reconocidos del 

país. 

Etapa de conclusiones. 

Se describen las conclusiones a las que 

se llegó, a partir de la etapa anterior. 

Análisis y discusión de resultados 

En nuestro país, esta es una solución 

arquitectónica poco difundida, y esto 

puede deberse, en parte, a que el 

Reglamento de la Ley de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del área 

metropolitana de San Salvador y de 

los municipios aledaños, en la parta 

sexta, Capítulo V, Artículo VI. 32, 

referente a las áreas complementarias 

y equipamiento en condominios 

habitacionales, prohíbe la construcción 

de áreas verdes en losas u otras 

superficies impermeables en los 

condominios habitacionales, a menos 

que existiera algún plan especial. La 

implantación de techos ecológicos 

o cubiertas ajardinadas en la ciudad 

de San Salvador (como en muchos 

otros casos) tiene ciertas limitantes, 
porque representan un peso adicional 

para las estructuras, especialmente en 

los edificios antiguos. Otro problema 

resulta ser el mantenimiento por el 

dificil acceso a las cubiertas, lo que 

incluye la irrigación y la fertilización 

de las plantas que estarían ubicadas 

ahí, así como el drenaje y la 

impermeabilización. 

Uno de los principales problemas 

encontrados durante la investigación 

es la identificación de superficies 

adecuadas para colocar los techos 

ecológicos. Los especialistas reco

miendan contar con una cubierta 

plana de losa, técnica constructiva 

muy poco utilizada en el país debido a 

que representa, especialmente en los 

edificios habitacionales, un incremento 

en el costo por los tratamientos de 

drenaje, impermeabilización y ele

mentos estructurales más resistentes 

debido a su peso. 

Los objetos de estudio 

seleccionados fueron los siguientes: 

Ob¡eto de estudio No. 1 

Complejo habitacional "Brisas de 

San Francisco", ubicado sobre la 49 

Avenida Sur. El edificio consta de 

dos tipos de cubierta, uno es lámina 

de fibrocemento y el otro t ipo es una 

losa de 7.60 ms. por 6.80 ms. Ubicada 

en el cuarto nivel de los edificios que 

hace las veces de terraza. 

El análisis estructural del edificio 

partió de planos estructurales obte-

MiÍX. 10crm. 
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nidos en la OPAMSS y estuvo a cargo 

de un especialista, quien determinó 

que mucha de la información 

tuvo que ser asumida, pues las 

representaciones gráficas eran 

insuficientes o incong ruentes con la 

magnitud del proyecto. Asumiendo 

que el techo ecológico propuesto 

poseía una capa de sustrato de 10 

cms. como máximo, se llegó a la 

conclusión de que la cubierta vegetal 

debía ser de raíces débi les y de poca 

altura, y que sería necesario realizar 

obras de refuerzo integral. 

'' La implantación 

de techos ecológicos o 

cubiertas ajardinadas 

en la ciudad de 

San Salvador tiene 

ciertas limitantes, 

porque representan 

un peso adicional 

para las estructuras, 

especialmente en los 

edificios antiguos. '' 

Capa "cgctal 

Sustrato 

2.54 cms.~ r~i... -~- 7~:..· =~~!""d-2.54 cm.s.~ ~:e ~~.__.·• .::.._.:__ 
0.75 cms." 

Variable 

Polimeros de retenc16n de agua 
Drenaje: grava y sistema de tubos " '!" 
lmpcnncabilización 
Repello sobre Jo,a ¡mru crear pend1ente 

[ o-.a de concreto refnr/ado 

; 

11. No. 1. Componentes de la solución propuesta. 
Fuente: Elaboracion prop ia. siguiendo las recomendaciones del ingen1ero estructuralista. 
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Ob¡eto de estudto No 2. 

Centro Urbano Lourdes, ubicado 

en el boulevard Venezuela, barrio 

Lourdes, San Salvador. El edificio 

seleccionado de entre los tres 

tipos disponibles (cubierta de losa 

y cubierta de fibrocemento) es el 

único tipo que tiene una cubierta de 

losa densa habitable, cuya intención 

de uso es el de tendederos de ropa 

para los habitantes del mismo. Para 

diferenciar la propiedad de cada uno 

de los individuos, se han construido 

estructuras divisorias de tubo con 

maya cic lón, cada una de ellas cerrada 

por medio de una puerta con seguro. 

El piso es de ladrillo de barro y posee 

canales de concreto, que actualmente 

presentan presencia de vegetación 

espontánea, que varía desde musgos 

hasta pastos, enredaderas e incluso 
árboles pequeños en las grietas de 

las paredes. Estos edificios no pueden 

ser considerados para ser cubiertos 

por una capa vegetal porque los 

tendederos son propiedad de los 

10 

inquilinos y están inscritos como tales 

en el Centro Nacional de Registros, y 

por la edad y el estado de descuido 

que los edificios presentan. Sin 

embargo, para no desperdiciar el 

potencial de estos edificios, cuyo 

diseño se repite en varios centros 

urbanos de San Salvador construidos 

por el IVU, se ha considerado utilizar 

la estructura de tubo y malla ciclón 

como un apoyo para plantas livianas 

de tipo enredadera, colocadas en una 

maceta o recipiente con la profundidad 

necesaria para el tipo de planta que se 

vaya a implantar. 

Ob¡eto de estudto No. 3. 

Condado de Saavedra, ubicado en 

la Diagonal Universitaria, barrio San 

José, San Salvador. La cubierta de este 

edificio es de lámina de fibrocemento, 
por lo que no puede ser considerado 

para una cubierta vegetal en azotea. 

Sin embargo, las paredes del edificio, 

hechas de bloque de concreto sin pintar 

presentan grandes superficies con un 

gran potencial para el crecimiento 

ecológicos deberían 

de ser contemplados, 

idealmente, desde las 

etapas iniciales de 

diseño de los edificios, 

pues haría más fácil 

la resolución de los 

problemas mencionados 

anteriormente en el 

contexto estudiado.'' 

de plantas trepadoras, eliminando el 

aspecto gris, sombrío y descuidado 

que el complejo habitacional tiene 

actualmente. Para ello, basta con 

sembrar una planta trepadora en la 
base de la pared que desea cubrirse. 

Las raíces no son profundas, pero 

se requiere de poda constante para 

evitar que las ramas maduren y se 

hagan leñosas, favoreciendo tambien 

al crecimiento rápido de la planta. 



Conclusiones y recomendaciones 

• Los techos ecológicos deberían 

de ser contemplados, idealmente, 

desde las etapas iniciales de diseño 

de los edificios, pues haría más 

fácil la resolución de los problemas 

mencionados anteriormente en el 

contexto estudiado. 

• Obviamente, un un1co techo 

ecológico no es la solución para la 

contaminación de toda una ciudad, 

pero es un paso que contribuye 

a la restauración de la flora 

urbana. Varios techos ecológicos, 

distribuidos uniformemente por 

toda la ciudad, son una mayor 

contribución al medio ambiente 

que una gran concentración de 

plantas en pocos lugares. 

• Viendo los techos ecológicos 

como un alivio ante los desastres 

naturales como las inundaciones, 

a las que la ciudad es tan propensa 

y tomando en cuenta el hecho 

de que las cubiertas de losa no 

son tan comunes, especialmente 

en el centro de San Salvador, 

basta con hacer un análisis de la 

situación: El centro de la ciudad 

tiende a inundarse debido al 

aumento del nivel de ríos que 

se alimentan de afluentes de la 

parte alta de la ciudad. Si los 

techos ecológicos se tomaran en 

cuenta desde la concepción del 

diseño y se implementaran en los 

nuevos desarrollos habitacionales 

en altura que están cobrando 

popularidad en las cercanías del 

volcán de San Sa lvador además de 
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otras actitudes ecológicas-, podría 

reducirse la presión que estas 

nuevas construcciones ejercerán 

sobre el sistema de aguas lluvias 

de la ciudad, reduciendo el riesgo 

de inundaciones. 

• En la parte baja de a ciudad, donde 

la contaminación del aire es un 

hecho debido al tráfico vehicular 

excesivo, y la temperatura 

aumenta por el efecto de la isla de 

calor, la cobertura vegetal sobre 

las superficies verticales podría ser 

más bien la mejor solución, pues 

no ejerce mucha presión sobre el 

sistema estructural de los edificios 

como los techos ecológicos, 

aunque ambas soluciones tienen 

los mismos beneficios. 

Bibliografia 

• Consejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador 

(2009). Reglamento a la Ley 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana 

de San Salvador y de los Municipios 

Aledaños. San Salvador, El 

Salvador: 0.0. 13, Tomo 382, No. 

1. 

• Cooperative Housing Foundation 

(CFH) (1998). Estudio de desarrollo 

físico y social de la vivienda en 

condominio en el AMSS. San 

Salvador, El Salvador. 

• Hough, Michael (1995). Naturaleza 

y ciudad. Planificación urbana y 

procesos ecológicos. Barcelona, 

España: Editorial Gustavo Gilí. 

• Scandinavian Green Roof. 

Roof Augustenborgs Botanical 
Garden (s/f). What is a green 

roof7 Consultado 19 de abril de 

2009. Disponible en: http://www. 

greenroof.se/?pid=19. 

11 



~ent no~------------~ 

Evaluación de indicadores 
socio-económicos del 
municipio de Nahuizalco 
(casco urbano), departamento 
de Sonsonate 
Blanca R. Gálvez Rivas 
Carlos R. Barrios López 
Docentes investigadores, Escuela de Negocios de la UTEC 

Resumen 

El desarrollo de un censo socio económico en el casco urbano de la municipalidad de Nahuizalco, departamento de 

Sonsonate, surge como diagnóstico para la evaluación de la potencialidad de alcanzar un modelo de desarrollo local 

sostenible. 

Para lo cual se consideró un instrumento de recolección de datos con cuarenta y un preguntas, mismo que se aplica

ron a setecientas sesenta y un viviendas de los cuatro barrios que conforman la distribución política del municipio. La 

información recolectada fue proporcionada por personas mayores de edad y que fuesen los jefes de familia. Es impor

tante recalcar que algunas viviendas no pudieron censarse por razones de encontrarse en lugares de alta peligrosidad 

delincuencia!. 

Pudo constatarse que en términos de nivel educativo de la población se encuentra mayormente en educación media 

completa. En términos económicos, se encontró que el rango promedio de ingresos de los grupos familiares oscila 

entre los $101 a $300, generando con ello un ingreso por día y por persona, equivalente a $1.49 para sufragar el costo 

promedio de vida que incluye alimentación, vivienda, transporte, vestimenta, salud, educación .. Por lo tanto, puede 

concluirse que existe extrema pobreza. 

Palabras claves: 
Censo, desarrollo sostenible, desarrollo local, Nahuizalco, modelo. 

E 
1 presente informe es el 

resultado de un censo 
que se realizó en el 

municipio de Nahuizalco, 
departamento de 

Sonsonate, específicamente en el 

casco urbano, como primer paso, 

para proponer un modelo que le 

1 2 

permita al municipio desarrollarse 
localmente. El principal objetivo es, en 

este contexto, examinar la situación 

actual del municipio con respecto 
a lo económico, social, educación, 

empleo, etc., que son factores que 
contribuyen al logro del desarrollo 

local y sostenible de un lugar y las 

condiciones de vida de los actores 

principales (habitantes) del municipio 
y la participación de la gestión 

municipal, como actor intermediario 
entre la comunidad y los agentes 

externos. Además, proporcionar al 

municipio el modelo que lo lleve a 

lograr el desarrollo local sostenible. 



Abstract 

The development of a socioeconomic survey in the urban area of the Nahui
zalco municipality, Sonsonate department, emerges as a diagnostic for as

sessing the potential of achieving a model of sustainable local development. 

For which it was considered a forty-one questions data collection instrument, 

same as were applied to seven hundred sixty-one homes of the four neigh
bourhoods that comprise the distribution policy of the municipality. The in

formation gathered was provided by seniors being the breadwinners. lt is 

important to emphasize that sorne dwellings could not be censused because 
of being located in highly dangerous criminal areas. 

lt was confirmed that in educational level terms, most of the population 
has middle school complete and, in economic terms, it was found that the 

average range of household incomes ranges from $ 101 to $ 300, thereby 
generating an income per day and per person equivalent to $ 1.49 to cover 
the average living cost, including food, housing, transportation, clothing, 

health and education. Therefore it can be concluded that there is extreme 
poverty. 

Key words: 

Census, sustainable development, local development, Nahuizalco, model. 

Como ya es del conocimiento de 

muchos gestores que en El Salvador, 
existen numerosas famil ias bajo 

la sombra de pobreza extrema, y 

algunos sectores del casco urbano 
del municipio de Nahuizalco no son 

la excepción, ya que se exponen 
los resultados del censo y podemos 

darnos cuenta de que existen 

muchas familias que están en estas 
condiciones. Es importante recalcar 
que el ingreso que poseen no 

alcanza a cubrir ni el gasto mínimo 

de la alimentación de sus familias, 
mucho menos pa ra subsanar otros 
gastos como energía, agua potable, 
educación, etc. 

Lo anterior no solo pone en 
desventaja competitiva a la población 
del municipio, sino al país entero. 
En esta realidad, se distinguen 
básicamente aspectos económicos, 
sociales, de medio ambiente, 

educacionales, etc., que se agudizan 

en muchas de las familias, a medida 
que pasa el tiempo. 

Metodología de 
la investigación 
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Se realizó un censo socio-económico, 
para lo cual fue necesario realizar visitas 

de campo preliminares y sostener 
reuniones con personal de la alcaldía 

del municipio, para reconocimiento de 

los puntos limítrofes entre los barrios 

(barrio Mercedes, barrio Trinidad, 

barrio San Juan y barrio Calvario) y su 
densidad poblacional. 

Se diseñó un instrumento con 

cuarenta y un preguntas, que incluyen 
indicadores de vivienda, educación, 
salud, ingresos por grupo familiar 

(economía), empleo y organización 

comunitaria dividiendo estos con sus 

respectivas variablescomo, por ejemplo, 
contemplando el indicador vivienda 

se consideran las variables: tipo de 
vivienda, piso de la vivienda, servicios 

básicos de vivienda y otros; el cual se 

le pasó a toda la población en total 761 

viviendas censadas, que conforman 

el casco urbano del municipio de 
Nahuizalco. La información se recolectó 

13 
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a través de dicho instrumento que sirvió 

para la realización de la encuesta dirigida 

(persona a persona), a través de visitas 

domicil!arias, utilizando la observación 
directa y la conversación con las 

personas entrevistadas obteniendo, de 

esta forma, los elementos de análisis 

para la investigación. 

Se evaluaron algunos lineamientos 
de calificación del perfil del sujeto de 

entrevista como la edad: personas 
mayores de 18 años y menores de 

60 años en todas las viviendas (761); 
condiciones de salud : personas que 

no tuvieran problemas de audición y 
habla, edad avanzada (más de 60 años). 

residente: es decir que fuese residente 

del hogar; sexo: se entrevistaron 
ambos sexos que cumplieran con la 

condición de ser el jefe o la jefa del 
hogar. Cabe recalcar que no se logró 

recolectar la información de todas las 

viviendas incluidas, debido a problemas 
de seguridad en algunas de las colonias 

del municipio, pese a haberse tenido el 

apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Análisis y discusión 

de resultados 

El municipio de Nahuizalco, en su 

casco urbano, se compone de cuatro 

barrios, de los cuales resalta el hecho 

de que el barrio La Trinidad, localizado 
al norponiente de la municipalidad, 

posee las caracterfsticas de que es 
el segundo en densidad poblacional, 

Nivel de ingresos (tabla 2) 

Viviendas Habitantes 
censadas por hogar 

Barrios 
(1 -A) % (15) X 

F 66 215 
13.4 

Mercedes M 36 223 4,3 

F 101 405 
20,9 

Trinidad M 58 371 4,9 

F 86 293 
16,2 

San Juan M 37 254 4.4 

F 253 893 
49,5 

El Calvario M 124 783 4.4 

Población Total del Barrio 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 1<.------
MERCEDES TRINIDAD 

o FEMENINO 

SAN JUAN EL CALVARIO 

• MASCULINO 

pero el primero en tener el nivel de 

ingreso promedio por persona para 
sufragar el costo de vida e igualmente 

en el rango de ingresos entre $301 a 

$500 mensuales es el que posee el 
promedio más bajo (equivalente a 
$2.72 por día). 

61 ,70% 

27,40% 

7,80% 

47,80% 

18,30% 

17,60% 

52,10% 

18,60% 

19,50% 

62,10% 

15,60% 

19,30% 

Ingresos X 
Distribución 

(33) del ingreso 
por persona 

101 ,00 a 300,00 1,55 

301 ,00 a 500,00 3,1 

< 100,00 0,77 

101,00 a 300,00 1,36 

301,00 a 500,00 2,72 

< 100,00 0,68 

101,00 a300,00 1,52 

301,00 a 500,00 3,03 

< 100,00 0,76 

101,00 a 300,00 1,52 

301 ,00 a 500,00 3,03 

< 100,00 0,76 

Fuente : Elaboración 

propia, con respecto 
al total de la población 

de cada barrio, nivel de 
ingresos y distribución 
del ingreso entre el 

promedio de personas 
por hogar. 

Gráfica N2. 1) porcentaje con respecto al total de la población: Mercedes el12,74%; Trinidad 22,57%; 
San Juan 15,91% y Calvario 48,76% 
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Ocupación actual 1 nivel de educación (tabla 3) 

Barrios Ocupación actual % Nivel de estudios % Sector% Función% 

Artesanos 33,3 29,4 media completa 27,4 comercio 42,1 operario 

Mercedes Microempresarios 20,6 19,6 media incompleta 18,6 microempresario 20,6 directivo 

Empresa pública 14,7 13,8 primaria completa 17,6 industria 18,7 microempresario 

Artesanos 22,6 22,6 media completa 22,6 comercio 49,0 operario 

La Trinidad Microempresarios 26,9 19,5 primaria incompleta 21,4 microempresarios 15,1 administrativo 

Empresa pública 44,7 15,7 media incompleta 18,3 industria 15,1 microempresarios 

Artesanos 25,2 23,5 media completa 35,0 comercio 57,7 operario 

San Juan Microempresarios 17,1 15,2 superior 15,1 microempresario 16,2 microempresario 

Empresa pública 9,0 16,3 media incompleta 14,6 artesanos 17,9 directivo 

Artesanos 35,2 21 ,2 media completa 29,5 comercio 52,0 operario 

El Calvario Microempresarios 27,8 17,2 media incompleta 15,9 público 17,3 directivo 

Empresa pública 9,0 20,4 primaria incompleta 17,5 microempresario 16,4 microempresario 

Fuente: Elaboración propia, con respecto a ocupación actual, nivel de educación, sector de empleo y funciones que 

desempeña. 

Vivienda 1 condición de la tenencia de la vivienda (tabla 4) 

Barrios Tipo de vivienda % 
Condición de la 

% 
Piso de la 

% Servicios básicos % 
vivienda vivienda 

Mixta 87,3 e 1 escritura 70,6 Cerámica 31,4 Agua potable 92,2 

Adobe 12,7 S 1 escritura 8,8 Ladrillo 39,2 Energía eléctrica 93,1 
Las Mercedes 

De un familiar 8,8 Cemento 12,7 Alumbrado público 84,3 

S 1 promesa de venta 6,8 Aguas negras 73,5 

Mixta 79,9 e 1 escritura 63,5 Cerámica 13,8 Agua potable 82,4 

Adobe 5,7 S 1 escritura 13,2 Ladrillo 60,3 Energía eléctrica 91,2 
La Trinidad 

Lamina con madera 13,8 S 1 promesa de venta 11,9 Cemento 8,8 Alumbrado público 84,3 

Aguas negras 67,3 

Mixta 85,3 e 1 escritura 65,8 Cerámica 18,7 Agua potable 91,9 

San Juan 
Adobe 4,1 S 1 escritura 8,9 Ladrillo 53,7 Energía eléctrica 93,5 

Lamina con madera 7,3 S 1 promesa de venta 16,4 Cemento 16,3 Alumbrado público 87,8 

Aguas negras 73,9 

Mixta 66.0 e 1 escritura 57.0 Ladrillo 36,5 Agua potable 85,4 

Lamina con madera 5,8 S 1 escritura 11 ,3 Cemento 17,8 Energía eléctrica 90,7 
El calvario Bahareque (lodo-

20,9 S 1 promesa de venta 15,3 Tierra 34,5 Alumbrado público 81,2 barro) 

Aguas negras 48.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Salud (tabla 5) 

Población 
Padece alguna 

Barrios enfermedad 

(1-A) (18) 

F 66 sí 3,93 

Mercedes M 36 NO 96,07 

F 101 sí 5,7 

Trinidad M 58 NO 94,3 

F 86 SÍ 4,9 

San Juan M 37 NO 95,1 

F 253 SÍ 4,8 

M 124 NO 95,2 
Calvario 

Fuente: Elaboración propia 

' ' El 57.6°/o de los 

hogares del municipio 

de Nahuizalco 

tienen un ingreso 

promedio mensual 

que oscila entre $101 

a $300 lo que permite 

establecer un ingreso 

promedio diario por 

persona, equivalente 

a $1.49. ' ' 

16 

(3) 

(9) 

(6) 

(18) 

Tratamiento 
Ubicación de la 
unidad de salud 

(19) (20) 

2,95 U. salud cerca 

97,05 bastante cerca 

1,9 U. salud cerca 

98,1 Bastante cerca 

Lejos 

4,9 U. salud cerca 

95,1 Bastante cerca 

Lejos 

3,4 U. salud cerca 

96,6 Bastante cerca 

Lejos 

Bastante lejos 

% 

57,83 

42,15 

72,3 

23,8 

3,9 

77,2 

21 '1 

1,7 

64,2 

16,7 

18.0 

1,1 

Conclusiones 

El 57.6% de los hogares del 

municipio de Nahuizalco tienen 

un ingreso promedio mensual 

que oscila entre $101 a $300, lo 

que permite establecer un ingreso 

promedio diario por persona, 

equivalente a $1.49. Este ind icador 

obed ece a que se establece como 

promedio de habitantes por hogar 

4.5 personas por vivienda . 

Es fác i lmente 

que, en la PEA 

Económicamente 

observable 

(Población 

Activa ) del 

municipio de Nahuizalco, ex iste 

una fu erte inclinación hacia 

tres actividades productivas : 

artesanos (muebles de madera, 

mimbre, tu le, junquillo). 

microempresarios de subsistencia 

(tort ill erías, minitiendas, ventas 

varias) y ocupando la tercera 

opción , empleados remunerados 

del sector público. 

Del total de la PEA del municipio 

el 50 .2% de d ichas personas del 

casco urbano están empleados en 
niveles operarios. Es decir, que 

se puede hablar de un nivel de 
subempleo en términos laborales 

y económicos, lo cual imposibilita 

un desarrol lo sostenible a corto 

plazo de los habitantes del 

municipio en estudio. 



Recomendaciones 

Con relación al factor económico, es 

propicio hablar de la conformación 
de un "clúster" productivo, que 

abarque las áreas de producción 
agrícola sostenible (explotación de 
los cultivos de hortalizas, crianza de 

cerdos, cultivo de café, cultivo de 
árboles maderables). acercamiento 

del desarrollo comercial tecnológico 

(atracción de la empresa privada local 
e internacional, como proveedores 

de los servicios básicos dentro 

del municipio, como por ejemplo : 
sistema bancario, supermercados, 
estaciones de servicio-gasolineras, 

etc.). desarrollo de turismo rural 

(apertura de hostales, desarrollo de 

rutas turísticas internas, apertura 
de merenderos típicos, apertura de 
restaurantes, apertura de un mercado 

de artesanías autóctonas, etc.). 

Todo bajo un esquema de 
asociatividad empresarial, a fin 

de prop1c1ar nuevas fuentes de 

trabajo a nivel local, que puedan 
dar espacio a un nivel de vida más 

digno a las personas del municipio y 

trascendiendo con un efecto bola de 
nieve, a través de la conformación 

de cooperativas productivas en las 
zonas rurales del municipio y siendo 

Diagnóstico 

MITUR 

A¡tencia~ de ' iaje 

Empre<a< tic tu ri-mo
local~ rura l 

Propue<ta de de<arrollo local 
sostcnihle 

Polo de desarrollo turí<tico 
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ellos mismos los proveedores de los 

bienes y servicios requeridos en el 

casco urbano. 

Lo anterior no podrá ser 
implementado sin el desarrollo de 
una estrategia de desarrollo local 

impulsada por las autoridades 
municipales en función, ya que para 

alcanzar un modelo de desarrollo local 

sostenible se hace imprescindible 
hablar de tres ejes : desarrollo social, 

desarrollo económico y desarrollo 
medio ambiental; por lo que la gestión 

oportuna del consejo municipal, 
alcalde y la participación activa de 

todos los actores del municipio 

(empresa privada, gobierno local, 

gobierno central , organismos 
de cooperación internacional y, 

sobre todo, la participación de los 
habitantes del municipio organizados 

en liderazgos locales) facilitarán la 
consecución, a mediano plazo, del 

modelo propuesto para tal fin. 
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Rentas vitalicias, 
opciones de retiro 
en un sistema de 
capitalización 
individual 
Francisco Sorto Rivas 

Resumen 

Este artículo es una breve reseña de una investigación publicada por la Universidad Tecnológica de El Salvador este año, 2010, que 

sistematiza los fundamentos teóricos de las rentas vitalicias como alternativa de pago de rentas jubilatorias en un sistema de seguridad 

social convencional; desarrollándose además, algunos elementos fundamentales para su arquitectura financiera, su relación con los 

esquemas de previsión social basados en la acumulación de aportes para el retiro, los cuales se encuentran vigentes en varios países 

latinoamericanos; igualmente se identifican algunas dificultades legales que impiden la comercialización de estas en El Salvador. 

Aquí pretendemos destacar la urgencia de aprobar cierta normativa secundaria que facilite la prestación de estos servicios en 

nuestro país, a fin de brindarle a los trabajadores suficientes opciones para el retiro en función de sus expectativas personales de 

longevidad, de los compromisos financieros que tenga al retirarse del mercado laboral, de sus conocimientos financieros y del nivel 

de riesgo que esté dispuesto a asumir, entre otros aspectos importantes para seleccionar alternativas de pago de estos beneficios. 

La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) establece, en su articulo 128, cuales son las modalidades de pensión que el 

trabajador puede escoger cuando se jubila; sin embargo, al no existir una normativa que regule la comercialización de rentas vitalicias 

"previsionales", se obstaculiza la rigurosa aplicación de la Ley, en detrimento de las libertades sociales de los trabajadores. 

Como consecuencia de ello, se puede afirmar que se le está impidiendo el ejercicio de ciertos derechos a los trabajadores 

incorporados al SAP. 

Palabras claves: 
Sistemas de Seguridad Social, estados de necesidad, contingencias, pensiones, renta programa, renta vitalicia. 

M et odología 

Esta investigación se rea lizó me

diante una revisión bibliográfica 

de temas actuariales, sistemas 

de seg uridad social y regímenes pre

visionales de América Latina; así como 

de trabajos recientes sobre la temática, 

publicados en El Salvador. 

Esta investigación es 

ptiva y prospectiva a 

habiéndose d esarrollad o 

e l año 2009. 

descri

la vez, 

durante 
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Abstract 

This article is a brief review about a research published by the Universidad 

Tecnológica de El Salvador in this year, 2010, which systematizes the theoretical 

foundations of annuities as an alternative payment of retirement income in a 

conventional social security system, also developing sorne fundamental elements 

for its financia! architecture, its relationship with social prevision schemes based 

on accumulations of contribution for retirement, which are in force in many Latin 

American countries , also are identified sorne legal difficulties that prevent their 

marketing in El Salvador. 
Here we intend to highlight the urgency to adopt sorne secondary legislation to 

facilitate the provision of these services in our country, in order to provide workers 

enough options for retirement based on their personal expectations of longevity, 

financia! commitments that they have at the time of withdrawing from the labor 

market, financia! knowledge and the risk leve! they are willing to assume, among 

other important aspects to select alternative payment of these benefits. 

The Law on Pension Savings System (SAP) provides in Article 128, which are 

the pension arrangements that the employee may choose when they retire, but 

the absence of a legislation governing the marketing of "temporary" annuities 

obstructs the strict enforcement at the expense of the workers' social freedom. 

As a result, we can say that the exercise of certain rights is being impeded to 

workers who joined the SAP. 

Palabras claves: 
Social Security Systems, necessity, contingency, pension, renta! program, annuity. 

Desarrollo 

Los Sistemas Seguridad Social orga

nizados por los Estados modernos 

como redes de protección para los 

trabajadores que laboran dentro de 

su jurisdicción, han evolucionado 

sustancialmente en los últimos 

años, adquiriendo una estructura 

bastante formal, bajo un enfoque de 

derechos, en contraposición a sus 

orígenes asistenciales y de naturaleza 

voluntaria observados a nivel de 

gremios de artesanos y parroquias, 

hace mucho tiempo atrás. 

Estos sistemas protegen a los 

trabajadores ante el advenimiento de 

condiciones que afecten su capacidad 

de obtener ingresos a través del 

mercado laboral, es decir, ante eventos 
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fortuitos. Frente a esto los Estados han 

implementado políticas públicas para 

compensarles, parcialmente al menos, 

por dichas pérdidas, denominas en el 

ámbito de la seguridad social como 

"estados de necesidad". 

Estos estados pueden presentarse 

como consecuencia de la invalidez 

del trabajador, su fallecimiento 

- afecta a la familia que dependía 

de él- o frente a su envejecimiento, 

entre otros. 

Los ingresos sustitutivos de carácter 

indemnizatorio provienen entonces 

de los sistemas de protección 

organizados por el Estado, quien 

obliga a los trabajadores a contribuir 

a los regímenes constituidos para 

tales efectos, debido a su imprevisión 

natural frente a est as eventualidades, 

particularmente cuando se es joven. 

La falta de previsión es la base de 

los regímenes previsionales y de su 

carácter obligatorio. 

-\ 
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Las políticas sociales comprenden 

la determinación de derechos a favor 

de los trabajadores afiliados a estos 

esquemas de Seguridad Social y 

-tradicionalmente- sus familias. 

Para hacer efectivos estos 

derechos, el Estado facilita la 

creación de instituciones dedicadas a 

la administración de estos esquemas 

y a la vigilancia de su gestión. 

Lógicamente los beneficios 

reconocidos por el legislador para 

trabajadores demandan recursos 

financieros significativos; estos 

deben provenir, en buena medida, de 

las contribuciones de los afiliados. 

Estas contribuciones se realizan 

básicamente durante la vida laboral 

de las personas y los beneficios 

recibidos, eventualmente, guardan 

relación con tales aportaciones. 

Estas pueden incluir contribuciones 

del Estado, de los trabajadores 

y empleadores, a favor de los 

penúltimos. 

Estas aportaciones deben 

registrarse en algún sistema de 

información que garantice la 

acreditación futura de derechos, en 

función del tiempo y de los montos 

cotizados; esto obliga entonces 

a definir métodos confiables de 

declaración y pago de las cotizaciones 

de previsión social. 

La historia demuestra que un 

método efectivo, para tales efectos, 

consiste en obligar a los empleadores 
a retenerle las cotizaciones a los 

trabajadores, en la fuente misma de 

generación de ingresos, es decir, de 

sus salarios. Es por esta razón que se 

realizan retenciones sobre la nómina 
de salarios, agregándole el empleador 

la parte que le corresponde como 

zo 

''La falta de previsión 

es la base de los 

regímenes previsionales 

y de su carácter 

obligatorio. Las políticas 

sociales comprenden 

la determinación de 

derechos a favor de los 

trabajadores afiliados 

a estos esquemas de 

Seguridad Social y 

- tradicionalmente- sus 

familias. '' 
carga social, al momento de pagarlas 

a las instituciones administradoras de 

los regímenes previsionales 

existentes. 

Con estas cotiza

ciones los encar-

gados de su 

gestión efectúan 

inversiones para 

acrecentar los 

haberes con los 

cuales, eventual-

mente, deberán cancelarse las obli

gaciones a los afiliados pensionados 

del sistema y sus beneficiarios. 

Esta inversión genera así diferentes 

portafolios que respaldan el pago de 
reclamos indemnizatorios presen

tados ante las instituciones previ

sionales correspondientes. Esto se 

parece a lo observado en la industria 

del seguro, donde los asegurados 

pagan primas a las compañías 

de seguro para protegerse ante 

señaladas explícitamente en un 

contrato (póliza). Con las primas 

se crean reservas matemáticas o 

técnicas, que se invierten en activos 

financieros para utilizarlos, más 

adelante, para atender reclamos de 

sus asegurados o sus beneficiarios. 

La diferencia entonces entre 

un seguro privado y uno social la 

debemos buscar en la motivación. 

El privado está motivado por el 

lucro, mientras que los regímenes 

de seguridad social están inspirados 

en principios universales, como el de 

solidaridad, cobertura, suficiencia, 

equilibrio financiero, etc. Todo 

ello en beneficio de 

trabajadores. 

Dada la naturaleza de los 

servicios prestados por 

la industria del seguro, 

resulta mandataria 



la intervención del Estado para 

regularlos, especialmente cuando la 

comercialización de rentas vitalicias 

está relacionada con la fase final del 

proceso de acumulación de ahorro 

para el retiro de los afiliados, en un 

sistema basado, parcial o totalmente, 

en la capitalización individual. 

Esto supone el ejercicio tutelado 

de los derechos previsionales de los 

trabajadores por parte del Estado, 

permitiéndoles a los ciudadanos 

desacumular sus ahorros a través 

de diversas alternativas concebidas 

para responder, de la mejor manera 

posible, a la aversión individual al 

riesgo financiero y de longevidad, al 
jubilarse. 

'' La historia 
demuestra que un 

método efectivo, 

para tales efectos, 

consiste en obligar 

a los empleadores a 

retenerle las cotizaciones 

a los trabajadores, en 

la fuente misma de 

generación de ingresos, 

es decir, de sus salarios. 

Es por esta razón que 

se realizan retenciones 

sobre la nómina de 

salarios. '' 

El trabajador puede conservar el 

saldo de su cuenta en El Salvador, por 

ejemplo, haciendo retiros a lo largo 

de su vida como jubilado, asumiendo 

el riesgo de longevidad y rentabilidad 

de sus recursos; asimismo, la Ley 

prevé que traslade estos riesgos a 

una compañía de seguro mediante 

un contrato de renta vitalicia; pero así 

como le traslada el riesgo, así debe 

trasladarle la propiedad de su cuenta a 

la aseguradora, en concepto de prima 

única. La compañfa asume entonces 

el compromiso de pagarle una renta 

vitalicia, con cargo a las reservas 

matemáticas constituidas para garan

tizarle el pago ininterrumpido de las 
obligaciones. 

Como decíamos al inicio, los 

sistemas de protección social 
han venido evolucionando con el 

tiempo. Estos partieron con diseños 
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prácticamente alternativos a los 

servicios disponibles en el mercado, 

hastaadoptarrecientementesoluciones 

que comprenden la intervención de 

diversas instituciones que operan 

en tramos específicos del servicio; 

indistintamente que estas instituciones 

sean de carácter privado, público o 

descentralizado. 

Así tenemos instituciones especiali

zadas en la inversión de Fondos de 

Pensiones en la fase de acumulación; 

mientras que otras son especialistas 

en la administración de riesgos de 

longevidad y financieros, es la fase de 

desacumulación del ciclo de vida del 

servicio previsional. 

Lo anterior supone que un sistema 

integral y de múltiples pilares, como 

el que se está construyendo en El 

Salvador, abarca AFP, emisores de 
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deuda, intermediarios bursátiles, 

organizaciones especializadas en 

la custodia de títulos, bancos y 

compañías de seguro, entre otros 

actores institucionales. 

En estos momentos, las asegura

doras solo cubren el riesgo de 

fallecimiento e invalidez común de 

los trabajadores, a través de pólizas 

colectivas de vida. Sin embargo, en 

América Latina podemos observar que 

existe una tradición, en la industria del 

seguro, en materia de rentas vitalicias, 

que aún formando parte del ramo de 

vida no corresponde a un seguro donde 

el evento cubierto es la muerte del 

asegurado, sino que el evento cubierto 

es que este esté vivo para recibir la 

pensión que le corresponde ese mes. 

Cabe destacar aqui que la solidez de 

cualquier sistema de protección social 

descansa en el grado de capitalización 

que reporten las instituciones que lo 

administran. 
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En un sistema de beneficios definidos 

(reparto), la sostenibilidad financiera es 

extremadamente precaria; mientras 

que en los sistemas de capitalización 

individual, las instituciones adminis

tradoras no enfrentan dificultades para 

calzar haberes y obligaciones previ

sionales, ya que los beneficios pagados 

dependen de los ahorros acumulados 

por los trabajadores; asimismo, las 

compañías de seguro deben ser 

prudentes con su oferta de servicios 

y la administración financiera de las 

primas recibidas, ya que su solvencia 

y rentabilidad depende del calce entre 

sus reservas y el valor presente de las 

obligaciones que deberán pagar. 

Es por esta razón que en este trabajo 
se destacaron algunos aspectos 

contables y financieros claves para 

dicha solvencia, enfatizando al final la 

necesidad de promover las reformas 

necesarias para el pleno ejercicio de 

los derechos previsionales de los 

trabajadores cuando se jubilan. 

Conclusiones 

• Los sistemas de seguridad social 

son una respuesta del Estado 

a la falta de previsión de los 

trabajadores de ahorrar para 

cuando lleguen a viejos o ante 

una eventualidad que les impida 

obtener ingresos del mercado 

laboral. 

• Ante esa realidad, la participación 

en los sistemas de pensiones es 

obligatoria y sus cotizaciones le 

son retenidas por los empleadores, 

por mandato de Ley, de la planilla 

salarial. 

• Gracias a 
periódica, 

esta 
los 

cotización 

trabajadores 

acumulan recursos y requisitos de 

tiempo de cotización, para recibir 

prestaciones monetarias cuando 
se configuren las condiciones 

contempladas en la Ley para tales 

efectos. 



Los servicios previsionales se 
dividen en dos etapas o fases; una 

de acumulación de ahorros para 

el retiro y otra de desacumulación 
del fondo constituido en la fase 
anterior. 

• En esta última etapa los jubilados 

deberían elegir, según reza la 

Ley, entre opciones alternativas 
de retiro, según la preferencias y 

circunstancias de cada trabajador. 

• Las rentas vitalicias son productos 
ofrecidos por las compañías de 
seguro especializadas en el ramo 

de vida y suponen la firma de un 
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Calidad de los servicios 
de Salud Pública en San 
Salvador 
José Ricardo Gutiérrez Quintanilla 
Invest igador, Dirección de investigaciones de la UTEC 

Resumen 

El presente estudio tenia como objetivo principal hacer una evaluación de la calidad de atención en los servicios de 

salud en la ciudad de San Salvador. Para ello, se diseñó un instrumento a partir del modelo teórico sugerido por Do

nabedian (1966), que contiene las dimensiones de estructura, proceso-resultado y accesibilidad. Es un estudio des

criptivo mediante encuesta (León y Montero, 2007), su diseño retrospectivo; la muestra es no probabilfstica de tipo 

incidental, constitu ida por 1,21 O personas entre hombres (42,1 %) y mujeres (57,9%) con edad media de 32,5 años. Los 

resultados muestran que el cuestionario (ECASS) posee adecuadas propiedades psicométricas de fiabilidad y validez; 

asimismo, se encontró que existen diferencias significat ivas en la calidad de atención en salud, entre los centros de 

atención privada y los públicos, indicando que es de mejor calidad la atención en los centros privados. Algunos indica

dores considerados como negativos: mala atención en el sistema de salud público salvadoreño (63.4%); los tiempos 

de espera entre una cita y otra son muy largos; (70,8%). en el sistema de salud pública, el acceso al médico especialista 

es sumamente difíci l (68.4%). Los resultados pueden servir de parámetros para que a partir de ellos, se implementen 
mejoras en el proceso de atención en salud pública. 

Palabras claves: 
Calidad, atención en salud, fiabilidad, validez. 

Introducción 

evaluación de los servicios 

de salud inicia en los EE.UU., 

n la década de los 50 del si

glo XX. Comienza con la acreditación 

de calidad de atención en los hospita

les. En este contexto surgen, muchas 

propuestas en diferentes estados. 

Ejemplo: la de Chicago, Washington, 

la escuela de salud publica de llinois. 
Todas ellas centradas en la construc

ción de estándares para evaluar la 
calidad de los servicios de salud; de 

esta forma, aparece el proyecto (Oli

var, 2005) nacional de medición de 

estándares y desempeño de la Salud 

Pública de EE.UU. por sus siglas en 

inglés (NPHPSP), el cual establece 

cuatro niveles para medir la calidad 

de atención en salud publica: a) cum

plimiento entre el75 y el100%) = Sí. 

b) Cumplimiento entre el 51 y el75% 

= parcialmente alto. e) Cumplimiento 

entre el 26 y el 50%)= parcialmente 

bajo, y d) Cumplimento < 25%) = 

"No. Facilitando herramientas nor

malizadas para medir la calidad de la 

atención en salud pública. 

En América Latina, es a partir de los 

70 cuando surgen algunos esfuerzos 

limitados especialmente en Brasil, 

Argentina y Colombia, los cuales no 

han tenido mayor importancia ; en El 

Salvador, se desarrolló un proyecto 

de programa nacional de gestión de 

evaluación de calidad en los servicios 

de salud, para ser implementado en 

el quinquenio 2004-2009, el cual 

nunca se concretizó. 

En la actualidad, existe una 

percepción bastante generalizada 

de la mala calidad de los servicios 

de salud pública en El Salvador; 

reflejándose en el autoestudio 
cualitativo del MSPAS (2005). el 

cual enfatiza en los problemas en la 



Abstract 

This study had as main objective to assess the quality of care in health serví

ces in the city of San Salvador. To this end, an instrument was designed from 

the theoretical model suggested by Donabedian {1966), which contains the 

dimensions of structure, process-outcome and accessibility. lt is a descrip

tive survey study {león and Montero, 2007), its design is retrospective and 

the sample is a non probabilistic incidental type, consisting of 1.21 O persons, 

males (42.1 %) and females {57.9%) with mean age of 32.5 years. The results 

show that the questionnaire (ECASS) has adequate psychometric properties 

of reliability and validity, also found significant differences in the quality of 

health care among prívate health care centers and public, indicating that it is 

of better quality care in prívate hospitals. Some indicators considered nega

tive: poor attention in the Salvadoran public health system {63.4%). the wai

ting time between an appointment and another is very long; {70.8%) in the 

public health system, the access to a medical specialist is extremely difficult 

{68.4%). The results can serve as benchmarks for that from them, implement 

process improvements in public health care. 

Key words: 

Guality, hea lthcare, reliability, valid ity 

suficiencia y preparación del recurso 

humano, deficiencias en la gestión de 

insumas asistenciales, deficiencias 

en monitoreo y supervisión, falta de 

estandarización en la prestación de 

los servicios de salud, ausencia de 

un sistema de categorización. En este 

mismo informe, se confirma la mayoría 

de los problemas relacionados con la 

calidad de los servicios de salud del 

Sistema Nacional, con la diferencia 

de que estas han sido señaladas por 

profesionales externos al sistema. Se 

tienen las siguientes: deficiencias en 

la infraestructura física y en la dotación 

de recursos humanos en el área 

asistencial, falta de oportunidad en los 
servicios, inequidades en el acceso a la 

tecnología, escasa coordinación entre 

los formadores del talento humano y 

los proveedores de servicios de salud, 

limitada coordinación interinstitucional 

e intersectorial, atraso tecnológico que 

dificulta la atención de los usuarios y la 
gestión de la información, entre otras. 

El propósito general del presente 

estudio fue evaluar la calidad 

de atención en los servicios de 

salud pública de San Salvador, 

incluyendo en este indicadores de 

infraestructuras: condiciones de 

comodidad del paciente, distribución 

física y mantenimiento del centro de 
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salud; proceso-resultado: agilidad en 

los procesos administrativos, cómo 

sacar una cita, el expediente clínico, 

resultado de exámenes (laboratorio 

y Rx), atención del paciente, tanto 

del médico como de la enfermera, 

evaluación y tratamiento medico 

recibido, efectividad del tratamiento 

y accesibilidad : acceso al sistema de 

salud, al médico general y especialista, 

los t iempos de espera ent re cita y cita 

y el día de la consulta. 

En los ult1mos años, se han 

realizados diferentes esfuerzos desde 

los estados onentados a reorganizar 

los sistemas de salud en la mayoría 

de pa1ses latinoamericanos, con el 

propósito de brindar servicios de 

salud de calidad a la población. El 

Salvador no ha sido la excepción, 

(ejemplo: Sistema Integral de Salud). 

Estos esfuerzos han derivado en 

multiples conflictos de intereses 

entre las autoridades de salud y los 

sindicatos de trabajados de la salud. 

Estas crisis {Ej: paros laborales, 

marchas} han obedec1do a diferentes 

causas, como son. exigencias 

salariales, prestaciones, incremento 

del presupuesto en salud. Uno de 
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los mayores conflictos ha sido la 

luchas de los profesionales de la 

salud para evitar el componente 

pnvatizador (dogma neoliberal) de 

algunos servicios de salud (limpieza, 

lavandena, alimentac1on, seguridad, 

c1rug1as e infraestructura), que 
historicamente fueron prestados por 

empleados del Estado. Estas crisis han 

desgastado tanto al sistema de salud 

(Ministerio de Salud y Seguro Social), 

como a los mismos profesiona les 

de la salud, incidiendo en la calidad 

de los servicios de salud prestados; 

esto último ha configurando en no 

pocos salvadoreños una 1magen 

relativamente desfavorable hacia el 

sistema de salud salvadoreño. 

En lo referente al sector salud, se 

han difundido varias definiciones 

sobre calidad en los servicios, 

entre las más relevantes se tienen 

dos. La primera : "Es el desempeño 

2& 

apropiado (acorde con las normas) 

de las intervenciones que se saben 

son seguras, que la sociedad en 

cuestión puede costear y que tiene 

la capacidad de producir un impacto, 

sobre la mortalidad, la morbilidad, 

la incapacidad y la desnutrición. " 

(Roemer y Montoya, OMS; 1988). 

La segunda : la más conocida, la de 

Donabedian, (1974, 1988) quien la 

define: "Proporcionar al paciente el 

máximo y más completo bienestar, 

después de haber considerado el 

balance de las ganancias y pérdidas 

esperadas, que acompañan el 

proceso de atención en todas sus 

partes". Esta calidad recoge el 

pensamiento técnico de quienes 

la aplican (médicos, enfermeras, 

administradores) con su cosmovisión 
y formación académica (Donabedian, 

1984). Existe consenso entre los 

especialistas de que Donabedian es 

la referencia obligada para tratar, 

evaluar, estudiar la calidad de la 
atención en los servicios de salud, 

debido a que es el autor que más ha 

investigado y escrito sobre el tema. 

Método 

Participantes 

La muestra estaba formada por 1,21 O 

personas entre hombre y mujeres 

de la población general de San 

Salvador. El tamaño de la muestra 

obtenido tiene un nivel de confianza 

del 95% con un error de estimación 

del 3%. Es un estudio descriptivo 
mediante encuesta (León y Montero, 

2007), con un diseño retrospectivo; el 

muestreo es no probabilístico de tipo 
incidental (Hernández, Fernández, 

y Baptista 2006). Sin embargo, 

destacar que la selección del número 

de participantes se obtuvo mediante 



la fórmula para poblaciones finitas, 

apoyando la posibilidad de obtener 

generalizaciones de sus hallazgos, 

mediante la utilización de pruebas 

paramétricas y no paramétricas, 

en el análisis de resultados. De 

esta muestra, 688 (57,9%) fueron 

femeninos con una media de edad 

de 32,0 años (DT = 12,0), mientras 

501 (42, 1 %) fueron masculinos con 

una media de edad de 33,2 años 

(DT = 12,5); la media de edad general 

fue de 32,5 años (DT=12,23). La 

muestra estudiada residía en el área 

metropolitana de San Salvador. Las 

variables sociodemográficas como 

institución de salud que visita, el 

género, estado familiar, nivel de 

estudio, número de miembros en 

el hogar e ingresos económicos 

familiares. 

Instrumentos 

Instrumento de elaboración propia. 

Se elaboró un cuestionario que 

buscaba medir un conjunto de 

variables sociodemográficas consi

deradas fundamentales para el 

estudio; entre estas se tienen: la 

edad, institución de salud que visita, 

el género, estado familiar, nivel de 

estudio, número de miembros en 

el hogar e ingresos económicos 

familiares. Variables que fueron 

utilizadas para realizar los análisis 

estadísticos inferenciales, tanto 

paramétricos como no paramétricos. 

Escala de calidad de atenc1ón en los 

servicios de salud (ECASS). 

Tras la revisión de algunos modelos 

teóricos sobre la calidad de atención 

en los servicios de salud, se adoptó 
el modelo de Donabedian (1966). 

quien plantea que la calidad de 

atención en salud deberá evaluarse 
desde la perspectiva del usuario y 

medirse cuatro fases importantes: 

estructura, proceso, resultados y 

accesibilidad y que, en su conjunto, 

brindarían un puntaje o criterio 

sobre la calidad de atención en 

salud; sin embargo, podrán hacerse 

mediciones parcializadas de algunas 

de las fases o etapas del proceso de 

evaluación, según las necesidades 

o propósitos del estudio. En esta 

ocasión, ante la inexistencia de 

instrumentos válidos y fiables que 

evaluaran la calidad de atención en 

los servicios de salud pública, se 

procedió a operativizar la estructura 

propuesta por el autor (estructura, 

proceso, resultado y accesi

bilidad) de cara a la construcción 

de un instrumento atendiendo los 

estándares internacionales. 

Resultados 

Tras un proceso de recodificación 

de las variables (ítems) de un nivel 

de medición de intervalo (1 =mala, 

2=regular, 3=buena, 4=muy buena) 
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a un nivel dicotómico (1+2=mala/os; 

3+ 4=buena/os) de mala/os y buena/ 

os, para cada reactivo se obtuvo (n) 

el total de la muestra, la frecuencia 

y porcentaje tanto para las respues

tas malas como para las buenas. En 

el análisis descriptivo de la calidad 

de atención en los servicios de sa

lud, se ha utilizado como criterio de 

interpretación de los hallazgos des

criptivos, la norma del proyecto (Oii

ver, 2005) Nacional de Medición de 

Estándares y Desempeño de la Salud 

Pública de EE.UU, por sus siglas en 

inglés (NPHPSP), el que establece 

cuatro niveles para medir la calidad 

de atención en salud pública; estos 

son: 1) cumplimiento entre el 75 y el 

100%)=Sí. 2) Cumplimiento entre el 

51 y el 75%= parcialmente alto. 3) 

Cumplimiento entre el 26 y el 50% = 

parcialmente bajo, y 4) Cumplimiento 

menor al 25%) = "No. Es importante 

aclarar que en nuestra escala el malo 

es equivalente al "No" y el bueno es 

equ ivalente al "Sí". Considerando 

los parámetros anteriores para valo

rar aquellos indicadores estudiados 

como buenos o malos, se procedió 

entonces a describir los indicadores 
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'' En los criterios 
donde el porcentaje 
malo es inferior al 
50°/o, es considerado 
como desfavorable 
o negativo 
(parcialmente bajo), 
mientras en aquellos 
indicadores cuyo 
resultado es bueno, 
serán los que están 
arriba del 51 o/o.,, 

cuyos porcentajes oscilaron entre 26 

a 50% como parcialmente bajos y los 

que oscilaron entre 51 a 75% como 

parcialmente altos. No se encontraron 

porcentajes superiores al 76% que 

significan "sí". Tampoco inferiores 

al 25% que significa un " no". En los 
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criterios donde el porcentaje malo es 

inferior al 50%, es considerado como 

desfavorable o negativo (parcialmen

te bajo). mientras en aquellos indica

dores cuyo resultado es bueno, serán 

los que están arriba del 51%. Estos 

últimos son va lorados como positi

vos (parcialmente altos). En la breve 

descripción de estos resultados, se 

está haciendo énfasis en los seis indi

cadores o porcentajes más elevados, 

tanto en la percepción positiva como 

en la negativa de la calidad de aten

ción en los servicios de salud públi

ca. En primer lugar, tenemos algunos 

indicadores más llamativos conside

rados como desfavorables o malos: 

la atención que recibe de la enferme

ra/os (57,2%); los procesos adminis

trativos como sacar una cita, solicitar 

una constancia médica (59,8%); la 

atención en el sistema de salud pú

blico salvadoreño (63.4%); los tiem

pos de espera entre una cita y otra 

(70,8%); cuando se presenta a con

sulta el tiempo de espera para que lo 

vea el médico (69,0%); en el sistema 

de salud público, el acceso al médi

co especialista (68.4%). En segundo 

lugar, tenemos algunos indicadores 

más sobresalientes considerados 

como buenos: el centro de salud está 
limpio y ordenado (64,3%); la evalua

ción diagnóstica y el tratamiento mé

dico recibido (57,8%); ha sentido me

joría en su estado de salud después 

de iniciado el tratamiento (63,9%); el 

tratamiento médico recibido lo perci

be como efectivo en curar la enfer

medad (59,7%); la explicación del 

médico sobre su enfermedad fue con 
claridad (57, 1 %); y la accesibilidad 

(por distancia) a un centro de salud 

(54,7%). Estos datos reflejan una evi

dente superioridad de los porcenta

jes negativos sobre los positivos. En 

términos generales, matizar que si 

bien existen varias áreas que refieren 

buena calidad de atención en los ser

vicios de salud pública, las percep

ciones negativas de la atención en 

salud son más elevadas que las posi

tivas. Tras la aplicación de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra, se encontró que las pun

tuaciones seguían una distribución 

normal, por lo que se procedió a em
plear pruebas paramétricas y algunas 

no paramétricas, que contrastasen 

los resultados encontrados. A con

tinuación se describen los resultados 

en función del objetivo planteado. El 

ANOVA de un factor indicó diferen

cias significativas entre las diferen

tes instituciones de salud estudia

das en estructura (F 3,1135=27.48; 

p=O,OOO). en proceso-resultados (F 
3,1081 = 29,98; p= O,OOO); en accesi

bilidad (F 3,1173=7,19; p=O,OOO) y 

en la escala total , como una dimen

sión de la calidad de atención en los 

servicios de salud pública, también 

demostró diferencias significativas 

(F 3,1026=27,94; p= O,OOO). Con-



firmándose estos resultados con la 

prueba no paramétrica de H Kruskal. 

Wallis: en estructura {X2 
3 

=63,79; 

p=O,OOO), en proceso-resultado {X2 

3 = 74,1 6; p=O,OOO), en accesibilidad 

{X2 
3
= 19,17; p=,OOO) y en la escala 

total (X2 
3
= 67, 14; p=O,OOO). Tras la 

aplicación de la prueba post hoc de 

Scheffé, se demuestran diferencias 

estadísticamente significativas entre 

las diferentes instituciones de salud 

pública {Hospital público, Unidades 

de Salud, ISSS) en comparación con 

las clínica y hospitales privados en 

función de cada una de las dimensio

nes de la escala de calidad de aten

ción en los servicios de salud pública. 

Sin embargo, no se encontró diferen

cias estadísticas significativas entre 

los mismos centros de salud pública, 

en función de las escalas de calidad 

de atención en los servicios de salud, 

significando lo anterior, que en estos 

centros la calidad de atención es muy 

similar 

En relación al género, la prueba 

demuestra que no existen dife

rencias significativas en estructura 

{t 1,121=1,57; p=0,12), ni en 

accesibilidad {t 1.160=1,78; p=0,07), 

pero sí existen diferencias entre 

hombres y mujeres en la percepción 

de la calidad de atención en los 

servicios de salud pública, en especial 

en la dimensión de proceso-resultado 

{t 1.068=2,16; p= 0.03) y en la escala 

total {t 1.015=2,06; p=0,04); la prueba 

no paramétrica U Mann.Whitney lo 

confirma, en estructura (Z= -1 ,33; 

p=O, 1 84), en proceso-resultado {Z=-

2,031; p= 0,042), en accesibilidad (Z=-

1,705; p=0,088) y en la escala total 
{Z=-2,098; p= 0,036). Indicando lo 

anterior, que las mujeres poseen una 

actitud más favorable que los hombres 

en relación a los procesos, resultados 

y en la calidad total de los servicios 

de salud. El ANOVA de un factor no 
demuestra diferencias significativas 

en la calidad de atención en salud 

pública en función del estado civil de 

la muestra {F 4, 1030=2,008;p=0,091 ), 

ni en relación al grado de estudio de 

los participantes {F 4,1019=1,312; 

p=0,26), tampoco por los ingresos 

económicos familiares {F6.985 

=0,473; p=0,71 ). Por otra parte, al 

contrastarse la percepción de los 

costos de la salud en El Salvador, 

en función del género, se encontró {t 

1,166=1,886; p=0,059) una tendencia 

en las mujeres a considerar más cara 

la atención en salud que los hombres; 

confirmándose lo anterior con la 

prueba no paramétrica de U Mann 

Whitney {Z =-2,007 ; p=0,045). No 

existe correlación significativa entre la 

edad de la muestra y las dimensiones 

de la escala: estructura {r=0,001; 

p=0,960),proceso-resultado{r= 0,040; 

p= O, 1 84), en accesibilidad {r= -0,034; 
p=0,246), en la escala total {r = 0,023; p 

=0,471); sin embargo, se encontraron 
correlaciones significativas, que van 

desde intermedias hasta altas, ent re 

las escalas que conforman la prueba 

para evaluar la calidad de atención 
en los servicios de salud publica, 
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y estas se describen de la forma 

siguiente: entre estructura y proceso

resultado {r=0,743;p=O,OOO); 

entre estructura y accesibilidad 

{r=0,492;p=O,OOO), estructura y 

escala total {r=0,858;p=0,000); 

ente proceso-resultado y accesi

bilidad {r=0,599;p=O,OOO), en 

proceso-resultado y escala total 

{r= 0,965; p=O,OOO); entreaccesibilidad 

y escala total{r=0,715;p=O,OOO). 

Discusión 

En el análisis descriptivo, se tienen 

datos e indicadores llamativos 

relacionados con la calidad de 

atención médica que reciben los 

salvadoreños en el sistema de salud 

público; entre sus resultados se tienen 

variables, que pueden ser calificadas 
como desfavorables o negativas 

{malas). Dentro de los hallazgos que 

presentan connotaciones negativas, 

se mencionan los porcentajes 

más sobresalientes. Estos son: la 

atención que recibe de la enfermera/ 

os, el 57,2% expresa que es mala ; 
.. , 
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n 
los procesos administrativos,como 
sacar una cita, solicita r una 

constancia médica, el 59,8% dicen 
que son muy lentos; en la atención 

que reciben del sistema de salud 

público salvadoreño, el 63,4% de 

los evaluados manifiestan que es 
inadecuada; los tiempos de espera 

entre una cita y otra, el70,8% expresa 
que son muy largos; cuando se 

presenta a consulta médica el tiempo 
de espera para que lo vea el médico, 

el 69,0% manifestó que son muchas 
horas; en el sistema de salud público; 

el acceso al médico especialista, 
un 68,4% piensa que es difícil. Los 

criterios antes mencionados están 
en sintonía con lo planteado por 
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Resumen 

¿Qué estrategias de difusión utiliza el gobierno central para promover la participación ciudadana y qué incidencia tiene 

esta en el acontecer gubernamental? Esta investigación identificó esas estrategias y su inocencia, así como la inciden

cia de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno central de El Salvador. A través de entrevistas 

en profundidad, se logró establecer que en el gobierno central la participación ciudadana está enfocada en la dimen

sión de la denuncia; hacen falta mecanismos en los que realmente la población incida en la toma de decisiones guber

namentales. Además, los contados mecanismos de participación que existen no son divulgados adecuadamente, las 

instancias del gobierno no tienen estrategias de comunicación exclusivas para promoverlos. 

Palabras claves: 
Participación ciudadana, mecanismo de participación, medios de comunicación, estrategias de comunicación. 

A bstract 

What dissemination strategies does the central government use to promote 

citizen participation and what effect has it in government befall? This research 

identified these strategies and their innocence, as well as the impact of citi

zen participation in decision-making of central government of El Salvador. 

Through in-depth interviews, it was possible to establish that in the central 

government, citizen participation is focused only on the dimension of the 

complaint, are needed mechanisms in whose people actually affects in go

vernment decision making. Moreover, the few existing mechanisms for par

ticipation, are not disclosed properly, the government agencies do not have 

exclusive communication strategies to promote them. 

Key words: 

Citizen participation, participation mechanism, media, communication strategies. 

Introducción 

E
l diccionario de la Real Academia 

de la Lengua (2001) define que 

participar es tomar parte de 

algo, esa acción se puede llevar hasta 

el interior de la dinámica social, y surge 

la participación ciudadana, pero hablar 

de las acciones dentro de la sociedad 

es más complejo que el hecho de 

tomar parte de algo. La participación 

ciudadana tiene como objetivo incidir 

de alguna manera, en el aparato del 

Estado, abonar en la construcción de 

políticas públicas. Para ello, el Estado 

tiene que entablar un diálogo con la 

ciudadanía. 
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En El Salvador, la búsqueda de in

tervención por parte de la sociedad 

en la toma de decisiones se puede 

vislumbrar d~sde la tercera década 
del siglo pasado, cuando movimien

tos indígenas-campesinos intenta

ban cambiar la dinámica social. Otro 

ejemplo de participación fue la ca

pacidad organizativa social, durante 

la década de los 80. Sin embargo, 

estas manifestaciones eran de ín

dole política y orientada a cambiar 

toda una estructura. Después de los 

Acuerdos de Paz (1992), la forma de 

incidir cambió, surgieron organiza

ciones civiles en áreas específicas, 

que se iniciaron en la construcción 

de discursos, en aras de cambiar las 

condiciones de vida en torno a te

mas concretos. 

Azpuru, Blanco, Córdova, Loya, 

Ramos y Zapata (2007) establecen 

que, en el caso de El Salvador, la 

historia de la concertación es corta y 

las iniciativas que han logrado desa

rrollarse han sido frágiles, cambian

tes y limitadas. El primer espacio de 

concertación que vivió -según esos 
autores- fue el Pacto de San An

drés, firmado en mayo de 1995 por 
el gobierno del presidente Armando 

Calderón Sol y el recién creado Par
tido Demócrata (PO), en donde se 

establecieron nuevas corre laciones 
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de fuerza para la vida política en el 

país. Un año después de su firma, el 

PD anunció la ruptura del pacto debi

do al incumplimiento del gobierno. 

La participación ciudadana es un 

proceso sistemático por medio del 

cual la ciudadanía se organiza para 

incidir en la vida pública nacional y 

municipal, a través de mecanismos 

e instrumentos que les permiten ser 

parte activa de la toma de decisiones, 

del control social y de la correspon

sabi lidad, actuando de manera aso

ciada con sus gobernantes en aras de 

procurar el bien común y de construir 

una nueva cultura política democráti

ca, de acuerdo con la Iniciativa Social 

para la Democracia (ISO, 2002). 

El país cuenta con mecanismos en 

los que la población puede avocarse 

para incidir, de alguna manera, en la 

creación de políticas públicas, pero 

no todos los conocen ante la falta de 

una política de comunicación efecti

va, para darlos a conocer y explicar

los, según Rivas (2009). 

Para especialistas como Uceda 

(2005). actualmente existe un divor

cio entre la actividad social, los go

biernos y las com unicaciones, sobre 

todo en potenciar los mecanismos de 

participación ciudadana ya estableci-

dos, así como los caminos que bus

can abrir las organizaciones sociales. 

En ese contexto, aparece el Internet 

como una herramienta que se puede 

utilizar para hacer efectivos los me

canismos de participación ciudada

na, así como ampliar el alcance de 

las oficinas estatales, cuyas puertas 

están lejos de algunos ciudadanos. 

Las TIC suponen un punto de partida 

hacia facilitar la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones 

públicas. 

Método 

La investigación se realizó en la 77 

instancias gubernamentales, en las 

que se solicitó información sobre la 

existencia de mecanismos de partici

pación ciudadana y oficinas de comu
nicación. Se entrevistó, en profundi

dad, a los encargados de las oficinas 

relacionadas con la participación 

ciudadana y del área de comunica

ciones. Se realizó observación no 

estructurada de algunos procesos de 

participación. La mayor dificultad fue 
el acceso a la información, pues mu

chas instancias gubernamentales no 

dieron información pese a las múlti

ples solicitudes que se hicieron por 

diferentes vías. 



Resultados 

En El Salvador existen mecanismos 

de participación ciudadana estable

cidos legalmente, en la Constitución 

de la República, en la Ley de Medio 

Ambiente, en el Código Municipal y 

la Ley de Creación del Fondo para 

el Desarrollo Económico y Social 

de los Municipios. Además, el 

país es firmante de la Convención 

lnteramericana contra la Corrupción . 

Esos apartados legales obligan a El 

Salvador a crear espacios en donde 

los ciudadanos participen para incidir, 

de alguna manera u otra, en la toma 

de decisiones y creación de políticas 

públicas. 

Los mecanismos más claramente 

identificados se encuentran en la 

Asamblea Legislativa, el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el Tribunal Supremo 

Electoral. Otras instancias realizan, 

dentro de su propio trabajo, la 

apertura a la ciudadanía, como el 

caso del Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 

la Defensoría del Consumidor, el 

Tribunal de Ética Gubernamental. 

Sin embargo, no en todos la 

participación ciudadana significa que 

la población incide en la toma de 

decisiones del Estado, más bien significa 

un contacto con la ciudadanía. Este 

acercamiento es en temas de brindar 

información sobre la institución o para 

ser orientados en trámites especificos 
de la instancia gubernamental. 

Aunque no es un mecanismo de 

participación directa, la creación 

de buzones de sugerencia en las 

entidades del Estado podría ser una 

forma de oír a la gente; solo el 33% 

de las instancias gubernamentales lo 

tienen de manera electrónica y el 1% 

de manera física en sus respectivas 

oficinas. 

También están los mecanismos de 

participación que la misma ciudadanía 

crea: para el caso, las marchas, 

protestas, foros de discusión pública, 

cartas enviadas a funcionarios son 

parte de esas formas de participar. 

Según la lista de instancias 

gubernamentales del Tribunal de 

Ética Gubernamental, existen 77 

oficinas del Estado; de estas, el 55% 

establecieron claramente que no 

tenían mecanismos de participación 

de ningún tipo, ni buzones de 

sugerencias en sus oficinas, ni 

consultas a través de sus páginas 

electrónicas. 
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'' La participación 
ciudadana es un 
proceso sistemático 

por medio del 
cual la ciudadanía 

se organiza para 
incidir en la vida 

pública nacional y 
municipal, a través 
de mecanismos e 

instrumentos que les 
permiten ser parte 

activa de la toma de 

'' El 37% de las instancias guberna

mentales no respondieron la solicitud 

de información que se hizo de forma 

presencial, telefónica, cartas oficia

les y correos electrónicos. Solo el 

8% respondieron afirmativamente la 

existencia de mecanismos de parti

cipación ciudadana . Estas instancias 

gubernamentales fueron: Asamblea 

Legislativa, Ministerio de Medio Am

biente y Recursos Naturales, Tribunal 

Supremo Electoral, Tribunal de Ética 

Gubernamental, Defensoría del Con

sumidor, Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo de la Mujer y el Ministe

rio de Economía . 

Durante la investigación, se detec

tó que las instituciones gubernamen
tales no tienen una estrategia de co

municación exclusiva para promover 

la participación ciudadana. Este tema 

es parte del trabajo de comunicación 
en general que tienen las institucio-
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nes. El tema de participación ciuda

dana es difundido desde el área de 

este tema dentro de las instituciones 

y es implementado por los mismos 

empleados de esa área no por comu

nicadores. 

Igualmente, ninguna tiene evalua

ción del trabajo de comunicaciones 

en torno al tema de participación 

ciudadana; además, los portales 

electrónicos de las instituciones aún 

no son explotados para incentivar la 

participación ciudadana. 

Con estos resultados, el gobierno 

salvadoreño se ubica en el escena

rio que plantea el Programa de las 

Naciones Unidad para el Desarro

llo (1998), y en donde asegura que 

América Latina y El Caribe han vivi

do épocas aquejadas por los males 

del despotismo y el populismo; esto 

generó una cultura que no solamen

te no incentiva la participación, sino 

que pretenden hacerla superflua. 

En el gobierno central, existe la 

secretaria de comunicaciones de la 

presidencia, desde donde se dictan 

las formas de trabajo de las comuni

caciones de las instancias guberna

mentales, además, existen oficinas 

de comunicaciones destinadas a 

guiar la comunicación interna y ex

terna de cada una de las instancias 

gubernamentales. Esa secretaría de 

comunicaciones no brindó informa

ción para esta investigación, por lo 

que no se pudo conocer qué lugar 

tiene la participación ciudadana en 

las directrices generales de las es
trategias de comunicación, desde la 

máxima entidad. 

De las instancias gubernamentales 

que brindaron información, solo una 
tenía una estrategia de comunicación 

que surgió de un estudio previo; las 
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otras se basan en la necesidad de 

comunicar información institucional 

de las oficinas de gobierno. Además, 

solo una de las instancias del Estado 

tiene un diagnóstico de su trabajo en 

comunicaciones; las otras no tienen 

forma de evaluar cómo trabajan y el 

impacto que tiene su trabajo en el 

área de la participación ciudadana. 

Ante la ausencia de las estrategias 

de comunicación, se refuerza la pos
tura de Parrado y Loffler (2006), quie

nes establecen que la participación 

ciudadana es utilizada, al menos ver

balmente, por políticos, funcionarios 

y organizaciones sociales. "Las fies

tas locales organizadas por las aso
ciaciones, barrios y el propio munici

pio proporcionan una buena ocasión 

'' El país cuenta 
con mecanismos en los 

que la población puede 

avocarse para incidir, 

de alguna manera, e~ 

la creación de políticas 

públicas, pero no todos 

los conocen ante la 

falta de una política de 

comunicación efectiva, 

para darlos a conocer y 

explicarlos. '' 



para sali r en la foto, "cerca de los ciu

dadanos". Desgraciadamente, para 

muchos representantes políticos, la 

participación ciudadana finaliza en 

ese momento. 

Las comunicaciones de las 

instancias gubernamentales tienen 

líneas amplias de trabajo, dadas 

por la tendencia de solo divulgar 

lo que hacen los titulares. Temas 

como la participación ciudadana 

son difundidos directamente por las 

áreas que las trabajan y, en algunas, 

con apoyo técnico de las oficinas 

de comunicaciones. La divulgación 

de los trabajos en participación 

ciudadana la realizan los mismos 

hacedores de esos trabajos y lo las 

oficinas de comunicaciones. 

Aunque las instancias gubernamen

tales tengan en sus páginas electróni

cas formas en que los ciudadanos pue

dan consultar y solicitar información, 

estas no responden, al menos para 

efectos de esta investigación. Solo el 

2% de las instituciones respondieron 

ante la petición de información desde 

sus portales virtuales. 

Se detectaron problemas en la 

gestión de las comunicaciones. Por 

ejemplo, el Tribunal Supremo Electo

ral. La unidad de comunicaciones no 

se encarga ni de la publicidad, ni de 

la alimentación de la página electró

nica. Ellos son los que tiene que asu

mir, desde una perspectiva comuni

cacional, el manejo de la imagen y el 

trabajo de la institución. 

Al no tener estrategias de comuni

cación destinadas a la promoción y 

divulgación de la participación ciu
dadana, la población desconoce de 

los espacios que se tienen por ley 
y por iniciativa de las instancias, de 

proponer, participar e incidir. Es ne-

cesario que exista comunicación de 

esos mecanismos, que la población 

se entere de cómo participar. 

Los portales electrónicos son una 

forma viable de acercarse a la gente, 

pese a la brecha digital que existe. Se 

pueden crear una especia de oficinas 

virtuales en las cabeceras departa

mentales, para que desde ahí la gen

te tenga acceso a Internet y poder 

consultar, solicitar y proponer ante 

las instancias gubernamentales. 

En ese marco, los mecanismos de 

participación ciudadana con los que 

cuentan la población son escasos en 

el gobierno central; se limitan a la 

Asamblea Legislativa y la Corte Su

prema de Justicia, a las consultas que 

debe de realizar el Ministerio de Me

dio Ambiente y Recursos Naturales. 

Sin embargo, muchas de las ofi

cinas de gobierno tienen formas de 

hacer contacto con la población y no 

necesariamente son formas de parti

cipación ciudadana, pues la población 

no tiene la posibilidad de incidir po

líticamente en la toma de decisiones. 
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Esas puertas para ver y escuchar a la 

gente están centradas en la denuncia . 

Debido a la falta de información, 

fue imposible evaluar la incidencia de 

la participación ciudadana en la toma 

de decisiones del gobierno central de 

El Salvador, pues solo la Asamblea 

Legislativa brindó datos; la Corte Su

prema de Justicia no dio información 

y el MARN no tiene contabilizado el 

número de casos resueltos ante las 

denuncias, por la falta de una siste

matización de información por parte 

de la administración anterior. 

En el caso de la Asamblea Legisla

tiva, durante el 2008 y el primer tri

mestre del 2009, en el 50% de las le

yes aprobadas hubo presencia de la 

población, pero hay que destacar que 

solo se aprobaron dos leyes, en la ini

ciativa de ley de una de ellas estaba la 

petición desde la población civil. 

Ante esa carencia, una buena 

alternativa para el gobierno central 

salvadoreño es la mejor utilización 

del ciberespacio. Muchos autores lo 

catalogan como uno de los mejores 
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'' Debido a la falta 
de información, fue 

imposible evaluar 

la incidencia de la 

participación ciudadana 

en la toma de decisiones 

del gobierno central de 

El Salvador, pues solo 

la Asamblea Legislativa 

brindó datos; la Corte 

Suprema de Justicia 

no dio información 

y el MARN no tiene 

contabilizado el número 

de casos resueltos 

ante las denuncias 

por la falta de una 

sistematización de 

información.'' 

areópagos políticos que permite la 

comunicación, pero no solo el hecho 

de colocar la Internet en medio de 

los gobernantes y los ciudadanos 

provocará la participación ciudadana; 

más bien el espíritu democrático con 

el que se conciban las herramientas, 

así darán apertura a la ciudadanía, tal 

como lo establece López (2001 ). 

El gobierno salvadoreño debe 

entonces iniciar el camino hacia el 

gobierno electrónico, generando 

con ello otros mecanismos en donde 
los ciudadanos puedan participar 

e incidir en la toma de decisiones, 
así como poder proponer mejores 

políticas públicas. 
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Propuesta 

Ante los hallazgos de esta 

investigación, se propone la 

creación de una política nacional 

de participación ciudadana , en 

donde se incluya una estrategia de 

comunicación gubernamental para 

dar a conocer los mecanismos con 

los que cuentan los salvadoreños, 

para incidir políticamente ; pero, 

además, crear más mecanismos 

de participación ciudadana . 

La estrategia de comunicación 

es tará guiada por esta po lítica 

y tendrá que hace r énfasis en 

la divulgación de las formas 

que existen de participar y 

la forma en que deben de ser 

utilizados para incidir en la 

toma de decisiones del Estado. 

Además, periódicamente se 

tendrá que dar a conocer los 

resultados de la participación 

de las personas; es decir, 

mostrar las cifras de cuántos 

han participado y qué se ha 

logrado con esa participación. 

Esta difusión podría ser en las 

mismas instancias del gobierno, 

a través de hojas volantes, 

trípticos o afiches co locados 

en las oficinas para que los 

usua r ios puedan verlos . 

Esta polít ica nacional de 

participación ciudadana debe de 

tener, además, un componente 

relativo al fomento de una cultura 

de participación para ello y desde 

el área de comunicaciones; es 

decir, siempre en la estrategia 

comunicacional, fomentar 

los valores y la necesidad de 
involucrarse, para crear en la 

población la costumbre de utilizar 
los mecanismos de participación . 

Para ello se tiene que crear esos 

mecanismos en donde la población 

pueda acercarse y proponer, en 

las instancias gubernamentales. 

A través de la política nacional 

de parti cipación ciudadana , 

e l gobierno central puede 

impulsar el gobierno electrónico , 

fortaleciendo sus páginas 
electrónicas para que estas 

permitan una real part icipación 

de la ciudadanía, en el sentido 

de que, a través de estos 

portales electrónicos, puedan 

enviar sus aportaciones para un 

mejor trabajo gubernamental, o 

simplemente, puedan consu ltar 

sobre el quehacer instituciona l. 



Pero, además de activar estos 

mecanismos, periódicamente se 

tiene que mostrar la incidencia 

de la población en la toma de 

decisiones. Se tiene que hacer 

publicidad de la efectividad 

de la participación ciudadana. 

La imagen de las instituciones 

gubernamentales tiene que ser 

manejada desde las unidades de 

comunicaciones. 

Se propone también la 

confección de una guía de 

participación ciudadana, en la 

que se contemplen todos los 

mecanismos de participación 

ciudadana y que sea distribuida 
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Resumen 

Las ventajas de captar agua lluvia en un entorno natural son: agua extremadamente limpia en comparación con otras 

fuentes de agua du lce disponibles, recurso esencialmente gratu ito e independiente de empresas suministradoras 

habituales y que requ iere de infraestructura sencilla para su captación, almacenamiento y distribución. El sistema 

de captación del agua lluvia permite almacenarla y posteriormente someter a t ratamiento la que se utilizará para el 

consumo humano. A este sistema se le denomina CATDALL, que fue el prototipo resultado final del desarrollo del 

proyecto, gracias al apoyo del Fondo para la Investigación en Educación Superior (FIES) y la Universidad Tecnológica 

de El Salvador (UTEC). El prototipo puede ser replicable en otros centros escolares, que presenten escasez de agua 

bajo las circunstancias que fueren o como simple alternativa de ahorro aprovechando un recurso natural que es 

gratuito. 

Palabras claves: 
Agua lluvia, captación, uso humano, sistema alternativo. 

El agua lluvia un recurso natural histórico 

E 
1 agua lluvia es un 
recurso histórico. 

Cuando las civilizaciones 

aumentaron 

demográficamente y algunas 

poblaciones debieron ocupar 

zonas áridas o semiáridas del 

planeta comenzó el desarrollo 

de formas de captación de aguas 
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lluvias, como alternativa para el 

riego de cultivos y el consumo 
doméstico (Ballén Suárez, Galarza 

y Ortiz Mosquera, 2006). No fue 

sino hasta principios del Siglo XX 

cuando las canalizaciones de agua 

irrumpieron de forma masiva en 

ciudades, pueblos y villas, el agua 

lluvia pasó a segundo plano. 

Según Ballén Suárez, Galarza y Or

tiz Mosquera (2006) las aguas lluvias 

se han utilizado tradicionalmente por 

diversas civilizaciones; pero estas 

tecnologías solo se han comenzado 

a estudiar y publicar recientemente. 

Sobre la base en la distribución de 

restos de estructuras de captación de 

agua de lluvia en el mundo y el conti-



Abstract 

The advantages of capturing rainwater in a natural environment are: extremely 

clean water compared to other sources of fresh water available, an essentially 

free and independent use of common suppliers resource and requires simple 

infrastructure for collection, storage and distribution. The system of rain water 

harvesting, allows storing it and subsequently submit to treatment the one that 

will be used for human consumption. This system was called CATDALL, which 

was the final result prototype of development of the project, thanks to the su

pport from the Fund for Research in Higher Education (FIES) and the Univer

sidad Tecnológica de El Salvador (UTEC). The prototype can be replicated in 

other schools that may present water shortage under any circumstances, oras 

a simple alternative for savings build a natural resource is free. 

Key words: 

Rainwater, catchment, human use, alternative system. 

nuo uso de estas obras en la historia, 

las técnicas de captación de agua llu

vias cumplen un papel importante en 

la producción agrfcola y en satisfacer 

las necesidades domésticas, con uso 

intensivo en las regiones áridas o se

miáridas del planeta o como recurso 

alternativo de abastecimiento. 

Los sistemas de captación de aguas 

lluvias son un sistema alternativo, de 

necesidades no cubiertas, sea por 

escasez, por el no acceso a servicios 

básicos o para aprovechar los recur

sos naturales, que pueden dar como 

beneficio paralelo el ahorro, pues es 

gratuito. En lo único que se invierte es 
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''La captación del 

agua lluvia se lleva 

a cabo por medio 

de los techos, donde 

es conducida por 

medio de un sistema 

de canales y filtros 

(que se encargan de 

eliminar impurezas 

gruesas) a unos 

depósitos donde el 

agua es almacenada 

hasta el momento en 

que será utilizada. ' ' 
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en el diseño y construcción del siste

ma y su mantenimiento. 

Experiencias en el ámbito 
internacional 

La problemática de abastecimiento 

de agua es mundia l, por ello los sis

temas de captación de aguas lluvias 

existen en muchos continentes. Se 

mencionan algunas experiencias a 

manera de ejemplo. En África, existe 

una alta concentración de pobreza 

que imposibilita la obtención de la 

cantidad de recursos y la tecnología 

necesaria para construcción y ope

ración de un sistema de acueducto y 

alcantarillado adecuado. Por ello en 

muchas zonas de este continente se 
ha producido una rápida expansión 

de los sistemas de aprovechamiento 
de aguas lluvias, aunque su práctica 

aún es informal en su mayoría, exis

te un proyecto adelantado "Siste

mas de aprovechamiento de aguas 
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lluvias de muy bajo costo" desarro

llado con el apoyo de Development 

Technology Unit, de Inglaterra. No 

en todo el continente existen sufi

cientes precipitaciones, por lo que 

no es abastecida toda la demanda. 

(Ballén Suárez Galarza y Ortiz Mos

quera, 2006). 

En Asia, países como Singapur y 

China buscan recursos alternativos 

como aprovechar las aguas lluvias, 

se promueve como recurso alter

nativo y método innovador. A lre

dedor del 86% de la población vive 

en edificios de apartamentos y sus 

techos son utilizados para la capta

ción de aguas lluvias. En Tokio, el 

aprovechamiento de agua lluvia es 

promovido para mitigar la escasez 

de agua, controlar las inundaciones 

y asegurar agua para los estados de 

emergencia. A nivel comunitario se 

han implementando instalaciones 

que introducen a la población en 

la utilización del agua lluvia, estas 

son llamadas "Ronjinson", se les en

cuentra en la vía pública del distrito 

de M ukojim. (Ballén Suárez, Galarza 

y Ortiz Mosquera, 2006) 

Otros países que aprovechan 

este sistema alternativo son : 

en Sur América, Brasil. Muchas 

organizaciones no gubernamentales 

y organizacionales ambientales 

se enfocaron en trabajar en el 

suministro de agua para consumo 

humano usando sistemas de 

aprovechamiento de agua 

ll uvia. México, en el Estado de 

Guanajuato, es otro ejemplo de 

cómo sus necesidades de agua 

han sido suplidas por un sistema 

de aprovechamiento de aguas 

lluvias. En Estados Unidos, son 15 

los estados que usan este sistema 

alternativo, entre ellos Alaska, Hawai, 

Washington, Oregon, Arizona, entre 

otros. En Canadá existe una casa 

familiar de tres habitaciones con un 

área de 158m2 ubicada en Riverdale 

en Toronto, la edificación es 

autosuficiente y utilizan el agua lluvia 

para todo, incluyendo el consumo 

humano. En este caso uti lizan para 

su purificación, la cal, que reduce 

'' Previo a la 
utilización del agua, 

esta pasa por un sistema 

de tratamiento que 

consiste en una serie de 

filtros que potabilizan 

el agua para que pueda 

ser consumida por los 

alumnos. '' 



la acidez del agua y le da un sabor 

fresco, luego el agua pasa a través 

de un fi ltro de arena fina y carbón 

activado para remover todas las 

impurezas y por último es sometida 

a un proceso de desinfección 

mediante luz ultravioleta. (Ballén 

Suárez, Galarza y Ortiz Mosquera, 

2006) 

En Europa, especialmente en 

el norte, a pesar de disponer de 

modernos sistemas de canalización 

y totalización de agua, ha vuelto a 

cobrar importancia en los últimos 

años la recogida de agua de lluvia. 

Alemania es un ejemplo: comenzó 

a subvencionar este tipo de 

iniciativas desde la reunificación y 

centenares de miles de v iviendas 

alemanas disfrutan actualmente de 

estos equipos. Lo mismo sucede 

en España. Aguapur, Barcelona. 

Diseñar un sistema de captación 

y reutilización de agua lluvia. 

Recuperado el 1 de noviembre 

2008 de http://www.aguapur.com/0/ 

es_generalidades.html. Sin duda 

la escasez y racionamiento del 

agua está provocando recuperar la 

costum bre de aprovechar las aguas 

lluvias o pluviales. 

Experiencias en El Salvador 

Al inicio del proyecto se visitó a 

Fondo Ambiental de El Salvador 

(FONAES) y el gerente de proyectos 

explicaba que contaban básicamen

te con dos proyectos. El primero 

"Techo y Agua", con el apoyo del 

Gobierno de Francia, y el segundo, 

"Agua del Cielo para Mi Escuela", 

con el patrocinio de la empresa pri

vada Coca-Cola. "Techo y agua" se 

centra en el abastecimiento de agua 

-a partir de la captación de agua de 

lluvia- a través de sistemas indivi

duales o colectivos. De acuerdo con 

la experiencia identifi can que el fac

tor más contaminante del agua es el 

techo de las escuelas, por la materia 

orgánica que se deposita en el mis

mo. El sistema consta de un filtro de 

barro con aleación de plata, marca 

"Filt roN" (fabricado en Tecoluca). La 

dificultad de estos proyectos estri

ba en la administración del recurso. 

"Agua del cie lo para mi escuela" 

está patrocinado por Coca-Cola en 

su área de influencia (Nejapa), y se 

han desarrollado cuatro modelos 

(Tutultepeque, San Jerónimo Los 

Planes, El Castaño, y un cuarto no 

mencionado). FONAES no contem

pla dentro de su ejecución un es

tudio microbiológico del agua, que 

es pa rte de la innovación en el pro

yecto desarrollado bajo el convenio 

FIES-UTEC. 

Resultados del proyecto 

Se diseñó el modelo del prototipo 

de un sistema de Captación, Alma

cenamiento, Tratamiento y Distribu-
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ción de Aguas Lluvias, al que se le 

denominó CATDALL, que por su na

tu raleza puede ser replicado y adap

tado en cualquier escuela de cual

quier municipio del país. Todos los 

estudios y el diseño del modelo se 

hicieron de tal manera que, al utili

zar las distintas variables de análisis 

(ubicación geográfica, cantidades de 

lluvia , topografía, número de alum

nos, distribución de los edificios de 

la escuela, material del techo de la 

escuela, entre otros) pudiera gene

rarse un criterio de ubicación de los 

distintos elementos que conforman 

el sistema para así poder utilizarlo 

en cualquier lugar del país. 

La captación del agua lluvia se lle

va a cabo por medio de los techos, 

donde es conducida por medio de 

un sistema de cana les y filtros (que 

se encargan de eliminar impurezas 

gruesas) a unos depósitos donde el 

agua es almacenada hasta el mo

mento en que será utilizada. Previo a 

la utilización del agua, esta pasa por 

un sistema de tratamiento que con

siste en una serie de fi ltros que po

tabilizan el agua para que pueda ser 

41 



ent no~------------~ 

consumida por los alumnos. El agua 

que no será consumida no pasa por 

el sistema de final de filtros, pues 

no es necesaria su potabilización, si 

fuere utilizada para limpieza, baños, 

etc. En el punto donde se separan el 

agua que será consumida y la que 

se utilizará para distintos usos ge

nerales es donde se encuentra un 

sistema de tuberías que se encar

gan de la distribución del agua, para 

cada uno de los usos. Debe tenerse 

en consideración que es necesario 

'' Son estas 

competencias 

gerenciales las que 

permiten asignar, 

eficientemente, 

los recursos 

presupuestarios a 

disposición de las 

organizaciones. '' 

42 

un sistema de control y supervisión 

para lograr el mejor aprovechamien

to del agua sin que se desperdicie. 

lPor qué el departamento 
de Morazán? 

Luego de consu ltar el mapa de 

pobreza, se determinó que esa es 

una de las zonas consideradas de 

extrema pobreza, y que debido a 

su ubicación geográfica, alejada 

de los polos de desarrollo, sus 

posibilidades de mejorar su calidad 

de vida se reducen, por lo que se 

trata de una de las zonas más críticas 

del país, donde se hace necesaria la 

aplicación de medidas alternas para 

satisfacer las necesidades de los 

habitantes. 

Por otro lado, la topografía de 
la escuela seleccionada permitía 

presentar dos soluciones distintas 
en un mismo prototipo: 1) el uso 

de un tanque elevado para la 
redistribución del agua (el agua sube 

hasta el tanque por medio de una 

bomba, ya sea manual o eléctrica, 

dependiendo de la infraestructura 

de la escuela) y 2) la distribución del 

agua directamente del depósito. 

Consideraciones especiales 

Se recomienda que el techo del 

centro escolar donde será aplicado 

el CATDALL esté en buenas 

condiciones, y de preferencia que 

fuere de un material que no absorba 

mucho el agua, para permitir el mayor 

aprovechamiento del recurso. 

En cuanto a costos, debe tomarse 

en cuenta que esto depende 

de muchas variables, pues el 

tamaño y capacidad del sistema 

están en función del número de 

alumnos que utilizarán el sistema, 

que generalmente es también 

proporcional al número de aulas 

(área de captación). También la 

topografía del lugar, la infraest ructura 

con la que cuenta el centro escolar y 

otros factores que pueden alterar las 

cantidades de materiales a utilizar 

en la construcción del sistema. 

Construir un sistema como el del 

"Prototipo", con las características 

propias y específicas del caso, 

requiere una cantidad aproximada 
de $2.500,00. 

Conclusiones 

• En la investigación, se encontró 

que la magnitud de precipitación 

en la zona sujeta a investigación, 

se puede calificar de considera
ble, La precipitación anual en la 

cuenca del Río Grande de San Mi

guel para un periodo de 30 años 

es de 1,690 mm. (Centella, A., L. 
Castillo y A. Aguilar, (1998): es

cenarios climáticos de referencia 



para la República de El Salvador, 
PNUD ELS97G32, San Salvador, El 
Salvador, 21 pp.) 

• Según datos procesados por el 
equipo del proyecto a partir de 

la información de Servicios Na

cionales de Estudios Territoriales 

(SNET) de 1991 a 2005, la precipi

tación promedio anual en los mu
nicipios de Guatajiagua y Yamabal 

es de aproximadamente 1,883 
mm. En El Salvador los meses con 

mayores precipitaciones son de 
mayo a octubre, lo que significa el 

60% de tiempo de clases. 

• Existen centros escolares en zo
nas de pobreza extrema, que no 

cuentan en la actualidad con agua 
para satisfacer adecuadamente 

sus necesidades. Al contar con un 

sistema para la captación de agua 
lluvia, tratamiento, distribución y 

utilización para diferentes usos; 

se volverían independientes de 
grupos y organizaciones externas 

a los centros educativos para el 

abastecimiento de agua, tendrían 
menores costos para su obten-

ción, mejor calidad del agua, y 
mayor seguridad de contar con 

ella cuando la necesiten. 

• La caracterización físico-química y 

microbiológica del agua que utili

zan estos centros escolares, que 
no cuentan con sistemas de agua 

potable, nos dice que no cumplen 
con las normas salvadoreñas obli

gatorias referente a los parámetros 
reológicos recomendables para el 
agua potable; se detectó un alto 

contenido de contaminación mi
crobiológica con niveles no per

mitidos de coliformes totales, co
liformes fecales y bacterias; no se 

cumple con la norma de calidad 
bacteriológica obligatoria para el 

agua potable, por lo que no cabe 
duda que el agua de estos centros 
escolares incide fuertemente en la 

generación de diarreas, parasitis

mo, disentería, gastroenteritis, ti
fus y cólera. De todo lo anterior se 
cuenta ya con informes realizados 

por el equipo responsable. 

• Respecto a los resultados téc

nicos, se hizo levantamiento de 
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planos, además de los resultados 
de los estudios químicos que se 

realizaron, así como los cálculos 
de necesidad de agua conforme a 

la demanda de personas y oficios 

que se realizan en el centro escolar 
seleccionado para la construcción 

del prototipo. El cual ha entrado 
a su fase de prueba, a inicios del 
año 2010. Las tecnologías para el 

aprovechamiento del agua lluvia 
encajan muy bien dentro de los 
lineamientos del desarrollo sos
tenible, ya que contribuyen al uso 

racional del agua y los recursos. 
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Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) 
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privadas de El Salvador 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es determinar las actitudes, dominio y uso de las Tecnologías de Información y Comu

nicación en los docentes de las universidades privadas de El Salvador. La muestra fue de 742 docentes, 487 (65,6%) 

hombres y 255 (34,4%) mujeres. Las variables mencionadas se comparan con el sexo, edad, nivel profesional, tiempo 

de ejercer la docencia y el tipo de contrato laboral. Los resultados descriptivos reflejaron que un 85% de la muestra 

tiene actitudes positivas hacia las TIC en educación y un 15% tiene actitudes de desconfianza; en cuanto al dominio, 

el 82% de la muestra indica las tecnologías como herramienta general y el 63,5% como herramienta en educación; en 

el uso, el 76,4% la define como herramienta general y el 41,9%, como herramienta en educación. En los resultados 

inferenciales se reflejó que el sexo, nivel profesional y tipo de contrato laboral no tienen diferencia significativa en 

ninguna de las variables. La Edad no presenta diferencias significativas en las actitudes, pero sí en el dominio y el uso. 

Adicionalmente se observa que existe diferencia significativa entre el tiempo de ejercer la docencia con el dominio y 
uso de las TIC. 

Palabras claves: 
TIC, actitudes, dominio, uso, docentes universitarios. 

S 
egún la Organización de 

las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco) en la 
conferencia mundial sobre educación 

superior, realizada los días 5 al 8 de julio 

del2009 en París, las universidades que 

mantienen una actitud tradicional con 

respecto a la prestación de enseñanza 
superior serán ineficaces en el futuro, 

a medida que la demanda aumenta 
junto con las cuestiones relativas a 
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la igualdad, el costo y la pertinencia. 

Según la Unesco, el sistema tradicional 

no puede por sí solo hacer frente a esos 

retos, especialmente los relacionados 
con la TIC, ya que extienden las 

brechas del conocimiento y la riqueza 

de las naciones y sociedades. (Khan, 
2009). 

Según el foro económico mundial 

(2009) en un total de los 134 países eva
luados El Salvador ocupa la posición 78 

en el índice de listeza de la red (Network 

Readiness lndex). Los recursos tecno

lógicos con los que cuenta son los que 

tienen las universidades, el gobierno, y 
la empresa privada, existiendo un di

vorcio entre la tecnología utilizada por 
el quehacer económico y social con el 

nivel tecnológico de las universidades, 

lo cual afecta el desarrollo del país. 

Las consecuencias de la posición 
del país se confunden con las cau-



Abstract 

This survey examines current teachers' attitudes, skills and use towards ln

formation and Communication Technologies (ICT) in superior education. 

742 university teachers participated in the study, 487 (65.6%) males and 255 

(34.4%) females. The variables mentioned before were correlated with Sex, 

Age, Professional Level, Time to be Teaching and Type of Contract in the 

university. The results showed that the majority of teachers have positive atti

tudes towards ICT, but there is a group of 15% who keep a skeptical attitude 

about them. Teachers' computer skills are more oriented to general purposes 

(82%), but not as an educational tool (63.5%). Besides, 76.4% use ICT as a 

general tool and only 41.9% as an educational tool. On the other hand, in

ferencia! analysis showed there are not significant d ifferences between the 

Attitudes, Skill and Use with Sex, Professional Level and Type of Contract. 

However, there are significant differences in age with Skills and Use of ICT; 

in Specialty with Attitudes, Skill and Use. Furthermore, there are significant 

differences between Time to be Teaching in the university with the Skills and 

Use of ITC. 

Key words: 

ICT, Attitudes, Skills, Use, university teachers. 

sas; por un lado, el retraso se debe 

al poco uso de la tecnología y por el 

otro, al no usar la tecnología el atra

so se hace más marcado. El poco 

uso está determinado por la actitud 

de sus habitantes hacia las TIC y del 

dominio que sobre estas tengan. En 

todo caso, el sistema educativo jue

ga un papel protagónico en la imple

mentación de las TIC en la sociedad 

salvadoreña. 

Las condiciones mencionadas en 

los párrafos anteriores conducen a 

las dudas fundamentales LPoseen los 

docentes de las universidades de El 

Salvador actitudes positivas hacia las 

TIC?, LPoseen el dominio de las TIC 

como herramienta educativa? y LHa

cen uso de las TIC en sus actividades 
docentes de manera eficiente? 

En la actualidad, el impacto de la in

tegración de las TIC a las actividades 

diarias del salón de clase parece ser una 

situación especial en la educación supe

rior. Una cantidad significativa de estu

dios realizados en todo el mundo mues

tra que el uso de la TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje hace que el 
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estudiante mejore significativamente 

en su motivación y entendimiento pro

fundo del objeto estudiado, promueven 

el aprendizaje activo y colaborativo e in

volucra a los estudiantes en proceso de 

aprendizaje continuo, a través de toda 

la vida (Jonassen, 2000). 

El amplio acceso y uso frecuente de 

la tecnología en la profesión docente 

conduce obligatoriamente a pasar de 

las clases con énfasis en las actividades 

del profesor, a la inclusión de medios 

interactivos de aprendizaje centrados 

en el estudiante. Sin embargo, en la 

práctica diaria los diseños curriculares 

y los procesos de enseñanza de los 

docentes universitarios se mantienen 

esencialmente los mismos, integrando 

débilmente las TIC al salón de clase y 

usando incorrectamente la tecnología 

existente (Cuban, 2001 ). 

Los docentes muestran interés y 

motivación por aprender sobre las TIC, 

pero su uso como herramienta educa

tiva es limitado y con poco rango de 

aplicaciones. Su uso se focaliza princi

palmente a propósitos personales: la 
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mayoría utiliza las computadoras para 

tareas de bajo nivel, tal como planes 

de lección, registro de notas, bases de 

datos, buscar información en Internet 

y ocasionalmente para proyectar una 

clase en power point con proyector de 

multimedia (Russell, Bebell, O'Dwyer, & 
O'Connor, 2003). 

En un estudio realizado por Fernán

dez, F., Hinojo, F y Asnar, l. (2002), en la 

provincia de Granada, en España, sobre 

las actitudes de los docentes ante la in

tegración de las TIC, clasificaron las ac

titudes positivas en diferentes especiali

dades de enseñanza. Encontraron que 

el 70% de la muestra opinan con actitu

des positivas hacia la integración de las 

TIC al proceso enseñanza aprendizaje 

y el 95% de los encuestados afirmaron 

que la formación sobre TIC es importan

te. Sin embargo, en otro estudio hecho 

por Jimoyiannis, y Komis (2007), en dos 

universidades de Grecia, encontraron 

que, a pesar de que el estudio mostró 

gran interés y motivación de parte de 

los docentes hacia el desarrollo de sus 

habilidades en las TIC, los usuarios más 

activos en este campo restringen su uso 

a actividades suplementarias orientadas 

a actividades personales o como apoyo 

de su método de enseñanza tradicional 

y que solamente un pequeño porcenta

je de la muestra utilizaba las TIC como 

una herramienta de enseñanza apren

dizaje. 

Objetivo de la investigación 

La presente investigación tiene como 

objetivo sondear las actitudes de los 

docentes de las universidades privadas 

de El Salvador hacia la utilización de las 

TIC en proceso enseñanza aprendizaje, 

el nivel de dominio que posee en las 
herramientas básicas de las TIC y el 

uso que estos le den en su desempeño 
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como docentes universitarios. Estas 

variables serán contrastadas con el 

sexo, la edad, el nivel profesional y el 

tiempo de ejercer la carrera docente. 

Resultados esperados 

El estudio parte del supuesto de que 

los docentes tienen actitudes positi

vas hacia las TIC, que están capacita

dos para el dominio de las herramien

tas tecnológicas y que utilizan las TIC 

en sus actividades docentes. 

Método 

Participantes 

En la presente estudio participaron 

742 docentes de 1 O universidades 

privadas de El Salvador; 487 hom

bres y 255 mujeres, con edades entre 

los 20 y 65 años, con nivel profesio

nal de grado, maestría y doctorado y 

experiencia de O a 26 o más años de 

ser docente. 

Instrumento: 

El instrumento fue elaborado en base 

a los indicadores de las variables por 

explorar y se estandarizó siguiendo 

las normas de Carretero-Dios y Pérez 

(2005). El análisis de los ítems del ins

trumento muestra que todos tienen 

índices de discriminación adecuados, 

con una media alrededor de la media 

general de la escala y una desviación 

típica cercana al uno. La prueba de 

adecuación Keiser-Meier-Oikin y la 

prueba de esfericidad de Bartlen die-



ron resultados que permitieron reali

zar el análisis factorial, el cual explica 

un 50,89 % de la varianza. El análisis 

de la fiabilidad mostró un valor alfa 

de Cronbach de .943 para la totalidad 
de la escala. 

Procedimiento: 

Una vez validado el instrumento se 

aplicó de manera intencionada a los 

docentes disponibles al momento de 

visitar universidades escogidas: Uni

versidad Francisco Gavidia, Tecnoló

gica de El Salvador, Modular Abierta, 

de Oriente, Gerardo Barrios, Católica 

de El Salvador, Autónoma de Santa 

Ana y de Sonsonate. Con los datos 

recogidos en las universidades se le

vantó una base de datos en el prog ra

ma SPSS 17. 

Las fórmulas utilizadas para el aná

lisis estadístico fueron: la prueba " t" 

para la variable sexo y el análisis de 

varianza (ANOVA) para las demás va

riables. 

Resultados 

Los resultados reflejan que el 85% de 

los docentes tienen actitudes positiva 

hacia las TIC, el 18% no las dominan, 

el 36,5% no las domina en el campo 

educativo, el 23,6% no la usan y el 

41,9% no la usan con esos fines edu

cativos. 

En las variables sexo, nivel profe

sional y tipo de contrato no existe 

diferencia significativa con la actitud, 

dominio y uso de las TIC. 

La edad reflejó que no existe di

ferencia significativa en la actitud 

(F4,737 = 2.000, p = 0.92). Pero sí 
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'' En un estudio realizado por Fernández, F., Hinojo, 
F y Asnar, l. (2002), en la provincia de Granada, en 

España, sobre las actitudes de los docentes ante la 

integración de las TIC, clasificaron las actitudes positivas 

en diferentes especialidades de enseñanza, encontraron 

que el 70% de la muestra opinan con actitudes positivas 

hacia la integración de las TIC al proceso enseñanza 

aprendizaje y el 95% de los encuestados afirmaron que la 

formación sobre TIC es importante. '' 

existe diferencia significativa en las 

variables dominio (F4,737 = 26.630, 

p = 0.000) y uso (F4,737 = 5.890, p 

= 0.000). En dominio no existe dife

rencia signif icativa entre los docentes 

con edades entre los 20 y 40 años, 

pero sí hay diferencia entre este gru

po con los que tienen arriba de 41 

años. El grupo con edades entre 41 y 

50 años presenta diferencias signifi

cativas, tanto con el grupo menor de 

40, como con los grupos mayores de 

51. Los que tienen arriba de 61 años 

tienen diferencia significativa con 

todos los grupos menores, excepto 

con los de 51 a 60 años. 

El tiempo de ejercer la docencia 

se encontró que no existe diferencia 

significativa en actitudes (F5. 736 = 

1.064, p = 0.379), ni en uso (F5.736 = 

1.423, p = 0.214). pero sí en el domi

nio (F5.736 = 8.158, p = 0.000). 

Discusión 

Los resultados de la investigación 

conf irmaron los resu ltados del es

tudio hecho por por Fernández, F .• 
Hinojo, F y Asnar, l. (2002); Jimoyian-

nis, A. y Komis, V. (2007); en el que 

la mayoría de los docentes reflejan 

actitudes positivas hacia TIC, pero no 

necesariamente reflejan esas actitu

des en su dominio y uso. 

Las variables sexo, nivel académico 

y tipo de contrato no revelaron dife

rencias significativas en actitud, uso y 

dominio. Esta investigación descarta 

la tendencia a considerar que los ni

veles de maestría y doctorados hacen 

mayor uso de las TIC; que las mujeres 

las dominan menos y que los docen

tes a tiempo completo tienen mayores 

ventajas y aplicación sobre ellas en el 

salón de clase, al compararlos con los 

docentes horas clase. 

Las variables que mayor diferencia 

reflejaron son las relacionadas con 

la edad de los docentes y el tiempo 

que tienen de ejercer la docencia. 

Una causa de estos resultados se 

puede atribuir a que los docentes 

con mayor edad y con mayor tiem

po de ejercer la docencia han tenido 

menores oportunidades de capacita
ción continua. Las universidades tra

dicionales orientan sus programas de 
capacitación a los nuevos docentes y 

a los más jóvenes, considerando que 
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la experiencia y el conocimiento de 

los de mayor antigüedad y edad los 

ha llevado a la sabiduría en sus áreas 

de conocimiento y que no necesitan 

capacitación. 

Los hallazgos de la investigación 

apoyan los resultados de Cuban 

(2001). que afirman que, en la prác

tica diaria, los diseños curriculares 

y los procesos de enseñanza de los 

docentes universitarios se mantie

nen esencialmente los mismos, in

tegrando débilmente las TIC al salón 

de clase y usando incorrectamente la 
tecnología existente. 
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en la educación superior 
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Resumen 

Desarrollar y difundir conocimiento de alto nivel académico constituye una de las aspiraciones fijadas en la misión de 

la Universidad Tecnológica de El Salvador; y consecuente con dicho propósito, quiere ser una institución reconocida 

por la calidad de su educación. Misión y visión engarzadas así en torno al tema de la educación y el conocimiento res

ponden a una de las razones de ser, comúnmente aceptada, de este tipo de instituciones: formar profesionales crít icos, 

de tal manera que puedan contribuir al crecimiento y a los cambios que requiera la sociedad. En sociedades donde 

la ignorancia y la injusticia van a galope tendido, no cabe duda de que formar personas críticas se vuelve una acción 

pedagógica de primer orden. Esto implica una constante revisión y transformación de la educación. Muy a menudo se 

escucha y se lee que una educación que fomenta la adaptación, la memorización y la repetición antes que el ejercicio 

del pensamiento crítico, más que formar, deforma y se vuelve nociva; sobre todo, porque educa para el consumo, la 

imitación, la pasividad y la complacencia. Ahora bien, si la mayoría de instituciones educativas pretende efectivamente 

formar profesionales críticos, resta averiguar, establecer o determinar cómo es que esa aspiración se va materializando 

o realizando en el proceso enseñanza aprendizaje, y si tales instituciones tienen claro en qué cosiste eso que se da en 

llamar "pensamiento crítico". 

Palabras claves: 
Pensamiento crítico, misión, profesionales críticos, proceso enseñanza aprendizaje. 

Introducción 

E
n las líneas que siguen se ex

pondrá brevemente los rasgos 

o características que determinan 
un pensamiento crítico, al tiempo 

que una adecuada justificación de la 

importancia que tiene investigar sobre 

este campo y muy particularmente 

en el nivel de la educación superior, 

pero sobre todo, se busca llamar la 

atención del público académico sobre 
la necesidad de desarrollar en los 
educandos este tipo de pensamiento. 

Hacia una comprensión del pensa
miento crítico 

El adjetivo "crítico" describe una toma 
de posición respecto a un determinado 
estado de cosas, ya sea que se trate del 

mundo de las ideas, de la naturaleza o 

de la sociedad. Supone en tal sentido 

un proceso intelectivo por medio del 
cual ideas, juicios y opiniones son con

trastadas, analizadas y evaluadas. Este 

proceder de la inteligencia humana 

recibe en la Grecia antigua el nombre 

de Escepticismo; y sus mejores expo
nentes resaltan los Sofistas. Durante la 
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Abstract 

To develop and disseminate knowledge of high academic standing is one of 

the aspirations set out in the mission of the Universidad Tecnológica de El Sal

vador, and consistent with that purpose, wants to be an institution recognized 

by the quality of its education. Mission and vision crimped around the theme 

of education and knowledge meet one of the reasons to be most commonly 

accepted by institutions of its kind : to train critica! professionals, so that they 

can contribute to the growth and change that the society requires. In societies 

where ignorance and injustice are at full gallop, no doubt, to form critics of 

pedagogical action beco mes of first order. This involves constant revision and 

transformation of education. lt is too often heard and read that an education 

that promotes adaptation, memorization and repetition rather than the exerci

se of critica! thinking; rather than form, deform and cause damage, especially 

because it educates for consumption, imitation, passivity and complacency. 

However, if the majority of educational institutions actually seek to train criti

ca! professionals, it remains to ascertain, establish or determine how it is that 

this aspiration will materializa or perform in the teaching-learning process, and 

whether such institutions have clear what is called "critica! thinking." 

Key words: 

Critica! thinking, mission, critica! professional, teaching-learning process. 

Modernidad, René Descartes repre

senta una versión moderada de dicho 

escepticismo, y por extensión de pen

samiento crítico, al emplear como mé

todo de investigación, la así llamada 

por él "duda metódica". Igualmente 

durante esta época David Hume en 

sus investigaciones sobre el origen 

del conocimiento lleva el escepticis

mo hasta el radicalismo. Es el filósofo 

alemán Emmanuel Kant quien emplea 

la palabra "crítico" en un sentido ver

bal al colocarla como acción realizada 

sobre los procesos y funciones de la 

razón, tanto en su vertiente teórica 

como práctica. 

Ahora bien, la relación histórica que 

se hace del vocablo "crítico" con el de 

"escepticismo", no significa que se tra

ta de una identificación de términos o 

que tal actitud sea prerrogativa de los 

filósofos mencionados. La relación se 

plantea porque la filosofía es un modo 

de saber "crítico" practicado por filó

sofos y científicos que insatisfechos 

con el conocimiento o explicaciones 

basadas en el sentido común pre

tenden ir más allá de las apariencias. 

Sin embargo, la investigación sobre 

el pensamiento crítico, así como los 

procesos cognitivos que involucra, 

tendrá que esperar la llegada del siglo 

XX para desarrollarse desde la riguro

sidad de las ciencias -particularmen

te la psicología- y sus diversos mé
todos, pasando por los test de Binet 

para medir la inteligencia, e incorpo-

rando los estudios de Piaget sobre el 

desarrollo de la inteligencia humana. 

Para no prolongar demasiado este 

friso histórico, es necesario ubicarse 

hacia finales de 1980, cuando en Ca

lifornia un grupo interdisciplinario de 

expertos norteamericanos produjo lo 

que se conoció por entonces como el 

" Informe Delphi". El consenso gene

ral que este informe logró, ponía fin 

a una larga disputa sobre qué debía 

entenderse por Pensamiento Crítico. 

En palabras del informe, "el juicio auto 

regulado y con propósito que da como 

resultado interpretación, análisis, eva

luación e inferencia; como también la 

explicación de las consideraciones de 

evidencia, conceptuales, metodológi

cas, criteriológicas o contextuales en 

las cuales se basa ese juicio. El Pensa

miento Crítico es fundamental como 

instrumento de investigación. Como 

tal, constituye una fuerza liberadora en 

la educación y un recurso poderoso en 

la vida personal y cívica de cada uno. 

Si bien no es sinónimo de buen pen

samiento, el Pensamiento Crítico es 

un fenómeno humano penetrante, que 

permite auto rectificar" . 1 

La definición aportada por el infor

me contiene, por lo demás, suficiente 

material de análisis para establecer no 

solo las características, sino también 

la justificación que permite exigir el 

desarrollo de dicho pensamiento en la 

educación. Por lo definido, la compren

sión del concepto incorpora no solo 

procesos cognitivos relacionados con 

la interpretación, el análisis, la inferen

cia, la evaluación y autoevaluación, sino 

también procesos metodológicos tales 

1 La cita es una traducción libre del texto original en inglés, cuya cita original se reproduce aquí para su contraste: "We understand critica/ 
thinking to be purposeful, self-regulatory judgment Which results in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as Expla
nation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or Contextua/ considerations upon which that judgment is based. 
CT is essentia/ as a too/ of inquiry. As such, CT is a liberating force in education anda powerful resource in one's personal and civic lite. 
While not synonymous with good thinking, CT is a pervasive and self-rectifying human phenomenon" (Faccione, 1990). 
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como el establecimiento de criterios y 

la consideración del contexto. Por tal 

razón, el pensamiento crítico no solo se 

refiere a factores epistemológicos sino 

también axiológicos; en otras palabras, 

no solo es cuestión de realizar un "jui

cio autorregulado", este además debe 

realizarse con un "propósito", el cual 

solo puede aparecer como resultado de 

una valoración previa sobre "aquello" 

(la rea lidad del mundo natural o social, 

la propia conciencia, el decurso históri

co, lo trascendental, etc.) que se intentó 

describir o valorar en el juicio. 

lPor qué es importante desarrollar 

el pensamiento crítico, sobre todo en 

la educación? La definición aportada 

justifica en buena parte su desarrollo e 

investigación al afirmar que este modo 

de pensar se convierte en una "fuerza 

liberadora" y un "recurso poderoso" a 

la hora de educar para la vida perso

nal y ciudadana. En lo que compete a 

la educación superior se debe recordar 

que toda esta categorización sobre el 

desarrollo del pensamiento en general 

y del crítico en particular fue elaborada 

en un contexto en el que todavía la es

cena histórica estaba dominada por la 

sociedad postcapitalista, y la educación 

basada en objetivos; la primera, antesa

la de la que ahora se conoce como So

ciedad de la información y del conoci

miento; la segunda, de lo que ahora se 

denomina Educación Basada en Com

petencias (EBC). En términos generales 

podemos decir que para desarrollar el 

pensamiento crítico en las personas 

supone evaluar previamente los proce

sos y modelos formativos así como las 

prácticas docentes. En lo que concierne 

a El Salvador, y al sistema educativo 

del nivel superior, la investigación edu

cativa continúa siendo insuficiente, y 

respecto de la temática propuesta casi 

inexistente. Si a esto se agrega una per

cepción generalizada de que la mayoría 

de los estudiantes no tienen adecuadas 

habilidades de pensamiento y de apren

dizaje, que les permitan asimilar y bene

ficiarse suficientemente de la educación 

superior, entonces se justifica mucho 

más la realización de investigaciones 
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que promuevan el pensamiento crítico 

en todas sus manifestaciones. 

Desde otra perspectiva, investigar si 

la educación superior salvadoreña de

sarrolla el pensamiento crítico encuen

tra su justificación en el hecho de que 

muchos de los procesos educativos en 

demanda se inclinan hacia la formación 

de profesionales con un perfil que se 

concentra en competencias relaciona

das con la gestión del conocimiento, 

el desarrollo de soluciones creativas a 

la diversidad de problemas que exige la 

sociedad actual. la capacidad de apren

der a aprender, el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones; competencias ta

les que no se desarrollan aisladamente 

de los procesos de pensamiento critico, 

como el análisis, la reflexión, la retroali

mentación, argumentación y la evalua

ción de la realidad, que por otra parte 
contribuyen a llevar una vida cívica par

ticipativa y constructiva de la sociedad. 

Para que el pensamiento crítico llegue 

a ser efectivo, bien sea en la emisión de 
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un juicio, en la gestión, análisis y discri

minación de la información, en la cons

trucción de conocimientos o en el plan

teamiento de alternativas de solución a 

un problema, se requiere contar con un 

sistema educativo superior que lo pro

mueva y sustente. Sobre todo porque 

un pensador crítico puede contribuir a 

mejorar no solo la educación en todos 

sus niveles, sino también otros como el 

económico y el político que también ne

cesitan de la reflexión y el juicio crítico y 

comprometido. Finalmente, el reto para 

los educadores en los "nuevos ambien

tes de aprendizaje" continúa siendo el de 

preparar a los estudiantes como indivi

duos autónomos, pensantes, críticos de 

la realidad y capaces de contribuir y me

jorar la sociedad. Es importante exami

nar cuidadosamente de qué manera se 

está enseñando, a través de las técnicas 

didácticas y los enfoques metodológicos 

en educación superior, las habilidades 

del pensamiento crítico o si por el contra

rio se continúa con una educación ban

caria. El papel del docente está cambian

do y debe tomar con responsabilidad su 

papel como agente para el cambio, que 

la sociedad necesita. 

La universidad es una institución de 

prestigio social. Su aporte al conjunto 

de la sociedad se valora desde diversos 

campos, siendo más preferido el del sa

ber, el del conocimiento que en su seno 

se construye, amplía y difunde. Con 

este es posible comprender la realidad 

en todas sus dimensiones: naturales, 
sociales, históricas, humanas y perso

nales. En la medida que se cobra certe

za de la importancia de la universidad y 

el conocimiento es posible dimensionar 
en toda su extensión cuan fundamental 

es desarrollar en las personas su capa-

'' Para que el pensa
miento crítico llegue a 
ser efectivo, bien sea en 
la emisión de un juicio, 
en la gestión, análisis 
y discriminación de 
la información, en 
la construcción de 
conocimientos o en el 
planteamiento de alter
nativas de solución a un 
problema, se requiere 
contar con un sistema 
educativo superior que lo 
promueva y sustente. '' 

cidad de pensamiento a fin de elevarlo 

del nivel ordinario y básico hacia el nivel 

de criticidad y autonomía raras veces al

canzado. 

Que todos los seres humanos sean 

pensantes no significa por ello que to

das y todos sean pensadores ni que 

estos últimos lo serán en sentido crí

tico, pues habrá algunos que no es

tén dispuestos/as a reflexionar sobre 

los principios o tesis fundamentales 

de sus doctrinas, teorías o especula

ciones, y a removerlos cuando sea 

necesario. En tal sentido, a lo mejor 

resulte conveniente establecer, desde 

el Informe Delphi cómo se identifica al 

pensador crítico: "una persona habi
tualmente inquisitiva; bien informada, 

que confía en la razón; de mente abier-

ta; flexible; justa cuando se trata de 

evaluar; honesta cuando confronta sus 

sesgos personales; prudente al emitir 

juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara respecto 

a los problemas o las situaciones que 

requieren la emisión de un juicio; orde

nada cuando se enfrenta a situaciones 

complejas; diligente en la búsqueda de 

información relevante; razonable en 

la selección de criterios; enfocada en 

preguntar, indagar, investigar; persis

tente en la búsqueda de resultados tan 

precisos como las circunstancias y el 

problema o la situación lo permitan" . 2 

Para los promotores de una edu

cación humanística y no solo técnica

profesional, esta descripción resulta 

ideal al mismo tiempo que utópica; y 

es que alcanzar niveles superiores en 

el funcionamiento del pensamiento ha 

sido uno de los puntos de preocupa

ción y desafíos en todos los tiempos, 

para aquellos educadores y humanis

tas concientes de la importancia que el 

desarrollo cognitivo tiene para el futuro 

de la humanidad. Toca ahora a las ins

tituciones de educación superior inves

tigar cómo desarrollar o fomentar tales 

procesos cognitivos. En la UTEC, ya se 

está investigando y próximamente se 

darán a conocer los resultados. 
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Competencias laborales 
de deportados 
Elsa Ramos 
Investigadora, Dirección de Investigaciones de la UTEC 

Resumen 

El núcleo central del presente trabajo de investigación está dedicado a explorar qué tipo de trabajo desempe

ñaban las personas deportadas antes de emigrar y los t rabajos en que se desempeñaron una vez ubicados en 

los Estados Unidos de América (EE.UU.). Real izar una comparación y detectar cuáles son las competencias la

borales que adquirieron en ese país. Así se pudo observar que la mayoría de personas emigrantes se dedicaban 

predominantemente a la agricultura, a la construcción y al estudio; en cambio los trabajos desempeñados en 

EE.UU., la mayoría se dedicó a la construcción, a los servicios en el área de la restaurantería (meseros, cocine

ros) y empleados de diversas áreas, pero en general nada relacionado a lo que se dedicaban en El Salvador. La 

mayoría respondió que se consideraban mejor capacitados en los trabajos que desempeñaron en aquel país. 

Un porcentaje bastante alto aprendió inglés. Estas personas deportadas se podrían integrar a t rabajar en el país 

a partir de las competencias laborales adquiridas. No se tendría que invertir en su capacitación y además ellos 

contribuirían al traspaso de las normas de calidad que se practican en ese país. El trabajo está estructurado por 

marco teórico; aspectos metodológicos; las estadísticas oficiales; análisis del trabajo de campo con deportados 

vía aérea y resultados. 

Palabras claves: 
Migración, deportados, flujo migratorio, programas de empleo, competencias laborales. 

Introducción 

E
l tema migratorio al transver

salizar todos los ámbitos de la 

sociedad salvadoreña se trans

forma un tema de nación, que hace 

necesario y pertinente continuar estu

diándolo para profundizar más en su 

conocimiento, pues las migraciones 

internacionales del país han creado a 

un nuevo país "un nuevo nosotros" 

(PNUD, 2005). Investigaciones como 

esta pueden constituir insumas para 

la creación políticas públicas y los pro

gramas y proyectos necesarios para 

solucionar los problemas que surgen 

como consecuencia del fenómeno mi

gratorio y que también dan luces para 
paliar en alguna medida el flujo migra

torio imparable a corto plazo. Para que 

los salvadoreños y salvadoreñas dejen 

de emigrar se necesita transformar al 

país, dejar de aplicar las políticas neo

liberales como se ha hecho en las últi

mas dos décadas; refundar al país bajo 

nuevos principios de justicia, equidad 

de género y distribución equitativa de 

la riqueza nacional y otras medidas, en 

donde haya un pacto entre gobierno y 

empresa privada para la implementa

ción de programas de creación de em

pleos en cantidad y calidad, o sea, de 
acuerdo al número de personas que se 

incorporan anualmente al mercado la

boral y la inclusión de las personas en 
desempleo abierto y subempleo, sa

larios dignos que satisfagan todas las 

necesidades básicas de los salvadore-

ños. En pocas palabras, la generación 

de empleos decentes. 

Se debe tener claridad que la emi

gración e inmigración son fenómenos 

que no es fácil de solucionar. La migra

ción es un problema estructural, por 

ende se insiste que es necesario reali

zar cambios estructurales, para que la 

emigración deje de ser la única salida 

que están encontrando los salvadore

ños para obtener una vida digna. Las 
mismas personas deportadas son de 

la opinión que no importan los sacri
ficios para emigrar, no importa que los 

trabajos sean duros, pero los buenos 

salarios hacen que valga la pena sa

crificarse. "No importa trabajar como 
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Abstract 

The core of this research is dedicated to explore what type of work performed 

deported persons befo re emigrating and the jobs that are performed by them 

once located in the United States of America (USA). to compare and identify 

what are the job skills they acquired in that country. Thus it was observed 

that most emigrants are predominantly engaged in agriculture, construction 

and study, but instead, the works done in the U.S., most of them devoted to 

construction, services, to the catering industry (waiters, cooks) and emplo

yees of different areas, but in general nothing related to what they used todo 

in El Salvador. Most of them said they considered themselves better trained 

in the work they performed in that country, a fairly high percentage learned 

English. These deportees could be integrated to work in the country from the 

work skills acquired. No one would have to invest in their training and they 

also contribute to the transfer of quality standards that are practiced in this 

country. 

The work is structured by theoretical framework, methodological aspects, the 

official statistics, and analysis of field work with a ir deportees and results. 

Key words: 

lmmigration, deportation, migration flow, employment programs, job skills. 

burro", se escucha a través de las en

trevistas realizadas. La migración debe 

de transformarse en una opción volun

taria, no la única salida a los problemas 

económicos que enfrenta la población 

salvadoreña. 

Es para contribuir a la profundización 

del conocimiento de un subtema de la 

realidad migratoria que se realizó esta 

investigación y para presentar una pe

queña propuesta que ayude a aliviar la 

dura situación que deben enfrentar las 

personas deportadas al llegar al país. 

Una investigación de este tipo es 

importante para esclarecer y procurar 

borrar la gran cantidad de prejuicios 

y mitos con respecto a las personas 
deportadas, por ejemplo muchas per

sonas los perciben como fracasados, 

malvivientes, viciosos, ladrones, mare

ros. Muchas de las personas deporta

das, que no son mayoría, al llegar al 

país en alguna medida se sienten fraca

sadas, "que no la hicieron"; desanima-
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das al tener que enfrentar nuevamente 

la difícil situación económica del país, 

agravada con la ola de violencia social 

y delincuencial en la cual está inmersa 

la sociedad salvadoreña. 

Es necesario nuevamente señalar 

que la causa principal por la que los 

y las salvadoreñas emigran es por ra

zones de índole económica, entre las 

cuales se pueden señalar las siguien

tes: gran números de salvadoreños/ 

as emigran no porque falta de empleo, 

sino porque los salarios que devengan 

no suplen ni siquiera las necesidades 

básicas de sus familias, lo que indica 

la falta de trabajos decentes o que per

mitan llevar una vida digna, entre la 

mayoría de los/as asalariados/as salva

doreños/as; a los jóvenes que recién 

se incorporan al mercado laboral sean 

profesionales o no, se les hace suma

mente difícil ingresar a este, lo que 

señala la falta de oportunidades en el 

país. Hechos que a la larga los sume 

en el subempleo y los inclina a pensar 

que en el país no se pueden superar, 

alcanzar a realizar sus proyectos de 

vida. Otra causa que en estos momen

tos esta tomando relevancia es el alto 

índice de violencia social y delincuen

cial, que se ve reflejada en el alto gra

do de crímenes violentos que incluso 

en el mes de octubre del 2009 alcanzó 

la cifra de 16 personas asesinadas por 

día, lo que convierte a El Salvador en 

uno de los países más violentos de 

América Latina. Así por ejemplo, se 



'' La migración 
es un problema 
estructural, por ende se 
insiste que es necesario 
realizar cambios 
estructurales para 
que la emigración deje 
de ser la única salida 
que están encontrando 
las y los salvadoreños 
para obtener una vida 
digna.,, 

ha transformado en una práctica co

mún de las maras (pandilleros) reclutar 

a sus nuevos miembros no de forma 
voluntaria, por atracción a su forma 

de vida por parte de los adolescentes, 

sino que están obligando a los y las 

jóvenes a incorporarse a estas bajo la 

amenaza de que los asesinan a ellos 

o sus familiares, razón por la cual mu

chos padres y madres de familia optan 

por enviar a sus hijos e hijas fuera del 

país y en especial a EE.UU. tengan o 

no parientes y amigos que los reciban, 

pues consideran que de esa forma es

tán salvaguardando la integridad física 

de sus hijas e hijos. 

Al realizar la presente investigación, 

los que son regresados a la fuerza 

porque generalmente infringieron las 

leyes de los países receptores, no ne
cesariamente porque hayan cometido 

delitos graves, su principal falta es lle

gar de forma irregular y permanecer en 

esos países de forma indocumentada. 

En su mayoría son personas honradas, 

decentes, que lo único que persiguen 

es percibir salarios superiores a los 

que reciben en sus países de origen y 

con ello mejorar la calidad de vida de 

sus familias que han quedado atrás. 

Las personas que emigran aparte de 

ser personas dignas y honestas son 

personas caracterizadas por su intrepi

dez, valentía, emprendedurismo, pues 

al emigrar van dispuestas a trabajar en 

lo que sea, aprender lo que sea y poder 

emplearse en los pa;ses receptores; 

trabajar dos o tres turnos si es necesa

rio para enviar la cantidad de remesas 

suficientes para pagar las deudas que 

han dejado en el país. Por ejemplo, pa

gar sus tarjetas de crédito, pagar hipo

tecas de sus casas, saldar la deuda con 

el coyote, entre otras. Por supuesto 

mejorar la calidad de vida de su fami

lia, que se ve reflejado en primer lugar 

en la mejora de la dieta alimenticia, la 

incorporación de todos los hijos e hijas 

a estudiar; comprar vivienda, si es que 

no se cuenta con ella o mejorar la que 

ya tienen, coadyuvando con ello inclu

so a la generación de empleo local. 
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Las personas deportadas injusta

mente están siendo percibidas como 

delincuentes. Hay que tener en cuenta 

que la mayoría de ellos no los captu

ran recién llegan a los EE.UU., sino que 

ya tienen años de residir en ese país y 

han contribuido a la economía nacio

nal a través de sus remesas, que a su 

vez al ser gastadas pagan el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). Las llamadas 

telefónicas al exterior están gravadas 

con $0.04, lo anterior solo para dar al

gunos ejemplos. Las mismas personas 

deportadas al ser entrevistadas hacían 

referencia que sus familiares los iban a 

recibir con gusto porque ellos habían 

enviado "religiosa y mensualmente" 

remesas, que no sentían vergüenza 

que los hayan deportado. Muchos de 

ellos al expresarse acerca de las labo

res que desarrollaban en EE.UU. se 

mostraban también orgullosos de todo 

lo que habían aprendido, parte de ello 

era referirse a sus trabajos en donde 

utilizaban el inglés y los encuestadores 

al preguntarles a que se referían, les 

explicaban, qué hacían y cómo lo ha-
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cían. La otra cara de la deportación son 

las personas que han cometido delitos 

en EE.UU.: se mostraban huraños, re

celosos, pero cuando observaban que 

no se les hacían preguntas acerca de 

si tenían o no antecedentes criminales, 

algunos de ellos accedían a contestar 

la encuesta. 

Desde el punto de vista metodoló

gico, la presente investigación es ex

ploratoria porque no hay estudios de 

referencia en el país y muy pocas en 

el extranjero. Es de tipo cuantitativo y 

cualitativo, ya que se aplicó un cues

tionario a las personas recién depor

tadas en las afueras del Programa 

Bienvenido a Casa y se realizaron una 

serie de entrevistas semiestructura

das a personas deportadas, que por 

lo menos tuvieran un año de haber 

sido deportadas. La muestra fue de 

tipo intencional, ya que las dificulta

des para obtener las encuestas y las 

entrevistas limitaron la realización del 

trabajo de campo. 

En el apartado acerca de las estadís

ticas oficiales fue escrito con el objeti

vo de develar que no todas las perso

nas deportadas tienen antecedentes 

penales y que por lo tanto, no hay nin

guna razón para estigmatizarlos, para 

culpabilizarlos por el aumento desme

dido de la delincuencia, extorsiones, el 

desarrollo del fenómeno de las maras 

(pandillas) en el país. 

Se debe de señalar que los datos 

estadísticos ofrecidos por el Ministerio 

de Justicia y Seguridad Pública, care
cen de grandes vacíos entre los cuales 

se pueden mencionar los siguientes: 

se ofrecen datos solo a partir del año 

2004, dichos datos no ofrecen rangos 

de edad, estado civi l, clasificación por 

género pero el dato que no olvidan es 

señalar las personas deportadas con y 

sin antecedentes penales. No obstante 

estos datos se tomaron como paráme

tros. Se obtuvo que del año 2004 al 

mes de agosto del año 2009 llegaron 

al país 82,140 personas deportadas de 

'' Las mismas 
personas deportadas 
son de la opinión 
que no importan 
los sacrificios para 
emigrar, no importa 
que los trabajos 
sean duros, pero los 
buenos salarios hacen 
que valga la pena 
sacrificar e, pues no 
importa trabajar como 

burro. '' 

todas partes del mundo, de ellas solo 

23,632 contaban con antecedentes pe

nales, o sea, apenas un 28,77% del to

tal, mientras tanto 58,574 personas de

portadas no contaban con anteceden

tes penales, que equivalen al 71 ,27% 
de personas deportadas. 

En cuanto a las personas deporta

das vía aérea de los EE.UU.1 a partir 

del año 2006 hasta el mes de agosto 

del año 2009, se obtuvo el dato que 

fueron 67,635 personas, de ellas so

lamente 19,836 que equivalen a un 

29,32% contaban con antecedentes 

penales. En cuanto a las personas 

deportadas sin antecedentes pena

les sumaron 47,495, que representan 

el 70,67%. Vale la pena resaltar que 

de las personas deportadas con an

tecedentes penales, solamente 266 

de ellas fueron deportadas por per

tenecer a pandillas, si se observan 

las cifras en general se puede afir

mar que no hay una base estadísti

ca que demuestre que el aumento 

de la delincuencia, la violencia y la 

actividad de las pandillas en el país 

1 Los porcentajes aquí presentados han sido trabajados por la autora a partir de los datos presentados en: Control de salvadoreños de
portados con Y sin antecedentes penales, años 2004 al 2009 Ministerio de Justicia y seguridad Pública en http://www.seguridad.gob.sv/ 
Web-seguridad/Migracion/deporta ... 
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es un resultado directamente pro

porcional al números de personas 

deportadas con antecedentes pena

les. No está demás señalar también 

que una buena cantidad de personas 

deportadas con antecedentes pena

les no han cometido faltas graves en 

los EE.UU. y que incluso esas faltas 

leves en El Salvador ni siquiera son 

consideradas como delitos, por lo 

cual se hace necesario realizar una 

reevaluación para quitarles el estig

ma a las personas deportadas como 

culpables directos del aumento de 

la delincuencia, violencia social y la 

actividad como pandillero. Exigir a 

las autoridades de migración y ex

tranjería basarse en las estadísticas 

y estudios a profundidad para emitir 

opiniones más justas y equilibradas 

en relación a la población deportada, 

lo mismo que los medios de comu

nicación social que se preocupen en 

realizar periodismo de investigación 

y no se limiten a repetir de forma me

cánica las declaraciones de dichos 

funcionarios, porque ello afecta de 

manera significativa a las personas 

deportadas que sin excepción se les 

ha creado una imagen negativa. 

Es interesante añadir que de acuer

do a los datos oficiales los cinco 

departamentos que reciben más 

deportados son los siguientes: San 

Salvador {8,556); San Miguel (8,254); 
Usulután {6,640); La Unión (6,250) 

y Santa Ana {5,884). Al observar las 

cifras anteriores que pueden ser un 

reflejo de la cantidad de personas 

que emigra por departamento, se po

dría inferir que la zona oriental sigue 

ocupando el primer lugar en emigra

ción, pero que el departamento de 

San Salvador ha tomado la delantera 

y Santa Ana de la zona occidental ha 

entrado al rango de los mayores ex
pulsores de población por lo cual se 

hace necesario realizar un mapeo de 

las migraciones en el país. 

Del análisis del trabajo de cam

po con deportados vía aérea desde 

los EE.UU., los datos más relevan

tes que se obtuvieron son que los 

rangos de edad de las personas 

que están siendo deportadas son 

de los 21 a los 25 años de edad y 

de los 26 a los 30 años de edad, 

con un equivalente del 22,53% y 

un 20,65% respectivamente, lo que 

significa que dichas personas están 

en plena edad productiva y repro

ductiva. Se obtuvo que el 61,97 de 

las personas deportadas al emigrar 

eran solteras/os y que un 32,82 sí 

ya habían adquirido compromisos 

familiares, lo que implica que al 

emigrar estos últimos crearon un 

duelo migratorio no solo de sus 

progenitores sino de sus esposas (o 

compañeras de vida) y de los hijos/ 

as que dejaron atrás. Otro 43,85% 

de personas deportadas formaron 

sus familias en los EE.UU., lo que a 

su vez implica un desgarro familiar 
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ocasionado por la deportación de 
estas personas. 

En cuanto al estatus migratorio de 
las personas deportadas, el71,83% de 

ellas estaban de forma indocumentada 

de los EE.UU., en cuanto si contaban 

o no con antecedentes penales no se 

investigó como estrategia para obte

ner la mayor cantidad de encuestas 

posibles, porque si no las personas se 

sienten agredidas. 

Con respecto a los datos laborales y 

las competencias laborales adquiridas 

en los EE.UU. por las personas depor

tadas, se obtuvieron los siguientes da

tos: las ocupaciones laborales de las 

personas antes de emigrar fueron muy 

diversas y en diferentes áreas labora

les, se han tomado como más signifi

cativas las que alcanzaron mayor nú

mero de personas ocupadas en dicho 

oficio u ocupación, se tiene así que en 

las labores agrícolas fue un 15,02% (32 

personas); 12,07% (27 personas) eran 

estudiantes y un 9,85% (21) trabajaban 

en el área de la construcción; habían 
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desempleados, personas que emigra

ron cuando eran menores de edad, 

trabajadores de talleres de mecánica 

y muchos oficios más. En cuanto a 

los trabajos que desempeñaron en los 

EE.UU., también fueron muy diversos 

y en diferentes áreas, pero con pre

valencia en dos áreas en especial: la 

construcción y los servicios {restau

rantería y hotelería), obteniéndose que 

por ejemplo 55 personas ofrecieron 

como única respuesta que trabajaron 

en la construcción; solo 3 personas 

eran estudiantes y 4 personas se de

dicaron ala agricultura (pizca), lo an

terior se trae a colación pues son las 

ocupaciones que más fueron mencio

nadas antes de emigrar y se nota la 

diferencia que las cifras disminuyen en 

cuanto a las personas dedicadas a la 

agricultura y los que eran estudiantes 

y se incrementa de forma superlativa 

los trabajadores de la construcción. Es 

más, hay deportados que contestaron 
haberse desempeñado en dos o tres 

oficios como en construcción/carpin
tería; construcción/chef y otros, o sea, 

totalmente diferente a lo que se habían 

dedicado en el país. 
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Otra pregunta importante que se les 

realizó, y que atañe a las competencias 

laborales adquiridas en EE.UU., es en 

qué oficio se consideraban ellos más 

capacitados para poderse integrar la

boralmente en el país. Prácticamente 

todos y todas sin excepción testifica

ron que se consideraban más aptos 

laboralmente en los oficios desempe

ñados en aquel país. O sea, las perso

nas deportadas están muy seguras de 

lo que aprendieron allá y por lo tanto 

se puede considerar que adquirieron 

nuevas competencias laborales, en

tendida esta última como la capacidad 

real de desempeñar exitosamente una 

labor sin temor a equivocarse y que se 

aprendió de la práctica misma. 

Y para finalizar se detectó que entre 

las personas deportadas un 84,21 % 

(144 personas) manifestó que aprendió 

a hablar inglés. De ellas, 80 personas 

solo lo hablan y 60 personas lo hablan 

y los escriben. 

Los datos arriba mencionados dan 
luz para poder prever en un futuro 

cercano se pueden implementar pro-

gramas de reinserción laboral con las 

personas deportadas partiendo de las 

competencias laborales adquiridas en 

los EE.UU., y su capacidad de poder 

expresarse de forma verbal o verbal

mente y de forma escrita en el idioma 

inglés, con lo cual el gobierno y sus 

agencias ahorrarían grandes recursos 

económicos y tiempo, con la ventaja 

también que estas personas pueden 

transmitir a las áreas laborales y com

pañeros las habilidades y destrezas y 

normas de calidad utilizadas en ese 

país extranjero. 

Algunas conclusiones 

El tema de las personas deportadas, 

aún con el nuevo gobierno, sigue sien

do tratado como tema de seguridad na

cional. A estas personas se les continua 

acusando sin justa razón de ser los res

ponsables o culpables del aumento de 

los índices de violencia en el país. No se 

tiene la voluntad política de ir más allá y 

buscar esas causas dentro de la propia 

sociedad salvadoreña. 

'' Muchas de las 
personas deportadas, 
que no son mayoría, 
al llegar al país en 
alguna medida e 
sienten fracasadas, 
"que no la hicieron"; 
desanimadas al 
tener que enfrentar 
nuevamente la difícil 
situación económica 
del país.,, 



La deportación se puede asociar 

con los procesos de reemigración 

que está generada por diferentes 

causas entre las cuales se puede 

mencionar la reunificación fami

liar de los deportados que dejaron 

a sus familias en los EE.UU.; por la 

falta de oportunidades laborales; las 

personas después de vivir muchos 

años en otro pafs ya no se adaptan 

al suyo; porque ya tienen una con

cepción diferente de la vida; porque 

ya adoptaron el modo de vida norte

americano. 

Algunas recomendaciones: 

• Acercar a todos los departamen

tos los programas de capacitación 
ofrecidos por el Prog rama de Re

patriaciones de la dirección de Mi
gración y Extranjería. 

--

• Que el gobierno central , a través 

de la Cancillería, establezca una 

carta compromiso con el gobierno 

de los EE .UU. que garantice la re

cuperación de los bienes muebles, 

ahorros y demás de las personas 

deportadas que han residido por 

varios años en ese país y que no 

tengan antecedentes criminales y 

las que sf los tienen pero que no 

son graves, que les permita reini

ciar su reintegración a la vida eco

nómica del país a partir de lo que 

ganaron honradamente en dicho 

país. 

Establecer alianzas, convenios, 

cartas de entendimiento con las 

organizaciones de la sociedad 
civ il para trabajar proyectos de 

desarrollo local sostenible con la 
incorporación de deportadas y 

deportados, aprovechando las ha

bilidades y el emprendedurismo 
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desarrollados por ellas y ellos en 

EE.UU. 
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Resumen 

Los jóvenes universitarios salvadoreños tienen una cultura de consumo de medios muy fuerte. La televisión es su 

medio preferido, aunque con una presencia muy importante de la Internet y del gusto por las producciones interna

cionales. 
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Introducción 

e Qué re levancia puede tener el 

~ c~nocer qué medios y espa
., c1os o programas consumen 

los jóvenes? En realidad, mucha si se 

acepta primero que las sociedades 

enfrentan crisis en diferentes ámbitos, 

algunas de las cuales se atribuyen a la 

influencia que los medios de comuni

cación ejercen en ellas, incluso como 

transmisores de valores y pautas de 

conducta, más allá del alcance que 

en este campo puedan tener las in

stituciones educativas tradicionales. 

A partir de ahí, surgen iniciativas en la 

línea de que, si los medios son cada 

vez más omnipresentes, lo que con

viene es dejar de reducirlos a simples 

medios de información y preparar la 

escuela para proporcionar técnicas 

de aprendizaje, autoexpresión y par

ticipación (Gutiérrez, 1972). 

Educación en valores 
y medios de comunicación 

La comunidad internacional ha 

definido que la educación debe 
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orientarse a que los estudiantes 

aprendan a conoce~ a hace~ a ser 

y a convivir con los demás. En ese 

contexto, se inserta el tema de la 

educación en valores, que supone 

un modelo de aprendizaje ético, que 

tenga como fin, la transformación del 

entorno de cara al logro de mayores 

niveles de felicidad, libertad y equidad 

para todos (Martínez, 2004). Se 

dice que educar en valores es tratar 

de crear condiciones para que las 

personas sean capaces de apreciarlos 

y para hacerlo; la visión de integrarlos 

como ejes transversales es una de 

las más aceptadas, por cuanto "debe 

ser parte de los objetivos de cada 

asignatura y deben fomentarse a 

través de las diferentes disciplinas 

académicas que cursa el estudiante" 
(Esper, 2007, p.92). 

Para Ortega y Mínguez (2001), si 

bien es cierto la familia es el medio 

por excelencia para el aprendizaje de 

valores, no constituye el único medio 

socializador y, por el contrario, calif ica 

como incorrecto separar familia, 

escuela y sociedad. Martínez (2004) 

afirma también categóricamente 

que la acción de educar en valores 

no puede limitarse a la escuela. " El 

aprendizaje social, la imitación de 

modelos, y las enseñanzas de valores 

que la familia , la vida cotidiana y 

los medios de comunicación en 

especial generan, son procesos que 

contribuyen a nuestro aprendizaje 

ético" (Martínez, 2004, p. 36). 

Se perfila ya la asignación de 

un papel preponderante en la 

formación en va lores a los medios de 

comunicación social. Es tal el interés 

que generan, que la misma Ig lesia 

Católica, por medio del Pontificio 

Consejo para las Comunicaciones 

Sociales (2000), ha considerado 

prudente pronunciarse sobre la ética 

en las comunicaciones sociales. Así, 

al t iempo que reconoce el alcance 

y diversidad de los medios de 
comunicación social, les señala tanto 

aportes como abusos económicos, 
políticos, culturales, educativos 

y religiosos. Sin embargo, aun 
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Salvadoran university students have strong media consumpt ion culture, te

levision is their preferred medium, although there is very important presence 

of the Internet and the taste for international productions. 
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reconociendo el poder que estos 

tienen, concluye que no son más que 

medios, instrumentos o herramientas 

que pueden ser utilizados con buenos 

o malos fines y que la responsabilidad, 

y la decisión, por lo tanto, recae en 

las personas. 

Educación para los medios 

La escuela debe sin duda adaptarse 

a esta realidad e impu lsar una 

pedagogía crítica de los medios, 

educación en medios o educación 

para la recepción, términos que, en 

su esencia, se refieren a dotar a los 

individuos de un consumo crítico 

de los contenidos que ofrecen 

los medios de comunicac1on. 

Fecé (2000) centra su atención 

en la lectura crítica de los medios 

audiovisuales, particularmente 

sosteniendo que, contrario a lo 

que muchos autores sostienen, no 

actúan como espejos de la realidad 

y que, por el contrario, producen 

construcciones de la realidad, 

por lo que " la enseñanza de los 

medios audiovisuales no se puede 
entender sin el complemento de 

otras acciones: las audiencias, 

estructura y funcionamiento de 
las industrias de comunicación, 

las prácticas periodísticas y el uso 

estético o c reativo de los medios" 

(Tyner, 1996, citado en Fecé, 2000, 
p. 141 ). 

En este contexto, la escuela como 

institución t iene ante sí la posibilidad 

de construir nuevas relaciones con 

los medios de comunicación ya 

que, como bien señala Buckingham, 

(2005), los medios representan un 

" nuevo" ambiente de aprendizaje, 

un tipo de escolaridad informal que, 

para los jóvenes, resulta mucho más 

at ractiva que la obligatoria y aburrida 

aula tradicional. Lo que se propone 

es una educación en medios, que 

potencie en el estudiante tanto 

sus capacidades críticas como las 

creativas y que constituye, en sí 

misma, preparación para los med ios 

y no protección de ellos. El modelo 

de aprendizaje mediático que se 
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propone es un proceso que parte 

de comprometer a los estudiantes a 

convertir su conocimiento implícito 

previo en explicito; capacitarlos luego 

para sistematizar ese conocimiento 

y generalizar a part ir de él y, 

f inalmente, estimularlos a cuestionar, 

ampliar y superar ese conocimiento 

(Buckingham, 2005). 

La adquisición de sentido crítico 

es inherente a un proyecto de 

educación en medios, sin soslayar 

que es una cualidad que se aprende 

con la práctica y que, si bien es cierto 

se centra en el alumno, implica una 

fuerte demanda para el docente: de 

ser crítico consigo mismo, de las 

prácticas comunicativas que utiliza, 

de los métodos y recursos didácticos 

que emplea (Charles, 1990). En otras 

pa labras, el sent ido crítico debe ser 

adquirido primero por el docente. Si 

el centro del proceso es el estudiante, 

ahí está entonces el punto de partida. 

Si se le va a educar en medios de 

comunicación, hay que identificar 

primero sus hábitos y preferencias 
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mediáticas, así como las valoraciones 

que hacen sobre los medios que 

consumen. 

Objetivos y sujetos de estudio 

Esta investigación, realizada a través 

de una encuesta, pretendía identificar 

hábitos y preferencias mediáticas 

de los jóvenes universitarios 
salvadoreños, así como las 

valoraciones que hacen acerca del 

aprendizaje que el consumo de estos 

medios les deja. Como participantes 

del estudio se seleccionaron 658 

estudiantes de ambos géneros, de 

entre 17 y 28 años de edad, de ocho 

universidades del área metropolitana 

de San Salvador, incluyendo la 
estatal y siete privadas que, en 

conjunto, ofrecen una amplia oferta 

académica en diversos campos del 

conocimiento y atienden diferentes 

sectores socioeconómicos. Los 
estudiantes fueron seleccionados 

aleatoriamente y abordados en 
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entrevistas personales en sus 

respectivos centros de estudio. La 

distribución de cuotas para cada 

universidad se hizo de acuerdo con 

la población estudiantil de cada una 

de ellas, respetando el criterio de 

proporcionalidad. 

Hábitos y preferencias mediáticas 

Sin duda alguna, los medios de 

comunicación ocupan una posición 

de primer orden en la vida de los 

jóvenes universitarios, especialmente 

la televisión y la Internet, a los que 

estarían dedicando en conjunto, al 

menos cuatro y hasta ocho horas por 

día en total, teniendo como principal 

motivación para su consumo el ocio 

o búsqueda de entretenimiento; es un 
hecho que, en general, no buscan en 

los medios educación ni información. 

No es de extrañar entonces tampoco 

que la programación de los medios 

responda a esas motivaciones, en 

la medida enque ofrecen lo que sus 

públicos demandan, lo que, a su 

vez, les garantiza la subsistencia y la 

bonanza económica por la contratación 

de espacios con fines publicitarios. 

Estos hábitos de consumo de 

medios y las preferencias que los 

jóvenes expresan por determinados 

tipos de espacios y sitios, 

predominantemente extranjeros, 

están marcados por los avances 

tecnológicos y la interactividad que 

propician, que han permitido que 

las barreras culturales se vuelvan 

cada vez más débiles y se tenga 

acceso muy fácil a manifestaciones 

de patrones de conducta propios 

de otras latitudes y culturas, que la 

naturaleza rebelde de los jóvenes 

estaría más dispuesta a aceptar y 

asumir, incluso por el simple hecho 

de tener la oportunidad de ir contra 

el orden establecido. 

Es evidente que, al menos entre 

los jóvenes universitarios, que de por 

sí son parte de una élite al tener la 

posibilidad de acudir a un centro de 

estudios superiores, el gusto por lo 

extranjero abre las puertas a procesos 

de transculturización, que resulta 

imposible detener. Lo contradictorio 

es que, por un lado, se les cuestione 

a esos mismos jóvenes la adopción 

de visiones de la vida y pautas de 

conducta ajenas a su entorno, al 

tiempo que, desde la fam ilia y la 

escuela, entendida en su carácter 

institucional, se le insta a prepararse 

para los retos de los nuevos tiempos, 

de los que la globalización y los 

acelerados avances tecnológicos son 
elementos fundamentales. 

No puede soslayarse tampoco que 

si bien la televisión por cable, preferida 

de los jóvenes y cada vez más a su 

alcance dada la competencia entre 

diferentes compañías operadoras del 



servicio, ofrece un amplia gama de 

opciones, sin duda superior a la de 

la señal abierta; al final es una opción 

limitada por cuanto tiene un número 

determinado de canales, además 

de la barrera que el idioma sigue 

representando cuando no se cuenta 

con el recurso de los subtítulos en 

español. Sin embargo, las opciones 

en Internet pueden calificarse 

como infinitas y las posibilidades 

de "censura" son mínimas, por 

cuanto no hay manera de que se 

pueda mantener permanentemente 

alejados a los jóvenes de estímulos 

que puedan considerarse negativos 

para ellos. 

Por otro lado, la pregunta quizás 

debería ser si los jóvenes cuentan 

o no con el criterio suficiente para 

separar la ficción de la realidad, para 

identificar el punto exacto en que 

se encuentra la línea entre lo que es 

correcto y lo incorrecto, lo que también 

es sujeto de discusión por tratarse de 

valoraciones totalmente personales 

y por tanto, subjetivas. Se entra en 

este punto en el tema de los valores 

que, entendidos como los principios 

y los fines que fundamentan y guian 

el comportamiento humano pueden, 

también, dar pie a discusiones si se 

toma en cuenta que se considera 

que no existen por sí mismos, sino 

que son cualidades de las cosas u 

objetos, que dependen del juicio que 

sobre ellos se tenga. 

Motivo de atención en los resultados 

es la preferencia manifiesta en Internet 

por los llamados sitios académicos, 

que debería ser totalmente lógico 

tratándose de un estudio con 

estudiantes universitarios, pero que 

quienes trabajan en la docencia saben 

que han llevado a los estudiantes a la 

práctica de una cultura del mínimo 

esfuerzo y del fraude. Lejos de 

uti lizarlos como fuentes de consulta y 

apoyo para la discusión y generación 

de conocimiento, se han convertido 

en el almacén donde se obt ienen 

"tareas a la medida" con simplemente 

cortar y pegar, sin que les cause 

ningún conflicto ético atribuirse 

el trabajo de otros, acto que en sí 

mismo es signo de deshonestidad 

y falta de integridad. Esta habitual 

práctica debería preocupar y 

llamar a las universidades a tomar 
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medidas concretas para enfrentarla 

y erradicarla. Si en la universidad 

se forma a las nuevas generaciones 
de políticos, empresarios y 

profesionales que eventualmente 

marcarán el rumbo de una nación, 

qué garantías se tienen de que quien 

acudió a prácticas deshonestas como 

estudiante no lo hará luego como 

funcionario, director o gerente. 

Los resultados apuntan también a 

una baja incidencia de la radio en la 
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vida y gustos de los jóvenes, lo que, 
de alguna manera, es coherente con 

la calidad de medio de compañía y 

condición de fugacidad que el medio 

tiene. Lo que sí debería ser motivo 

de preocupación es la ausencia de 

hábitos de lectura en los jóvenes, ya 

que si no leen al menos los periódicos, 

mucho menos estarán dispuestos a 

hacerlo con textos más elaborados, 

que son los que deberían estar 
utilizando como apoyo en su proceso 

de aprendizaje en la universidad, y 

no conformarse con la simple lectura 

pasajera de folletos y apuntes de 

clase, lo que sumado al recurso del 

plagio con base en Internet, estaría 

afectando la calidad de la formación 

que se supone están adquiriendo. 

Al mismo tiempo, son dignas 

de atención las valoraciones que 

los encuestados hacen sobre el 

aprend izaje que les dejan los medios, 

por cuanto aun y cuando la mitad 

lo califican positivamente, existe 

también la capacidad de reconocer 

que una actividad a la que dedican 
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una tercera parte del día, no les deja 

ningún aprendizaje, incluyendo a los 

que se abstuvieron de emitir juicio al 

respecto, pero tampoco se atrevieron 

a calif icarlo favorablemente. Este 

sería un signo alentador en tanto 

refuerza que el consumo de medios, 

por parte de los jóvenes, busca 

simple entretenimiento y estarían 

siendo capaces de reconocer lo que 

obtienen a cambio. 

A manera de conclusión 

Si existe entonces una fuerte 

cultura de consumo de medios 

-principalmente extranjeros- por 

parte de los jóvenes, lo cual, lejos 

de disminuir apunta a aumentar, 

especialmente en el caso de Internet, 

las preocupaciones por los efectos 

que estos medios tienen en ellos 

-positivos o negativos- deberían 

llevar las preguntas pend ientes de 

respuesta, que llaman a profundizaren 

el conocimiento de las mot ivaciones 

'' Lo que sí debería 
ser motivo de preocu-
pación es la ausencia de 
hábitos de lectura en los 
jóvenes, ya que si no leen 
al menos los periódicos, 
mucho menos estarán 
dispuestos a hacerlo con 
textos más elaborados, 
que son los que deberían 
estar utilizando como 
apoyo en su proceso 
de aprendizaje en la 
universidad.,, 

que inciden en estas preferencias, así 

como de la verdadera influencia -si 

es que la tienen- en el pensamiento 

y la conducta cotidianos de ellos. 

Con esa información, como punto de 

partida, debería ser factible aspirar 

a que las instituciones educativas y 

cuerpo docente, definan estrategias 

para que los estudiantes "aprendan 

de los medios" y no "por los medios" 

(González, 2000), lo que pasa por la 

adquisición de sentido crítico, primero 

por parte del docente, y luego por el 

estudiante (Charles, 1990). 

Pero este ejercicio de reconversión 

no puede - ni debe- ser producto 

de la casualidad. Para los centros 

educativos, implica realizar un 

ejercicio de autorreflexión acerca de 

sus funciones, siendo en sí mismos 

espacios de libertad, abiertos al medio 

y a sus cambios. Para el docente, 

significa asumir un compromiso 

personal derivado de la convicción y 

fortalecido con la formación para tal 

fin. En cuanto al estudiante, receptor 

de este proceso, lo que se impone 
es conocerlo y comprenderlo. Y 



en este punto, es innegable que la 

brecha generacional entre docentes 

y estudiantes que, a su vez, incide 

en otro tipo de brecha tecnológica 

o analfabetismo informático, es 

determinante. 

Si se quiere educar para los 

medios, los docentes deben, al 

menos, conocer esos medios y lo 

que ofrecen a los jóvenes. Se impone 

trascender la crítica y censura de 

lo que incluso ni se conoce. Este 

estudio apenas esboza cuáles son los 
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Con esa información en mano -y 

solamente hasta entonces- se puede 

empezar a hablar de definir las bases 

y principios de una educación para los 

medios, de un proceso de definición 

de propuestas metodológicas para 

el análisis de los mismos. Después 

de todo, los medios están 

omnipresentes e inevitables. 

el ejerc1c1o docente es ible 

potenciar su papel informatiyo y 

educativo, solamente hay que tomar 

la decisión de hacerlo, conocerlos y 

utilizarlos. 
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Didáctica 

Tel : 2275-8989 
Fax: 2275-8907 
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· Amplias, modernas y bien equipadas 
instalaciones. 

· Docentes bilingües extranjeros. 
· Consejería personalizada. 
· Sistema bibliotecario especia lizado. 
· Enseñanza completamente en inglés. 
· Equivalencia reconocidas por 

universidades internacionales. 

· laboratorios de prácticas. 
· Excelentes relaciones con 

universidades extranjeras. 
· Internet inalámbrico en todo el campus. 
· Autorizado por el M INED para cursar 

materias básicas en El Salvador, para 
luego incorporarse a universidades 
extranjeras o nacionales. 

Para más información: 

Inicia: 7 de junio 
Finaliza: 21 de julio 

Inicia: 16 de agosto 
Finaliza: 9 de diciembre 

Tel. : (503) 2535-7888 • www.iaescollege.edu .sv • Visítanos en: Calle loma linda, No 258, Col. San Benito, San Salvador. 



Oferta Académica 
LICENCIATURAS 

• Administración de Empresas Virtual 
• Administración de Empresas 

con énfasis en Computación 
• Administración de Empresas 
• Administración de Empresas Turísticas 
• Negocios Internacionales 
• Idioma Inglés 
• Psicología 
• Comunicaciones 
• Contaduría Pública 
· Mercadeo 
• Ciencias Jurídicas 
• Informática 

INGENIERÍAS TÉCNICOS 

• Industrial • Administración Turística 
• Sistemas y Computación • Ingeniería de Redes 

Computacionales 
• Periodismo 
• Diseño Gráfico 
• Mercadeo y Ventas MAESTRÍAS 

• Administración Financiera • Relaciones Públicas 
• Administración de Negocios • Ingeniería de Software 

• Ingeniería de Hardware 

CICLO 02/201 O 
MATRÍCULA ABIERTA 

Para alumnos de nuevo ingreso, reingreso e ingreso por equivalencias. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Call Center: 2275-8888 

Visítanos en: UNIDAD DE NUEVO INGRESO, 
edificio Gabriel a Mistral , primera planta, 

• entre la. Calle Poniente y 19a. Avemda Norte. 

Horarios de atención: 

O De lunes a viernes: de 8:00a.m. a 12:00 m. 
y de 3:00p.m. a 7:00p.m. 
Sábados: de 8:00a.m. a 12:00 m. 

CENTRO DE ATENCIÓN METROCENTRO, e 8a. etapa (3a. planta) 
antes del f'ood Court, tel.: 2261-0270 

Horarios de atención: 
1'!'\ De lunes a sábado: de 9:00a.m. a 7:00p.m. 
V (sin cerrar al mediodía) 

Oomfn¡¡o: de 10:00 a.m. a 5:00p.m. 
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CALIDAD E INNOVACIÓN 
nuestro compromiso 

{;) Uive~"sidad Xono.lógioa ·g~, 
~ Una Universidad con Calidad -


