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INTRODUCCION 

La Formación Económico Social Salvadoreña est á en c r i s i s, 

é s ta se ve reflejada en el sistema de producción en general, -

que co nlleva al agro a sufr ir la s mismas consecuencias, PO)" 

e llo el interés de investigar las caracteris ti c as que debe re~ 

nir un Proyecto Educativo de Primero y Segundo Cic lo de Educa 

c i6n Básica que respon cl a a l as neces idades, in teres e s y probl ~ 

mas de l niño hijo de los asocia do s cooperativis tas agropec ua-

ríos de l Secto r Reformado Fase 1 del Depa rtamento de La Paz. 

La investigaci6n se de~a~rolla en cinco capitulos. 

Dentr o del primer capitulo se t rata de señalar l a s ituaci6 n 

proble máti ca , l as contradicciones de la Form ac ión Eco nómic o So 

c ial Sa lvadoreña generadas por la cri s is de las relac ione s de 

producción cap italis tas caducas, que han dado l ugar a l os ant a 

go ni smos de c la se; para contrarrestar esta situa c i6n se dan 

proy ec tos de contrainsurg e ncia, uno de estos pro yec tos es l a -

Re forma Agraria con sus Cooperativas Agrope cuar i as, que es l ~ 

organ ización para hacer producir la tierra expropiada dentro -

de l modelo contrainsurgente, los alcances que se prete nde para 

e sta inves t i gac ión co noci endo la problemática que tie ne e l se c 

tor agropecuar i o reformado es e l de obten e r datos rea les que -

perm i ta n señ alar las caracteristicas que debe contener 



un proyecto educativo de Primero y Seg und o Ciclo de 

Educac ión Básica, te niendo com o li ;nitante relevante la ag ~ 

dizac ión de l a guerr a en este se c tor y la ubica c ión geogr! 

fica de las cooperati vas que dificulta su ac ceso. 

En el Capítulo dos que corresponde al Mar co Teórico 

s e ti b i c a a 1 a E d u c a ció n e n 1 a f o r:11 a ció n e con ó,n i c o - s o c i a 1 

sa lvadore~a cano un aparato ideológico del Estado, t~nando 

e n cue nta los planteanientos de la refonna edu cat i va de 

1 g6~ Y la influencia de ésta en todo el pro ceso de desarr~ 

11 0 histórico social en el período conprendido e n la déc a

da del oc henta objeto de estudio, Además de esto, se pla~ 

t e a n 1 a s h i p ó t e s i s y s u s i s t em a d e va r i a b 1 e s q u e pon e n e n 

int err oga nte la situación problenática. 

El Ca pítulo tres se hace referencia a la metodología 

I J t i 1 i za d a e n 1 a i n ves t i 9 a c ió n, a d e'11 á s del a p o b 1 a c ió n , In U e ~ 

tra con l a que se trabaja para recabar la inforna c ión so

b r P. 1 a pro b 1 e:n á tic a a i n ve s t i g a r, a t r a vé s dei n s t r un e n t o s 

tales c o~o encuestas y guías de observación, 

Segu id ane nte en el capítulo cuarto que corresp onde 

al análisis e interpretaciÓn de los resultados obtenidos, 

co ntr as tc'ndci los con las hipotesis planteadas e interpre

tan d o 1 a i n f o r.n a ció n par a po d e r s e ~ a 1 a r 1 a a p r' (}... tP c ió non o 

aprobación de los supuestos planteados. 

Continuando con el desal rollo tenemos el capítulo V 

qu e se refiere a Conclusiones y Recomendaciones del traba -

i i 



jo el cual al haber anal i zad o los · resultados obtenidos en la 

investigaci6n se concluye y recomienda sobre las situaciones 

problemáticas investigadas dando saliJas viables al caso, a l 

señalamiento de las característi ca s que debe contener un pr~ 

yecto edllcativo de primero y segundo ciclo ¿e Educación Bá-

s i ca que respo nda a las necesidades, intereses y prob lema s de 

l as asociac iones cooperativistas Santa Bárbara Cacapa, Tihui 

l acayo y El Cauca, del Sec tor Reformado Fase 1 del De ~ arta -

Ill P lll o d p. Lo Paz . 

Se guidamente se cont inGa con la Bibliografía que co m-

prende un lis tado de obras, textos, revistas que fueron con -

su lt ada s, para el desarro ll o de la investigación , para l ue go 

co ncl uir co n los Ane xos que son instrumentos utilizados para 

obtener informaci6n aclaratoria sobre el problema investiga-

do , gu'a de observaci6n, encuestas, mapas, etc~tera. 

Los anexos Nos. 2, 3 Y 4, son los que ilu stra n en for-

lila objet iva el desarrollo histórico de la economía dentro de 

l a formaci6n Económico Social SalvadoreaAa, demuestran con c i 

fras el descenso del poder adquisitivo de las mayorías, el 

c ual ha generado descontento en las mismas; los mapasilus

t ra n e l lugar donde se realiz6 la investigación, la guía de 

ob s ervación se utilizó para recabar información previa del 

conte xto investigado, y las encuestas recogen datos sobre la 

problemática estudiada, para luego hacer correspondientes ana 

lisis y concluir . 

~ . . 
t , I 



CAP nULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 . 1 . S ITUACION PROBlEMATICA. 

El desarrollo de la sociedad está dete rm ina do por la 

lu c ha entre lo nuevo y 10 viejo, lucha que al final tiene 

como pr oducto el surgimiento de una forma cualitativamente 

super ior. La lu cha entre 10 nuevo y lo viejo si gnifica,que 

tan t o el uno como el otro tratan de sobreponerse, confor

mando un proceso de avances y retrocesos, al gu na s veces cor 

to s , otras veces prolongados dependiendo de las co ndicione s 

que esa lu cha genere imponiéndose al final siempre 10 nuevo . 

Los modos de produ¿ción históricamente sucedidos has

ta hoy se han desarrollado dentro de estas leyes dialécti

cas, do nde las viejas relaciones de producción se resisten 

a l camb io que las nuevas fuerzas productivas generan. Las 

fu e rzas productivas conformadas por el hombre como produc

tor hace n que sea éste el protagonista prin c ipal del proc~ 

so co nvirtién dos e dicho proceso en una lucha de clases so 

ciales 10 cual constituye el reflejo de la contradicción en 

tre las relaciones de producción caducas y las fuerzas pr~ 

ductiv as nuevas. 

El modo de producción capitalista está evidenciando 

act ua lmente esa lucha de clases; los hechos históricos su

cedidos en Vietnam, Cuba , Nicaragua y otros constituyen la 

1 



2 

prueba fehaciente de la crisis del sistema y de la necesida d 

de pas ar a una forma de producción cualitativamente superi or. 

No obstante, el capitalismo se niega a sucumbir y busca lo s 

medios que le permitan sobrevivir. Uno de estos medios lo re 

presenta la ideología en la cual se ubica entre ot ras a la 

educac i 6n es colarizada; es el aparato es co lar el que dese m p~ 

ña la función de la reproducción de las relaciones de produ ~ 

c i 6n capitalista. 

"Des de el Kinder hasta la Universidad 
se enseñan todas aquellas habilidades 
que e l capita l necesita de sus agentes 
de la producc i6n , ya sea n exp lotado res 
o exp lot ados ... la representaci6n ideo 
1 6 g i cad e 1 a e s c u e 1 a, q u e 1 o h a c e t an .
natural, indispensable , útil y bien he 
chora a nuestros contempor~neos como -
la I gle sia era tan natur al, indispensa 
ble y ge nerosa para nuestros antepasa~ 
dos de ha ce algunos si gl os" 1/ 

La Formac i ón Econ6mico Social Sa lvador eña como so cie -

dad de cap italismo dependiente ideo16 gicament e tiende a re -

produc ir las relaciones de producci6n capitalista. En est e 

se ntido la edu cac ión escolarizada en El Sa~vado r ha desemp ~ 

ñado e l papel que le corresponde dentro de ese marco. Par a 

una comprensión mejor se tratar~ de plantear este fen6meno 

a lo largo de dos períodos: 

1/ ALTHUSER, LOUI S. "Ideología y Aparatos Ideológicos del Es 
t a d o 11. P á g. 9, 1 a. E die ión, j u 1 i o del 971 . T o m a d o de fa
Pe nseé No. la . 



l . La Educación Escolarizada 1 0y 2°Ciclo de Educación 

Básica de antes de 1979. 

2 . La Educación Escolarizada 1 0y 2°Ciclo de Educación 

Básica después de 1979. 

Concreta mente se parte del aAo de 1968, aAo en que 

se ejecuta la llamada Reforma Educativa. 

¿Qué causas motivaron la ejecución de la Reforma Edu 

cat i va en El Salvador? 

¿Qué orientación se deseaba imprimir al acto educati 

va? l A quiénes favoreceria "la ejecución de la Reforma Edu 

cat iva? Se hace necesario profundizar aunque sea brevemen

te en estas interrogantes par~ que se pueda ubicar al lec

tor e n lo esencial que presentan estos períodos. 

A raiz del fracaso del Modelo Económico basado en el 

Mercado Coman Centroamericano (MCCA) patrocinado por los Es 

tados Unidos de Norteamérica y que tiene el clíma x de su fra 

¡¡SO e n la querra El Salvador-Hond'lras en 1968 , los Estados 

Unirlos de Norteamérica desarrollan en El Salvador otro mo de 

10 ec onómi co orientado por los grandes monopolios y que se 

h¡¡só e n l a modernización de la agricultura. Este modelo re 

~ueria al mismo tiempo de la modernización en el aparato e~ 

co lar para que éste como aparato ideológico reprodujera las 

co ndiciones del modelo económico; es . donde surge la Re

forma Educativa diseAada por asesores foráneos , norteameri

ca nos y otros e impuesta en todo el sistema escolar. Por 

3 



otro lado estaba fresca aun la Revolución cubana de 19S9 y 

s ha c ia ne cesario para los intereses norteamericanos plan 

t ea r y eje cutar un sistema de producción e ideológico que 

co nve ncier a a las masa/s trabajadoras salvadoreñas de las bon 

dades del ca pitalis mo y evitar la revolución so c ial. Asi l a 

orientaci 6n que se imprimi6 a la Reforma Educativa fue la de 

ca 111 b i a r u n s i s t e m a e s col a r a n ter i o r por o t ro, q u e r e s pon d i ~ 

ra a los intereses de Washington; los favorecidos en la Re

f o r III a s e ría n 1 a s c 1 a s e s e x p 1 o t a d o r a s c r i o 1 1 a s y e 1 m i s m o c a 

p·¡ t alismo . 

Se inicia la educación diversificada la cual permite 

a l alumno después de tres años de estudios especializados 

in Le~ rurse inmediatamente con una profesión al mercado de 

tra bajo o continuar estudios superiores o universitarios. Se 

ini c ia también la formación y capacitación de maestros; as' 

CO Ill O el a provechamiento de la tecnologia moderna a través 

de la introducción de la Televisión Educativa. 

En el fondo, la Reforma Educativa (RE) persegu'a a 

través de la modernización de la Educación, reproducir la 

i deologia del nuevo modelo económico impuesto por los Est~ 

dos Unidos de Norteamérica como respuesta al fracaso de su 

anterior modelo el Mercado Coman Centroamericano (MCCA). La 

formación económico social salvadoreña como sociedad depe~ 

diente del centro hegemónico capitalista de los Estados Uni 

dos de Norteamérica ha estado condicionada económica, polí 
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~i c a e ideolÓgicamente a los postulados de dicho centro,cons 

tituyendo por lo tanto la parte de un to~o estructural donde 

r e percut r la crisis del sitema y donde el nlismo busca su r e 

rro~ucci6n y superv i ve nc i a . 

Dr'ntro el e r s t e mac- co e l Sistema Educa t i vo en PI Sal ¿) 

r10 , hél sido dis e liac10 e impue sto d e sd e fuera de acue rc1 0 a J os 

diferent e s wodelos e conÓmicos también impuesto s p or los Es ta 

dos Unid o s de Norte amefica bajo la cobertura de Norm~s Jurí 

dicas q ue ga ranti cen su reali zaci6n. Esta con~i ci6n no permi

ti6 que J.a e ducación e n Fl Salv ador fuera respuesta a su pro 

pi a rea lid a d moviéndos e e n beneficio de inte r e s e s foráneos. 

La e ducaci6n que hasta ahora se ha venido impartienco 

e n El Salvador ha sido una educaci6n que no ha contribuido 

en nad a a los prop6si tos de un desarrollo integral del hOll1-

hre co nsecue nte a sus interes e s; mas bien ha si~o un factor d e 

contr ibuc i 6 n para el mante niemiento del esquema de r e produc 

ci 6n que hasta ahora ha mediatizado el crecimiento de los 

crit i cos niveles d e atraso eccin6mico y social en q ue actualm~n 

te se e nc uentran las granres mayorías de la población. Ha sid o 

un a P00ca c i Ón orientaC1a hacia el mantenimiento d e los régime 

nes militaristas pro imperialistas en El Salvador. Ha sido 

f u nd a me ntada sobre una infraestructura social caracterizada 

por modelos impuestos que cada vez han sido cambiados por ser 

a-his t óricos y nO obedecer a una realidad concreta, los cua

l e s s610 han llevado a disfrazar dicha realidad de los pro 

blemas nacionales r~ale9. 



Los fines del Sistema Educativo de El Salvador siguen 

s iendo los mismos. La Constitución Política de la RepQb1ic a 

de El Sa lvador de 1962 dice en sus articulas 197-198: 

"Art. 197- La Educación debe tender al 
pleno desarrollo de la personalidad de 
los educandos para que presten a la so 
ciedad una cooperación constructiva;in 
culear el respeto a . los derechos y de~ 
beres del hombre; y a cómbatir todo es 
píritu de intolerancia y de odio, y fa 
mentar el ideal de unidad de los pue--
b10s centroamericanos. 
Debe existir articulaci6n y continui
dad en todos los grados de la educa 
ción la cual abarcará los aspectos in 
te 1 e c t u al, mo r al, c í v i c o y f í sic o" . --

"Art. 198- Todos los habitantes de la 
RepQb 1i ca tienen el derecho y el deber 
de rec ibir educación básica que los ca
pac i te para desempe~ar conscientement e 
y eficazmente su papel como trabajado
res . padres de familia y ciudadanos. 
La educaci6n básica incluirá la prima 
ria y c uando la imparta el Estado será 
9 r a tui t a ". '{/ 

Ar t . 55 de l a Constitución de la RepQblica de El Sal -

vil do r afio 198 3 en el Titu lo 11, Cap. 11, Secc ión Tercera 

Edu cació n , Ciencia y Cultura. 

"Art. 55- La Educación tiene los si
guientes fines: lograr el desarrollo 
integral de la personal idad en su di. 
mensión espiritual, moral y social; 
contribuir a la construcción de una 

~I Constitución Politica de la RepQblica de El Salvador, 
196 2. Cap. 111 Cultura, pág. 86. 

6 



sociedad democr~ticá m~s próspera, jus
ta y humana, inculcar el respeto a los 
derechos humanos y la observancia de 
los correspondientes deberes; combatir 
todo espíritu de tolerancia y de odio; 
conocer la realidad nacional sa1vadore 
ña; propiciar la unidad del pueblo cen 
troamericano". 1/ 

Tanto el Art. 197 como el artículo 198 de la Constitu 

c ión de 1962, persiguen lo mismo o sea el desarrollo de la 

pe rsonalidad de los educandos para capacitarlos para que d~. 

s empe ñen eficazmente su papel como trabajadores y que ven -

7 

qa n a reproducir las mismas condiciones de explotación a la s 

c u a 1 e s s i e m p re han e s t a d o s o m e ti d o s, t a m b i é n s e p 1 a n t e a c 0!11 

batir el espíritu de intolerancia y de odio , así anulan l a 

conc iencia ideológica del pueblo sa1vadoreAo para revertir -

la e n beneficio de la clase en e~ poder . 

El Articulo 55 hace ~nf~sis en el mismo tipo de edu -

cac ión para favorecer a las mismas clases. 

De l o anterior se puede concluir que los f ines de l a 

edu cac i ón si guen siendo los mismos con relación a la épo ca 

actua l sujeto de estudio y que nada ha variado . 

Dentro de esta misma orientación est~n planteados los 

obje tivos de la Reforma , puesto que son los concretizadores 

de los fines. 

1/ Constitución de la RepGblica de El Salvador 1983, Sec~ 
ción Tercera Educación, Ciencia y Cultura. P~g. 30. 
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L o s fin e s del a E d u C él. ció n N a c ion a 1 s o n los q u e de t e.c. 

minan el planteamiento de finalidades de Educación Básica , 

lo s cuales son: 

"Finalidades de la Edu cación Básica Cap. 
III, Ar t. 10, Ley General de Educación. 

2 .l-formar en el educando una discipli-
na de traba jo, de orden, de estudio 
y de perseverancia y a la vez, hábi 
tos de defensa de la salud y la re:' 
lación social. 

2.2-proporcionarle conceptos básicos y 
firmes en el área de las ciencias 
y de las humanidades, para que pue 
da n co mrrender la e structura gene~ 
ral del mundo y mantener una acti
tud de inteligente interacción con 
todos los seres humanos. 

2.3-acrecentar su capacidad para obse~ 
var, analizar, razonar, pensar y 
decidir. 

2.4-mejorar sus habilidades para expre 
sar su pensamiento en forma oral y 
e~crita. 

2.5-inculcarles ideales de superación 
individual y social y el amor a su 
patria. 

2.6-lograr que su capacidad total de 
co mprensión tenga flexibilidad y 
agilidad para absorber las real ida 
des de un mundo en proceso de rá- 
pidas ca mbios." .~.I 

Si los fines de la educación básica son determinados 

por los fines de la Educación Nacional, es indudable que van 

encaminados a un mismo objetivo o sea formar a un hombre r e 

!/ Ley General de Educa~i6n, marzo de 1988. Capitulo III. 
Pág. 



productor del sistema socio -ec onómico imperante ,lo cual 11 ~ 

va inmerso la mi sma esquemat iza c ión del maestro qu e no ve 

9 

l a ma ne ra de salirse de la ideo10gia dominante en la cual es 

tá apr isionado; de esta manera al desarrollar el programa 

~ue le es asignado no realiza un análisis previo a las ca 

ra c teristicas generales que en él se mencionan, siendo una 

de e llas l a fle xibilidad, la cual deja entre dicho la adoR 

c ión de los co ntenidos y actividades a las condiciones del 

med io fisico y social en que se desarrolla el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, para el caso en el sector rural, es 

do nde el docente debe tener mayor creatividad para enseñar 

y aquí es donde se observan mayores irregularidades, no ad~ 

c uando l os contenidos a las necesidades e intereses de los 

educa ndos del sector rural, a ésto se le agrega la irregu

l aridad de la asistencia del docente para el sector que en 

consec uencia deja al estudiante sin aprender a leer y escri 

bir que es 10 fundamental para lograr un mayor aporte en l a 

formac i 6n integral del humano. 

Co n respecto a la metodología que le es recomenda da 

le es imposible ap1icar1apuest~ que con las irregularida 

des usuales no se puede dar una interacción maestro-alumno 

para llegar a conocerlo como es recomendado en el program a , 

es también imposible hacer una investigación científica al 

carec er de condiciones para poder hacerla. Así el maestro 

ideoló gicamente condicionado se vuelve un elemento compl~ 



mentario para una educación escolarizada ideologizada defor 

mada. 

1 O 

En cuanto al m~todo para realizar el proceso de en 

señanza-aprendizaje, el docente necesita conocer bien los 

métodos .Y técnicas que requiere el hecho educativo; al se 

na lar los métodos se refiere al obrar en forma disciplina 

da las actividades tomando en cuenta todos los recursos,si 

rJuiendo un orden y cálculo para alcanzar el fin previsto. 

debe ser act ivo y basado en procedimientos cientificos. El 

méto do como recurso para lo grar el propó sito enseñanza-ap re n_ 

rli 7aje también está cargado de ideolo gia reproductora del 

s i ste ma . 

A partir de 1979 y ante el fracaso de l os modelos 

eco nómicos impuestos por los Estados Unidos de Norteam~ri 

ca y como parte de la crisis general del sistema re presen 

tado en la agudización de la lucha revolucionaria del pue

bl o salvadoreño el imperialismo asume nuevas formas ideoló 

gicas. 

El Golpe de Estado al General Carlos Humberto Rome

ro e n octubre de 1979, el Pacto de las Fuerzas Armadas con 

e l Pa rtido Demócrata Cristiano, las Reformas entre ellas 

l a Re forma Agraria (RA) de 1980, constituyeron parte del 

proyect o contrainsurgente diseñado por los Estados Unidos 

de Norteamérica para El Salvador. 

Dentro del proceso de la Reforma Agraria surge la 
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organ i zac ión co operativa como instrumento doctrinario y org~ 

ni za c ional para impulsar la modernización del agro y para me 

diat izar el movimiento popular. 

Dentro de este contexto la Educación Básica en El Sa l 

vador después de 19 8 0 en cuanto a sus principio s f ilosóficos 

pe rma necen inalterables con relación a la Reforma Educativa 

de 1968, ya que dichos principios garantizan ideoló g icamen

t e l as relaciones de producción capitalistas dentro de un 

mar co de reformas, asimismo de corte capitalista y dentro de 

un marco contrainsurgente. 

El sistema Educativo Básico dentro de la Cooperativa 

del Sector Reformado conserva las mismas características, 

objetivos y principios filosóficos que sustentaron la Ref or 

ma EducaLiva de 196 8. Se conservan los mismos contenidos pr~ 

gl"amát i cos, l a misma cober tura docente, la misma infraes tru c 

r. 11 ra . 

El sistema cooperativo que stipuestamente ge nera co~ 

di c i one s para acelerar el cambio social fue y si gue siendo 

impuesto por el Estado bajo el enfoque del cooperativismo 

trad i c ion a l donde el asociado se vuelve un asalariado mas , 

s in más visión que conservar el trabajo que la organización 

l e pr oporciona, algunas veces con carácter estacionario y 

con sentido asistencialista. 

Si bien es cierto que el sistema cooperativo del Sec 

tor reformado de la Fase 1, cuenta con organizaciones de 



S e rJ \1 n d o G t ' a d o c o rn o 1 a Fe de r a c ió n Sil 1 va d o re ñ a d e e o o re r a ti -

vas de la Reforma Agraria (FESACORA) dicha organización no 

su r gió de la necesidad de los mismos cooperativistas como 

111 e dio dei n te 9 r a ció n, sin o m á s b i en f u e c r e a da por po 1 í t i -

co s de la Democracia Cristiana para buscar adeptos en las 

ca mpañas presidenciales ~sto y la ayuda econ6mica externa 

r c ibida por los Estados Unidos de Norteamerica ha contri 

h\lido a que esa or ga niz ~ ci6n no sea representativa de un 

coop erativismo liberador sino de un cooperativismo mediati 

zad ar del cambio social, sin práctica política y reacciona 

t' i a . 

Despu~s de 1980 y concretamente a partir de la Ref oC 

liJa 1\ 9 r a r i a 1 a s i t u a ció n e d u e a t i v a del s e c t o r c a rn p e sin o s i -

que s ien do i gua l . Las Reformas y el Cooperativismo que 

pr~ c t i c a n los padres no ha sido respuesta para e llos y l a 

c; i h J a c ió n e c on Ó ni i e a s i g u e s i e n d o i 9 u a 1 o p e o r q u e a n t e s , 01,. 

v i a 111 e n t e e l n i ñ o c a m p e sin o s i 9 u e e s tan d o m a r 9 i na d o del a 

Pc!IJ c il c ión escolariz ada que se imparte en las cooperativas 

objeto de estud io . Este fenómeno indica que la Ref orma Ag r~ 

riil. e l Co operativismo y la Educaci6n Escolari zad a por su 

mi sm a naturaleza contrainsurgente en nada ha contribuido al 

ca mbio social, ya que el proyecto contrainsurgente tiene co 

1110 finalidad el ocultamiento de la verdad que puede enseñar' 

se en el aula. 

Ante esta situación surgen a1g~nas interrogantes: 
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1- ¿Realmente la Educación Básica en las Cooperativas ob

jeto de estudio está contribuyendo a la formación de 

un futuro cooperativista con visión histórica acorde al 

momento político actual que vive el pueblo salvadoreñ o? 

2- ¿En qu~ medida el cooperativista concibe a la Educación 

Básica que reciben sus hijos? La concibe como perspec

tiva de cambio, conservadora o simplemente con indepe~ 

dencia y que en nada contribuye en esencia en su or ga

nización? 

3- ¿Ante la crisis económica y organizacional que atravi~ 

zan muchos cooperativistas, cuál será el futuro de su s 

hijos con respecto a la educación escolar ? 

Dentro de toda esta situación económica-social, po1ítj. 

ca e ideológica el campesino sa1vadoreRo prácticamente ha 

tenido dos momentos acordes con los períodos antes menci o

nados; qntes de 19 80 o sea antes de la Ref0rma Agraria , su 

condi c ión de hombre de campo asalariado de los grandes t e

)' rate ni entes lo marginó de la vida social y pc.lítica, sU Ill.i . 

do en condiciones de extrema pobreza, explotado y co~o con 

secu encia rle una conciencia ingenua sin visión crítica de 

s u propia realidad y sin aspiraciones ni e xpectativas a 

part ir de su creencia de concepciones religiosas y metafí 

si cas que han contribuido a su mayor alienación. 

Una de las consecuencias más palpables ha sido su es 

casa posibilidad a recibir educación ', el niRo campesino par. 
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ticu larmente, lo que ha determinado el gran porcentaje de 

ana lfab etos . Si bien es c i erto que la educación escolari 

zada ha sido ideologizadora de un sistema injusto aOn ast 

e l campesino no ha tenido oportu nidad de recibir esa edu c~ 

c i 6n, est e he c ho ha generado problemas en el campesino tal 

e s 1 a 111 a r 9 i na c ió n s o c i a 1 y e co n ó mi c a en q u e e s t á. N o o b s t a.r:!. 

te e n esta misma co ndición despertó en la mayor pa rte de 

e llos el esp trit u revolucionario, estas cond i ciones in jus 

tas han mantenido el calor de la lucha contra un sistema 

que no l e ha permitido encontrar espacios para vivir en for 

ma digna y educarse conven iente mente. 

Estas dudas o vactos plantean que se hace necesario e l a 

borar una alter nativa de Educación Básica que responda al 

!TI o m e n t o a c t u a 1 del a s JI s o c i a c ion e s C o o p e r a t i vas A gro pe c u a -

r i as Fase 1 del Depar ta me nto de La Paz de la Reforma Agr a

r i a como ser~ hacer un camb io social acorde a la práctica 

que exige la sociedad salvadoreAa dentro de un contexto re 

voluc i onario. 

1 . 2 . ENU NCIA DO DEL PR OB LEMA 

En conc lusión el prob lema que se plantea se enun cia 

de la manera siguiente: 

¿Cuá l es han de ser las caractertsticas fundamenta 

l es de un proyecto educativo de Prim~ro y Segundo Ciclo de 

Educación Básica qu e responda a las necesidades, interese s 
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y pro blemas de las Asoc i ac 'iones Cooperativas Agr ope cuari as 

de l Sec t or Reformado Fase 1 del Departamento de La Pa z? 

1. 3. JU STIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El desarrollo hist6rico de la Formaci6n Econ6m ic o

Soc ial Salvadoreña a partir de 1950 hasta 1985 , se ha carac 

t er izado por la implantaci6n de Modelos Econ6micos politi 

cos e ideo16gicos que han sido en su esencia l a e xpresi6n 

de l os intereses de l as clases dominantes y del imperia1i ~ 

111 0 11 o r t e a m e r i can o . 

Lo anter ior ha i do formando en las c las es populares 

c i er to nivel de conciencia de c lase manifestada a través de 

los diferentes movimie nt os sindicales, gremiales, revolu c io 

na l ios, et c . El agotamiento de cada uno de dichos modelos 

ha ub i cado al pueblo salvadoreño en el lugar que C0l110 cla 

se ex plotada le pertenece, adquiriendo poco a poco el com 

pr omiso de lu cha y po nien do a la burguesia y al Estado en 

s ituaciones de real peligro obligando a éstos a reorienta r 

s u politica hacia la ejecuci6n de reformas que a lo largo 

lo que hace es agudizar las contradicciones de clase y és 

to asi tiene que ser en cuanto a que las caracteristicas 

de pais dependiente no es posible otra salida que no sea 

el reform ism o, siendo las clases populares las anicas que 

h a r~n viable su propio cambio a trav~s de la revoluci6n s o 

c i al. 
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El año de 197 9, es el ini cio por así deci r lo de l r~ 

I a s de l a medida cua ndo la presi6n del movimi ento popu

l ar obli gó a lo s Estados Unidos de Norteamérica a planifl 

c ar y dirigir el Golpe de Estado del General Carlos Hum- 

b rto Rom e ro, a partir de ~ste movimiento y concretament e 

~ nartir de 1980. se da la llamada Reforma Agraria. como 

111 e el ida de con t r a i n s u r gen c i a y d e m o el e r ni z a ció n e d p ; tal i s -

ta de l Agro, siendo el movimientJ cooperativo e n esta Co

yu nt ura el instrum e nto de org~nizaci6n del campesino man e 

,j a dn dir ec tamente por e l Instituto de Transforma c ión A gr~ 

r i íl (J <:; TA) a través de l llamado Pac to de Cog est i ón. El 

<j-i <; r e lll a [d ucat i vo bajo e l esquema filosófico de la Refor -

111 a E d u ca t i va del 968 pe r m a n e c e v -j gen te, p u e s s e 1 e s i 9 u e 

con s id erand o e l instrum ento ideológico ide óneo que corres 

ponde a lo s obj et ivos de la Re forma Agraria, punto de pa ~ 

t i da para la in vestigació n y que orienta en avanzar e n l a 

rrofundi zac ión del conocimiento pero desde la perspectiva 

hi st órica, es decir de lo 16gico e histórico. no perdien

do de vi st a que el conocimiento es absoluto s610 e n deter 

minado momento y que lo re la tivo del mismo hará avanzar -

hacia la verdad objetiva de 10 que realmente se inv estiga. 

Dada la reforma Agraria y a ocho años de la misma 

s u objetivo de mediatizar y de destruir el movimiento re-



vo lu c ionario no ha cumplido su objetivo, pues ahora dieho 

movim iento parece fortalecerse, el campesino organizado en 

c o o p e r a t i vas d e pro d u e e ión a gro p e e u a r i a s e n e s t e ni o m e n t o 

prese nta una realidad. El pro p ó si t o del e s tu dio, es e l 

de investigar las caracteristicas que debe reunir un proy e~ 

to educativo que responda a dieha realidad. 

La investigación se justifica fundamentalmente en las 

~iguie nte s razones: 

l. Has ta este momento no se .conoce el verdadero pa pel que 

la educación sistem~tica ha de realizar como instrumen 

to de cambiu social en las Cooperativas Agropecuarias 

Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo, El Cauca del Sector 

Re formado Fase 1 del Departamento de La Pa z. 

2. Hasta este momento no se conoce el papel del movimien 

to cooperativ o co mo ~ nstrumento, que orien cado ha c i a la 

conc ienti zac ión de las masas puede convertirse er, movi 

miento liberador del hombre. 

3 . El análisis de los hechos objetivos y las sintesis de 

los mismo s bajo l a perspect iva histórica será un apor 

te para aquellos que eon visión y compromiso ha c ia lo s 

desposefdos pueden contribuir al Cambio Social. 
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1.4 

1 . 4 . 1 

1.4.1.1 

1 . 4 .2. 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

OBJETIVOS 

Generales 

Proponer las caracteristicas fundamentales para un 

proyecto educativo de primero y segundo ciclo de 

Educac ión B ~si ca que responda a las necesidades,i~ 

tereses y prob lemas de los hijos de los asociad os 

de las cooperativas agropecuarias Santa B~rbara Ca 

capa, Tihuilocoyo y El cauca del Sector Retorma do 

Fase 1 del Departamento de La Paz. 

Especificos 

18 

Identificar l as necesidades, intere ses y problemas 

de la población esco lar de las cooperativas agr ope

cuar ias Santa Bir bara Cacapa, Tihuilocoyo y El Cau 

ca del Sector Reformado Fase I del Departamento de 

La Paz. 

Plantear un marco histórico-po1itico ideoló gico de 

la realidad objetiva de las cooperativas agrope cu~ 

rias Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo y El Cauca 

del Sector Reformado Fase 1 del Departamento de La 

Paz que sirva de inserción a las caracteristicas de 

un proyect o educativo. 

1 .4 . 2.3. Se~a1ar las caracteristicas del proceso de ense~an 

za-aprendizaje que act ualmente se desarrolla en el 

primero y segundo ciclo de Educación Básica en 

las Cooperativas Agropecuarias Santa Bárbara 



1 . 5 

1. 5 .1 

Cacapa, Tihuilocoyo y El Cauca del Sector 

Reformado Fase 1 del Departamento de La Paz. 

ALCANCES 

Alcances. 
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Conociendo la problemática en que vive el sector 

agrop ecuario reformado se investigó qué función está desa

rrol lando l a educac ión básica en beneficio de este sector. 

Se rea li zaron visitas a la Cooperat iva Santa Bárbara Caca 

pa, trabajando con una guia de observación con jefes de fa 

milia y docentes . 

De nt ro de los a l cances ~ropuestos la investiga -

( i ón pr ete nde obtener datos reales que permitan selañar 

l as caracteristicas que debe co ntener un proyecto educati 

vo de primero y segundo ciclo de educación bási ca que r es

ponda a las necesidades. intereses y problemas de los hi- 

jo s de los asociados cooperativistas del Sector Reformado 

Fi'l')e .I de l Departamento de La Paz al cual pertenecen la s -

coope rativas antes me ncionadas. 

Además se explica partiendo del desarrollo de la 

co ntradicción de la formación económico-social sa1vadore -

ña e l papel de la educación como instrumento id eo lógico y 
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repr oductor de las relaciones de producci6n capitalista, 

ub i cando al mismo tiempo el papel de la educa c i6n en el p~~ 

ceso de reforma agraria y co n ello el papel del cooperati 

v i s mo a partir de 19 80 y su influencia en la formación del 

hijo de l asociado. Al señalar las características que de

be t ener un proyecto educativo para el sector cooperativi~ 

ta ag ropecuario del sector reformado, los doc e ntes podrán, 

a l rea li zar l a planificaci6n del proceso de enseñanza-a pre~ 

d i zaje , as í como su aplicación, tomar conciencia de su re~ 

I ¡ dad y de su posic i6n de ntro de una sociedad depe nd i e nte. 

1. 5 .2 . Limitaciones 

Dentro de las limitaciones para realizar la inv e~ 

t i qac i 6n son: la agudizaci6n-extensión de la guerra en el 

Depa rtamento de La Paz, la falta de informaci6n veraz, des 

conf ianza , recelo de l us encuestados para proporcionar l a 

i nforma c ión, no cobertura a todo el sector reformado; así 

C OIllO la ubicación geográfica de las cooperativas , que difi 

cul t a su acceso. 



CAP nULO 11 

MA RCO TEORICO 

2. 1. ANTECED ENTES HIST OR I COS DE LA FORMACION 

~CONOM I CO SOCI AL S ALVADORE~A. 

2 . 1.1. I\ntecede ntes del pr oblem a. 

Co n el descubrimiento de Amªrica se ini c ia la con 

C]ll i sta de El Sa lvador por parte de los españoles, sometien 

rlo a l in df ge na y saq uean do su rique za, esto im pli ca que ad~ 

lilas de l despojo de l a cu l t ura indí ge na se . im puso la id eolo 

gia de l conq uis t ador, 1 0 cual da lu ga r a que se de la con 

trad i cc ión entre la cu ltu ra in dfgena y la cultura impues ta 

po r los españoles, encargándose la iglesia católica de re 

prod ucir dicha ideología a través de la reli g ión exclusivA 

l!lent e mediante la mistificación de los valores in dígenas 

que juega un papel importante en el proceso . La enseñan za 

n esta ªpoca estaba exclusivamente dirigida por la i gle 

ia catól i ca, la cual se encar ga ba de reproducir la ideolo 

gfa do minant e que conlleva a reproducir las relaciones de 

producció n del indigena. 

l a agricultura si gue siendo la base fundamental de 

l a pro ducción, sufriendo transformaciones en la producti

vidad por la introducción de métodos e instrumentos de tra 

bajo que ap lican los españoles para la producción de tab~ 

co, caca o , maiz y otros productos propios del indígena. 
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En esta ~poca la naciente burguesia europea inicia 

una e xplotación de la riqueza indígena, con esta conformá ,~_ 

rl nse l a ac umula c ión de capital para la naciente burguesia ; 

a par tir de e s te momento histórico comienza la vida del sis 

t lila ca pitalista en El Salvador. 

22 

Con el surgimiento del modo de producci6n c apitali ~ 

ta CO IllO producto del desarrollo histórico de la sociedad , 

elll erge l a e xp1ota c i6n del trabajo asalariado dado que el ca 

pit a lismo se mueve a través de su ley fundamental que es l a 

ob t e nción de plusvalía, además dE presentar la contradic c i ón 

e n t l' e el ca rá cter social del trabajo y la a ;¡ ropia c ión pr i vi!. 

da . cont radi cc ión que se expresa en el antagonismo de la s 

l a ses s oc i a l es : bur guesí a y proletariado . Se r omprueba que 

e n esta ~po c a nac ió la Forma c ión Económico- Social S alvado ~~ 

l1u depe ndi e nte y sOllletid o pues el indígena fue de spojado de 

t odo por los conquistadores enviados por la corona esp~Ao 

l a. y so metid os a t r abajos f or zados para la e xplotación de 

l as min as que f ue r on saqu eadas para ser exportados a Esp a 

fi~. de j a ndo s in r ec ur s os mineros a El Salvador , para lue go 

des pl az arse a la e xplotación de tierra , ~sto se da a medi 

da que se afronta la tarea de organi zar la vida de las colo 

nia s por parte de los conquistadores espaAo1es, con la ay~ 

da siempre de la iglesia católica que en este momento his

t ó rico dirige la educación del indígena, éste fue comprom~ 

tido junto con sus familiares a trabajar la tierra que ha 



bitaban, en esta ªpoca no existía una educaci6n sistematiza

da , pues como ya se mencion6 anteriormente era dirigida por 

la iq1esis cat61ica, ideologizando al campesino, infundiªn

da l e el temor a Dios para favorecer los intereses del lati

fundist a. 

De s de los inicios de la conquista hasta aprox imada 

IlIente el año 1800 se da la educación sistemática como ideo 

logía, que viene a ser la encargada de reproducir ideolo gía 

para que se facilite la acumulaci6n de capital para la c1a 

se es pañola y cr iolla . 

En lo referente a lo económico, el añil como mayor 

[J1'oductor de plusvalía era el principal cultivo de la ªpo

ca marcando una nueva etapa dada por la contradicción mis

ma en el desarrollo social de la Formaci6n Econ6mico-Socia1 

Sa lvadoreña, contribuyendo al surgimiento de la Hacienda Es 

pañola corno unidad productiva colonial como producto de l a 

ex propiación violenta de la tierra para concentrarse en l as 

manos de c riollos y españoles. A partir de la revo1uci6n 

francesa la educación se sistematiza como instrumento id e~ 

l6qi o para reprodu c ir las condiciones del capitalismo li 

beral y afianzar el sistema que tenía como centro la Haci en 

da, ªsto trae como consecuencia un pequeño cambio en la edu 

cac i6n, se crean escuelas de tipo elemental, tambiªn insti 

tuc iones educativas en donde se educa la clase dominante 

para que pudiera dominar a la clase subordinada o fuerza 
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de trabajo ya que l as fuerzas productivas necesi ta n de un llI e -

jOt' ca pata z con una mejor educac ión. Estas condiciones de do 

mini o capita lista cu lminaron en 10 educativo con la necesid ad 

de f ormar persona l adecuado al momento histórico para domin ar 

~ la c la se explotada y es así como en 1841 se funda la Univ er 

s idad de El Salvador, para impartir educación a los que se en 

co nl r aban en el poder, que era la finica clase que tenia al a l 

ca ne e este tipo de educación, ya que el pueblo apenas tenia -

acces o a una educación elemental. 

Los orígenes del cooperativismo en El Sa lvador coinci -

den co n el surgimiento del liberalismo económico cuyo conteni 

do pol íti co e ideológico se orientaba a la predominancia del 

indi vidualismo, asi como a la negación del Estado interven tor, 

a exce pción de aquella orientada a mantener la seguridad del 

Es tado. 

Se gfin Maeda, José Romeo . .. 

"E l cooperativi smo llega a El Salvador por influencia 

de la revolución industrial, no siendo causal que de~ 

tro de este marco ycomo una respuesta a las condicio

nes generadas por la república liberal nazcan en el 

país las primeras leyes que regulan el funcionamiento 

de las cooperativas, pero como era de suponerse , la -

promulgación de estas leyes no dieron origen inmedia

to a las instituciones cooperativas concretas; no obs 

tante se organiza una cooperativa de Zapateros en San 

Sa lvador". 5/ 

5/ Maeda, José Romeo; Morales Herrera, Osear: . liLas cooperativas en El 

Sal vador". Texto a mimeógrafo, Sa n Sa lvador, Abril de 1985. Pág. 3 
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La idelo g ía transm i tida durante la colonia se mantuvo a 

pesa r del desarro llo de las fuerzas productivas , las rela c i o '-

lI e <; d e p r ouucc i ó n frenar ' n e l desarrollo de una nueva edu él -

r i ÓII que es tuv i era en correspo nd enc i a al proceso ace l erad o CO I1 

'lu e se intr'Jdujo el cap i ta lismo. Prevaleció así l l a 

"idea de una s oc i edad que intenta 
apoyarse en l a em presa privada y e l desa 
rro ll o est ratifi cado r de l as clases me
d ias, conv ir tiéndose e n un repud i o a la 
co nc epción co l on ial de la soc ie dad y e l 
Es tado". 6/ 

Para l e l amente surge u n secto r conse rva dor 0 1 ig~rquic o 

qu e propugna por la sociedad basada en la Hacienda y la con-

ce ntraci6n del poder en manos de una minoría. 

Las re la c i ones de producc i6n han sido factor dec isi vo 

para determinar que c ar§ cter de c la se posee la educaci6n como 

e l eme nt o de la superestructura, 10 cual da contenido y forma 

al fen6meno ed u cativo de la sociedad salvadoreRa; por 10 tan-

1 0 a pesar de haberse Fundado la Escuela Normal de Ma estro<;, 

s i gue siendo característica de la educaci6n 

6/ 11 a n u e 1 Luí s E s c a mil la: Re f o r m a E d u ca t i va . H í s t o r i a e o n t e m
porá nea de la Educaci6n Formal en El Salvador, págs. 15-28 
Ministerio de Educaci6n. Dir e cci6n de Publ icaciones, San 
Sa lva dor, C.A. 19 8 1. 



e n es te momento histórico el empirismo pedagógico. 

Histór icam ente la edu cac i6n ha constituido un a par~ 

to ideo16 gico de las clases dominantes para consolidar y r~ 

produc ir las relaciones de pioduCci6n de exp1ota c i6n en El 

<:; él1vador. La co ndici6n de ser propietarios de los medios de 

rroducc i 6n pone a éstos en co ndiciones de obtener el pod er 
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po liti co, soci al y econ6mico de organizaci6n y administrar 

todos l os 6rganos de la sociedad, poniendo a su servicio l as 

in s t oitu c i ones sociales, utilizándolas como ins trumento d e 

r. ()ntt~ o l y al i e nación co n el objeto de co nso1i ddr y asegu r t\r 

s u poder. 

Rafae l Me nj i var afirma: 

"El sistema Educat ivo parte impor ta~ 
te e n l a superestructur a , ha estado 
determinado por la estructura econ6 
mica y s oc i"l de l pa ís y a su ve z na 
servi do para afianzar la estructura" . 7/ 

Por tanto de ésto s e deduce que la educa c ión es un 

in st rumento que viene a reproducir los modelos económicos 

impuestos a la formación econ6mi ce- social sa1vadoreHa. 

A par tir de la segunda mitad del siglo XX se da el 

proc eso de acumulación originaria capitalista en El Salva 

dor o 

.U Rafae l Menjivar: "Crisis del Desarro11ismo , Introducción 
Ge neral" . páq. 23. Centro de Reproducciones Docentes. 
U • C • A • 



"La Prehistoria del Cap ital" se ini 
cia con la expropiación de tierra a 
la población de manera violenta en 
ac c iones de he c ho tomada por los -
"cuerpos de seguridad" del Estado ,y 
en acciones legales mediante una se 
rie de acue rdo s y decretos constitu 
c iona1es". §j 

En este s entido la clase dominante se ve en la nec e -
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<; ¡clnd de co menzar a educ ar de una manera elemental la pob1 "~ 

c i ón e ncargada de la pr Jducci6n, para que pueda cumplir en 

U Il i1 forllla más eficiente con las tareas que exigían las rel~". 

c i ones de producción propias de esta época . En respuesta a 

es ta necesidad en el período del qobierno liberal del Gene 

ra l Gerardo Ba rrios se funda la Escuela Normal en 1858, p~ 

ré\ formac i ón de maestros y se amplió la cobertura en la Un; 

vP f s idacl de Fl Salvador. 

[ 1 carác ter de l a educa c ión por este hec ho fue c l a -

s ¡ s t a, 111 él r 9 ; na n d o a 1 p u e b 1 o del de t' e c h o de re c ; b i red u c a -

C; ÓIl. Pe ro a la par de esta realidad se iba gestando un f ~_ 

nnllleno educ ativo, de tipo reflejo que formó concien c ia en 

1él lIlayoría de l a Jlob1ación ca mpesina desposeída cuyas con -

rli r. i ones de v i da era n paupérr im as , lo que llevó a una mov "¡ 

1i zac i ón organizat iva y a una lu c ha consecuente a sus int e 

reses que c uliminó con el levantamiento campesino en 1932, 

violentamente reprimido, consolidándose este hecho originó 

~/ Ma rco Teórico de Referencia (Documento de Trabajo) UES. pág. 22 . 
Ciudad Universitaria. 27 de febrero de 1986 . 



IIIH mayo r r e p r e s ión de una di c t a d u r a III i 1 ita r c uyo re p r e s e n -

ta nte fue el General Ma ximiliano Hernández Martinez con un 

gob ierno represivo de trece aAos en los cuales la educa c i ón 

t uvo qu e s ufrir' un estan camiento c ientífico y s oc ial lo que 

l o c lasifi c a a este período como uno de los más decadentes 

en la historia de El Salvador. 
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El r~ g illlen de carácter militar basado en el poder 

o ligárqui co conform6 un s istema educativo adecuado para ejeL 

~e r con t r o l a todo nivel sobre la población de sarrollando 

un proye c to educativo de contrainsurgencia dirigido a tra 

ves de la Se c retaría de Instrucci6n PGblica; se implement a 

r on nuevos pro gramas educativos con una estructura que r e~ 

po ndiera a las nuevas lineas ideo16gicas represivas; par a 

l o c ual se dio la primera reforma en 1940, la cual fue r e

fer ida ha c ia los fines y objetivos y contenidos del nivel 

primario, ~sta no partió de un análisis del contexto glo 

bill del problema educativo, además ~sta únicamente fue di 

r i gida hacia la infancia, de 7 a 11 aAos de edad, fue me 

ca nismo para modernizar la enseñanza primaria , de esta ma 

ne r a la educaci6n se convierte en el instrumento median te 

el c ual la clase dominante prepara la mentalidad y condu~ 

t a de lo s niAos, asi como las co~diciones fundamentales de 

s u prop i a e xistencia. 

La educaci6n es sustentada por principios filosófi 

c os y políticos cuya funci6n es la de preservar la propi~ 
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dad privada, los cuales son sustentados en el sistema edu ca

tivo nacional. 

La historia nos presenta la sucesión de prob lem as y 

ex i encias que viven constantemente los punblos; los probl ~ 

lila s ClI J e rro vienen en parte po r el aumento de 1 a pob lació n, 

l os a van ces de 1 a c iencia y el incremento de 1 a técnica, y 

para e l caso 1 a s relaciones de producción se nlantienen e s-

táti cas no evolucionan, aunque co nstantemente se estén dan 

do ca mbios en l a estructura de las formas productivas. 

Para la dé ca da del 60 se implanta el modelo "desa 

)' t' o 1 1 0" q U e h a o r i en t a d o 1 (J r 1 a ni f i ca ció n e con Ó IlI oi c a y e d u -

r. a t i v a e n E 1 a 1 v a d o r a par t i r del ¡Vi e r c ad o e o m ú n e e n t r o a m e 

t' i ca no y la Alianza para el Progreso. 

Para afianzar este modelo era necesario realizar una 

r rorma en el campo educativo, para que el proceso educa ti 

va sa tisfaciera las nece s idade s de oferta lab ora l y de 1e

g °i ti ll1 a c i ó n i d e 01 ó g i ca q u e 1 e co n ven í a a los g r u p o s e con Ó ¡lIi 

co s dominantes; para 10 cual se da la Reforma Educativa en 

1968, l a que s e fundamentó en los siguientes supuestos: 

~) La educación debe ser co n iderada como la empresa pre 

ferente del Estado y por 10 tanto debe p1anearse a b~ 

se de una adecuada distribución de los recursos econó 

micos y en perspectiva de una m§xima y progresiva pr~ 

ductividad. 

b) La edu cac ión es el medio correcto de transformación 



social y desarrollo nacional. 

e ) La educaci6n conlleva y asegura no s6lo la inlagen hi s

t6rica del hombre y del mundo, sino también la proyec 

ción previsible de dicha imagen; y 

d) La educaci6n es el medio adecuado para alcanzar la ple 

nitud y el equilibrio de la personalidad humana. 

Estos supuestos tienen su expresión técnica en los fi 

nes, objetivos generales del si~tema educativ o. 

La reforma educativa diversificó la enseAanza de niv e l 

med io in c lu ye ndo opciones de entlenamiento vo ca c ional qu e 

no e xistian, c uya curricula vocacional incluye suf i c ient e 

preparación académica (50 %) para aquellos que deseen ha cer 

est udio s universitarios posteriormente. 

La diversificación de los Bachilleratos fue una de c i 

s ión tomada en función de las necesidades del aparato pro 

ductivo , de obtener como producto, mano de obra califica 

da y barata para que atendiera el sector produ c tivo en e l 

campo de la industria; para la cual las politicas edu cati 

vas manejadas ayudan a mantener bajo los salarios y acel ~ 

rar la acumulación de capital y la expansión industrial, 

adem§s existe un mecanismo de legitimación ideológica de 

las desigualdades; alegando que existen oportunidades pa 

ra que los individuos se eduquen y triunfen. 

La reforma de 1968, que propone el Ministerio de Edu -
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cac ión comienza por declarar la Unidad del sistema educati -

va nacional, estableciendo una estructura de primero a no v~ 

110 g l~ ado; a lar gando así la formación del nivel pr imario. 

A ~sto se debe agregar que la educa c ión en el sector 

nlra 1 no fue prioritaria para el Estado, pero si existe pr~ 

ocupaci6n por generar oferta de trabajo cualificado y semi -

r.ual ifi cad o en zonas urbanas, las escuelas rurales estaban 

111 U y 111 a 1 e q u i p a d a s 1 a m a y o ría de él 1 a s s e red u c e n a ~ . un Ulll -

eo saló n o galera en donde el profesor se t~nía que ing e -

niar la mejor forma de llevar a cabo el proceso educativo 

atendiendo la población de diversos grados ( 1° , 2° , 3° , 

4" ), aunque en algunas cabecer as departamentales existen 

Institutos Nacionales, además el curriculum de la escuela 

rura l ha sido siempre y sigue siendo, un curr í culum urbano 

qu e fue d -i señado para preparar él los indivi duos en e l s er -

tor "moderno", la escolaridad que ellos reciben no lo s 111'_ 

p a t' a r i'\ r a 1 a s t a r e a s q u e s e r e a 1 iza n e n e 1 s e e t o r a g r í col é1 

él pesar de que, El Salvador es eminentemente agrícola su 

producc ión tradicional. 

2. 1. 2. Uistribución de la Tierra. 

Los propietarios ladinos latifundi stas deseando evi 

tar el a lto costo que pagaban a los eFpaño1es, por el paso 

y tra nsporte de los productos en su salida del área y apr~ 

vecha ndo la época anti-e sc lavista, promovieron las ide as 

3 1 
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relntivas al cambio social, as! lo asegura Browin, que l os 

propietarios de los medios de producci6n usando la influencia 

e n e l pueblo, logran el apoyo popular lo cual culmina con l a 

independencia. A partir de aquf surge la Federaci6n Centroame 

r i cana, cuya vida fué efímera , in e stable y frág"l, dando or o 

q rn alas Estados Centroamerica nos que vivieron una estructu ra 

capi talista, con un mercado exterior restringido. 

Rota la Federaci6n Centroamericana los Estados Nacio 

nal e s continuaron con sus problemas de orden econ6mico y polí 

t ico; el poder se concentr6 en una ~lite cuyo fundamento e-

n6m ico fue el latifundio, el cual dio origen a la a boli 

c "ón del sistema de tierras comunales. No obstante, la sola 

desaparici6n del reconocimiento legal de este sistema no des 

truy6 la actitud del indígena hacia el uso de l a tierra. 

La ley que abolía los ejidos fue aprobada el 2 de -

marzo de 1882, pues el sistema colonial de tenencia de la tie 

rra e n el que coexistian la tierra comunal y la privada s e -

u ec.truy6 siendo la propiedad privada la que se convirti6 en 

la Gnica forma legal reconocida. 

Debido al desplazamiento de tierras que sufrieron los 

c ampesinos, agravado por la crisis del sistema en 1932 hay 

un levantamiento que es reprimido . El gobierno del Ingenie 

ro Arturo Arauja no había cumplida con lo que prometi6 du -

rant e su campafia electoral: un pr0grama de resdestribución 

de tierras ; la situaci6n empeor6 por las consec 11encias de -

la d presi6n económica que fueron la baja en la .. 



demanda de café y la caída de su precio ; el desempleo en l as 

p l ~ n tac iones de ca fé y la desatención de los terrat eniente s 

e n cuanto a sus responsabilidades para con la s co munidades 

r es id e ntes e n s us prop ied ades o Así, en enero del a~o ya s e ~ ~ 

lado, la pob l ac ión rura l de l os a lr ededores de I za l eo, qui e

nes ha bían conservado un a lto grado de cohesión co mo comuni 

dad , se levantaron en rebeldía pero fueron detenidos por el 

ejérc ito y se ca lcula que murieron unos, 17 ,000 rebeldes por 

m~ n os de las fuer zas gubernamentales. 

Dada esa situación, el gob ierno luego de restablecer 

e l ord en crea una "Junta Nacional de Defensa Social", com

pra prop iedades que fueron repartidas sin tener ningGn cri

ter i o, ni sele cc ión en la adjudicación y sirviendo más par a 

fines políticos que para beneficio de los agricultores po 

iJ rO¡;So 

Diez aAos más tarde de su establecimiento, la Junta N~ 

c ion a l de De fen sa Soc ial fue denominada Institu to de Mejor~ 

mi e n to Soc ial , con propós itos de comprar propiedades priva 

d~s para red istribución a pequeAos propietarios; l a pobrez a 

se co nsideró como el primer requisito para recibir la tie rra 

y l a di s tribución de ést d estaría acompaAada de un programa 

de constru cc ión de viviendas económicas y de la prestaci6n 

de as istencia técnica y financiera. Pero 10 mismo que con la 

Junta anterior, la gran publicidad que se le dio a l Institu 

to , no correspondió a los logros consecuentes. 

:u 



Ent re 193 2 Y 1950 el gobierno compró un total de vein 

t i sé is ha c iendas que comprendían 50,240,976 man za nas o el 

2 ~ del área total del pais y distribuyó 42,65 5 . 83 de ést as 

e n tre agi c u1tores campesinos. Como esa distribución no i ba 

a e 0 111 P a ñ a dad e 11 i n 9 ú n pro 9 r a m a d e a s i s ten c i até c n i ca, o d e 

nin gún proye c to económico o social definido, mu c hos de l os 

ca mpes in os vendieron su parcela a terratenien te s más ri cos, 

tuv i e r o" qu e cedérsela a otros porque no podían pagar la s 

re ntas o l as ¡:¡bandonaron después de talar los bosq ues o el 

ilqotélY' s ue l o. 

En diciembre de 1950 se creó un nuevo organislllo de l 

qobier no para distr i bu ir ti e rra, que fue el Ins t ituto de C~ 

Ion i zac ión Rural (I. C.R.). Co n él se manifest aba públi ca -

34 

111 (' n t e 9 r a n d e s a 1 ca n c e s e o 111 o e r a n: 1 a p 1 a n i f i c a c ió n y p u e s t a 

e 11 111 a re h a d e un pro g r a 111 a e f i c i e n te de di s tri bu c i ó n y a s e n t il 

lIl i ento de l a tierra y el estudi o de las ne cesidades del agri 

cultor, para mejorar sus técnicas, 10 mismo que estimularl o 

pa ra que c ultivara produ c tos comerciales; sin emba rgo no fue 

sino hasta el 9 de octubre de 196 1 cuando se promu lgó la Ley 

Orgá nica del In stit uto de Colonización Rural. Est e insti tu

to , al i gual que las anteriores instituciones, tuvo alcan

ces limitados y fue utilizado políticamente por el gobier

no, con el fin de mantener con esperanzas de superación a 

l a masa campesina, que por su volumen, de lle gar a crear 

un levantamiento organizado, provocaría serios pro blemas 

po ·líticos . 
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La población rural durante todo este período (hasta 

aprox imadamente 1970) se presentaba en El Sa lvador, en la 

s i guien te divisi6n social: latifundistas, terratenientes, 

1110 Z o s colon o s, pe q u e ñ o s pro d u c t o r e s a 9 r í col a s y c a m p e sin o s 

robres. 

Esta divisi6n muestra la coexistencia de un sector 

ma yoritario, el cual ha permitido la producci6n a través de 

la ex plotación de su fuerza de trabajo, al carecer de tie-

rr as fértiles y medios para la producci6n, mientras que 

~uienes pos een los recursos constituyen una minoría; divl 

s ión que co nsecuentelllente produjo crisis por las cleterio-

rantes co ndiciones de vida de los primeros. 

Anterior a 1950, el comercio se había fundamentado 

e n el intercambio de bienes de consumo, especialmente los 

de origen agropecuario; sin embargo esta década también ma r 

ca 1 i l icio de un incipiente desarrollo de la industria, 

111 e d i a n te 1 a u t i 1 iza c i 6 n del o s re c u r s o s del E s t a do. 

En e fec to, sin d:sminuir el peso de la produc c i~n 

~qropecu~ria en la actividad económica, en la dé cada del 

1) O I S e f i r 1' 1 a n con ven i o s b i 1 a ter a 1 e s q u e s o n p r i m e r a s a c c i o 

ne s en fun c i6n de una integraci6n econ6mica del área, con-

ce pc i6n desarrollista del imperialismo norteamericano. As í: 

"se desarrolla la industria nacional 
de transformación que es una serie 
de medidas encaminadas a crear y am
pliar la infraestructura física, or
ganizar la fuerza de trabajo y las r~ 
laciones obrero patronales, fomentar 



c on 111 e el i el él S pi' o t (> e t o Y' a s 1 a i n ver s ión 
I1r i vada nac i ona l y extra njera y a 1110 

dernizar al aparato burocrático de l 
E s t a do " . 1 Q/ 

P a Y' a ten e r u n a i d e a d e e s t e d e s a r rollo p u e den o b s e t ' 

varse lo s ane xos N° 2 y N° 3; el primero expone que en 19 50 

e n la es t r uctu ra del se c tor indus t rial predominaban pequ e

na s empresas (menos de 10 trab a jadores) que constituian e l 

8 1 . 5 :'1, del total de empresas rer¡istrada s , contra 0 .0 2% que 

t. (' n i a n IJI á s el e c i en t r a b a j a d o r e s , ] o q u e m u e s t r a e 1 i n s i 9 ni. 

r i ca nte pes o de l a gra n indu s tria . 

El ane xo N° 3 en c ambio da a conocer el fuerte imp ul 

~o ex perimentado por el sector industrial de 1952 a 1960, 

C OIIIO e l decreto de la Le y de Fomento de Industrias de Trans 

ro r 111 a c i ó n . 
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Los co nvenios Bil atera l es ya mencion ados , para El Sal 

vado r s i gnificaron la lib e ra c ión de un a lista de productos 

de l as barrera s aran ce l ar ias en la región; se aco rdó un pr~ 

q r il. 111 a par a e s t a b 1 e c e r e n u n p 1 a z o d e die z a ñ o s, u n a z o n a l _~ 

bre co mer c io y en 1960 se firmó el Tratado General de In~_ 

gra c i6n Ec onómica. De aquí en adelante, los niveles de pr~ 

cluc c ión afectados por la c risis económica mundial a niv e '¡ 

centroamericano, fueron recuperados en parte con la aper t~ 

ra de l ~ercado ComGn Centroamericano, como lo muestran l os 

lQ/ Menj 'í va r,Rafael: "Formac ión y Lucha del Proletariado Indust r i al 
Sa lvadoreño", UCA, Editores, El Salvador, 1979. pfg . 85. 



datos s i guientes: 

"en 195' el total exportado por Guate 
ma l a, El Sa l vador y Costa Rica al re 's 
t u tl e e e 11 t r o a 111 é I"i c a a s c e n d i ó a 2 O . 4 iili 
110nes de COlarleS, pet~ o en 19 63 1 a c i
r r a d e 7 5 . 6 nl i 1 1 o n e s d e co lon e s, d e ro s 
c uales el 90 % aproximadamente 10 cons 
t i tu ian bienes manufacturados, a1imen
t. s, text iles y vestuil.rios". 1 .. :L1 

A pes ar de esta po 1i t i ca de desarrollo, no es tab1 e -

c i Rr on una po 1i t i ca se l ect i va de sustitución de i mportaci~ 

l1es ciando rr i or i dad a c ie rtas ra mas económicas c laves tan -

t n a niv e l na c ional COIllO reg ion a l, 10 cual d io lu gar a un a 

sobr esaturac ión de la capacidad industrial ins ta lada sobr e 

l a dellla nd a real. 

As i la s industrias produ c ian para las cap as socia-

les que pos eian ya un poder de cOlllpra y este proceso de in 

dustr ia1i zación no produjo reformas sobre la estructura de 

poses ión e in qreso agrí cola . 
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E 1 d e s a r rollo i n d u s tri a 1 q u e s e con s o 1 i d Ó , no f u e p .~_ 

rejo para todos los paises, quedando unos de ellos e n des -

ve ntaja, produciéndose un desarrollo desi gual, 10 que res 

pondia a las leyes del capita1islllo, las cuales se basan en 

l a c reación y mantenimiento de diferencias económicas y so 

c ía ·l es. 

En relación a 10 anterior, Guatemala, Costa Rica y 

f 1 Salvador se distinguieron por un nivel relativamente ma 

11/lbidem.pág.85. 



yo r e n la industrialización, existiendo un grupo empresarial 

d i n á III i c o q u e i III pul s a b a e 1 d e s a r rollo d e e s t a a c t i vid a d, c o 111 o 

puede verse en el Ane xo N°4; sin embargo, el he cho de que e l 

Mer ca do Co mún favoreciera más a estos países que tenían y a 

un 91" a d o 111 á s i m por tan t e de d e s a r rollo , fue e q u i va 1 en te a 1 a 

nu e va división internacional del trabajo, ha c iendo que lo s 

países llamados subdesarrollados continuen siéndolo, dand o 

l a im age n de industriali zación aunque en el fondo su econ o

mía s iga ligada y dependiente de los países ce ntrales capi 

tal istas, en cuanto a la Importación de maquinaria y rrOdlJ~ 

tos semi-elaborados para producir productos manufacturado s, 

mas ba ra J .... os para la empresa. 

Fina lmente , las exportaciones del área perdieron su 

d ina mi smo po r las reglas estab le cidas, agravado por el con 

f l 'i c to surgido entre Honduras y El Sa lvador en 1969 , que di o 

l ugar a la pa ralización del Mercado Coman; no obstante, a 

es las alturas la industria había logy'ado un gran desarroll o 

e n el país, des arrollo que es relativo si se cons idera qu e 

este tipo de industri a liza c ión queda siempre atrasado de l a 

c i e nc ia y la t écnica, produ c iendo objetos que l os países 

ce ntrales capitalistas dominantes han dejado de pr oducir, de 

ta l manera ~ue la dependen c ia se crea no solamente por la 

f ija c ión de los precios y la comercialización a nivel mun

dial de los productos agrico1as tradicionales, sino por la 

'importanción de una tecnología Y maquinaria desfasada en e 'l 

centro, por 10 tanto, en retraso tecnológico Y de otra par -

38 



39 

te int egrándose en el circu i tom undia1 capitalis ta; conden ~_ 

do~ a ser en cierto sentido paises con una indu str ia1i zaci 6n 

qlJ e lo s vue lv e más dependientes. Esto tiene consecue ncia s en 

e l comportam i ento de la s c las es dominantes salvadoreñas que 

se e ncue ntran, no sólo li gadas por los precios internaciona 

l es de sus productos agricolas , sino que ahora ellas están 

l1\as 1 -i gadas ¿¡ los in terese s e xtr anjero s tanto po liti ca COI1\O 

eco nómi camente. Ante el fracaso del Mercado Coman Ce ntr oa -

IlIer i ca no se i mplementa l a Reforma Ed ucativa para apoyar y 

reprod uc ir el nuevo modelo basado en la diversificaci6n 

de l a agricultura para 10 cual prepararian los cu adros té ~ 

ni os que se in corpora ri an al mercado de trabajo que dicho 

1II0de -Io requeda. Asi se busca en la reforma educativa de 

1968 una respuesta ideoló gica que espera el modelo econ61lli 

1. 0 ante r i or mente mencionado. 

2. 1. 3. Crisis del Sistem a Capitalista en la Década 70 -80. 

A partir de la década 70-80, el sist ema capitalist a 

e n ge ner a l y en particular el im ~ erialismo norte am erican o. 

e n t r a e n u n c i c Iad e c r i s i s e con 6 mi ca. Al g II n o s d a t o s a 1 r e s 

¡l f'r.t O , seña lan que: 

" la e co nolT'i a ca pitalista intern a 
nac ional inició una "etapa depresiva" 
que deberá extenderse por un periodo 
relativamente lar go. La primera fa
se de esta etapa depresiva se exten
dió entre 1967 y 1971, años marcados 
en general por una baja de la tasa 



de crecimiento economlCO en todos 
los paises desarrD11ados y por una 
situ ación de no crecimiento en el 
guno s de ellos en 19 67 y de 1969 a 
1979" . 12/ 

4 0 

Si bien es c ierto que, la econcmi a cap it a lista pr e se~ 

ta a l qun a r ec uperación a mediados de 1971, "A f ·ines de 1973 

p.lll pez ó a r r e s en t arse una baja en el c re c imi f' nto económi co de 

l ns Es t a do s Uni dos, Euro pa y Japón .. Es asi com o e n los Esta 

fin e; I! ni do s l a tas a de c r e c imiento del produ c to nac i ona l bl uLo 

(1 pr ec i o rea l e s ini c ió e l año con un a tasa a ju s t ada de l CJ '? , 

1 él C u a 1 a ] te r 111 i n a r e 1 p r i 111 e r tri 111 e s t r e h a b í a c a í d o a 1 2 ~{" a 1 

r i n ri e l s e gun do trime st r e se con s ervaba a la altura de 1 ~~ , a l 

f in de·] ter cer tri me st re su f r í a un 1 i ge r o repu e nt e a poco mé\ S 

de l 2"/. para f in a l me nte cae r de mane ra brutal hasta me nos de l 

]'Y, él l fin a l de l pri mer t r im es tre de 1974". 1]..1 

1 2 / 

1] / 

] ~ ! 

Co n ba se a los da tos anteriore s, 

"podemos ya con c luir, . . . que por lo 
me nos en lo qu e respe c ta a los Es ta
dos Unid os , la tenden c ia de presiva 
que se hizo presente primero en 196 7 
y que fue cont e nida en el período -
1971-197 3 , al canzó a partir de 197 4 
caracteres de verdadera "crisis" eco 
nómica reconocida com o tal incluso -
por los m&s vehementes defensores del 
sistema . .. " 14/ 

SegG n Arene , Alberto las principales mani festacion es 

I3 riones , Alvaro y Dos Santos Theotonio. "La Coyuntura Interna c i ~ 
nal y sus Efectos en América Latina . Carter y la Lógica del Impe
riali smo". Editorial Centroamericana. Tomo 11, Primera Edición . 
Costa Rica. 1978. p&g. 11 

Ibi dem, p&g. 12 

Ibidem, pago 14 



de la cr isis se encuentran e n: 

" ... la baja de la tasa de crecimien
to económico que los países capitalis 
t a s d e s a r rolla d o s e x p e r i In e n t a ron e n - .
tre 1967 y 197 1 ... . la crisis Inoneta 
r i a i n ter na c ion al, en d é mi cad e s del 970, 
(así como ). en la recesión ge nerali za 
da de 1974- 197 5 que golpeó al mundo ~ 
capitalista desarrollado y a la mayor 
parte de su periferia y en el creci
miento lento que a partir de 1976 ex
perimenta la economía capitalista mun 
dial y que, hasta el momento (1979),
no vislumbra una recuperación signifi 
ca t i va" . 1 ~j ~. 

Ante esta situación, el sistema capitalista inici a 

IIn rroceso de reestructuración del mismo a nuestro crite-

rio orie ntado a una redistribuci6n de mercados a través de 

los 9 r a n d e s 111 o n o po 1 i o s; a sí" 1 a i n ver s ión de c o m p a ñ í a s 111 u.l 

t in ac ion a1es e n las economías periféricas se asocian direc 

t a l'Il e n te (l 1 pro c e s o d e s u s t i tu ció n dei m por t a c ion e s ". 1 .~! 

Este modelo segan nuestro punto de vista agravó la s 

condiciones de las mayorías salvadoreñas, ya que el costo 

el e la vida tiende a incrementarse. Algunas cifras del cua -

rlrn s iqui ente nos pueden ilustrar al respecto. 

I\r e ne , Alberto. "Crec imiento, Crisis y Reestructura 
ción de la Economía Capitalista ~1undial". Rev. ECA. 
Enero-Febrero 1979 . páq. 17 . 

Ibidem. pág. 25. 

~l 

, 
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CUADRO NS? 

IN DICES DE PRECI OS Al CONSUMIonR 

BASE DICIEMBRE DE 1978 = 100* 

IND ICE VESTUARIO Y ~~I SCE U\ -Mífl S GeNERl\ l ALIM ENTO S VIVIENDA SERVICIOS RE NEI\S 
LACIONADOS 

1 q 71 45 .98 48 .13 37 .10 47 .7 1 47. H6 
1972 46.7 1 48.51 38 . 17 49.74 48 . (; 6 

1973 40.75 52. 15 41.06 51.22 50. 50 

1974 58 .1 0 61 .19 48 .79 55.87 59. 59 

1975 69 . 19 73.76 57.9 2 72.06 65. 23 

1976 74.06 78.92 62 .67 80.46 67 .07 

1977 82 .81 85.73 72 .64 87.69 82 . 01 

1978 93.80 94.91 89 .21 95.44 94 .80 

1979 108 .69 108.37 108. 36 108. 65 108. 26 

1980 127 . 55 130.23 127 . 23 124 .10 122.07 

FUENTE: MIPlAN, Indi c. Eco nónli co . Soc o Julio- Diciembre 1981 , pág . 311 

Cifras presentadas en e l c uadro anterior, demuestran 

e l a lto costo de l a vida , asf co mo su incremento a partir de 

197 1. Refir i éndonos só1amente a l rubro fndice general, é st e 

s e e l eva de 45 .9 8 e n 1971 a 127.55 en 19 80 , al mismo ti em-

po los salarios en el c ampo pasaban de e 2.75 diarios en 

1973 a t 3. 75 en 1977. En el á.rea del comercio e n el área me 

tropo 1itana los salarios pasaban de e 4.50 a e 7.20, la mis -

111 a s i t u a ció n o c u r r f a e n e 1 á r e a del a m a n u fa c t u r a. Por o t r a 

part e, el Producto Territorial Bruto Global y Percápita,que 
/ 

para el aAo 197 1 repres 2ntaba cierto incremento, experimen ~D 



un progresivo decremento hasta llegar a -20.6 en 1981. 

Es muy probable que dentro de este marco de profun

da crisis econ6mica se haya generado y fortalecido el movi 

mi ento popular, en búsqueda de una salida a dicha crisis, 

r ro fundiz~ndose las contradicciones entre el capital y el 

t r élh ajo. 

E 1 pro c e s o dei n l: u s tri a 1 iza c i 6 n s e d i 6 e 11 rn a yo r 9 r"~ 

do en El Salvador y Guatemala, que en otras formaciones so-

c i a1es de la regi6n debido al desarrollo mayor de re1acio-

nes capita1ista5. La estructura económica sufre cambios qu e 

se pueden captar señalando algunos datos de esta época. 

"Entre 1959 y 1969, pl producto gelle
r ad o por el sector industrial creci6 
cas i dos veces y media, pasando de 
l A5 . 5 mill one s de colones a 466.2 mi 
1 1 o n e s . l a par tic i p a c ; 6 n e n e 1 pro -:" 
dlJ c to total d la economía pasó de 
14 /n (\1 19 .6 % con tasas de crecil11ien 
t o que llegaron a alcanzar el 13.2% 
anual en el .período 1962-1966 para 
ba jar de ahí a 196 9 a una tasa de -
5 .5 % en concordancia con la crisis 
mundial y del mercado mismo". lQj 

No obstan te d i cho c re c illliento , s610 favorecía a l os 

"in te )'es es de las fra cc io nes dominantes; por otra parte la 

in dus trial iza c ión constituia la sal ida para que no se afe e 

tara la estructura socio-econ6mica latifundista. 

Según el análisis de la CEPAl, el desarrollo de C.A. 

se lograría por la industrializaci6n por sustitución de im 

18 / Ibidem. pág. 95 

4 3 



pnrtoc ·ion es. Producir bienes manufacturados que antes se illl -

rnrtaba n de l as formaciones ce nt ra l es, así como para redu c i r 

I i\ rJ e llend e nc i a de un so l o o a 'lq unos rroductos de exportación, 

il l fa ll ar estas med idas ap li cadas por l os regímenes de tur no, 

fFty un rOlllpimiento de l Me t"c ado Co mún Ce ntroameri cano (t~ CCfI), 

qu e c u l min a precisamente c on una guerra entr e l a burguesía 

a l vado reiia y hondureña co no c ida como las de "100 ho ra s", qu e 

e o i n c id e e o n u n a c r i s i s e s t r u c t u \' al de l s i s t e m a cap ita 1 'j s t a 

ml/nd 'ia1 ( 1966 -196 8 )* Y de un ascenso a profundidad del movi -

11 1 i e n t o po pu l a r e n V i e t N a m y Ca Jll b o ya, a fe c t ó d e m a n e r a i n 111 e -

(lj i1ta la s e xpo t"t ac ion es e ntre ambos pa íses , s in e mbargo, a l 

ohser var el comportamiento de la economía salvadoreña en es-

te pe rí odo, d i c has exportaciones ti e nen recupera c ión signifi 

i\liva a rartir de 197 1. La s itu ac i ó n a partir de 197 0 con 

re l ación a l PTB mostraba: 

CUADRO N° 2 

P r r. Gl oba l y pe t"cá pita a Prec io s Co nsta nt es de 19 70 

/\fi o PTI3 TA S/\ DE rTB TA SA DE 
CRECIt<lIENTO PER CAPITA CR ECIMIENT O 

1970 2393 . 6 704.5 

' 97 1 2508.8 4. 8 71 7 . 5 1 .8 

1 7 ? 2645.9 5.4 73 5 .3 2 .4 

1973 2 779.8 5 _. 1 750.6 2 . 1 

1974 2958 .4 6.4 776.1 3.4 

197 5 3122.9 5.6 795.8 2.5 

19 76 3246 .9 3.9 803.7 1 . O 

1977 3443.0 4.2 8 28.0 3.0 

1978 3579.3 3.9 835.8 0 . 9 
1979 3727.5 - 1 .4 800.0 -4. 3 - .---- -
FUENTE: Indicadores Económico y Social. enero-Junio. 1980 Ministerio 

Planifi cac ión 



Ti1.1 c omo ·10 seña la 1 cuadro a nterior, el cOlllporta -

IlJi e n t o e e o 11 Ó m i e o e n t l" e 1 7 O - 1 9 7 6, d e m u e s t r a u n a 1 í n e a a s -

(: e n ti e n t e pro 9 r e s i v a q u e c o 111 i en z a a d e c 1 i n a r h a s t a e 1 a ñ o 

de 1979. 

En re la c ión al PIB , el cua l expresa el valor moneta -

r i o de l a producción total de bienes y servicios , ocurre 

una s itua c ión similar, "En efe c to, entre 1970 y 1976 el 

['} 8 c re c ió a una tasa media anual de 5.1 %, mientras las 

pxro rta c i ones totales crecian a una tasa de 35.3 %, entre 

1fJ7J'y 1976". 19/ 

Est a situación, so lamen te es exp licabl e, de ntro del 

rontexto de l a dinámica puesta en marcha por parte de los 

r¡r;:¡ ndes monopo lio s imperialistas, que, lucha ban para co n l~ 

!l er la caída de l a tasa de gana ncia motivada por la crisi s 

ri e l s i s t ellla. Parte de es ta estrateg ·ia monopoli s ta, consti -

tlJ y' a l interior salvadoreño puntos fundamentales de los 

r l anes Quinquenales de los regímenes del General Fide1 Sá~ 

c hez Her nández y de l Coronel AI"turo Armando Mol ina, y la 

cua l consistió básicamente en: diversificación de la pro -

dlJcc ión agropecuaria, creac ión de zonas franca s, fomento 

al tur i s mo y otras incluyendo la transformación agraria de l 

a no 1976 , como una ampliación a las relaciones cap italis tas 

e n e l agro, la cual como se sabe no se realizó por la opn -

s i c ión de la oligarquía. 

·19/ r~e n.iívar, Rafae l . "Forlllac ión y Lucha del Proletariado Industri al 
Sa lvadoreño". UCA Editores, 2a. Edición,1979. San Salvador Cen 
troalllér ica . pág . 106. 
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Sin embargo, "A 1977, algunos objetivos se cumplie ro n 

e n lIl i\yor o menor grado y otros no pudieron ser desarrollad os 

po r op o s i c ión de la burguesía terrateniente .... " 20 

Las IIle d idas a pli ,. a das por los regímenes de turno , s i .9.. 

n ifi c a ban una mayor dependencia e c onómica, políti c a e id eo-

1óqica de la so c i e dad salvadoreAa en relación al imperiali s-

111 o n o r t e a m e r i ca " o, p u e s e n e fe c t o 1 o q u e r e a 1 m e n t e o c u r rí a 

e ra . . .. "E1 qrado de pauperización absoluta y relativa de l o s 

~ s al a ria do s urbanos y rurales .. . mientras los índices ofi i a 

le s de prec i os del consumidor se 111 f)vían, tomando como ba s e 

pl " ii o 195 4 , a 11 6 . 3 e n 19 72 ; 144.6 3 en 1974; 1 72 . 24 en 1 9 7 5 ~ 

Il as tfl ll e ga r a 106 .14 en 1977,10 que signifi c a una t as a a u 

111 11 I ~ t i va e n e 1 pe río dad e 61. 2 %" . 2 Jj 

De n t ro de este mar co, apare c en: La Unión d e Tra ba ja 

d(He S de l Call1 po (UT C) y l a Federa c ión de Call1 pe si nos Crist -i a 

nos de El Salv ado r ( FECC AS ), que posteriorment e, e n alian z a 

o n o t ras org a ni za c i o nes da o ri gen al Bloque Popu lar Re vo 1u 

~ i o n ar i o ( BPR); emerge asimismo; el Frente de Acc ión Unifi 

c a da (FAPU), la Unión Comunal Sa1vadoreAa (U CS) , Federaci ó n 

Sin d i c al de Trabajadores Sa1vadoreAos (FENASTRA S ), Federa -

r i ó n Uni t at~ ia Sindi c al (FU SS ) y otras. 

Para los aAos de 1977-1979, las condiciones económi 

c as de las masas populares se vuelven m~s apremiantes, 10 

c ual acelera el ascenso del movimiento popular . Los regi 

111 e n e s mil ita 1" e sin s t r u m en tal iza d o s por 1 a 01 i g a r q u í a y el 

- -----------
zgj Ibidem . pá g . 107 
? 1 I 1 bid e m _ rág. 111 
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imperialismo fueron incapaces de aplicar alternativas via -

bl es en beneficio de la superación de las condiciones de mi 

s eri a y pobreza. Los modelos proimperia1istas y autoritario s 

desar rollados por Sánchez y Malina, basados en e l conserv ad u 

r "i s lllo e stru c tural moderni zante y en el modelo ult r aconse rva-

dar y re presivo del General Carlos Humberto Romero, desem bo-

ca en el rompimiento de las contradicciones acumuladas re ba -

sa ndo el movimiento popular en una verdadera lucha de cl ases, 

co mo alternativa para buscar niveles de vid a más ju s t os. 

rara 1979 , el panorama que presentab a n las organi za

c i ones po pul ar e s e r a el siguiente: 

CUAD RO No. 3 

ORGANI ZACI ONES DE MASAS EN EL SALVADOR 

Orí qe nes : 

~~ i 1 i t an-
tes 

Af i l i a
do s 

30 de ju1 i 0/7 5 
después de una 
masacre estu 
diantil . 

Proleta r iado 
rural , urbano . 
FECAS,UTC,UNI
VERSITARIOS 19 
DE JULlO,pob1a 
dores de tugu:" 
rios, Asocia
ción de educa 
do res Salvado 
reños,Comité
Coordinador 
de Sindicatos 
José Gui 11 er
mo Rivas (CCS) 

Prog rama: Gobierno socia 
lista 

Septi embre/74 

Pequeña burguesia, 
ob reros radicales . 
Fenastras, Movimi en 
to Revolucionario .
campesino, Unión Na 
cional de Jornale- 
ros , Estudiantes, 
Organización Magis
terial revoluciona
ria, Frente estudian 
ti1 salvadoreño A11en 
de. 

Princi pi os de 1978 

Prole tar iado rural y 
urbano. 
Li gas popula res obre
ras , estudi antes de 
secundar ia , Ligas po 
pulares campesinas.--

Gobierno revoluciona Gobierno socialista 
rio democrático po:- revolucionario. 
pu1ar. 

FUENTE: Congress,House Comitte on Foreing Affairs, Subcommittees on Inter 
Ame r ican Affairs, Foreing Assistence Regulation for Fiscal Years 
1980- 1981. Parto 5.96. The Congo lstsess, 1979. 



CUADRO No. I, 

GRU POS GUER RILL EROS EN EL SA LVAD OR 

FARN ERP 

lJ i rige nc i a. 
Obreros ,Campesinos 
estudiantes. 

Estra tegia. Gu erra 
Popular prolongada. 

Prog rama. Gobierno 
revolucionario 

Obreros, estudiantes 

Insurrección popular 

Sociedad socialista 

Obreros , campesinos, es tu 
diantes . 

Guerra de guerr illas 

Gobierno popular democráti 
co de campesinos y otros 
grupos 

---------------------------------------------------------------
rUENT E: Ló pez Vallecillos. "Fuerza s Soc iales" pp. 574-575. 

Resulta evidente, el c recimiento del movimiento popu -

l ar par a esta fecha. Durante el régimen de Mo1ina hubo un 

c re c imiento dramático organizaciona1, surgieron nuevas de -

ma ndas ha c ia un estado de cosas más justas, la i glesia ca

t6 1i ca progresista comenzó a tomar posición hacia los des p~ 

se í do s , denunciando la represión del Estado y analizando la 

rea lidad del pueblo. 

El régimen del General Carlos Humberto Romero a pa~ 

tir de 197 6, políticamente 10 que hizo fue empeorar la si 

tuac i6n de crisis, aliándose abiertament con las Fuerzas de 

Derec ha. Bajo el régimen de Romero un hombre de línea dur a 

y anticomunista se fortaleció la Organización Democrática 

Nac ion a lista ( ORDEN), organización parami1i~ar y de cará c-

ter of i c ial , organización que fue utilizada sistemáticame~ 

te pa ra co ntrarrestar la '" demandas de las or galliza ciones 

por u1ares y especialmente de las organizaciones campEsina s . 

48 
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El r~gimen de Romero en un intento desesperado de d~ 

te ne r el avan ce popular y ante las presiones de las Fuer za s 

de Derecha prepara y promulga la Ley para la Defensa y G ara~ 

t í a del Or den Público, dicha Ley prácticamente represent aba 

e l in s trumento legal para el asesinato, la violación y el 

c r imen, s e puede decir que bajo la administra c ión de Rome ro ; 

l a viol encia alcanzó niveles epidémicos. 

Esta acción fue repudiada por el pueblo , no obst ante 

l a decisión del Régimen del "Diálogo Nacional" , al cual no 

as istieron representantes de la oposición, se cer r aban t o

do s los canales políticamente viables para detener el av a n

ce popular. 

Dentro de este conte xto se dá el golpe de Estado e l 

15 de octubre de 1979, y se reemplazó por una J unta Cívi co 

Mil itar. Los lineamientos g eneral~s del grupo gol pist a ap ! 

rece n e n e l Doc ument o den ominado Pro c lama de la Fuer za Ar 

Ill ada de la República de El Salvador 15 de octu br e de 197 9, 

la c ual comprendía básicamente los siguientes puntos: Ce

se a la violencia y corrupción; ga r antiza r la vi gencia de 

los derechos humanos; adoptar medid a s que cond uzcan a un a 

di str i buc ión equit a tiva de l a r ique za naciona l, incremen ta~ 

do a l mismo tiempo, en f orma acelerada , el Pro duc to Ter r i 

to rial Bruto; encausar en forma positiva las relaciones ex

t e rnas del país . 

De acuerdo al contenido de los puntos fundamentale s 
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~p la proc lama podr~ obsRrvarse la ten~encia ~e car&cter r e 

formista de la misma, pues no e limina las relaciones Capit a -

listas de pro~ucción, elemento fundamental en la causa del mo 

vim ien to popular . En e s te sentido , la par ticipaci6n directa 

del imperialismo nor t eamericano e n e l Go l pe de Estado del 1 5 

~p octubre de 1979, ha s id o reconocido ampliamente ; antes ~e l 

golpe , el imperialismo era u n actor poderos o en la política 

salvac1oreña. 

" No sería exagerado ~. ec ir que el embaja~or americano 

en Fl Salvador gozaba de un prestigio y una in fluencia seme 

jantes , si no superiores a los presidentes salva~oreños" ~ 

pero a partir de 1979 la ingerencia imperialista al interior 

salvadoreño ha alcanzado niveles antes insospechados . 

Llegado a este punto, es necesario señalar, que si-

bien es cier to la ingere nc ia política i deolóa i ca c1el imoeria 

lismo en la coyuntura 79-84 , ha sido a pro funrlidad, el an61i 

sisi de d icha participación, parte qu e el desarrollo de la 

sociedad no obedece a causas externas sino a causas internas, 

en es t e sentido las causas externas constituyen elemento or 

g~nico de las contradiciones internas en el enten~imiento q ue 

Ja s caus as externas constituyen la consición del cambio y 

las cau sas inte rnas su base y que aquellas actuan a través de 

22 Baloyra, Enrique. "El Salva~or en Transición". DCA Edi
tores. 1984. pago 107. 



éstas" 23/. La síntesis del movimiento popular se traduce 

en la unificación de las organizaciones populares su reta

guard ia el FMLN viene a ser la respuesta político -m ilitar 

a 50 aRos de dictaduras militares y de dominación olig~r-

qu i ca. 

El movimiento de masas se ve fortalecido, el que e xi 

ge al Estado mejores condiciones de vida y espa c ios políti. 

cos de participación, por otra parte el FDR en alianza con 

el FMLN se constituyen en una fuerza política que comple-

111 e n t a l a 1 í n e a e s t r a te g i cad e 1 F M L N . 

A partir de 19 80 y como medida contrain surgent e de~ 

tro del Pl a n Cont rarevolucionario de los Estad os Unidos pa -

ra El Sa lvador y especialmente con la llegada al poder de 

la Democracia Cristiana, comienza a darse una serie de Re-

forma s: Reforma Agraria , Ba ncaria y otras, pero es la Re -

forma Aqraria la más im porta nte puesto que la t i er ra fue el 

seña l alll i ento fu ndamental de las fuerzas aglu t in adas en el 

FMLN. Con la Reforma Ag r aria , nace o surge tam bién el coo-

perat ivismo agrario en El Salvador. 

2.1.4 . Reforma Agraria y Cooperativismo. 

A partir de 1950 se crea el Estado Protector para 

estimular la industrialización por sustitución de import~ 

23/ Mao, Tse Tung. "Sobre la Contradicción". Texto a Mimeógrafo. -
pág. 336. 
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c iones. El Estado se convierte en Promotor otor ga ndo gran

des facilidades para la fracción agro industrial financiera , 

incluyendo conseciones en concepto de pago de impuestos. 

Lo anterior "coincidió" con el triunfo de la Revolu

c ión Cubana de 1959, que obligó al Régimen de los Estados 

Unidos a fortalecer el Sistema Cooperativo particularmente 

e n El Salvador, creándose para tal fin entre otros el Pro

qrama Cuna, AID, formándose posteriormente en 1966 la Fede 

rac ión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador 

(FEDECACES), dentro de este marco "La Cooperativa es conce 

bida por el Estado como un instrumento de desarrollo econo 

mico social". 

Durante la década 50-60 y dentro del Plan de Alian

za para el Progreso las Cooperativas son declaradas de uti

li dad pública; durante la decada 60-70 se dan hechos rele

vantes en beneficio de la Organización Cooperativa: Crea

c ión de la Sección de C(loperativas de la Administración de 

Bienestar Campesino (ABC); ·Organi .zación de la Federación 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECA

CES) y la Ley General de Asociaciones Cooperativas, así c~ 

mo la Ley de Creación del Instituto SalvadoreAo de Fomento 

Co operativo (INSAFOCOOP). Durante la década 60-70 el movi 

miento cooperativo adquiere alguna prioridad de parte del 

Estado especialmente a través de Ayuda Técnica de los Es

tados Unidos como fueron los Cuerpos de Paz, CUNA, AID , lo 



anterior obedecía " a estrategias políticas del imperialismo 

en El Salvador para palear las aspiraciones populares moti 

vadas por la revo1uci6n cubana, no obstante el movimiento 

no tuvo el ~xito esperado , muchas de las cooperativas org~ 

nizadas dentro de este esquema al poco tiempo se desorgani 

za ron. 

A partir del Golpe de Estado del 15 de octubre de 

1979 , se plantea el Proyecto Político de la Junta Revolucio 

naria de Gobierno. Dicho proyecto se expres6 bajo su propio 

e s q u e rn a i d e o 1 6 g i c o, b a j o 1 a pro m e s a d e q u e "E n e 1 p a s a d o u n 

grupo social, una Institución, un Partido Político o una 

él ite, se arrojaban el derecho de interpretar, a su volun 

tad -el curso hist6rico denuest~a sociedad al imponer, ba 

jo un esquema simplista, las medidas de gobierno de más con 

v n1encla para el qrupo dominante. La es tru ctur~ soc ial fO L 

zada a seguir un curso contrario a su propia naturaleza fue 

adqu iriendo una forma que no correspondía a las leyes de su 

desar t' o11o . .. 

"El proyecto político revoluciona
rio procura int¿rpretar la auténti 
ca realidad del Proceso Social SaT 
vadoreño y plantear, en torno a fa ' 
misma, las alternativas econ6micas, 
sociales, políticas y culturales 
con dicho proceso. El proyecto po
litico es revolucionario, no por 
adscripci6n, sino por desernpeño,v~ 
le decir es revolucionario, porque 
propone medidas revolucionarias e xi 
gidas por la estructura social mis 
ma" . 2.1/ 

24/ Coran. Septi.embre, 1981. pág. 3. 
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Las reformas implícitas en el proyecto político de 

1980 respondían más que todo a restarle el poder económico 

rl e l a fracción agraria financiera enquistada en el poder de~ 

de hace 50 años atras, es así como componente de dicho pr o-

yec to se pretende que de una economía de carácter oligárquj 

co se asp; ra a una economía moderna" 2§j 

Dicha modernización como una aspiración de la frac 

c i6n de la clase industrial financiera en ascenso, el proye~ 

t o parte de que: 

"el sector industrial se consi
dera el factor clave y es trate
gico en el desarrollo evolutivo 
del modelo. Se trata de dinami
zarlo y articularlo al instru
mento de la Reforma Agraria en 
sus inicios, para partir de ahí 
potencializarlo en forma perma
nente y sostenida hacia la bús
queda y equilibrio de sus proce 
sos productivos al final de 1a
centuri a" . 2§j 

Cabe mencionar que este proyecto alternativo tiene 

9US raíces asimismo en la presión política que las masas 

e jercían s obre el régimen que encabezaba el General Carlo s 

Humberto Romero, Presidente de la República por el Partido 

de Conciliación Nacional (PCN). 

Dentro de este contexto, se plantea que la Reforma 

Agraria deberá crear una estructura social de carácter em-

25 / Ibidem, pág. 9 
26/ Ibidem, pa§. 19 
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pre saria1 , mediante el Fomento de la "Asociación Cooperati-

va de Producción" 2]../, la cual tendrá todo tipo de asisten

c i a para lograr a corto plazo la participación de los cam-

pesino s en la vida productiva de la empresa y con el total 

respa ldo del Estado, que en principio promulgó el Decreto 

No. 153 que contiene la Ley Básica de la Reforma Agrar ia, 

que afectó a propietarios mayores -de 100 hectáreas ; el De

creto No. 154 que obliga la expropiación de propiedades 
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de más de 500 hectáreas y el Decreto No. 207 mediante el cual 

se establece el traspaso de las tierras a sus cultivadores 

directos . 

La Reforma Agr aria encontró algunos problemas de ca 

rácte r financiero que no oerlllitieron el logro d2 los ob je-

t iv os iniciales propuestos así: 

27/ 
28/ 
29/ 

"la falta de controles internos 
y de la capacidad gerencial (tan 
to a nivel de los cooperativistas 
como de los Cogestores del ISTA), 
trajo como consecuencia el inade 
cuad o manejo de los créditos y l a 
insolvencia finan ci era de la gran 
may oría de las empresas asociati
vas" 28/ 

Lo mismo sucedió en el área social, ya que : 

" .. las actitudes de a1qunos direc
tivos y gerentes de cooperativas 
consintieron el monopolizar la ges 
tión y por ende marginar el resto
de asociados de la participación 
en el manejo de las empresas" 22/ 

Ibirlp.m pago 50 -
Ibidem, pág. 30 
Ibidem, pág . 31 
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En fin la problemática de la Reforma y de las Cooper a 

t iva s fue manifiesta y aún después de 8 años , persiste en l a 

Inayoria de dichas Cooperativas, poniendo en peligro la or ga-

ni zación. 

De ntro de este conte xto y no obstante las diferenci as 

apunta das las Asociaciones cooperativas se incrementaron en 

El Sa lvador a partir de 19 80; a diciembre de 19 84 e xistian 

en el pais 253 Asociaciones Cooperativas como producto del 

Decr eto No. 153 y con un namero de Asociaciados de apro x i m~ 

damen te 23, 000 y 133,000 beneficiarios. Estas Co operativa s 

se aglutinaron en la Federación Salvadoreña de Cooperativas 

de la Reforma Agraria (FESACORA). Vale la atención de que 

ex isten en el pais otras Federaciones que aglutinan a otro 

namero de Cooperativas, pero para fines de este estudio so 

lamente nos referiremos a las Asociaciones Cooperativas afi 

liadas a FESACORA . 

FESACORA se constituyó el 21 de abril de 1982 , obte

niendo su personeria juridica el 26 de abril de 19 82, FE SA 

CORA como organización de segundo grado p1antea:"a) Repre

se ntar a sus asociados ante cualquier organismo pab1ico o 

pr ivado ya sea nacional o internacional en defensa y prote~ 

c ión de sus intereses y en el del proceso de Reforma Agra 

ria. b) Fomentar la organización de las asociaciones de ba 

se y su integración a la Federac~ón. e) Servir de enlace 

entre las Instituciones financiera de Asistencia Técnica y 



de cualuqier otro género naciOllal e internacional y de su s 

asociados; d) Establecer sus propios servicios financieros 

y de asistencia técnica, de capacitación y demás que fuer an 

necesarios; e) Procurar el establecimiento de servicios es e n 

c iales el el campo de seguro s, finanzas, au ~ it or ias, cont a -

bi liJad y otros que sean necesarios para el buen desarroll o 

y co nso l idac i6n de la Fe~eraci6n y sus asociad Gs . 30/ 

El qra do de integración interna de las Co operativas de 

l a Re forma Agraria es bastante desalentador a este moment o, 

incluyendo en ello diferentes condiciones dentro de las cua 

les s e des tacan ; a) Deficiente dirección; b) Falta o inade -

c uada capac itación a los .asociados; c) Indivi duali smo mar c a 

do; d ) Cr éditos tardios; e) Progresivo endeudamiento; f) No 

c redib ilidad del campesino en las Instituciones estatales 

responsab les de su atención y asesoramiento; g) Falta de ca 

na l es adec uados de comercialización; h) Reiter ad o inte rés en 

mante ner rubros agricolas no rentables, en fin cre emos que 

estos problemas no escapan al conocimiento de los politicos 

dir i gentes de la Reforma Agraria, asi como a sus inmediat os 

ases ores. 

A es te respecto FESACORA plantea que . .. "los princi -

pa les problemas que afectan las Cooperativas de la Reform a 

Agrar ia son: la falta de interés de sus asociados por el 

func ionamiento de sus propias cooperativas". 311 

Por otra parte, el Plan General del Gobierno para 

30/ Trabajo de Grupo. UCA. Profesor Lic. Osear Morales Herrera. San 
- Sa l vador, l ° de Julio de 1985. pág. 2. 

3J! Ibidem, pág. 13 
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1986 en lo que respecta a la Reforma Agraria , contempla ac -

c i one s qu e van desde el ap oy o financiero de las Institucio -

nes financieras responsables desde la Reforma Agraria has ta 

act iva r la acción social, la capacitación a los beneficia -

r ios en materia de Administración rural y Cooperativismo p~ 

s ando por la diversificación agrícola y agroindustria1 a f i n 

de qu e "este conjunto de acciones se orienta a desarrolla r 

l a prop i a capacidad del sector reformado para auto di r igi r 

s e y si gnifican también una garantía para el resto de lo s 

sec tores económicos , ya que contribuir§ a volver más diná -

mi ca la actividad económica del país ll
• 3'/;.,/ 

El párrafO anterior ana1i 2ado en su propio conteni do 

reaf irma la preocupación referida a que la Reforma Agraria 

no ha respo ndido a los resultados esperados; el Plan en e s-

te sentido ha ce énfasis en la capacitaci6n de lo s benefi i ~ 

r io s y en la necesidad de la diversificación agr oindustri al 

de las Coo perativas. 

En síntesis y en base a 10 expuesto anteriormente ma~ 

tenem os el criterio que las Cooperativas del Sector Refor ma 

do requier en en for ma perentoria, de todo el instrument al 

necesario que les permita cumplir con su papel histórico de 

lo co ntrario se convertirían en organismo vulnerables y en 

co nsecuencia a su progresiva desintegración . 

32/ Plan General del Gobierno. El camino hacia la Paz. Parte Global 
MIPlAN. pág. 129. 
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La Reforma Agraria en El Salvador, que consiste en 

la transformación de la estructura agraria del país y en l a 

incorporación de la población rural a dicho proceso , es un 

pro yecto contrainsurgente para detener el avance revolucio na 

t' i u q u e h a v e nido a IIIod1fical' el sislellla de l a lifulldio e x i ~ 

te nt e, en donde la tierra se encontraba concen t y'ada en un 

peque Ao grupo social que ostentaba prestigio, poder y r i que, 

za . Es ta situación se modifica en función de la c reación de 

un s istema de propiedad asociativa, en la que el campesin o 

que conforma el sector mayoritario, tiene acceso a estas tie 

rras que tienden a representar e i bi e n comun. 

Por otra parte, la Reforma Agraria es de tipo bur gu~ 

s a que no sólo se refiere a la distribución equitativa de 

la tierra, sino que incluye otros aspectos como promoción , 

or ga nización y capacitación para el crecimiento de las aso 

c ia c iones cooperativas. 

La Reforma Agraria fue concebida con una cobertura 

nacional sin excepción de cultivo, localización, producti 

vidad , sistema de tenencia o cualquier otra variable, sal 

vo las e xcepciones establecidas por la ley y afectó propi ~ 

dades dentro del rango de 500 a más hectáreas pertenecien 

tes a uno o más individuos o asociaciones. 

Fue proyectada en tres Fases: 

La Fase l. (Decretos 153 y 154 de marzo de 1980) , 

viene a modificar la tenencia de la tierra al afectar la 

propiedad privada en beneficio de la familia rural salvado 



reña. 

En esta fase se incluyeron las propiedades que ex ce 

dian de 500 hectáreas y que fueron sujetas de expropiaci6n , 

co n un derecho de reserva de 150 hectáreas para los propie -

tar i os, y cuyo valor de la propiedad y de las inversiones de 

ca pital que constituyen la deuda agraria, serán pagaderas en 

bonos a un periodo de 20 a 30 años (Decreto 15 3, Art. 18-

21 :3 0). Estas propiedades expropiadas, que en total fueron 

?7 0 , se organizaron en cooperativas, cuyos miembros incor p~ 

radas fueron los que se encontraban trabajando en dichas ha 

ciendas en calidad de colonos, jornaleros agrícolas y tam 

bién reclutados a la fuerza por el ej~rcito en algunos ca -

so s. 

La Fase 11 de la Reforma Agraria, afectaría toda las 

propiedad es entre 100 y 150 hectáreas de extensi6n; abarc~ 

ría alrededor de 1755 propiedades representando cerca de 

35 0,000 hectáreas, 10 que significaría el 23 % de la tierra 

ag rícola. 311 En esta fase estarían localizadas la mayo 

ría de las propiedades que cultivan los productos de expo ~ 

taci6n (Café , Algod6n y Caña de Azucar). 

A los propietarios les sería compensado el valor de 

la tierra; para tal efecto, recibirán el 25 % en efectivo y 

3~ Thome, J.R. Reforma Agra~ia en El Salvador, Documento presentado 
en la Conferencia "Estrategias Econ6micas Alternativas y sus im
plicaciones para Centroam~rica, traducido por Jos~ Roberto Suay, 
Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, Año VII, Julio-Agosto 
1984, pág. 243. 
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el 75 % en bonos de la Reforma Agraria. con un derec ho de r~ 

serva de 150 hectáreas. En esta fase tambi~n s e formarian 

cooperativas, similares a las de la Fase l. 

6 1 

En esta fase se encuentran concentrados los produ ctos 

de exportación , como el cafe, uno de los má s grandes qener~ 

dores de divisas en el país . 

Aun cuando la Reforma Agraria ha veni do a mod i f i car 

la tenencia de la tierra en El Salvador, al e xprop iar l as 

tierras pertenecientes a un s610 propietario ,ya sea perso -

na natural o jurídica, beneficia a un mayor nGmero de fa -

milias campesinas, los intereses de ambas partes contin ua n 

en contraposición; prueba de ello es la modific ación del AL 

tícu10 105 de la nueva Constitución de la RepGblica de El 

Salvador del año de 1983, en la que se establece , que "L a 

e xtensión máxima de tierras rGstica perteneci ente a una mi s 

ma persona natural o jurídica no podrá excede r de 245 he ctá 

r e a s" 3..1./, 1 o c u a 1 v i e n e a d e j a r sin e fe c t o 1 a a fe c t a c i ó n 

de aquellas propiedades comprendidas entre las 100 y 500 he c 

táreas como se señalaba en la Fas ~ 11, y sólo pod rán afe c -

tarse las comprendidas entre 245 y 500 hectá r eas. 

El mismo artículo reza que: "Los propi etar i os de ti e 

rras rGsticas cuya extensión sea mayor de 245 he ct área s . 

tendrán derecho a determinar de inmediato la parte de la tie 

rra que deseen conservar, segregándola e inscribiéndola por 

3~1 El Salvador. Constitución de la RepGblica de El Salvador, 1983 . 
Arti. 105. Diario Oficial, Tomo No. 281 Edición No . 234, vi ernes 
16 de diciembre de 1983. 



separa do en el correspondiente Reg istro de l a Prop i edad R~l ~ 

e Hi poteca". 

Con las modificaciones introdu c idas a l Art . l OS, l ~ 

Reforma Agr aria en su Fase 11, redu ce su im p or t a n c ia qUE' l"él 

d i caba en el hec ho de que afe ct aba la produc c iólI de cilfé y 

a l qod6 n y por consiguiente , el poder económi co y po liti co 

que de esta se deriva. 

Fase l1I. 

La F a s e 1 1 1, t a m b i é n co n o c id a c o m o e 1 P r n q l~ él 1:1 él r i e -

r Y' él par a e 1 L a b r a d o r, s e 9 ú n e 1 e u él 1 l os a r r e n el él t a r i o s rl P I \ ~_ 

que ña s pa rce las irían obteniendo su propiedad (de sp ués de JO 

él ños), sujeto a la restricción de que las par ce l as adjudi c a 

das , no serían mayores de 7 hectáreas. 

Los propietarios de e xp lotaciones meno res de 100 hec 

táreas que fuesen expropiados según esta le y rec i bi rían el 

5 O % del valor del a pro ~ l i e dad e n e fe c t i voy e l r e s t o en j¡ 0 -

n o s; los pro pie t a r i o s d e u n a .m a y o. r e x ten s i 6 n s e r í a n c o nI p e ,1 ~ 

sa dos con bonos con vencimiento de 20 a 30 años . 

Esta f as e de la Reforma Agraria ha benefi c i élrl0 él llrl él 

par t e del a p o b 1 a ció n e a m p e sin a a 1 i n c o r por a r 1 a a 1 P )' o ( e s () 

de Reforma Agra ria. 

Roy Prosterman, un profesor de le yes nortealller -i c(l 

no, ampliamen te conocido COIllO la eminencia gr i s detrá s I pl 

decr eto 207, tres meses después de emitir e l decreto. anun 

c iaba triunfalmente que 150,000 familia s cam pesi na s hahían 



recibido sus titu10s bajo este decreto!, otros fun c i onari o~ 

del gobierno estadounidense las estiman en 11 7.000 35 / . 

Aunque existen factores que no han permitido que 81-

g u n o s d e e s t o s be n e f i c i a r i o s r e e iba n s u s par ce 1 a s en fa rJ II a 

total; uno de éstos es la situación socio- po liti ca actu al, 

que ha interferido para que los beneficiarios de esta et a-

pa reciban en propiedad las tierras adjudicadas . 

Por otra parte, el Art. 105 de la nueva Const i tuci ón 

de la República de El Salvador del año de 19 83, estab "l e ce 

que "los propietarios de tierras comprendidas en la Fase 

111 podrán transferirla, enajenarla, dividirl a o arrenda r-

la libremente ", con 10 cual, la Constitución a fi rma COIliO 

derecho, el poder arrendar1a libremente, y cualquier l ey 

secu ndaria que vaya contra dicho derecho es in constitucio -

na1; por lo tanto, queda sin efecto. 

E n e s te c a s o, e lOe c re t o 2 O 7 q u e d ó i n val ida d o a p a!: 

tir del 31 de diciembre de 1983, y los efectos de la Fase 

111, también quedan minimizados. 

La ejecución de las fases de la Reform a Agrar ia , hnn 

incorporado a una parte del sector rural, para que adqui e -

ran nuevas y mejores posiciones en la estructura social y 

asuman, consecuentemente, nuevos y más dinámicos papeles 

35/ Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). "Reforma 
- Agraria en El Salvador. Boletín dé Ciencias Económicas y Sociales. 

Año VII. No. 4, Julio-Agosto 1984. págs.244-245 . 

(i 1 
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como trabajadores y ciudadanos. 

El proceso de concientización y educación que lle va 

implicita la Reforma Agraria , es de carácter ideologizan te 

para mantener las mismas relaciones de produ cción y defen 

derlas contra todo el que ~e oponga, con ést o co ntrar restar 

el avance del proceso revolucionario . 

El carácter del sistema de cogestión si gn ific a que 

las decisiones se toman entre el consejo de administración 

y el representante del ISTA ~ La -máxima au torid ad de la s as~ 

ciaciones es la Asamblea General de Asociados , elegida para 

un período de 2 años, y está integrada por 7 miembros pro 

pietarios y 7 suplentes, cuyos cargos son: pre s idente , v i c~ 

presidente, secretario, teso~ero y vocale s. Los acuerdos y 

de c isiones de la Asamblea General son tomados para su e jec~ 

c i6n por el Consejo de Administraci6n y sus o~gan is mos de 

apo yo, éstos, realizan la gestión en todas la s instnncias 

de la asociación cooperativa . Los organis mos de ap oyo son: 

la junta de vigilancia, el comité de educación y otro s co 

mités y comisiones que por el tamaño y complejid ad de l a 

cooperativa los organi sm os decisorios acuerdan cre a r y po 

nerlos a funcionar. 

Según las disposiciones legales, las asociaciones co 

perativas de la Fase 1, de la Reforma Agraria . deben tene r 

dentro de su organización, la presencia de re pr esentantes 

oficiales del ISTA, Instituto Salvadoreño de Transformación 



Agraria, 3,§/ que generalmente son , un coges to r , un promoto r 

socia1,gerentes en algunos casos y esporádi camente repr e 

sentantes para asistencia técnica. Dada la naturale za de 

las formas operativas de estas asociaciones, en al gun os c~ 

sos, cuando existe un técnico de gerente , éste y e l presi -

dente son quienes en el proceso administrati vo la má xima a u 

toridad . 

Las asociaciones estudiadas se encont r ab an en func i o 

namiento normal en su gestión; sin embargo, dentro del uni -
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verso general de la Fase 1 de la Reforma Agraria, e xiste n aL 
gunas inactivas, en ocasiones a causa de la agud i zaci ón de 

guerra y en ~tros casos por ineficien c ia admini st rat iv a y 

morosidad que afectan las posibilidades de financiamient o 

para operarlas. Reforma Agraria y cooperativismo agr ario r~ 

presentan dentro del proyecto contrainsurgente el bin omio 

que hará de la clase campesina nuevos empresarios. No obs 

tante y por su misma gé ;lesis ni la reforma agraria, ni el 

cooperativismo han sido respuesta concreta pues con t in úa n 

en los hogares campesinos las mismas condiciones de pobre 

za, analfabetis ~ o, salud y otros que antes de 197 9. El si s 

tema Educativo dentro de las cooperativas , si se revis a n 

los contenidos programáticos continúan siend o i gual a la 

situación de antes de 1979, puesto que dicho si s tema edu-

36/ El . Sa1vador, Fundamentos y Perspectivas del Proceso de Reforma 
- Agraria en El Salvador. Comisión de Reforma Agraria Nac ional -

(CORAN). Ministerio de Agricultura y Ganadería~ San Sa1vadcr, 
Septiembre de 1981, págs. 42-45. 



cativo no ha sido modificado en beneficio de los hi jos de 

los cooperativistas y para formar conciencia ideoló g i ca ha 

cia el cambio social . 

2.1.5. Reforma Educativa 1968 

El Sistema Educativo que se desarrolla al int e ri or de 

la Formación Económico Social Salvadoreña, tiene sus ant e ce 

dentes en la Reforma Educativa de 1968 como intento de l os 

Estadps Unidos por reaco modar la educa c ión al mode lo econó 

mico impuesto ante el fracaso del Mercado Coma n Cent roameri 

cano. 

"La Reforma Educativa de 19 68 tiene 
nacimiento y car&cter nacional en uh 
conte xto y política internacionales . 
La Reforma Educativa formó parte de 
un conjunto de reformas que tienen su 
origen en el plano internacional con 
notable influencia de los Estados Uni 
dos de Norteamerica. -
Es un resultado de una labor de ase
soría educativa ofrecida por agencias 
internacionales desarrollada a princi 
pi o de 1 a década de lo,s años 60, a tt~ a 
vés de la Agencia Internacional para -~ 
el Desarrollo, Cuerpos de Paz, Organi 
zación de las Naciones Unidas para la 
educación y otras misiones de asisten 
cia técnica, cambio de programas, pre 
rar ac ;ón de Ma es tros, impr e sión de nüe 
vos textos, introducción de nuevas téc 
ni cas" 3.[1 

La Reforma Educativa es pues, una alternativa ideoló 

gica para reproducir las relaciones de explotación capita-

3Jj Ungo, Guillermo Manuel. Iglesias Valero, Luis Fernando. p&g . 
570. 
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lista dentro de la contradicción centro dominante y soci e -

dades dominadas, es decir una alternativa para detener l a 

contradicción del desarrollo social. 

El documento tres de la Reforma Educativa en uno de 

sus párrafos dice: 

"El Ministerio de Educación conse
cuente con la política se ha basa 
do en la idea general del valor de 
la educación para el desarrollo del 
país y se ha propuesto trabajar en 
un p1aneamiento nuevo de la educ a 
ción nacional que no sólo reforma 
contenidos que garanticen la cali
dad de la cultura y la preparación 
de nuestros jóv e nes, sino también 
la metodología ad ministrativa que 
como función empresarial rompa con 
las limitaciones, complejidad y con 
servatismo de la burocracia corrieñ 
te" . 3-ª./ 

En un esfuerzo de los ideólogos de la clase dominan 

te y del Imperialismo Norteamericano por "justificar" la R~ 

forma Educativa mencionan a la educación como un valor par a 

el desarrollo del país. Nada más que ese valor que ellos le 

asignan a la educación está orientado precisamente no a rom 

per con el conservatismo ideológico sino por el contrario a 

profundizarlo puesto que la nueva educación está obede c ien-

do a los intereses de la s clases más reaccionarias y a pr~ 

servar las relaciones capitalistas de producción caducas. 

La educación como proceso que reproduce la liberación del 

hombre es todo lo contrario, es fuerza ideológica que em -

38/ Documento 3 Reforma Educativa, Ministerio de Educación. 
P á g s. 3, 1 3 - 1 4 . 
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puja hacia nuevos estadios de calidad de la sociedad y su 

desarrollo y no la sumatoria de hechos aislados. 

La educación como forma de conciencia social ha de 

estar al servicio de las nuevas fuerzas sociales que en su 

lucha desean un cambio hacia nuevas formas de producción 

más justas y que acaben con las formas de explotación caPl 

talista. 

La justificación de la nueva educación de estos ideó 

lagos tarde o temprano demuestra su verdadero carácter ideo 

10gizante. 

Prufundizando un poco sobre algunos de los fundamen

tos técnico-pedagógicos de la Reforma Educativa se formulan 

tres de los fundamentos y así analizarlos con criterio crí-

tico para descubrir la verdadera ecencia de dichos fundamen 

tos y determinar que tipo de educación plantean. 

La fundamentación técnico-pedagógica de la Reforma Edu 

cativa está contenida en cuatro literales que dicen: 

tia) El supuesto de que la educación 
debe ser considerada como la empresa 
preferente del Estado y por lo tanto 
debe promoverse" á base de una adecua 
da distribución de los recursos econó 
micos y la perspectiva de una máxima
y progresiva productividad. 
b) El supuesto de que la educación es 
el medio correcto de trasformación de 
desarrollo nacional. 
c) El supuesto de que la educación co!!. 
lleva y asegura sólo la imagen histó
rica del hombre y su mundo también la 
proyección posible de dicha imagen; y 



d) El supuesto de que la educación es el 
medio adecuado para alcanzar la plenitud 
y e 1 e q u i 1 i b r i o del a pe r s o n a 1 ida d ". 3 2../ 

Entendiendo como fundamentación técnico-pedagógica la 

base sobre la cual se constituye el Sistema Educativo en la 

Formación Económico Social Salvadoreña y entendiendo como 

técnica aquellos mecanismos que harán progresar la educación 

y como la expresión de los resultados prácticos de dicha edu 

cación y a la pedagogía como la ciencia de la educación, se 

dice entonces que la fundamentación técnica-pedagógica de la 

Reforma Educativa serán las bases sobre la cual resurgirá un 

Sistema Educativo, dichas bases por una parte adoptando los 

procedimientos y la ciencia de la educación al servicio del 

avance del desarrollo de la Formación Económico-Social Sal-

vadoreña. 

En este punto de conceptualización de los funda

mentos Técnico-Pedagógicos se puede ya descubrir el carac

ter ideo10gizante de la Reforma Educativa; ¿realmente con~ 

tituirá un avance o un instrumento de avance en el desarr~ 

110 dialéctico de la soéiedad sin cambiar las relaciones de 

producción capita1ista?, " si la Formación Económico Social 

Salvadoreña está enmarcada social y políticamente dentro de 

relaciones capitalistas de producción y dentro de este en

marque se plantea la Reforma Educativa, ¿serán los fundamen 

tos de dicha Reforma un avance en el desarrollo social de 

39/ Documento 3 de la Reforma Educativa. Ministerio de Edu 
cación. Fundamentación Técnico Pedagógica. Pág. 14. 
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la Formaci6n Econ6mico-So c ial Salvadore~a? 

Esta posición es antidialéctica y antihistórica , el 

desarrollo de una sociedad se mide por los cambios cualita

tivos de la misma, por el salto de una situación caduca a 

otra nueva. 

La reforma no se dise~ó para este tipo de cambio o 

de desarrollo, sino más bien para reforzar ideológicamente 

el modelo económico capitalista al interior de la Formación 

Económico Social Salvador eAa yasi la Reforma Educativa y sus 

fundamentos no son realmente para impulsar el desarrollo si 

no por el contrario para detenerlo, estancarlo o mediatizar 

lo. 

De entrada dichos fundamentos tiene una conceptuali

zación reaccionaria que solamente favorece a intereses cla

sistas y del imperialismo. 

Pero se tratará de profundizar echando mano del re

curso metodológico de la dialéctica materialista, veamos el 

fundamento mencionado arriba: 

a) Como empresa preferentemente del Estado y planearse 

una perspectiva de una má xima y progresiva productividad. 

Salta a la ' vista dos aspectos importantes; cuan 

do se dice empresa del Estado, salta la pregunta ¿Qué es 

el Estado a la luz del materislismo histórico ? este nos di 

ce que el Estado es un instrumento de dominación de una cla 

se por otra y ¿qué clase social es la dominante en una so 
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ciedad capitalista como la nuestra La sociedad do~inante es 

la que tiene la hegemonía sobre la sociedad dominada en todos 

los aspectos. La educaci6n como empresa preferente del Estado 

es la que reproduce a través del proceso educativo la ideo 10-

gía de la clase en el poder. 

El otro aspecto que menciona el fundamento "a" es sob re 

la perspectiva de una máxima y progresiva productividad pero 

¿Qué clase de productividad ' resulta claro que es la produc 

tividad de tipo capitalista y en beneficio de su e xpansión. 

Se deduce sin mucho esfuerzo que la Reforma Educativa se dis~ 

ñ6 para reproducir ideología conservadora y no para el rea l 

cambio social. 

Analizando el fundamento "b" éste ideológicamente r e --

fuerzaal primero que,si la Reforma Educativa se fundamenta -

para la transformación social y desarrollo nacional, en sín-

tesis es para mediatizar precisamente el desarrollo social. 

El fundamento "c" es correcto ya que la Educaci6n tie

ne función de transmitir el desarrollo de la historia de ge 

neración en generaci6n y retomando estas situaciones se pue 

de proyectar la imágen de' hechos del hombre y su mundo. 

En cuanto al fundam~hto " d" es romántico, pues hab la 

de plenitud y equilibrio de la personalidad humana sintomar 

en cuenta que enuna sociedad de capitalismo dependiente no 

puede existir plenitud y equilibrio,pues no existen las con 

diciones reales para ello, viviendo en una sociedad de e xplo 

tadores y explotados, una situación de guerra;se deduce que 

al operativizar los supuestos en la realidad educativa,ex is 

te contradicci6n entre lo que asegura el fundamento y la rea-

lidad. 
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Se pu ede e nt o nc es decir que la fundamentación técni

co-pedagógica de la reforma educativa, concibe a la edu cac ión 

como instrumento que a nivel ideológico reproduzca las rela

ciones de producción capitalista, a través de su moderniza

ción, en este sentido la reforma educativa de 1968 constitu~ 

ye una forma de mediatizar la contradicción planteada al pri~ 

cipio del presente trabajo, su ubicación histórica se enmar

ca dentro de dicha contradicción. 

La reforma educativa y con ella la educación, se pu~ 

de decir que no ha tenido modificaciones sustanciales de pa!

te del Estado habiendo recorrido casi dos décadas en do nde 

no obstante dicho tiempo se ha sucedido dentro de diferentes 

fenómenos sociales y políticos en los cuales se ha desütado 

la lucha de clase abierta y la polarización de dos proyectos 

en pugna y donde la intervención norteamericana se ha vuelto 

ya elemento endógeno como se dice en la reforma educativa la 

esencia es la misma. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué 

no haberla cambiado a estas alturas ? 

Nuestra tesis al 'respecto es que aun sirve como ele

mento ideológico a los propósitos de las clases dominantes 

y al imperialismo norteamericano y así llegamos a 19 80 y a 

la reforma agraria. Se plantea en este punto que la edu ca

ción contenida en la reforma educativa es instrumento para 

ampliar y modernizar las relaciones capitalistas y la refor 

ma agraria de 1980 obedece precisamente a ello, de ahí su 

caracter contrarrevolucionario, recordemos que en 197 0 se 
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realiza en San Salvador el Primer Congreso Nacional sobr e Re . .-
forma Agraria y en 1976 el Estado planteó un Proyecto de Re-

forma Agraria. Estos hechos plantean la necesidad de las cla 

ses dominantes y de los Estados Unidos para mediatizar l a s 

relaciones capitalistas en el agro como forma de expansión 

capitalista, ahora que el fracaso de ambas cuestiones mencio 

nadas fue una realidad concreta pero el análisis de ellos se 

sale del objeto del presente trabajo, nos parece entonce s que 

la reforma educativa no ha sido cambiada en su esencia po r

que su fundamentación ideológica es aún congruente con las 

aspiraciones y el proyecto contrainsurgente desarrollad o al 

interior de la Formación Económico-Social SalvadoreAa a pa~ 

tir de 1980. 

La educación básica (l Oal 6°grado) todavía respon de a 

los intereses que se plantearon en 1968. 

La reforma agraria de 1980 incorporó a miles de cam

pesinos quienes fueron organizados en asociaciones cooper~ 

tivas de producción agrepecuarias. La Fase I de la reforma 

es aquella por la cual se expropiaron aquellas propiedades 

de 500 o más hectáreas ~ólo en el Departamento de La Pa z se 

expropiaron dentro de dicha fase, once propiedades. 

El Intituto de Transformación Agraria (ISTA) median-

te el decreto 154 fue el encargado de intervenir las tie

rras expropiadas con el apoyo de la Fuerza Armada. Esta si 

tuac;ón permitió que algunas veces hasta se coacionara al cam 



pesino para que se incorporara al proceso. 

El carácter político de la reforma generó al interior 

de las recientes organizaciones una serie de vicios que des

pués de ocho años repercuten sensiblemente. Poco a poco s e 

fueron dando una serie de condiciones que han hecho fracasar 

hasta este momento la pretendida productividad que la refo~ 

ma perseguía. El cooperativismo como instrumento de organi

zación enmarcado dentro de una sociedad capitalista depen

diente fue la alternativa para explotar el trabajo del a s o

ciado , es decir , dicho coo perativismo producto de la e xpa n

sión capitalista y deuna medida contrain gur gente tenía que 

desarrollarse dentro de una serie de contradicciones dentro 

de las cuales está : 

¿Cuál es la realidad entonces de las asociaciones cooperati 

vistas? 

Dicha realidad se puede resumir a travªs de varios 

indicadores: 

l. Arialfabetismo aceptuado 

2. Decremento económi~o 

3. Limitada participación en las decisiones 

4 . Capacitación alienante 

5. Corrupción de los diri gentes 

6 . Trabajo a desgano 

7 . Progresivo endeudamiento 

8. Pªsimas condiciones de salud 

9. Poco sentido de propiedad 

10. Individualismo marcado 
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Estos indicadores son algunos que se dan al inte r i or 

de las cooperativas y que determinan la realid ad dentro de las 

que se mueve el asoci ado coo perativista. 

te ... . 

Se sabe que la realidad es aquella que realmente e x i s 

"y se desarrolla , contiene en si mismo 
su propia esencia y sus propias leyes , 
así como los resultados de su propia 
acción y desarrollo .... 
"En este sentido la realidad se dis
tingue no sólo de todo lo aparente -
imaginario y fantástico, sino también 
además de lo que es solamente lógi 
ca". 4Q.f 

Este concepto filosófico nos ayuda a plantear que lo 

que realmente es la realidad del asociado lo constituye los in 

dicadores antes señalados. Los contenidos de la Refor ma Ed uca-

tiva siguen siendo ideologizantes para encubrir dicha realidad 

y no para buscar su causa; velarla en vez de descubrirla y pa-

ra mantenerla en vez de tratar de cambiarla . 

En la actual coyuntura social y poli 

tica debe formularse como 'un estudio científico de las car a c-

teristicas de un proyecto efducativo que responda a esa reali

dad, pero no entendido a ideologizar, sino a buscar sus causas, 

su contradicción y su proceso histórico para formar a un e du

cando conciente que contribuya a cambiar o a transformar dicha 

r e a 1 ida d . De la cual, se o r i g i n a e 1 pro b 1 e m a p 1 a n t e a d o q u e h a b r á de 

tener respuesta a lo largo de la tesis. 

4~/ Rosental MM. Iudin. P.F. Diccionario Filosófico . Ediciones Tecolut. 
1971. pág . 391. 
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2.1.6. Base Teórica. 

La problemática en estudio presenta tres aspecto s fu~ 

damentales: un aspecto referido a la educación, el otro refe 

rido a la Reforma Agraria y el tercero referido al Cooperati 

vismo como el plan económico y organizacional que sustenta a 

la Reforma Agraria. 

Se sabe que estos aspectos mantienen entre sí un a re 

lación dialéctica para formar un todo. Por otra parte un 

abordaje serio y de carácter científico sobre el tema en es

tudio solamente tendrá validez en la medida en que dicho es

tudio se haga dentro de un criterio de totalidad y de conju~ 

to, aplicando las categorías del desarrollo social y del pe~ 

samiento. Se hace necesario entonces que dentro de este enfo 

que se parta de un análisis historicista y lógico, se trata 

asimismo de un análisis objetivo colocamo, el pensamiento en 

perspectiva real; no se trata entonces de plantear el estu

dio en sentido metafísico, sino más bien a través de análi

sis y síntesis, de causa y efecto; solamente así, el estu

dio puede constituirse en ~n aporte. 

En este sentido se tiene que partir forsosamente de 

una teoría o teorías que permitan plantear el estudio obj~ 

tivo y sin mistificación. De utilizar el enfoque científico 

se podrá realizar el análisis de las situaciones reales de 

las Cooperativas Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo y El Cau 

ca del Sector Reformado Fase 1 del Dipartamento de La Paz, 
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en el campo educativo y socio-económico. 

El enfoque científico es el que, a medida se vaya pro

fundizando en la investigación explicará las necesidades de 

la realidad objetiva del Sector Reformado en las Cooperati

vas antes mencionadas. 

En el campo educativo se parte de la concepción de que 

la educación no puede ser neutral, si la educación es una for 

ma de conciencia social, puede ser utilizada como instrumento 

tanto por la clase dominante como por la clase dominada . 

En la situación de lucha de clases que vive el pals , el 

proyecto educativo ha de estar fundamentado sobre la ac ci ón 

reflexión-acción. La concepción teórica de la educación que 

se plantea ha de enmarcarse dentro de la lucha ideológica y 

cultural, una concepción educativa que esté en función de la 

superación de las estructuras de explotación para construir 

un proyecto educativo que rescate la cultura popular. 

No se parte de una educación concientizadora en lQ que 

se concibe, que la conciencia crítica llevará a la práctica , 

o de considerar la concientización como un momento previo a 

la acción, o sea que la acción educativa es anterior a la 

práctica; se plantea que la educación no es momento previo 

a la acción, sino que la educación existe al interior de la 

dinámica de la lucha de clases . o sea en el propio dinamis 

mo de la acción política de las masas, no puede existir una 



acción pedagógica que lleve al cambio social , si no se hace 

dentro de ese proceso de cambi o. 

La concepción teórica que se plantea propone que la ed~ 

cación ha de nacer y desarrollarse como parte integrante de 

la acción política, formando así una educación estrechamente 

vinculada a la práctica social y política del pueblo. 

La educación que se plantea se basa en que los sectores 

populares descubran su identidad de clase , su ubicación den-

tro de la estructura social, así como que estos sectores pe~ 

ciban objetivamente sus intereses y defenderlos; que reconoz 

can su papel en los procesos de cambio social y sean protago-

nistas de su propia ubicación. 

Es dentro de este contexto que se presenta la con cep

ción teórica educativa que respalda el estudio de tesis. En 

'este sentido, la teoría que se plantea tiene como "objetivo 

ir desarrollando en los sectores populares una clara concie~ 

cia de clase, o sea, lograr que pasen de una clase en sí (si 

tuación de clase) a ser una clase para sí (conciencia de cla 
., 

se) convirtiéndose en el sujeto histórico de su propia libe 

ración".4.Jj 

Se trata entonces de la teoría clasista de la educación 

popular enmarcada dentro de un proyecto político liberador 

que el pueblo a través de su lucha contra los sectores reac-

cionarios va construyendo. 

41/, Texto mimeografiado. Universidad de El Salvador. Facultad de Cien
cias y Humanidades. Departamento de Ciencias de la Educación . Didác 
tica General 1. pág. 13. 
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Constituye en síntesis la educación como un proc e so 

contínuo y sistemático que implica la confrontación de l a 

práctica sistematizada y llevar a esta práctica hacia ma yo

res niveles de comprensión; partiendo de esa práctica para 

formar la teoría y de la teoría a la misma práctica como un 

proceso dialéctico que haga descubrir a los jóvenes alumnos 

cual es su posición en la estructura de clases para transfor 

marla. Esta pues es la teoría educativa que respalda la te

sis presentada. 

Por otra parte la Reforma Agraria como ya se dijo 

anteriormente constituye un elemento mediatizador del movi 

miento popular dentro de las estrategias del proyecto contr~ 

insurgente. Su contenido teórico se retoma tal como fue con 

cebida para descubrir su carácter contrarevolucionario, sien 

do una Reforma Agraria de tipo burguesa y capitalista. 

La Ley básica de la Reforma Agraria en el Art. 2 del 

Capítulo r, dice entre otros "Para los efectos de la prese.!l 

te ley se entenderá por Reforma Agraria la transformació~ de 

la estructura agraria del ,país y la incorporación de su po

blación rural al desarrollo económico, social y político de 

la nación ... " 

La Reforma Agraria pretende el desarrollo economl

co, social y político de la nación ¿Pero qué significa el 

desarrollo económico, social y político de la nación? Den

tro de la dialéctica materialista el concepto y significa-

7 ') 
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do de desarrollo, se plantea como un proceso que avanza cada 

vez m5s hacia situaciones cualitativamente superiores partie~ 

do de la contradicción y lucha de contrarios. El Salvador an 

tes de 1980 y después de 1980 sigue siendo el mismo país cu 

ya estructura social se basa en la explotación de unos pocos 

a la mayoría, sigue siendo la sociedad de capitalismo depen

diente basada en el poder económico de la burguesía; ¿Cuál es 

entonces el desarrollo? el desarrollo como categoría históri 

ca solamente tiene car5cter real cuando las viejas relaciones 

de producción son destruidas por nuevas relaciones de produ~ 

ción, pero en el caso que se analiza las relaciones de pro

ducción siguen siendo las mismas que prevalecían antes de 

1980. 

Queda claro entonces que el desarrollo que se plan

tea en el Decreto 153 es el desarrollo a través de Reformas 

que más bien tienden a modernizar la estructura agraria an

tes de que ésta sea un instrumento para saltar hacia nuevas 

formas de organización social cualitativamente superiores'. 

A este esquema se ha incDrporado la población rural, no cabe 

duda lógica que la Reforma Agraria se concibió dentro de la 

teoría reformista y esta teoría es la que respalda la tesis 

a presentar. 

Por otra parte el mismo Artículo dice ... "La tierra 

constituye para el hombre que la trabaja base de su · estabi

lidad económica, fundamento de su progresivo bienestar. de 
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su libertad y dignidad". Es illlportante anali za r l as ca t eg o

rías que la burguesía a través de su aparato ideológico , j~ 

rídico plantea. El progresivo bienestar planteado para el c a~ 

pesino es una utopia. La clase trabajadora dentro del es que

ma capitalista reformista jamás podrá lograr un pro gresiv o 

bienestar mientras no sea el campesino y el obrero quiene s 

tomen el poder, históricamente ese progresivo bienestar r e

sulta ser la demagogia util i zada por la clase dominante en 

provecho de sus propios intereses. 

¿y qué se puede decir de la libertad y dignidad ? re 

p e t i m o s 1 o p 1 a n t e a d o a n ter i o r m e n t e m i e n t r a s 1 a c 1 a s e t r a b a j .~. 

dora no asuma el poder político objetivamente no tendrá ni 

libertad, ni dignidad. ¿Cómo puede tener libertad y digni dad 

una clase social dominada ? La sociología materialista co mo 

corriente científica niega categóricamente esta posición que 

trata de engaRar ideológicamente a las clases oprimidas.Pues 

analizando los hechos después de nueve aRos de Reforma Agr a 

ria y esto lo dicen todos ' los estudios serios realizados s o

bre la Reforma Agraria, que ésta no ha sido precisamente la 

respuesta que se plantea en el Decreto 15 3 . 

La Reforma Agraria obedece a un esquema planteado en 

la Teoría Reformista diseñada para contrarrestar el auge de 

los movimientos populares por lograr su liberación. 



Queda por plantear la Teoria del Cooperativismo p~ 

ra posteriormente relacionar dialécticamente las tres teo -

rías: Educativa, Reforma Agraria y Cooperativismo como fun 

damento a la Base Teórica. 

"El Cooperativismo no es una Doctri
na política, no prescribe normas pa
ra la función ni la organización del 
Estado, ni para las relaciones de és 
te con el individuo. Es simplemente
un plan económico pero ya forma par
te imprescindible de muchos Estados 
y si contenúa difundiéndose y cobran 
do tanta importancia como ha hecho -
en los últimos aAos puede 11egar a 
afectar hasta la Estructura política 
de la Sociedad que lo ha implantado"4]J 
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Esta cita es válida en cuanto seAala que el coopera-

tivismo constituye un plan económico y agregamos organiza c i~ 

nal del cual se han aprovechado los grupos dominantes de la 

sociedad dividida en clases para acelerar la economía en mo-

mentos de crisis económica y social. 

Como se sabe el cooperativismo tuvo sus principios 

en Inglaterra con la Organi zación de los ya clásicos 28 Te

jedores de Rochdale para una cooperativa de consumo en 188 4, 

la Revolución Industrial como avance de sistema capitali s ta 

mediante el empleo masivo de la máquina desplazó a miles de 

trabajadores que constituyeron el ejército de reserva y que 

ante necesidad objetiva plantearon la cooperativa como alte~ 

4,!j Montenegro, Walter. "Introducción a las Doctrinas Po
líticas Económicas". Fondo de Cultura Económica. P. 126 
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nativa a su deteriorada situación economlca. Entonces lóqic~ 

mente se deduce que en el Sistema de Relaciones Capitalistas 

el cooperativismo viene a ser un paleativo para la clase tra 

bajadora. De aht que los Estados Burgueses recurren al siste 

ma cooperativo como para ganar espacio y mediatizar así la 

Revolución Social. 

En Colombia el gobierno de Rojas Pinilla expide el 

Decreto 1646 de 1954 que en su Artículo 7° dice: "El Minis-

terio de Educación Nacional implantará la enseAanza de la 

Doctrina Cooperativa en la Escuela Primaria, Secundaria y 

Profesional y fomentará la fundación de Cooperativas Escol~ 

res". 41./. Se sabe que Rojas Pinilla lleqó al poder en Colom 

bia con el apoyo de alzatiztas y opinistas del partido Con

servador y la simpatía del Partido Liberal. A la Alianza pa-

ra el Progreso programada y exportada por los Estados Unidos 

ante el triunfo de la Revolución Cubana y detener el avance 

del socialismo en América Latina, impone la organización de 

cooperativas a partir de la década del 60. 

Este hecho se dio" claramente en El Salvador y así du 

rante 1950~1969 se incrementa la organización cooperativa. 

"Es a lo largo de este período, con todo y las limitacio

nes e insuficiencias que se le puedan seAalar , el de promo-

ción y avance del cooperativismo" 4~j 

4.:?./ 

44/ 

Cardona Ortiz, Leonardo. "Cooperativismo y Régimen Político en 
Colombia" Editorial XVZ. Cali. Colombia. pág. 27 
Herrera Morales, Oscar, Maeda, Romeo. "Las Cooperativas en El Sal 
vador. Administración y Empresa". UCA Editores. pág. 72 
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Vuelve el auge del cooperativismo especial mente e l de 

tipo agrario en 1980 con ocasión a la Reforma Agraria com o 

proyecto Contrainsurgente. Se puede deducir que el Coopera

tivismo Agrario en El Salvador al igual que la Reforma Ag r~ 

ria y como forma de organización del asociado es así mis mo 

contrainsurgente. 

Se ha tratado de hacer esta referencia para ubic a rse 

de cual es e l r eé? l papel del sistema cooperativo dentro de la 

coyuntura actual . El coope r ativismo es también utilizado por 

los Estados Socialistas, pero tanto su concepción co mo su 

contenido están en otra di mensión y por ello la Federa c ión 

de Cooperativas de El Salvador (FEDEACOPADES) y otras es ca 

pan a nuestro análisis, por otra parte la tierra que tr ab~ 

jan no forma parte del De c reto 153 objetivo de tesis. 

La teoría cooperativista se puede sintetizar en l os 

llamados principios cooperativos: Puerta abierta; Contr o l 

democrático; Intereses limitados al capital ; Excedentes s~ 

gQn operaciones; Educac~ón permanente; Integraci6n coop ~r ! 

tiva. La teoría cooperat~va que sustenta la Tesis es la teo 

ría del cooperativismo no tradicional. Pues el tradicional 

es ideologizante y reaccionario y es parte del proyecto con 

trainsurgente. Esta Teoría se basa en el Cooperativismo Es 

tático y masificador. Siendo el que se da en la Reforma 

Agraria Fase 1. 

La Teoría que se plantea es la del cooperativis mo 
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autogestionado que rebasa los límites del tradicional. t r as

cendiendo de la lucha económica hacia la lucha política . 

En esta teoría los principios cooperativos están es

trechamente vinculados a la clase trabajadora, desarroll a ndo 

su conciencia crítica a trav~s de una formación sistem~tica, 

especialmente la formación abierta utilizando la técnica de 

los círculos de estudio a todos los niveles y donde partici

pan asociados y dirigentes creando conciencia sobre la nece

sidad de ejercer en plenitud de los derechos que poseen pa

ra que exista una verdadera participación democrática. 

Esta teoría cooperativa con proyección social dentro 

del marco político global del movimiento de los trabajadores 

basado en las realidades autóctonas y cuyos objetivos, ide~ 

logía, características y acción concreta responda a sus p r~ 

blemas integrales en función de su liberación y por la cons 

trucción de una nueva sociedad. 



2.2 

2.2.1 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.2 

2.2.2.1 

H6 

Sisterra de HipStesis. 

::i -óterü s de trabajo. 

Las carácteristicas educativas extraídas de la realidad obje

tiva de las cooperativas Santa Bárbara Cacapa., Tihuilocoyo y 

El Cauea, penniten la elaroración de características para un . 

proyecto educativo de primero y segundo ciclo de Educación -

Básica. 

Las condiciones rrateriales de las ccx:>perativas Santa Bárbara 

Cacapa., Tihuilocoyo y El Cauca penni ten la aplicaci6n de la 

acci6n educativa que venga a transfornar la ideología y prác 

tica, respondiendo a los intereses reales del niño hijo de l 

ccx:>perativista asociado. 

Hipótesis Específica. 

Los contenidos programáticos de Educación Básica del sector Re 

fornado Fase 1, contribuiran a la ideologización de los hijos 

de los asociados cooperativistas para el cambio social . 

2.2.2.2 l~l desarrollo del proceso de Enseñanza-aprendizaje en las zonas 

del sector Reformado Fase I,estarán encawinadas a las activi

dades propias del niño hijo del asociado cooperativista . 

2.2.2.3 La Educación escolarizada en las cooperativas Santa Bárbara

Cacapa, Tihuilocayo y El Cauca le darán respuesta a las nece

sidades e intereses'y problerras de los hijos de los ccx:>perati

vistas de acuerdo a J-a realidad propia detectada en el diagnos 

tico del sector. 



_ J. a OPERACIONAL!ZACION HIPOTESrS ~ -;-R .A.o ,~JO 

H 1 P O T E S I S ==co= = VARIA3LES I NDICAOO ;-(~ 

1. Las características educativas ex
traídas de la realidad objetiva de 
las Cooperativas Santa Bárbara Ca
capa,Tihuilocoyo y El Cauca,permi
te la e1aborac~ón de característi
cas para un Proyecto Educat ivo de 
Primero y Segundo CiClO de Educa
ción Básica. 

INDEPS~DIENTE 

- Características educativas extraídas de 
1a realidad de las CooDerativas Santa 
BárDara Cacapa, Tihuilocoyo y E1 Cauca. 

DEPENDIENTE 
- Elaboración de características para un 

proyecto educativo de Primero y Segundo 
Ciclo de Educación Básica 

INTERVINIENTE 
11 - Estructura Dolítica del país 
¡ - Ideologización del campesino 
IL 

2. Las cond ciones materiales de las 
Cooperat vas San ta Bárbara Cacapa 
Tihuilocoyo y El Cauca permiten la 
~ Dlicación de la Acción Educativa ¡ 

q .. ;e ',¡ ensa a transformar la ideolo- 111 

gia y pr&ctica, res~ondiendo a los 
intereses reales del ni ño hijo del 11-

coo pe~ativista asociado. 
I 

~' 
INDEPENDIENTE 

Las condiciones materiales de las CooDe 
rativas Santa Bárbara Cacapa, Tihuilo~
cayo y El Cauca. 

DEPENDIENTE 

- Aplicación de la Acci ón Educativa para 
tran:; formar la ideología y la práctica 
de acuerdo a los intereses de los niños 
hijos de los cooperativistas asociadOS. 

INTERVINIENTE 

- Actitud de los Maestros en su trabajo. 

- Educación tradicional 
Organ; zaci ón Coopera! ~ 'la 

- Ti erra Reronnada 

rormación de valores c:; i e'::; ':os 
Formación capac~d!d c r2 ~C: ~ ~ 

- Formaci ón capaci dae: cesér'.~
ción 

- Formaci6n capacida¿ C~ltlC~ 
- Preparar para el campo 

Cl ases soci a 1 es 
- Actitud de subordina:i5n 

Población escolar de 1as coo 
perativas. 
Organi zación :oopera:iva 

- Tierra Rerorrrada 

- Capacidad critica 
Capacidad creativa 

- Fonnac~ón de valores de C:::J 
peración. 
Capaci~aa de comurica rs ~ era 
y escrita. 

- Caoacidad de cnálisis 
- Hábitos h i g~énicos 

Hábitos de :raoa j o 
--,----- - - - -- -

'-



HIPOI'ESIS 

1. Los contenidos progra 
rráticos de Educación Bá 
sica del sector Reforma 
do Fase 1, contribuiran 
a la ideologización de 
los hijos de los asocia
dos cooperativistas para 
el cambio social. 

2- El desarrollo del 
proceso de Enseñanza-a 
aprendizaje en las zonas 
del Sector Reformado Fa 
se 1, estaran encaminada~ 
a las actividades del 
niño hijo del asociado 
cooperativista. 

3- La Educaci6n escolari 
zada en las cooperativas 
Santa Bárbara cacapa, Ti 
huilocoyo y El Cauca le 
darán respuesta a las 
necesidades e interes y 
problemas de los hijos 
de los coo¡;:erativistas 
de acuerdo a la realidad 
propia detectada en el 
diagnostico del sector. 

2.3.B- OPERACIONALIZACION HIPOTESIS ESPECIFICAS 

VARIABLES 

INDEPENDIENI'E 

- Contenidos programáticos de Educaci6n Básica del Sector ReforFa
do Fase 1, contribuye a la ideologizaci6n de los hijos de los 
asociados cooperativistas. 

DEPENDIENTE 

- Contribuye a la ideologizaci6n de los hijos de los asociados 
cooperativistas. 

INTERVINIENTE 

TNDICAIXJRES 

- Programas Educativos 

-Desrrollar la actitud 
crítica. 

- Aprendizaje 

- Análisis de la rea2ibd 

- Producción 

S . t . ~ d . . d 1 F . ~ E ~ . So' 1 S 1 d - I - Educación .1 uaclon e crlsls e a orrraclon conorruco cla a va orena. 

INDEPENDIENTE 

- Desarrollo del Proceso de Enseñanza-aprendizaje. 

DEPENDIEN'IE 

Re 1 a ció n del proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades 
propias que el proceso de cambio demanda. 

INI'ERVIl'lIENTE 
Personal docente ideologizado y sin conciencia crítica de la 
realidad. 

INDEPENDIENI'E 

Educación escolarizada en las cooperativas Santa Bárbara cacap3. 

~ Tihuilocoyo y El cauca. 

DEPEt\lDIENTE 
- K. e s p u e s t a a las necesidades, intereses y problemas de los 

hi~os.¿e los cooperativistas de acuerdo a la realidad del 
sector. 

INTERVINIENTE 

Educaci6n Ideologizante 

- Vivienda 

• -Actitud del ahmmo 

- Nivel ideo16Gico 

alcanzado. 

- Análisis de la rea2ibc 

- Programas de estudie 

- Empleo y ocupacié~ 

- Programs de estudio 

Actitud del maestro. 



2.4. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Asociación Cooper at iva 

Agropecuaria. 

Asociado Cooperativista 

Agropecuario. 

Al ienación de los hijos 

de los asociados coope

rativistas. 

Aparatos Ideológicos 

de Estado. 

Antagonísmo 

Autogestión. 

Or g ani zac ión de camp es inos 

con propiedad coopera t iva 

de la tierra basado en los 

principios del cooperativi~ 

mo tradicional. 

Miembro sujeto a las no rmas 

del Cooperativismo a grop e

cuario, consciente de su p~ 

pel como integrante de la 

organización y de la Refor

ma Agraria. 

Presentación deformad a de 

las necesidades, int ere ses 

y problemas de los hijos de 

los asociados coopera t ivis

tas (real idad objetiv a) . 

Son las Instituciones e ncar 

gadas de difundir la ideolo 

gía de la clase en el Poder. 

Constituye contradicciones 

irreconci 1 iables que se re

suelven por la violencia. 

Capacidad de cada pueblo, zo 

na o región de dirigir por 

el mismo las diferent e s acti 

vidades socio-económi cas y 

políticas potenciando las c~ 

pacidades y recursos p ropios. 



Cooperativismo 

Agropecuario. 

Cooperativa 

Agropecuaria. 

Conciencia Social. 

Contradicción. 

Cogestión. 

Características. 
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Sistema Económico Social qu e pr e 

tende lograr e l desarrollo de los 

asociados mediante la organización 

empresarial y la educación cooper~ 

tiva de los asociados dentro del 

esquema capitalista. 

Organización de campesinos dedic~ 

dos al cultivo agrícola y ganadero 

mediante la libre adhesión particl 

pación "Democrática", para resol

ver sus intereses comunes, capita

l ización y reparto de los exceden

tes. 

Es el reflejo en la mente de los 

hombres del desarrollo y quehacer 

histórico y dinamico de la socie

dad y la naturaleza. 

Categoría que expresa en la dia

léctica material ista la fuente in

terna de todo movimiento, la raíz 

de la vitalidad el principio del 

desarrollo. 

Proceso en que el Estado através 

del Instituto Salvadoreño de trans 

formación Agraria procura el mejor 

aprovechamiento de los fact o res de 

rroducción del trabajo del hombre 

y el capital. 

Son los elementos relevantes ex -

traídos de la real ¡dad objetiva 

del sector cooperativista a g rope

cuario del Departamento de la Paz 



Desarrol lo Social. 

Educación Científica. 

E s t a do. capitalista 
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para un Proye cto educat ivo que co n 

duzca hacia una liberación d e l cam 

pesino. 

E s el pro c e s o d i n á ni i c o h i s t ó r i c o 

que permite a un pueblo 

mejores condiciones de vida. 

Formación del hombre consci ent e i -

bre integrante desarrollado co n 

orientación formativa sistemática 

hacia un fin concreto, depen d iendo 

de su nexo con la vida y el trabajo 

Organización política de la clase 

económicamente dominante, tiene por 

fin mantener el orden de co s as e x is 

ten tes y reprimir la resist e ncia de 

las otras clases. 

Educación Cooperativa. Proceso que consiste en des pe rtar 

Educación Popular. 

y formar habi l idades y destr ez as, 

asi como ideolo g ía hacia la orga ni 

zación cooperativa para consolidar 

la organización de los asociados . 

Es el proceso dinámico hist ór ico y 

dialéctico gradual de formación 

cultural científica autentico de 

los sectores populares por e llo Ile 

va implícito una característica de 

clase y su fin primordial es formar 

al hombre autor y actor de su hist~ 

ria, proceso educativo inte g ral. 



Formación Económico Social. 

Hombre nuevo. 

Ideología. 

Proceso de Enseñanza-apren

dizaje. 

P r i nc i pi o . 

Principio cooperativo. 

Producción. 
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Tipo de socieda d econólnico 

social compleja dependiente 

del Centr o hegemóni co cap i

talista. 

El sujeto cuyos valore s c ua 

I itativamente superior le 

permitan asumir, asu mir org~ 

nizada y conscientement e su 

papel de ente critico a fin 

de transformar, c r ea r y con s 

truir una nueva sociedad. 

Sistema de con c epcion es, 

ideas po lític as , jurí d i cas, 

religiosas. morales estéticn s 

y filosóficas que resp o n tJa n il 

Intereses Ideales de un a c l a -

se. 

Proceso de carácter ci en tífi 

co que se desarrolla d e a cuer 

do a l e yes que 10 ri ge n a la 

práctica partien do de l a r ea 

l i dad. 

Regla filosófica fundam e ntal 

de conducta. 

Regla filosófica fundal11 e ntal

de conducta mediante la c ual 

se reglam e nta aspectos re la

cionados con el cooperativi~ 

mo agropecuario. 

Proceso de creación de los 

bienes mat e rial es nec esa ri os 

la existencia Y el desa-para 

rrollo de la Sociedad. 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo descriptivo histori

ca, cuyo enfoque metodológico está enmarcado en el Materi~ 

lismo Dial~ctico y de sus Leyes del Desarrollo Social,c om o 

el m~todo de análisis más objetivo del que se puede ha cer 

uso en este momento histórico; comprende la descripción,el 

registro, análisis e interpretación de los datos recabados 

por medio de los instrumentos aplicados a profesores que 

laboran en la escuela en Primero y Segundo Ciclo de Edu ca 

ción Básica de las Cooperativas Santa Bárbara Cacapa,Tihui 

lacayo y El Cauca del Departamento de La Paz; así como a 

los Padres (asociados) de las cooperativas antes menciona

das, además de los niAos hijos de los asociados, que asis

ten a la escuela. 

Se hizo uso de este tipo de investigación por ser la 

Educación un problema social relevante dentro del proce s o 

histórico social de la Formación Económico Social Salvado

reAa; haciendo ~nfasis de los antecedentes del problema y 

señalando los orígenes de éste, que está enmarcado en un 

espacio temporal de antes de 1979 y despu~s de 1979. Dado 

a que el propósito de esta investigación es el de plantear 

l as. éaracterísticas de un proyecto educativo dentro de las ca 

; 
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operativas mencionadas que responda a las ne cesidades de los 

asociados cooperativistas , no simplemente con un cooperati

vismo tradicional y mediatizador e ideologizante,sino ha c ia 

un cooperativismo de autogestión; ya que conocida la pro b l~ 

mática de este sector , el cual es el grado de ideologiz ac ión 

que tiene el asociado cooperativista el que le permite una 

participación consciente hacia la búsqueda del cambio social, 

lo cual repercuta en la educación de los niños. 

3.2 . Población y Muestra. 

La población objeto de la investigación está consti

tuída por tres cooperativas agropecuarias del Sector Refo~ 

mado Fase 1 del Departamento de La Paz y las escuelas a las 

cuales asisten los hijos de los asociados cooperativistas de 

este sector.La población que vive al interior de las propi~ 

dades no ha constituido núcleos compactos sino que ha est~ 

do en viviendas dispersas , en base a la función que tenían 
, 

que cumplir como colonos,que , en la mayoría de los caso s, 

era dar seguridad a los bienes de la Hacienda. 

Por la naturaleza de la investigación se conside r a 

conveniente definir tres unidades de análisis, los Jefes de 

familia asociados , los Docentes de las escuelas y los niños 

hijos de los asociados que asisten a la escuela de las Coo 

perativas Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo y El Cauca s e

leccionados aleatoriamente. 
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A continuación se presenta el cuadro donde se prese~ 

tan la localización, el núme r o de asociados cooperativi st as 

que correspondió entrevistar en cada cooperativa. 

¡Nombre de la Coo Ubl caClOn No. de Jefes I Um dad 
perativa - de famil i a muestral 

Santa Bárbara Olocuilta, Cantón 33 24 Cacapa Cupinco. 

Tihuilocoyo Santiago Nonualco, 

Cantón Las Guarumas 239 68 

El Cauca Rosario de La Paz, 40 28 
Cantón El Pedregal 

Con el objeto de determinar el tamaAo de la muestra 

a trabajar en la investigación de una manera objetiva po sl 

ble, se empleó la siguiente fórmula matem~tica: 

n = Z2 P Q N 

( N - E2 P Q 

donde: 

n = muestra 

N = Población total 

E = Error muestral 

Z = Valor crítico correspondiente a un coeficiente de co n-

fianza determinado 

P = Proporción poblacional de 1 a ocurrencia de al go 

Q = Proporción población de 1 a No ocurrencia de al g o . 



Los Jefes de Familia asociados son las personas qu e 

llevan la responsabilidad en el hogar; el tamaño del grupo 

familiar oscila entre cinco a seis miembros observándose en 

la conformación de éstos, muchos niños. 

Las características de la población cooperativista 

de este sector son: viven en promiscuidad, e xtrema pobreza, 

problemas de salud. falta de higiene y conciencia ingenua. 

Los Docentes son los que trabajan en la Escuela Ru

ral Mixta Cantón Los Guarumos, y la Escuela Urbana Mixta Uni

ficada de Olocuilta, a las cuales asisten los hijos de los 

asociados cooperativistas de las Cooperativas investigadas, 

el total de Docentes investigados es de nueve, tres de la es 

cuela ubicada en el Cantón Los Guarumos y seis de la escue

la de Olocuilta. 

Para la obtención de la muestra el diseño que se utj. 

lizó es el Aleatorio Simple, se consideró el adecuado por 

las características similares que presentó la población coa 

perativista. 

De las tres coope~ativas tomadas como unidad muestral 

se eligieron sub-grupos en proporción al número total de J~ 

fes de Familia de cada cooperativa, que luego fueron entre

vistados al azar. 

En cuanto a la elección de las cooperativas, se t omó 

como criterio la accesibilidad geográfica y no estar ubica

das en zonas conflictivas. 
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Los Valores asignados a cada factor fueron: 

N = Número de Jefe de familia de cada una de las Cooperativas . 

Z 1 .96 

E = 0.1 

P 0.50 

Q 0.50 

n = 
2 .1-2.. P x Q N 

(N-1) E2 + Z2 P Q 

3.3. Métodos Técnica s e Instrumentos. 

El método de Investigación utilizado es el métod o cien 

tifico para analizar tanto a nivel teórico como los datos re 

cabados en la realidad objetiva, haciendo uso de técnicas que 

van de acuerdo a cada fase de la investigación, así en pr imer 

término se hizo un diagnóstico: 

Se usó una guia de observación (ver ane xo) para tener 
1\:- 11 

un primer enfrentamiento con la realidad y dejar asenta das 

las necesidades detectadas por la simple observación del in

vestigador; diálogo con algunos asociados de la coopera t iva 

Santa Bárbara Cacapa que ayudó a detectar el problema, s ien

do ésta la Cooperativa Piloto. 

Cuestionario a maestros de las escuelas a las cu a les 

asisten los hijos de los asocia dos, para recabar datos acer 



ca de los contenidos del programa educativo en funciones. 

Cuestionario a Jefes de familia asociados para detec 

tar el grado de ideologiza c ión y establecer su tipo de prá~ 

tica. 

Cuestionario a niños hijos de asociados cooperativis 

tas encaminados a obtener el nivel ideológico alcanzado. 

3.4. Procedimientos. 

Al conocer la problemática de las cooperativas agro

pecuarias del sector reformado, se procedió a plantear el 

problema a investigar para lo cual se realizó visita de ob

servación directa a la Cooperativa Santa Bárbara Cacapa , unl 

dad piloto que nos dio la pauta de la problemática que viven 

los asociados cooperativistas en el campo educativo, ya que 

fue factible el acercamiento a estas cooperativas y conocer 

la situación que se está dando en este sector. Se obtuvo la 

información de la exis~encia de otras cooperativas agro p ecu~ 

rias de la Fase 1, ubicaij~s en el Departamento de La Paz , por 

lo que se procedió a recolectar información sobre ellas. Se 

conoció de que algunas de las cooperativas tienen como limi 

tante en mayor grado para su desarrollo el conflicto de la 

guerra. 

Al decidir investi gar la problemática educativa de 

las cooperativas, se comenzó a recabar datos sobre el ori

gen , desarrollo y estructura organizativa de las cooper a ti-
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vas, esto en forma biblio gr áfica y visita de camp o, ent re -

vistas con los directivos de las asociaciones para obtener 

información confiable en que se apoya la investigación r ea 

lizada. 

Para la obtención del tamaño de la muestra que de t e~ 

minó el número de asociados encuestados por pro piedad , el 

equipo investigador utilizó la fórmula ante r iormente se Ra l ~ 

da , tomando el nivel de confianza E = 10% = 0.1 de acue r do 

al universo Jefe de Famili a Asociados de cada una de la s Co 

operativas:Santa Bárbara Cacapa , Tihui10coyo y El Cauca , ha

ciendo un total de 120 encuestados; además se entrevista r on 

a 9 Profesores que laboran en la Escuela Rural Mixta del Can 

tón Los Guarumos , Cooperativa Tihuilocoyo y l a otra ubi cada 

en el Muni c ipio de Olocuilta. 

Se elaboraron las Cédulas de Investi gac ión par a l os 

cooperativistas asociados , Jefes de Familia y los Docentes 

de las escuelas a las cual e s asisten los hijos de los as o-

ciados de las cooperativas anteriormente apuntadas , partien 

do de la operacionalización de las hipótesis p1anteadas , de 

las cuales se tomaron en cuenta las variables y sus ind ic a 

dores para elaborar los items de cada encuesta. 

Para analizar e interpretar los datos obtenidos , se 

procedió a utilizar tasas porcentuales con la siguiente fó r 

mula: 

N1 (100) % donde N1 frecuencia y 

N N = total personas encuestadas 
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Además de las encuestas se auxilió de una libret a de 

campo para la observación en la cual se registraron hechos 

que pudieron ser observados a simple vista en el sector. 

La tabulaci6n se realizó en forma manual, para tal 

efecto se elaboró una matriz en donde se agruparon los da

tos que posteriormente se ubicaron en cuadros dando lu ga r 

a un ordenamiento y de esta forma poder realizar el análi

s i s . 
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CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

SINTESIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de investiga-

ción . , demuestran: 

1- Que en las cooperativas investigadas existen las condiciones 

materiales para aplicar una acción educativa transformadora 

que responda a los intereses del hijo del asociado, en dichas 

cooperativas existe una poblaci6n escolar, una organización, 

la tierra trabajada por los asociados, así como maestros. Es 

tos hechos comprueban lo planteado en la primera hip6tesis 

de trabajo del estudio .(ver c uadro #l,Clave M,los #1 y #9 clave A) 

2- Que en dichas cooperativas se aplica una educación sistemáti 

ca de tipo tradicional (Reforma Educativa de 1968) y organi

zada desde fuera donde el alumno está aislado de los aconte

cimientos politicos actuales, no es educaci6n para el ca mbio 

social sino educación academicista; los acontecimiento s poli 

ticos actuales son un marco de condiciones dadas que pe!mi

ten 1 a e 1 a b o r a c i 6 n de caracteristicas par a u n pro y e c t o e d u ca t i -

va de primero y segundo ciclo de educación básica. Compro

bandose así lo planteado en la segunda hipótesis de trabajo . 

3- Los programas educativos actuales no resuelven la nece s idad 

de una educación popular. Estos dado su origen en la Refor-

ma Educativa de 1968 son mecánicos e ideologizantes tendien

tes a mantener las estructuras sociales conservadoras y no a 



orientar al cambio social. 

La situación económica del asociado es crtica, bajo 

ingreso, vivienda inadecuada, falta de educación. 

4- El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje e~ 

tará en relación a las actividades propi~s que el cambio 

social demanda, actitud del alumno critica, conocimiento 

de la realidad política del momento, esto como producto del 

tipo de educación que recibirá, impulsadora del cambio. De 

mostrándose así la segunda hipótesis especifica planteada. 

5- Los programas de estudio estarán de acuerdo a la 

situación no tradicional lo que significa, que la educa-

ción puede considerarse investigativa, critica, ya que el 

niño campesino tendrá acceso en su mayoria a ella. La ac-

titud del maestro ante el alumno será propiciadora del cam 

bio social. Se prueba así la hipótesis planteada. 

Lo anterior conduce a plantear un nuevo tipo 

de educación, una edJcación popular basada en la bGsque-
.. 

da creativa por la concretización histórica de una concep-

ción científica que oriente los procesos de verdadera trans 

formación social ,aprendiendo de las experiencias pasadas en 

contacto perenne con la realidad, partiendo de ella y te-

ni~ndola siempre como referente Gnico.Permitiendo su tran~ 

formación profunda y radical de acuerdo a las estrategias 

viables que se van elaborando, tomando como punto de par

tida del proceso de transformación, 10 cotidiano, los -

11) ,' 
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aspectos sociales, econ6micos, valores, formas culturales 

las creencias, esta realidad es diferente en cada forma-

ción economico- social. 

Esta educaci6n basada en la acci6n reflexi6n acción debe 

conducir al niño hijo del cooperativista a que se ubique 

dentro de su propia realidad y que conduzca hacia un paso 

cualitativo dentro del desarrollo social, ésto solamen te 

puede conseguirse a través de la educación popular que -

incluya a maestro-alumno - realidad. 

Para mayor objetividad, se presentan los cuadros donde se 

sistematiza la informaci6n obtenida a nivel empírico en el 

sector objeto de estudio. Cada uno de los cuadros, contie 

ne su respectivo análisis que sirvi6 de base para concreti 

zar las aseveraciones que se hacen de la problemática estu 

diada, lo cual conlleva a determinar cualidades cuantitati 

vas y cualitativas de las relaciones sociales,econ6micas ' 

de los cooperativistas agropecuarios. 



1 ')6 

ASOCIADOS 

CUADRO N°l. FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION 

"coo~ St'.Bá,b,,, Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Tota l 

Criterio Free. O/ Free. % Free. 01 Free . % ,o 10 

Si I 16 66.6 31 45.5 12 42.8 59 49.1 
I I 

No ! 8 33.3 I 37 54.4 16 57.1 61 59. 8 
I 

Total 54 100 I 68 99.9 28 99 .9 120 99 .9 I 

Los porcentajes obtenido s y que reflejan en el cuadro an t e rior 

están evidenciando que el 50.8 % de los asociados no están de a-

cuerdo como funciona la organización cooperativa que el 49 .1 % 

dicen que está funcionando normalmente. Lo anterior revela que 

el 100 % de los asociados reconocen la existencia de una organi -

zación bajo el esquema cooperativo 

Clav e A 



CUADRO N° 2. MEMBRESIA 

Cooperativa IVlembresia 

Santa Bárbara Cacapa 33 asociados 

Tihuilicoyo 239 11 

El Cauca 180 11 

Totales 452 asociados 

Según los datos del presente cuadro existe una membresfa ( N° 

de asociados) en las cooper a tivas investigadas de 452 aso c i a 

dos. Esto concluye la presencia de una cond i ción ma teri a l -

referida a hombres concretos que son a la ve z los que in te -

gran la organización. 

lU ~' . 
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CUADRO N° 3. PRO BL EMAS ENTRE LOS DIRECTIVOS 

--

~ v . Sta.Bárbara Cacapa Ti hu il i cayo El Cauca Tata 1 

Criterio Frec. 01 Frec. 01 Frec . % Frec . 01 
o 10 '~-

Si 12 50 38 55. 8 18 64.2 68 56.6 

No 12 50 30 44.1 10 35.7 52 43 .3 

Tata 1 24 I 100 68 99 .5 28 99 .9 120 99 .9 

El porcentaje 56.6 ~~ obtenido explica que existen problemas entre 

los directivos mientras que el 43.3 % dice que no indepen die nte-

mente a esta realidad, l os resultados de l cuadro demuestran l as 

relaciones sociales dada s entre los directivos los que r ep rese~ 

tan en la organización como parte de la realidad material . 

C U A O R O N ° 4. PRO B L E M A S SOCIO-ECONa"ICQS EHI'PE LOO ¡.sOCIACOS 

~~ta.Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Total 

Criterio Frec. °L Frec . % Free . 01 Fre c . % ,o lo 

Si 14 58 .2 46 67.6 13 46.4 73 60. 8 

No 10 41.6 22 32.3 15 53.5 47 39.1 

-Totales 24 99.8 , 68 99.9 28 99.9 120 99.9 

El c uadr o anterior está prese nt ando que el 60 . 8 % de los a s o c ia-

dos entrevi s t ados afirman que existen problemas so c i o -e cono mi cos 

entre los asociados pero 39 t % afirman que no existen, esta 

es otra de las situacione s que reflejan la misma condici ón mate-

rial existente. 
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CUADRO N° 5 PARTICIPA CION SOCIAL DE LA ORGANIZACION 

~ Sta .Bárbara Cacapa ! Tihui1icoyo El Cauca I Total 

Criterio Frec. I I Fre c. I I : I % % Frec. o/ Frec . o; 
ro ,o 

Si 

No 

Totales 

O O 3 ! 4.4 O I O 3 I 2.5 
I I 24 100 65 I 95.5 28 11 7 87.5 I 1 1 

24 100 68 99.9 28 
1 

¡ O 120 100 

El 25 % del nGmero total de l asociado cooperativista parti c i pa -

como asociado en la organización y el 97.5 % manifiesta un a co n

ducta pasiva hacia la or ganización, 10 c ua l indi ca cierto grado 

de debilidad marcada en la cohesión de la organización, a s í co

mo la pasividad del aso c iado; pero constitu ye otra reali dad ma

teria1. 

CUADRO N° 6. ORGANIZACION DE SEGUND O GRADO 

~ Sta .Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Total va. - _ . -

Criterio Frec. % Frec. % Frec. o/ Frec. o; 
'o ,o 

FESACORA 

No Sabe 

r-
Totales 

24 100 65 100 28 100 11 7 97.5 

O O 3 O O 3 25 

100 65 100 28 100 120 100 

El 97 ,5 ~~ de l os asociados entrevistados contestaron que FESACORA 

10 cual muestra qu e la mayoría está consciente de la ex i ste nci a 

de otra organización a la cual los asociados cooperativi stas es 

tán afiliados. 

. 
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CUADRO N° 7 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION 

I~~ Sta.Bárbara Cacapa I Tihuilicoyo I El Cauca Tota.l 

Criterio Frec. % Frec. o/ Frec. O/ Frec. I 01 
'o 10 , 0 

I 
Si 2 8.3 3 ¡ 44 2 7.1 7 5. 8 

I 

I No 22 91.6 65 95.5 26 92 .8 11 3 
I 94. 1 ! 

I 
; 

Totales 24 99.9 I 68 99.9 28 i 99.9 120 99 .9 

El 94.1 ~~ dice no pertenecer a organizaciones antes de pert e nec e r 

a la Cooperativa de la Reforma Agraria de 19 80,pero el 5 . 8% 

que si pertenecía a organizaciones. 
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CUADRO N° 8 IDEOLOGIA SOBRE LA REFORMA AGRARIA 

~ Sta .Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Total 
Criterio Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

-

Beneficiosa 3 12.5 13 19.1 4 14 20 16. 6 

No Beneficiosa I 21 87.5 55 75 24 86 100 83. 3 

Totales I 24 100 68 94.1 28 120 99. 9 

El modo de pensar del' campesino en alto porcentaje 83.3 ~~ mani -

fiesta que no es beneficiosa la Ref orma Agraria pues como se tQ 
mó como compromiso ya qu e las deudas generan preocupacion e s, y 

no son autofinanciables por la mala administración. En cambio 

el 16.6 % dice que es beneficiosa de donde se deduce que el cono 

cimiento del asociado es parcializado, esta condición permite 

el manipuleo de los ejecutores. 

be acuerdo al anál i si s de l os cuadros anter i o re s s e 

ha comprobado que existen las condiciones materiales en l as Coo 

perativas Santa Bárbara Caca pa, Tihuilicoyo y El Cauca que per

miten la aplicación de una acción educativa, condiciones que -
van desde el reconocimiento del asociado de una organización y 

la cual la enmarca dentro de un conjunto de relaciones so ~ iales 

así como dela existentia de una Reforma Agraria, que con dife

rentes valoraciones pero que es id e ntific ada por el camp es ino. 

Lo anterior es consecuente con la primera hipótesis de trabajo 

planteada. 



CUAD RO N° 9 PRODUCCION 

~ Sta .Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca I Total 

Cri terios Frec. °L Frec . % Frec. ! % Frec . I .J1 
,o .0 

Mc1xima 15 62.5 O O 5 17.8 20 16. 6 

Normal O O O O 2 7 . 1 2 1 . 6 

Crítica 9 37 .5 68 100 21 75 98 ' 1 81 . 6

1 Totale s 100 100 28 99.9 120 99 . 9 

El 8 1. 6% refleja las condiciones crít i cas de l a producción en -

las cooperativas, mientras que el 16.6 % creen que l as condicio

nes en la producción son má x imas y el 1.6 l as creen nor ma les. 

El alto porcentaje de opiniones sobre la crisis en la produc -

ción demuestran que la situac ión económica de las coo perati va s 

está deterio rada en prejuicio del campesino. 

CUADRO N° 10 EDU CACION PARA EL ASOCIADO 

~I Sta.Bárbara Cacapa Tihuili coyo El Cauca Tata 1 

Criterios Frec. 01 Frec . 01 Frec. Frec . I 01 
10 l o ' o .. 

Si 9 37.5 20 29.4 la 37 . 7 39 32.5 

No 15 62.5 48 70.5 18 64.2 8 1 67 .5 

Totales 24 100 , 68 99.9 28 99.9 120 100 

Se g ún el cuadro 3nterior el 67.5 % de los encuestados ma nifies-

tan que no existe pro g rama educativo para los aso c ia dos coop e-

rativistas. 

La cifra anterior d emuestra asimismo l a crisis en el a s pecto 

educativ o . El 3 2 .5 % di c e que si pero e sto más que tod o l o re-

fieren a la existencia de pro g ramas de capacitació n coope ra ti -

va y no formal. 

-

I 
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CUADRO N° 11 VIVIENDA 

~ Sta .B5 rlJara Cacapel Tiliu ili coyo -1 '-, C,) uca I , (J !.el , 

~riterios Fre e . "/ r-ree . n, I Fn"c . ., rrec . 

1 
'. 

-" .' 

Adecuada 6 25 22 
I 

32 . 3 I 28 .5 36 30 
I No Adecuada 18 75 46 67.6 71 . 4 84 70 H: I __ 

1100 Totales 24 100 68 99.9 28 99 .9 I 120 

Segan los dat os presentados en el cuadro anterior, el 70 ~ de -

los asociad os viven en condiciones deplorabl es, s us casa s so n 

de zacate y piso de tie rra , estas condiciones r eflej an l a cr í t i 

ca situación de la vivi e nda en la zona investigada. 

CUAD RO N° 12 MATERIAL PAREDES 

_.- . --------- - --- - - - - --- - -

-~ ~~.J3~.!..b~!_~ __ ~~~p~ __ : Tihuil ¡c ayo I [ 1 Cüuca I Total 

CrJterj~ FI-ec . '" 
T---------·----- -- ----- -,---

~ I ~ 43 
'o ! F ~e4c . -r 5 ~ ; F.~ ttz: F;:'; Madera 14 58.3 

ahareque 3 12.5 13 19. 1 8 28 . 5 24 

Adobe O O 8 11. 7 10 35 . 7 18 

La drillo O O 5 7. 3 3 10 . 7 8-, 

Otros 7 29 8 11. 7 3 10.7 18 

Tota l es 24 100 
.. 

68 I 100 28 / 99.8 I 120 

Los datos o cifras del presente cuadro completan las con d icio-
\ 

nes de la vivienda en que vive el asociad o siendo una vivienda 

en su mayoría 43.3 % par ed es de palos amarra do s con b e juco(m ad~ 

ra), el 20% de bahareque, el 15 % de adobe el 6.6 :~ la dril lo,el 

15 % otros zacate, hoja s o ramas de árboles. 

20 

15 

6 

15 

99 

. 3 

.6 

. 9 
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CUA DRO N° 13 TECHO 

~ Sta.Bárbara Cacapa Tih uili coyo El Cauca Totales 
¡----

Criterios Frec. % Frec. % Frec . al Frec . o' 
,0 '0 

Paja 11 45.8 51 75 22 78 .5 84 7.0 

Lámina de Zinc 5 20 .8 O O 2 7.1 7 5. 8 

Teja 8 33 .3 8 11. 7 I 4 14.2 
I 

20 16.6 
I 
I 

i Otros O O 9 13 . 2 O O I 
9 7 . 5 

I I ¡ I 

- 1 
I 
I 
I 

I I I 
, , , 

Totales I 24 99.9 68 99.9 28 i 120 I 99.9 
I , I I 

-

En l a mayo ría de lo s ca sos e l 70 % es tán constru i da s con paja 

los t echo s , 5. 8 ;~ de l ámina de zin c , e l 1 6 . 6 ;~ de te j a y el 7 . 5 

de ot r os ma t eriales. El alto por cent a j e de t ec hos de pa ja 70 % 

demuestra el estado de la vivien da de l a sociado coop era t iv i sta 

de l a Reforma Ag r ari a . 

i 
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CUADRO N° 14 PISOS 

~'St B'b Cacapa , Tihuilicoyo El Cauca I Total~ a. ar ara 

Criterios Frec.' % Free. 
, 

% Frec. % 
I Frec . I 

Tierra 

Cemento 

Ladri 11 o 

Otros 

'--
Totales 

21 87.5 26 38.2 18 64.2 65 54. 1 

O O 13 19.1 4 14.2 17 14. 2 

O O O O 2 7 2 1. 6 

3 12.5 29 42.6 4 14.2 36 30 

I 24 100 68 99.9 28 99.3 120 99.8 

Datos del cuadro anterior demuestran que 54.1 % de las viviendas 

del asociado tienen piso de tierra, el 14.2 % de cemento y el 

1.6 % de ladrillo con el 30 % de otro material, esta situ ac ión de 

la vivienda del campesino demuestra la incapacid ad económica -

del asociado para hacerse un piso aceptable para su vivi enda -

predominando el de tierra hGmeda y sucia. 

CUADRO N° 15 

I~ Sata .Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca To tale~ 
Criterios . Frec. I 01 Frec. 01 Fre c . 01 Frec. I ;~ lo 10 10 

Si 

No 

Totales 

5 20.8 38 56 2 7.1 45 
\ 

37.5 

19 75 , 30 44 26 92.8 75 62 .5 

24 95.8 68 100 28 99.9 120 99. 0 

El 62.5 % de las viviendas cooperativas no tienen letrina,al go -

fundamental para conservar la salud en este sentido el campesi

no es sujeto de varias enfermedades, lo que le afecta para el 

rendimiento en su trabajo. 

en este aspecto el 37.5 % si 

El estado no ha realizado campañas 
tiene letrinas (unos pequeño s agu-

jeras sin atención de limpieza). 

I , 

! 
i 
í 
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CUADRO N° 16 AGUA POTABL E 

Cooperativa : Sta.Bárbara I 
I 

Totales Ca capa Ti hu il i cayo I El Cauca 

Crite r ios Free. o/ ! Free. % Free. I % Free . "1 
10 

,0 

Pozo 22 91.6 66 97 20 71.4 108 90 I ! 
, 

I Cañerfa O O O ¡ O O O O O 

I ! 

I 
I 

I 
Otros 2 8 .3 2 I 2.9 8 

I 
28 .5 12 10 I 

Tata 1 es 24 ! 99.9 68 I 99 .9 I 28 1 99.9 120 100 -1 

La mayoria del campesin o obt i ene el agua de pozos e l 9 0 ~ , sin 

embar go el 10% lo recoge de pequeños rios y la lleva a su vi-

vien da . 

CUADRO N° 17 ENFER ME DADES MAS FRE CU ENTE S EN LOS NI~ OS 

Co operativa Sta .Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Total es 

Criterios Free. 
, 

% Free. % Free . o/ Frec . I 01 
10 ,o 

! 

Si 21 88 43 63.2 22 78. 5 86 71 .6 

No 3 12 25 36 .7 06 21. 4 34 28 .3 
-

I Totales 24 100 68 99.9 28 99.9 120 99.9 
- , 

El 7l ~~ de lo s ni ños se enferman fr ecuentemente y el 2 8 . 3 ~'~ ca ntes 

taran que no tan frecuente. 
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CUADRO N° 18 ENFERM ED ADES MA S FRECUENTE S EN EL ASOC IAD O 

~ Sta.Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Tot ale s 

Criterios Free. 01 Free. e/ Free. % Free . "1 
10 10 ,o 

Si 

No 

Tota les 

I 

4 16.6 27 30 .7 12 42. 8 43 I 35 .8 

20 63.3 41 60.2 16 57.1 77 64. 1 

24 99. 9 68 99.9 28 99. 9 120 99 .9 

El 64.1 % no se enferma frecuentemente,pero el 35 % s i s e e nf er -

ma~sin embargo dadas las condiciones en que viven la mayo r1a 

se enferma. 

CUADR O N° 19 INGRESO QUINCENAL 

~ 1 Sta.Bárbara Cac apa Ti huilicoyo El Cau ca Tot al es 
, 

01 Criterios Free. % Free . o/ Free. I 
o¡ Free . 'o ,o 10 

150-180 
180-200 

2C1n-250 

2:"v-350 

Totales 

20 83.3 60 88 .2 26 92. 8 106 88 .3 

4 16.6 6 8 .8 2 7.1 12 10 

O O 2 2.9 O O 2 1. 6 

O O O O O O O O 

24 99.9 , 68 99.9 28 99. 9 120 99. 9 

Alrededor del 88 .3 % gana 150 a 180 esto es el salario de l coo

perativista asociado l o que refleja la condición de mi se r i a , 

pues 10 que gana no va acorde con el alto costo de la vid a,no 

permite un vestuario a de cuado ni mucho menos calzad o y po r -

consiguiente le falta s alud. 

-

--
----



CUAD~O N° 20 CONCEPCION IDEOLOGICA LA REF OR MA AGRA RIA 
COMO RE SPUES TA. 

Cooperativa Sta.Bárbara Cacapa Ti hu il i cayo El Cauca I Totales 
Crieterios Frec. Of Frecu. % Frec. % Frec . 10 

Si 5 22 21 31 13 46.4 39 

No 19 79 47 69 15 53 .5 81 

Totales I 24 100 68 100 28 99 .9 120 

El 67 . 5% niega haber mej orado su condi c ión de pobr ez a co n la R~ 

forma Agraria, el cuadr o que antecede presenta lo s sa la rios que 

ganan los campesinos a la quincena lo que no pe rmite mej ora de 

su condici6n de vida careci e ndo de lo más elemental pero co nfo~ 

me con su condición. El 37.5 % dice haber mejorado su cond i c ión 

de vida, l o que pone de manifiesto el mal manejo de la ti e rra 

reformada, unos tienen más, otros no tienen nad a. 

11 ti 

-1-v 
,o 

i 
37 . 5 I 
67. 5 I 
99 .9 I 
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CUADRO N° 21 POSICION I DEO LOG ICA ANTE EL DESA LOJO DE LA TI ERRA 

~ Sta.Bárbara Cacapa Tihuil i coyo El Cauca Totales 

Cr iterios Frec. % Frec . 
! 

01 Frec . % Frec . % lo 

I r a vivir 
tro lugar 

No sabe 

Totales 

a o-
18 75 62 91 24 85 .7 104 86 .6 

6 25 6 8 .8 4 14 .2 16 13.3 

24 100 68 I 99 .9 28 99 .9 120 99 .9 
I 

El 86.6% de los asoc iados manifiestan corno alternativa ir a vivir a 

otra parte en el caso que l es quitaran la tierr a que l es fue a 

tribuida por la Reforma Agrar ia y 13 . 30 % no sabe que d i rección 

tomar si lo desalojan. 

CUADRO N° 22 OPINION HACIA EL ESTAR ORGANIZADO 

~ Sta.Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca I Totales 

Criterios Frec. O/ Frec. % Frec . O/ Frec. % 10 'o 

No 15 62.5 29 42.6 4 J.~: . 2 48 

Si 9 37 . 5 39 57. 3 24 85 . 7 72 

Totales 24 100 68 99 . 9 28 99.9 120 

El 60 % de los asociados afi rm an estar organizados y el 40 % no 

sabe que está organizado. Es to dem uestra que la opinión es tá 

basada en aspectos ideológizantes que dete rminan el modo de pe~ 

sar y actuar del asociado cooperativista. 

40 

60 

100 



CUADRO N° 23 RELACION IDEOLOGICA CONSEJO DE ADMINISTRACI ON 
PATRON. 

118 

-,-- -r-;==::-r::c:-:--=-- -- - ----- - -------------------, ------- ----- --Cooperatlva I 
Sta.Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca 

I 

Free. % Free. % Free. I % 

Un nuevo patron 6 25 32 ! 47 6 
i 

26 .4 44 36 .6 
I 
I Un organismo ad 

ministrativo - 18 75 36 
I 52.9 22 78.5 76 63 . 3 

Totale s 24 100 68 99 . 9 28 99.9 120 99 . 9 

La ma yor fa 63.3 % consid era n que el Consejo de Administra c i6n es 

un organismo administrativo porque sólo se encuestaron asocia

dos que conocen el proceso pero sin embargo, per s i ste la id ea 
de un 36.6 % que se trata de un nuevo patrón. 

CUADRO N° 24 POSICION DEL ASOCIADO ANTE LA ORGANIZACION 

--- --- -- --- ---------CooperaH va 
Sta .Bárbat-a Cacapa ~ Tihuilicoyo El Cauca Tota l es --

Criterios % Free . % Free . .. ~ Free _ I .~ 
-

- --- ';"1 _ ____ .-1. _____ 

Que todo está I 
te 

De 

No 

está bien 29.1 9 13.2 6 21.4 22 

discusión 8 33.3 28 41.2 8 28 .5 44 

interés 9 37.5 31 45.5 
I 

14 50.0 54. 

Totales 24 99.9 I ,68 99.9 I 28 I 99.9 I 120 

El porcentaje que demuestra el cuadro manifi e sta en mayorfa 45 1 

no muestra interés dando a co nocer que tanto le da una cosa que 

otra, el 18.3 % lo afirma que mantiene discusión ante la or gani

zación el 18 .3 % dice que todo está bien manifestando un ci e rto 
grado de conformismo. 

18 . 3 

36. 6 

45. 0 

99. 9 

-

-

! 

I 
I 
I 

I 
I , 

1 
I 
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CUADRO N°25 PARTICIPACION DEL ASOC IA DO EN ASAMBLE A 

-----
Cooperativa ! Sta.Bárbara Cacapa Ti hu il i cayo El Cauca Tata 1 es 

I --
01 Free . Criterios Free. % Free . % Free. l u 

Si 16 66 .6 42 61.7 20 71. 4 78 
No 3 12.5 10 14.7 3 10.7 16 

Alguna vez 5 20.8 16 23.5 5 17. 8 26 

Totales 24 99.9 68 99.9 28 99.9 120 

La minoría 13.5 ~ no parti c ipa en asambleas, el 2 1.6 ?~ parti c ipa 

algunas veces, el 65 % de los asociados participa en asambl eas . 

CUADRO N° 26. CONCEPCION DEL ASOCIADO SOBRE LA COOPERATIVA 

COMO RESPUESTA A SUS INTERESES. 

o, 
~ 

65 

13.5 

21.6 

99. 9 

----Cooperatl va 
Sta . Bárbara Cacapa ! Tihui1icoyo [ El Cauca ! Totales 

-
Criterios ; , 

7~ I Free . ',l Free. % Free . % 
---- - - -- - ~~- -- - - -- - - - -

r ~teje al 
l.~,dpesino . 3 12.5 O O O 10 3 

. 
Obtiene tra -
bajo. 

No sabe 

Totales 

6 25.5 30 21.4 12 42.8 48 
,-

15 62.5 38 56 16 57.1 69 

24 100 68 I 100 28 99.9 120 

El mayor porcentaje se destaca porc,ue el asociado consider a a la 

Cooperativa como fuente de trabaje, pues el 40 % dice que obtie

ne trabajo en cuanto que el 5.75 % l.esconoce en qué consiste la 
Cooperativa y en menor grado 2.5 % cree que protege al campesino 

de tal forma que el campesino está confundido en sus funciones 

de asociado dentro de la Cooperativa Agropecuaria. 

2.5 

40 

5.75 

100 

I 
I 
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'j 
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-
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CUADRO N° 27 CONCEPC ION IDEO LO GICA SOBRE LA GUERRILLA 

---- ------ -Cooperativa Sta.Bárbara CacaQal Tihuilic0i'0 El Cauca Totales ----
Criterios ! 

% Frec. % Frec. % Frec . "' Frec. , D I -- ---

Si 

No 

Tata 1 es 

----- -

6 25 14 20 5 15 25 
18 75 54 79.4 23 85 95 

24 100 68 99.4 28 100 120 

El mayor porcentaje pretende no sabe r nada 79.1 :~ y e l me nor 20 . 8 ~; 

si sabe, per o no tiene claridad id eo l óg i ca o no lo man ifi esta 
por te mor. 

CUADRO N° 28 CON CEPCION I DEO LOG I CA DE LA ORGANIZA 

CI ON COOP ERATIV A. 

- - -r-------

20 .8 

79.1 

99. 9 

Co operativa Sta. Bárbara Cacapa Tihuilicoyo I El Cau ca Tuta les 
--

% Free . % Frec. . ' Free . Cr ij;~rig? ______ Ft-ee . 
---~-1---

~I" sabe 18 75 28 41.7 10 35. 7 56 

Trabajo con 

directivos 6 25 40 58.8 16 57 .1 62 
, 

Asociados p~ 
ra trabajar O O ' O O 2 7.1 2 

Totales 24 100 68 99.5 28 99 .0 120 

No hay identificación con la o rg~nizaci6n del 46 . 6 % el 51. 6 ~ -

trabajo con directivos, 1. 6 ~ asociados para trabaj ar , ésto de 

muestra falta de claridad en la con ce pci6n de l a as ociac i 6n 
Cooperativa. 

--
" v ---

46.6 

51.6 

1. 6 

99. 8 

I 
¡ 

I 
I 
I 
¡ 
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CUADRO N° 29 CONCEPCION IDEOLOG[CA DE LA REFORMA AGRARIA 

Cooperatlva Sta. Bárbara Cacapa Tihuilicoyo El Cauca Totales 

Criterios Frec. % Frec. % Frec. o¡ Frec. 01 
'0 'o 

I 
Peor es nada 10 41.6 20 24 .4 10 35.7 40 I 33 . 3 

Estabamos mejor I antes 6 20 .8 15 22 10 35 .7 30 25 

Es engaño 9 37 .5 33 48.5 8 28 .5 50 41. 6 

Total es 24 99.9 68 99.9 28 99 . 9 120 I 99. 9 

El 41.6 ¡~ no está satisfecho con e l desarrollo de la Reforma Agraria, 

el 33 . 3% está conforme y e l 25 % cree que se estaba mejor antes, 

lo manifest ado evidencia la ca lidad ideológica del campesino de 

acuerdo a su práctico. 

-
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Total 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS 

CUADRO N° 1 MATRICULA ESCOLAR 

n d i c a d o r 

270 

200 

470 

I L' 

F. % 

6 66 

3 33 

9 99 

De los maestros lncuestados el 66 % afirman tener una Inatrf cu1a 

de 270 y el 33 % una de 200, esta matricula sigue siendo la mis

ma sin haber tenido deserción hasta el momento. El cuadro re 

fleja una población sscolar matriculada de 470 niHos cifra su 

ficiente cuantitativam~nte hablando para hacer la sujeta de un 

proyecto educativo conciente de la realidad y coyuntu ra del 

pafs en estos momentos. La pob1aci6n escolar asf constituy e u

na realidad material que presenta la aplicaci6n de dicho pro ye~ 

too 

La misma afirmación puede hacerse en lo que respecta al per so 

nal docente de dichas escuelas. 

Clave M 
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CUADRO N° 2 DE SERCION ESCOLAR 

- - -_.- _. -- - -

.~ Indicador Frecuencia % --___ o 

I 

10 - 5 9 10 0 

5 - 10 O O 

10 - 15 O O 
-

Tot ales 9 100 

El 100 % de los Illaestros acertdron en deci r que todavía no hay 

deserción escolar. 

CUAD~O N° 3 MAESTROS SUFICIENTES 

Si No Total 
F. % F "% 

¿La escuela tiene suficientes 
maestros? 2 22.2 7 77.7 9 

1 

El 22.2 % afirma que los mae 3tros qu e hay en la escuela s on s u-

ficientes, pero la mayoría 77 ~ 7 % cree que se necesit an más 

maestros. 



CUADRO N° 4 GRUPOS RACIONALES 

N) 
--- ----' . ---.-r-- ----51 

F % F % Total 

Los grupos de alumnos son racio 
-

nales ? 3 33.3 6 66.6 9 

5egOn opinión Je los Maestros los grupos de alumnos son r aC1 0na 

1 e s, 1 o q u e pe r ni i t e u n a m a yo r a s i mil a ció n del a p re n d iza j e . El 

66.6 % dice que son racionales, y el 33.3 % dicen que no. 

CUALRO N°5 MATERIAL DIDACTICO 

Si No 
F . 

o 9 

~~~~!O~ 
I 100 9 

-- - - -

¿Existe material did§ctico scficiente? 

% F 

o 
L-______________________________ ~ _______ ~ ____ .~ _ _ 

Todos los maestros manifiestan la carencia de material didá c ti 

ca suficiente. Esto repercute en la calidad del aprendiza je , 

la carencia de material did~c t ico puede plantearse como parte 

de una educación de corte t~~dicional, ya que en este tipo de 

educaci6n el Estado no le da importancia al material existi e n-

.do a veces forma limitada, o simplemente no e xiste. 



CUADRO N° 6 MATERIAL DI DACTICO ADECUA DO 

, 
Si No 

- -

F % F % 
. llota 1 
--

¿El mat e r ial didáctico qu e e x iste 

es ade cuado? 7 77) 2 22.2 9 

-

El material didáctico no es adecuado, lo que agrava l a s i tuación t an t o 

del a do c e n e i a c o i;lO del a p r en d iza j e e o n s ti t u y e n d o e s t a c a r a c te -

rística de un tipo u e educación tr a dicional. 
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CUADRO N° 7 PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALES 

1 n d i c a d o r F % 

Adecuados a 1 a realidad actual 4 44.4 

Propiciadores de cambio 2 22.2 

Son indiferentes 3 33.3 

Totale~ 9 99.9 

El 44.4 % de los maestros contestaron que los programas que s e 

usan actualmente ~st§n de acuerdo a la realidad actual,mi e n

tras que el 22.2 % cree que son propiciadores de cambio, el 

33.3 % no dan ninguna opinión al respecto, ésto explica la f al

ta de claridad en el modo de pensar de los maestros de es ta s 
escuelas, est§n confusos con el desempeño de su verdadero pa
pel como transformadores de la realidad del niño campesino . 

No obstante, la mayorfa de los maestros opinan que los pro gra 

mas est§n de acuerdo a l~ realidad actual (tradicional) y s ol a 

mente dos maestros opinan que dichos programas son propici ado
res a un cambio social, lo anteior demuestra que los progr amas 

educativos son de tipo tradicional, lo que significa que di c ho 

aprendizaje puede catalogarse como mecánico y con la carga i.deo

l6gica dela Reforma Educat1va de 1968 de corte burgu~s y pr iv! 

legiado. 

Hasta ""ah! puede concluirse y de acuerdo a los datps empfri c os 

obtenidos que la educación que se imparte en las escuelas del 

área investigada es de tipo tradicional, o sea clasista y propi 

ciadora de la ideologfa de la clase dominante. 
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CUADRO N° 8 CAMBIOS DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

, 
Si 

,------- .- -- - . - -
No To ta 1 

F % F % ---

¿Cree que de acuerdo a 1 a si -
tuación socio-pol ítica, los 
programas de estudio deben 6 66.6 3 33.3 9 

. I 

I 
cambiar? 

I 

El 66.6 % afirma que se deben cambiar pero no un cambio social, 
sino un cambio ds metodo logía para que el estudiante absorb a m~ 
jor los contenido~ mientras que el 33.3 % dicen que no cambi e n. 

CUADRO N° 9 SITUACION CONFLICTIVA 

I n d i c a d o r Free . % 

Beneficiosa O O 

No Beneficiosa 9 100 

Indiferente O O 

Tot a les 9 100 

El 100 % de los maestros asegurt que la guerra no es beneficiosa 

porque produce crisis y escisea todo. 
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CUADRO N° IO NUE VOS CONTENIDOS 

--._. ._--

---~ 

F % 1- % Total 

¿ 
- Considera que se hace nece sario 

elaborar nuevos contenidos pro-
gramáticos que ideo16gicamente 7 77.7 2 22.2 9 

preparen al niño pa ra un cambio 
social ? 

El 77.7 % no considera necesario la elaboración de contenid os di

ferentes a los actuales. Vel 22.2 % que si se puede hacer ,per o 

para afianzar lo aprendido y no para un cambio social del pe nsa

miento del niño. 

CUADRO N° 11 REFORMA DE 196 8 

Si No Tota l 
F % F % 

¿Los programas educativos actua-

les se derivan de 1 a Reforma Edu 6 66.6 3 33.3 9 
-

cativa 1968? . 
, 

El .66.6 % asegura que los programas actuales tienen la mism a es-

tructura de la Reforma Educativa de 1968. El 33.3 % no se ha 
percatado de tal situación. 
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CUADRO N° 12 PROGRAMAS ACTUALES 

s·, No- -
To tal I n d i e a d o r F % F % 

¿Son fáciles de entender ? 5 55.5 4 44.4 9 

¿Le enseñan a interpretar 1 a realidad? 2 33 . 3 6 66.6 9 

¿Los programas sistematizan el proceso 
de enseñanza? 7 77.7 2 22.2 9 

El 55 % dice que los programas se entienden . El 44 % dice que no 

es tan fácil. El 33.3 % dice que los programas enseñan a inter

pretar la realidad. El 66.6 % dice los programas no son rea lis

tas. El 77.7 % dice si los programas sistematizan la ens eñ anza 

y 22.2 % dicen que no. 

CU ADRO N° 13 ASPECTOS NEGATIVOS 

Si No Total 
1 n d i c a d o r F % F % 

¿Le enseñan a interpretar 1 a reali 
dad? - 3 33.3 6 66. 6 9 

¿Orientan el aprendizaje de los 
niños? 

, 3 33.3 6 66. 6 9 

.' 

El 66.6 % no se enseña a interpretar la realidad, el 33. 3% si 

se enseña a interpretar la realidad. El 33.3 % dice que no o
rientan el aprendizaje y 66.6 % dice que si. 
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CUADRO N° 14 APLICACION DE CONTENIDO S 

Si No Tota l 
F % F F 

lEl aprendizaje está orientado a la aplica 
ción de los contenidos en un 100 %? 3 33. 3 6 66. 6 9 

No hay aplicación de contenidos dice 66.6 % y el 33.3 % di ce que 

si se aplican los contenidos el 100%. 

CUADRO N° 15 APRENDIZAJE MECANICO 

Si No Total 
F % F % 

¿Considera que el aprendiza j e del 
alumno es mecánico? 3 33.3 6 66 .6 9 

No es mecánico di ce 66.6 % l o cual demues t ra que la forma c ión 
ideo16gica del maestro permanece y por lo tanto es us ado pa ra 

seguir aplicando el program a ideológizante e l 33.3 % que s í es 

mecánico . 
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CUADRO N° 1 INTERESE S INMEDIATOS 

---

- . 1 
I n ci i c a d o r Fr ecuen c i a % 

Continua estudiando 3 30 

Obtiene Empleo O O 

Tra baj a en 1 a Cooperativa 3 30 

No sabe 4 40 

Totales : 10 100 % 

El 40 % cont est a que no sabe cuales son los interes e s in me dia 

tos. El nivel ideológico en este aspecto es difu~o en el a lu ~ 

no , criterio que sustentamos es qu e la educación ha de fo rm ar 
en el alumno una conciencia crftica , tanto de lo e xterno como 

de lo interno. Una educaci ón que no logre formar interes es in
mediatos concretos es una educación no pr oble matizadora y por 

consiguiente ideologizante. 

Cl ave N 



CUADRO N° 2 CAMPO IDEOLOGICO 

Area de la Situa c ión Políti ca , 
1 n d i c a d o r Frecuencia % 

Normal 4 40 

En guerra 2 20 

No sa be 4 40 

Totales 10 10 0 % 

Un porcentaje del 40 % es normal, un 40 % contesta que no s abe, 
s610 el 20 % dice que esta en guerra. Se ve que el nivel ideo-

16gico del alumno sobre la realidad de la situación actu a l e s 

pobre y débil producto de la educación conse~vadora que s e im

partE!'. 

El desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje no está e n re
lación a las actividades propias que demanda el proceso de cam

bio actual. 
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CUADRO N° 3 DEMANDA DE EMPLEO 

1 n d i c a d o r Frecuencia % 

Si O O 

No 6 60 

Por qué? O O 

No contestaron 4 40 

Totales 10 100 

De total de investigados dijeron que ninguno de los compañeros 

ha obtenido empleo. Esta situaci6n además de demostrar la poca 

oportunidad que existe en el mercado de trabajo para el campesi

no demuestra que a nivel de cooperativa no existe oportunidad 

para el hijo del asociado. No se queda otro camino, que el de 

irse a guarecer a los cuarteles donde se le pendrá al servicio 

del proyecto contrainsurgente ideologizante dentro de este marco 

contrarrevolucionario. 
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CUADRO N° 4 CONCEPCION IDEOLOGICA DEL MAESTRO 

1 n d i c a d o r Frecuencia % --

Si O O 

No 10 100 
No contesta O O 

Totales 10 100 

El 100 % de maestros sólo hablan del contenido de los prog ra mas 

manteniendo cie-ta reserva al comentar otras cosas. 

No se habla de la situación conflictiva y del por qué de su ra

zón de ser. Esta situación es propia de una educación no c ríti 

ca ni mucho menos popular. 

CUADRO N° 5 OPINION DE LOS MAESTROS 

.----

1 n d i c a d o r Frecuencia % 

Dedicado 8 80 

Eficiente 2 20 

Deficiente O O 
, 

Totales 10 100 

El 80 % Y el 20 % consideran que su maestro es bueno sin ningún ti 

po de observaciones al respecto, valoración no crítica producto 

de una educación de banco y no dirigida al cambio social. 



-----

CUADRO N° 6 PLATICAS DEL MAESTRO SOBRE LA SITUACION 

POLITICA DEL PAIS. 

1 n d i c a d o r Frecuencia % 

Si O O 

No 10 100 

Totales 10 100 

136 · 

% 

Los maestros no comentan con los niños ningún tipo de acciden

tes de la guerra, el 100 % afirman que no,producto de la forma

ción de un maestro no conciente de su ubicación en la estructu 

ra social. Docente mecánico que no sabe o no conoce de la gu~ 

rra como fenómeno de lucha de clases o no quiere asumir posi-

ciones de compromiso con las otras clases. 
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CUADRO N° 7 PUNTUALIDAD DEL MAESTRO 

.. _-----

1 n d i c a d o r Frecuencia % 

Si 4 40 

No 6 60 

Totales 10 100 % 

El 60 % no se presenta a clases todos los días y 40 % si se pre-

senta a clases todos los días, lo que viene a confirmar que de 

vez en cuando no asiste a dar clases en la escuela el maestro. 

Los maestros generalmente asisten a su trabajo especialmente en 

las zonas rurales parcialmente es un acondicionamiento creado 

pero por otro lado es falta de puntualidad hacia sus alumnos y 

a su propia condición de responsabilidad que se forja en la 

práctica social donde el que no trabaja no come, el trabajo se 

ve como una carga reflejo de la situación de explotación pero 

que contagia al alumno reproduciendo en él una ideología conser 

vadora y no de lucha. 
, 

Se demuestra que de alumno y maestro el nivel ideológico alcan-
.' 

zado es pobre y débil o teniendo conciencia de una realidad co-

yuntural hacia el cambio que vive el pueblo salvadoreño. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y REC OMENDACIONES 

] 3R 

5.1. En este Capítulo se presentan las conclusiones a qu e se 

llego después de analizar los resultados obtenidos de la 

investigaci6n realizada, las cuales son: 

1.Las condiciones materiales de las Cooperativas Agrope

cuarias objeto de la investigaci6n son produc to de la 

injusticia social que se ha venido incrementando atraves 

del desarrollo hi~ ~6rico de la formaci6n Econ6mico so- 

cial Salvadoreña especialmente en el campes ino, obligand~ 

los a vivir en condiciones pauperrimas. 

2.La Educaci6n no es neutral, sino que responde a reprodu

cir las relaciones de Producci6n de determinada clase so

cial, así puede ser utilizada por la burguesía como por 

la clase trabajadora. 

3.El proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

la escuela rural no responde a las actividades laborales 

ni mucho menos encaminado al logro del camb io social. 

5.2. Recomendaciones. 

En base a los p lanteamientos anteriormente anali zados, se 

recomienda: 

A) Partir de la realidad objetiva, realizando un a nalisi s 

de la situaci6n de ésta o sea un diagn6stico en el cual 
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particip en el educador, educando y l a c omunidad , es t e 

debe conte ner: 

1.Las condiciones objetivas de su habitat, condicione s 

materiales y sociales, el accionar del campes ino aso

ciado en las cooperativas. 

2.Analizar las acciones espontáneas y organizadas q u e 

el grupo reali za para transfor mar su medio y conocer 

la interpretaci6n de la realidad social y de la in

tenci6n frente a ella. 

3.Señalar el nivel de conciencia e inte r p retaci6n q u e 

sobre la realid ad y sus acciones, q ue tiene el asoc i a 

do. 

De esta forma se p uede tener un acer camiento a la rea 

lidad de las cooperativas a gropecuarias. 

B) Partiendo del diagn6stico el educador p lanteará los ob

jetivos a pegados al diagn6stico, o b tenido de l a real i

dad objetiva. 

C) Elaborar cont~nidos de acuerdo a los datos o b t e nidos en 

el Diagnostico ,.q ue van a resolver las necesidad es del 

niño en las cooperativas, para orientar al niño al c am

bio social o sea transformar las condiciones socio-eco

n6micos e ideol6g icas. 

D) La metodología debe ser participativa e n donde se inte 

g re dial~cticamente lo intelectual y el trabajo en l a 

praxis. 



El proceso de Enseñanza - aprend .izaje debe estar encaminado 

a formar un hombre críti co, disciplinado en el trabajo -

colectivo desarrollando actitudes de responsabilidad ha

cia la comunidad y consigo mismo. 

E) La Evaluación en el proceso educativo la ejecutará e l 

grupo, valorando t6das las situaciones que han afectado 

en el proceso ya sea positivamente o negativamente pa r a 

buscar soluciones y mejorarlo. 

F) Recursos. Los medios que utilizará el educador para -

desarrollar el proceso educativo en la c ooperativa irán 

de acuerdo al método y la técnica de la problemática --

tratada. 

Dentro de las recomendaciones se plantean las caracterís 

ticas que sustentan un proyecto educativo para primero 

y segundo ciclo de Educación Básica que responda a la -

realidad de las cooperativas agropecuarias del sector-

investigado . 

14u 
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Características Generales para la elaboración de un Proye cto 

Educativo de Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica pa-

ra las Asociaciones Cooperativas Santa Bárbara Cacapa, Tihui 

lacayo, El Cauca, del Departamento de La Paz. 

La Educación es una forma de conciencia social que se 

ubica dentro de la superestructura de una formación económi-

ca-social, por lo tanto, la educación no constituye algo ne~ 

tral, por lo que la educación en el sistema capitalista e s 

clasista, ya que obedece a la ideología en ese momento domi

nante, como parte de la hegemonía de una clase social de t er-

minada. La educación de primero y segundo ciclo que actual-

mente se imparte en la escuela obedece a los fines filosófi-

cos de la Reforma Educativa de 1968 y en consecuencia a los 

propósitos de la clase dominante burguesa salvadoreña, den 

tro del propio proyecto político. 

De lo anteriormente mencionado partiendo de la pro-

blemática educativa del niño hijo del asociado cooperativis-
-

ta se han seleccionado l'as características que debe contener 

un proyecto educativo de~rimero y segundo ciclo de Educ a ción 

Básica, producto de la investigación realizada en este sec-

toro 

El proyecto educativo se justifica en las situaciones 

reales de los educandos y de la comunidad a que pertenecen P2-. 

ra lo cual se levanta un diagnóstico. 
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El diagnostico proporciona informes sobre las nece sidades 

problemas, intereses, caracteristicas de los educando s , d e esta 

manera identificar las causas de las deficiencias en elpro ceso 

educativo, las cuales se deben a : Factores físicos.psico16gicos 

culturales y socio-econ6micos. 

El primer paso que debe efectuar es la determinac i 6n del 

contexto en el cual se va a trabajar, en terminos de prob lemas 

y necesidades, en cuanto a q ue no debe darse soluciones antes 

de identificar y analizar los problemas.,dicho análi s is provee 

rá la justificación y el enfoque delproceso educativo. 

El diagnostico permite la toma de decisiones pertinentes 

para hacer el hecho educativo más viable. 

El ordenamiento de las necesidades y problemas se hará 

de acuerdo con criterios de prioridad e importancia. Par a el -

caso interesa seleccionar a quellas que tienen directa re laci6n 

con el campo educativo. 

Analizando el contex to y priorizando necesidades , s e

establecen los objetivos, estrategias y metas . 

Los objetivos es' lo que se espera lograr al fina l de 

laejecuci6n del proyecto o ' plan, ya que éstos orientan,organi 

zan las actividades de aprendizaje,perwiten seleccionar adecua 

damente los contenidos o temas a desarrollar, los medios , mé to 

dos y técnicas adecuadas para lograr el aprendizaje. 



e 
o 
M 

U 

N 

1 

o 
A 

o 

143 

Las politicas, estrategias y objetivos serán encamina-

dos a resolver los problemas educativos que presenta el D ia~ 

nóstico tomando en cuenta las necesidades e intereses de los 

educandos y comunidad. Lo anteriormente descrito se visu a li-

za en el siguiente esquema: 

Diagnóstico 

Las necesidades,problemas 
de los Educandos y de la 
comunidad. 

ESQUEMA No. 1 

Las políticas 
Generan Estrategias 

Objeti vos 
Metas 

Dirigen 
[

El ordenamiento 
de experiencias 
educativas. 
(actividades) 

1I 
Para Logro 1 

--~--_. 

Para satisfacer 

~--------------------------EVALUACION 

El esquema anterior (No. 1) representa los pasos a se

guir para la organización y desarrollo de proyectos o planes, 
, 

y no desligarlos de la re,alidad. 

Puede visualizarse que los objetivos son los que diri-

gen todas las acciones que conllevan el proceso educativo, 

lograr el aprendizaje y/o solucionar problemas. 

Las actividades no son mas que las experiencias de apre~ 

dizaje, las cuales están dirigidas por los objetivos, para su 

logro. 
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Las actividades serán de tipo colectivo ~ para darle so 

lidez a la formación de los educandos en cuanto a la vida en 

colectivo que es una de las necesidades del sector cooperati 

vista. 

Dentro del proyecto debe estar señalado los benefícios 

que se obtendrán al ejecutarse, pretendiéndo que se favorez

ca a la mayor parte de la poblatión eh edad escolar del sec

tor investigado. 

Las actividades deberán ser orientadas en primer lugar 

hacia la capacitación de los educadores , con el fin de que t~ 

men conciencia de la necesidad de adecuar programas educativos 

a la realidad del niño; teniendo en cuenta que al niño no só

lo se le debe tomar como objeto, sino como sujeto de la in

fluencia del medio, como partícipe activo de relaciones que 

se dan en diversos planos, de esta manera se adquiera concie~ 

cia de los factores sociales que inciden en el desarrollo del 

niño en la realidad de la familia y en la de la comunidad , a 

fin de que definan algunas caminos para enfrentar problemas 

de aprendizaje. 

Dentro de la capacitación docente, además se hará énf~ 

sis en las peculiaridades psicológicas del desarrollo de los 

niños de distintas edades , tomando en cuenta, sus caracterí~ 

ticas individuales, la particularidad de la colectividad in

fantil en la cual está inmerso el niño , el carácter y canten; 
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do de la actividad colectiva las condiciones concretas en 

las cuales se realiza el proceso educativo. El educador nece-

sita concebir al niño como una persona integral afectado por 

diversas motivaciones necesidades, situación que se da du-

rante el desarrollo de cada niño, diferenciando el carácter 

de las necesidades e intereses, de la actitud del niño ha c ia 

las demás personas, hacia si mismo y hacia los problemas de 

la colectividad. 

ESQUEMA No. 2 

Entonces el docente debe tener presente que: 

t EL NIÑO l ') 

..: 

Estructura 
Anatomicil 

Estructura 
Psicológica 

~ 

Influencias 
Diversificado-
ras del ambien 
te 

o 1 

1 N 
F O 

E 1 

R V 

E 1 

N O 

e U 

1 A 

A L 

S E 
S 
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En el esquema anterior se afirma que el niño es un ser 

bio-psico-socia1 )' que cada educando es diferente uno de otro 

por 10 que existen diferencias individuales , posee cada niño 

características bio-psico-sociales propias ~ éstas son las que 

permiten que el niño se realice en la medida de sus posibili

dades y limitaciones , estas características se manifiestan in 

tegradamente en su conducta. 

Al señalar que el niño posee estructura anatómica fisio 

lógica, se está refiriendo a que su organismo tiene cara ct erís 

ticas genéticas propias (Herencia) , que de acuerdo a las re

laciones que este tenga con todo lo que le rodea (ambien t e) 

así será su desarrollo, por ejemplo , el niño en edad escolar 

7 a 12 años, está en el período en el cual se operan modifica 

ciones sustanciales en su organismo y si , recibe una alimenta 

ción balanceada, adecuada a su edad, tendrá un desarrollo nor 

mal en su estructura osea, muscular, lograr el normal funcio

namiento de sus neuronas, así como de su sistema endócrino. 

E 1 s e r h u m a n o e s u'n s e r b i o 1 ó g i e O .J s U con d u c t a re f 1 e -

ja en alguna forma la est~uctura del organismo y las funcio

nes fisiológicas del mismo. Los niños con serios defectos or 

gánicos o de cualquier clase de debilidad corporal, no podrán 

enfrentarse a los problemas en la misma forma que 10 harian 

los niños sanos y fuertes. 



La desnutrición es un a limitante del desarrollo psico-

biológico del niño que rep e rcute negativamente en el apr en-

dizaje. 

En el esquema No.2, se hace referencia a la estructura · 

psicológica del niño , la cual está estrechamente ligada al d~ 

sarrollo y crecimiento fisico. El educando como unidad funcio 

nal pasa por diversas etapas de evolución ~ desarrollo psíqul 

ca, que va desde los más simples ritmos y regulaciones de la 

vida (O a 1 años) a los más altas y complejas expresiones de 

la existencia social ~ cultural. Para el caso el niño en eda d 

escolar (7 a 12 años) presenta algunas características si mil~ 

res: los intereses mentales se socializan, se transforman en 

intelectuales y concretos, su actividad principal es el es tu-

dio , que modifica esencialmente los motivos de su conducta,se 

manifiesta en el niño curiosidad e interés hacia lo que le ro 

dea. La necesidad de acción no desaparece , aunque siempre se 

interesa por el juegQ pero éstos son traducidos a juegos org~ 
.:1. 

14/ I 

nizados , gusta de elaborar trabajos manuales metódicamente- con 

cebidos. 

En esta etapa el niño logra un equilibrio relativamen

te estable con relación al medio psíquico y al medio social. 

Siempre refiriéndose al esquema No. 2 , en donde se señalan 

las características individuales del niño, las cuales también 

son expresadas en sus relaciones recíprocas con su medio cir-



cundante, ya que en su comportamiento refleja no sólo la es

tructura org~nica, su car~cter o su personalidad , sino tam

bién la realidad donde est~n inmersos. 
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El niño es atraído por algunas cosas y actividades re

lacionadas con ellos; las imita conciente o inconcientemente; 

es indiferente hacia otras cosas, las evita ~ hasta actúa en 

contra de ellas. 

La personalidad del niño está funcionalmente correlacio 

nada con la estructura total de la organización social en que 

desenvuelve la familia, comunidad y el sistema social en g en~ 

ra 1 . 

Las relaciones recíprocas reales que se desarrollan en 

el medio ambiente)J se vuelven importantes en la vida real , 

deben ser tenidas en cuenta , pero no se puede negar el papel 

de la educación que guía y dirige estas relaciones recípro

cas. 

El proyecto dentro de sus actividades principalmente de 

berá contener cursos a desarrollar con los educandos, cu yo s 

contenidos deben estar orientados a superar las concepciones 

precientíficas y metafísicas de la realidad, para llegar al 

conocimiento científico verdadero ~ dinámico del mundo. el 

cual se caracteriza por la explicación casual a los fenómenos 

y problemas. 
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Los contenidos además deberán estar orientados hacia el 

aprendizaje de que las leye s que rigen el universo son contro 

lab1es por el hombre, para beneficio suyo y de toda la s ocie

dad. 

Deberá orientarse hacia la comprensión histórica de los 

hechos, viendo el pasado como una relación dinámica , esto equl 

vale a decir que debe aprovecharse las e xperiencias anterio

res, que contribuyen a resolver las dificultades presentes y 

proyectarse hacia el futuro . 

Dentro del curso deberá integrarse contenidos sobr e el 

cooperativismo de autogestión , orientados a formar en el edu 

cando los valores de solida r idad como práctica concreta de la 

cooperativa, significa que deberá identificarse con las pre~ 

cupaciones y aspiraciones del grupo; a sentir > querer lo que 

el grupo siente y quiere, a tomar conciencia de lo impor t ante 

que es el asociarse para darle solución a los problemas de la 

comunidad ~ asumir responsabilidades dentro del grupo , e~to 

implica ejercer funciones que no sean meramente lucrativ as , 

sino que configure un papel de importancia para la vida en co 

mun. 

Además deberán retomarse todos aquellos contenido s que 

se encuentran en los programas establecidos por el Ministe

rio de Educación que respondan a la realidad del niño del Sec 



tor Agrario Reformado, que puedan encaminarlo hacia el cambio 

social o sea, transformar las condiciones socio-económicas e 

ideológicas de su contexto. 

En cuanto a la metodología a usar en el proyecto debera 

ir encaminada hacia la acción-reflexión-acción, ya que la sim 

ple memorización se opone al dinamismo de la refle xión. que 

conduce a descubrir, investigar, buscar la verdad; es de 
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hacer notar que todas las asignaturas se prestan para este fin, 

que puede ser logrado únicamente con la utilización de técni

cas apropiadas en interacción con la realidad objetiva de los 

niños. 

La metodología deberá ser participativa en donde se in

tegre dialécticamente lo intelectual y el trabajo en la prác

tica adecuada al niño campesino; dicha metodología conlleva a 

formar a un niño disciplinado en el trabajo colectivo. 

Algunas técnicas que son viables para lograr la parti

cipación activa del educando son: 

- Técnica de Investi~ación 

- Técnica de Interrogatorio 

- Técnica de Redescubrimiento 

- Técnica de trabajos en grupo 

- Técnica de debates y discusiones 

- Otras. 
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El tipo de evaluación a usar en el proyecto será más que 

todo formativa-participativa sin dejar de lado la comprobación 

y calificación de los conocimientos, aptitudes o hábitos de 
.) 

los alumnos, ya que el Sistema Educativo requiere de una cali 

ficación para ser promovido de un grado a otro J de un nivel 

a otro. 

Puede notarse entonces que, se debe partir de las nece-

sidades del educando para el ordenamiento de todo el proceso 

a seguir y obtener el aprendizaje deseado; reflejado en el es 

quema No. 3: 

N 
E 
C 
E 
S 
1 del 
O 
A 
O 
E 
S 

E 
O 
U 
C 
A 
N 
O 
O 

ESQUEMA No. 3 

1 I I I I I 
IOBJETIVO:1 I CONTENIDO~ IEVALTI 
t -----------,-1- -----------------------

RETROALIMENTACION 

lA 
P 
R 
E 
N 
O 
1 
Z 
-A 
J 
E 

El esquema anterior ( No. 3) muestra que el educador de-

be partir de las necesidades reales del educando, que están 

plasmadas en el diagnóstico; estas necesidades se expresan 

en los objetivos, éstos son los que dirigen todo el proc~ 
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so en forma general. Los objetivos dirigen el camino a se 

guir como es, selección de contenidos que vengan a responder 

a éstos, así como la metodología a utilizar para la ejecu 

ción del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje que responda al ob 

tivo planteado y necesidad del educando . 

Así mismo los objetivos son los que van a dirigir el 

proceso de evaluación que corresponda a toda la actividad de 

aprendizaje. 

Como puede notarse los objetivos se desprenden de las 

necesidades y problemas ) éstos son los que orientan el fun

cionamiento de los demás componentes que integran el proce

so de enseñanza-aprendizaje y obtener el logro esperado: 

aprendizaje. 

Aprendizaje que conlleva hacia la transformación del 

niño } de su realidad para beneficio de la comunidad a que 

pertenece, para el caso la cooperativa. 

Otros componentes, que dan lugar al desarrollo de}a 

tarea educativa planteada en el proyecto son: 

Los recursos a utilizar en la ejecución de éste, l os 

cuales deben ser propios del medio j que estén al alcan ce 

tanto del educador como del educando. 

La cronogramación de actividades que deberá ir de acuer 

do a las actividades propias laborales del Sector Agrario R~ 

formado ya que el niño es incorporado a dichas activida des . 
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A NEXO No .2 . . 

ESTABLECMIENTOS INDUSTRIALES CON DIFERENTE NUMERO DE 

TRABAJADORES EN SAN SALVADOR . 

Rama de Industria Total de Empresas Tota l Empleados Empleados por Empresa 

Productos alimenticios 98 77 29 77.5 

Bebidas 70 650 65.0 

Tabaco 3 757 52 . 3 

Vestuario y calzado 464 2574 5. 0 

Productos de madero y paja 70 720 72 .0 

Muebles 80 505 6.3 

Papel 32 32.0 

Imprentas 39 703 78. 0 

Cueros 74 49 3.5 

Caucho 3 5 7 . 7 

Productos químicos 75 736 9 . 7 

Tieras y piedras 37 469 72 . 7 

Metales y productos me tálicos 778 7244 70.5 

Industrias di veras 89 L¡L¡3 5.0 

FUUi TE: MENJ/i'AR Ra fael , l/Formación .v Lucha de l Pro letariado Sa lvadoreñcl/ , 
VeA / EDITORES, 20. Edición, 79 79 , páginc 86. 



ANEXO NO.3 

NUMERO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS E INVERS/ON 

VE LAS MISMAS DESDE QUE ENTRO EN VIGENCIA 

LA LEY DE FOMENTO VE INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

(Miles de Cololles) 

No. de In vers ión In v ersi6n 
Arlo Empresas Proyectada Media 

1952 4 4.2 1. O 

1953 26 14.4 0.5 

1954 28 21.6 0.7 

1955 20 5.3 0.2 

1956 38 17.7 0.4 

1957 29 6.2 0.2 

1958 22 6.3 0.3 

1959 24 29.5 1.2 

1960 30 81. 1 2.7 

TOTALES 221 186.3 0.8 

FUENTE: GUIDOS Vé;ar José Rafael, "El Papel del Estado en el 
Proceso de Industrialización de El Salvador", texto 
mimeografiada, página 67. 



Costo Rico 

Guatemala 

[caragua 
I Salvador 

¡Honduras 

ANEXO No lt_ 

CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE 

(En Balboas de 7960) 

7950 7957 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 

392.9 376.2 388.3 477.6 422.4 432.4 474.2 420.7 423.4 476.0 476.5 

245.0 230.9 240.5 240.2 237.3 235.4 245.8 253.2 257.2 267.7 259 . 7 

784.9 790.2 21,).6 277.4 226.5 239.4 227.9 233. Ó 235.8 226.5 227. O 

787.4 777.3 786.6 786.7 205.7 20 7.0 278.8 225.9 225.4 27 6.2 275.7 

788.2 797.6 792. 7 785.3 767".8 774.3 779.3 784.5 783.2 782.4 779.4 

Fuente: TORRES Rivas Edelberto, "Interpretación· del Desarrollo Económico 

Social Centroamericano, EDUCA, Costa Rico, 7987. pógina 370. 

7967 7963 

477.4 407.2 

350.9 347.9 

228.3 235 .4 

220.7 232.6 

780.0 783.6 
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ANEXO NO.9 

ASOCIACION COOPERATIVA 

"SANTA BARBARA CACAPA" 

N 
DI FEREtHES 

o 
o o 

c)o o o 
·E P l ' r S Te tl/:\.Y E N 

DI FERUnES 
PROP I ETAP. I OS 

DI FERH!TE 
PROPIETARIO 

ANTONIO HANUEL 

VIVIENf'lJ\S 
DISPEP,SAS 

o OFICINAS O 

o 
o 

Extensión 

405.17 Has. 

o o 
O 

~\ I l- U E L 
M A R. T '1 ~~ E Z 

o 

M 1 G U E L ¡'A , S E R R A.N O' 

tARLOS ALRErTr SErr~NO 
VI LU\ LTJl 

CARLOS MANUEL ME ND EZ 
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EL CAUCA 

ASOC. r:OOP 

LOS ¡~ARANJOS 

PR I \/t\CQ 

ASOCIACION COOPE RATIVA 
TIHUILOCOY0 

ASOC. COOP. STA . riTA 

CASCO e 
OFI e I t.1AS 

ANEXO No 9-A 

I~ 

HDA. LL!.(;I-~ HILL 

Asoe eoop HOJ A rE SfrL 

CASEP,IO EL PITO 

EXTE ~IS I ON 
1 .623 07 Has. lA 

CH I CH l/-lA 

AsC'e. roop 
Eseu I ~ ! TLA 



tooP. EL PEOREGAL 

COOP 
EL PORFIAro 

ANEXO No 10 

ASOCIf:\C ION r.()()PE~ATI\f1\ 

" EL CAUCA II 

DERECHO DE RESERVA 

f!l'FICI"'AS 
COLON I /\ OE \JI, COOPE r AT I \lA 

f...J 
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Extensión 
568.71 Has. 

C(\l.n~llf-I 
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ANEXO N.Q II 

GUIA DE OBSERVACION 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA: Santa Barbara Cacapa. 

UBICACION: Municipio Olocuilta. Cant6n Cupinco. 

Departamento de la Paz. 

EXTENSION GEOGRAFICA: 405.17 Has. 

Las oficinas de la cooperativa estan instaladas en el antiguo 

casco de la Hacienda. 

Tipo de vivienda: de palma y zacate 

de adobe 

de bahareque 

l-1IXTO 

Poblaci6n: Infantil (O - 6 años) 

Escolar (6 -13 años) 

Adolescente(14-20 años) 

Adultos (21 - 59 años) 

Ancianos (60 - a + años) 

-¿Número de personas que integran el grupo familiar ? 

-¿Existencia de escuela dentro de la cooperativa? 

-¿A cual escuela asisten los hijos de los asociados coopeLativi~ 

tas.? 

~¿Qué tipo de alimentos consume los asociados cooperativistas? 

-¿La fuente de ingresos de la Cooperativa. 

-¿C6mo está estructurada la organizaci6n cooperativa. 

-¿Qué tipo de herramientas de trabajo utilizan para la produc-

ci6n? 



-------------------------------------------------------------------------------- ------

CEDULA DE lNVESTIGACI0N 

OBJETIVO: La presente Cédula de Investigación tiene como ob

jetivo recabar información a nivel de Asociados y 
Maestros de Educaci6n de las Asociaciories Coopera

tivas Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo y El Cauca , 

para la elaboración de lineamientos generales de un 
Proyecto Educativo de Primero y Segundo Ciclo de 
Educación Básica. 

1 --------------------------------- --------------------------1 
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M. 

P R E G U N T A 

DATOS GENERALES 

¿Cuántos alumnos se han matriculado? ------------------------
¿Cuántos alumnos han decertado? ____ ¿Por qué? .. ___________ . 

~------------------.-------------------------------------------. 
¿La escuela tiene suficientes Maestros para atender eficientemente la 

labor docente? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? _____________________ . 

¿Cuántos turnos se hacen? ¿Son raciona----------------------. 
les? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? _________________ ._._ 

¿Existe material didáctico suficiente? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? __ 

¿Existe material didactico adecuado? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? _ _ 

POBLACI0N ESCOLAR 

¿A cuánto asciende la población escolar? _______________________ . 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

M. 

ORGANIZACION COOPERATIVA 

¿Funciona normalmente la organización? SI ( NO ¿Por qué ? 

¿Cuánto es la membresía? Asociados. ---------
¿Existen problemas entre los directivos? SI NO ) Si "sí" ¿Por 

qué? ------------------------------------------
¿Existen problemas entre los asociados? SI ( NO ( Si "sí" ¿Por 

qué? -----------------------------------------
¿Participa la Organización en las luchas reivindicativas de la clase 

campesina? SI ( NO ( Si "no" ¿Por qué? 

¿A cuál organización de 2~ Grado está afiliada la Cooperativa? FESAC ORA 

otra 

¿Antes de 1980 los que ahora son Asociados de la Cooperativa estaban or-

ganizados? SI NO ( ) ¿Por qué? ______________ _ 

REFORMA AGRARIA 

¿Qué piensa de la Reforma Agraria? Beneficiosa ( No Beneficiosa ( 

¿Por qué? ____________________________________ ----------

¿Para usted qué es la Reforma Agraria? ____________________ _ 

¿Ha mejorado su condición con la Reforma Agraria? SI ( NO 

¿Por qué? ______________________________ _ 

¿Qué haría si algún día le quitaran la tierra? ____________ _ 

¿Para usted qué es la Organización Cooperativa? ____________ _ 

¿Le parece estar organizado? SI ( NO ( ) ¿Por qué? _____ _ 



21. M. 

22. M. 

23. M. 

24. M. 

25. M. 

26. A. 

27. A. 

28. A. 

29. M. 

30. M. 

EDUCACION TRADICIONAL 

¿Qué piensa de los Programas de Estudio actuales? Adecuados a la reali

dad de un cambio ( ) Mediatizadores del cambio ( ) Indiferentes 

¿Cree que de acuerdo a la situación social política los Programas de Es-

tudio deben cambiar? SI ( NO ) ¿Por qué? _______ _ 

_______ ¿En qué senti do? ______________ _ 

SITUACION REVOLUCIONARIA QUE VIVE EL PAIS 

¿Cómo considera la situación de guerra que vive el país? Beneficiosa ( 

No beneficiosa 

¿Considera que se hace necesario elaborar nuevos contenidos programá ti 

cos que ideológicamente preparen al niño para un cambio social? SI ( 

NO ( ¿Por qué? ------------------------

CLASES SOCIALES 

¿Según su opinión lo que está sucediendo en el país es: lucha de cla-

ses ( Conflicto entre FMLN y el Ejército ( Deseo de un grupo 

armado de izquierda para desestabilizar al Gobierno ( ). 

ACTITUD DEL ASOCIADO 

¿Cómo asociado el Consejo de Administración es: Un nuevo Patrón 

Es un organismo Administrativo de la Cooperativa 

¿Su posición ante la Organización es de: Que todo está bien ( 

cusión ( No le ve interés ( 

De di s 

¿Participa en las Asambleas Generales? SI ( NO ( ) Si "no" ¿Por 

qué? ___________________________________ ___ 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

¿Los Programas Educativos actuales se derivan de la Reforma Educativa 

de 1968? SI NO 

¿Cuál es el aspecto positivo de los Programas Educativos actuales ? 
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35. 

36. 

37. 
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41. 
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44. 

M. 

M. 

M. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

¿Qué aspectos negati vos podría seña 1 ar? 

a) ______________________________________ ___ 

b) 

c) ____________________________________ ___ 

APRENDIZAJE 

¿El aprendizaje del alumno está orientado a la aplicación del 100% de los 

contenidos programáticos actuales? SI ( NO ( ¿Qué otra orienta -

ción se le da al alumno? ----------------------------------------
¿El aprendizaje del alumno es mecánico? SI NO ¿ Por qué? 

ANALISIS DE LA REALIDAD 

¿Cómo es el estado de la vivienda del asociado? ----------------------
¿Cómo considera la producción de la Cooperativa? Máxima ( ) Normal ( 

Críti ca ( 

¿Existen programas de educación para el asociado? SI NO 

Si "no" ¿Por qué? --------------------------------------------
¿Cómo considera su vivienda? Adecuada 

Adobe Ladrillo ( Palma ( ) 

¿De qué material es ~l techo? Teja ( 

otros ( 

¿De qué es el piso? Ladrillo cemento 

¿Tiene letrina? SI NO ( 

) ¿De qué son las paredes ? 

Madera ( Otros 

Lámina de zinc ( -) Paja 

De cemento ( ) De Tierra ( 

¿De dónde obtiene el agua para tomar? Pozo ( 

¿Se enferman frecuentemente sus niños? SI ( 

Cañería ) otros ( 

NO ( Si" sí" lOe 

qué? ________________________________________________________ __ 

¿Se enferma frecuentemente usted? SI ( NO ( ) Si "sí" lOe qué? 

¿Cuánto gana a 1 a qu i ncena? ~ _______________________________ _ 



45. N. 

46. N. 

47. A. 

48. A. 

49. A. 

50. N. 

51. N. 

52. N. 

53. N. 

54. N. 

55. N. 

ACTITUD DEL ALUMNO 

¿Cuáles son sus intereses inmediatos? a) Continuar estudiando 

b) Obtener empleo ( c) Trabajar en la Cooperativa 

¿Cómo considera la situación política del país? a) Normal 

b) En guerra ( 

NIVEL IDEOLOGICO ALCANZADO 

¿Cómo considera la Reforma Agraria? a) Beneficiosa ( ) b) No beneficio-

sa ( c) No sabe ( 

¿Cómo considera la Cooperativa? a) Protege al campesino Obtie-

ne trabajo No sabe ( 

¿Sabe qué es la guerrilla? SI ( NO ) Si "sí" ¿Quienes son? ---
_________ ¿Qué buscan? ________________ _ 

¿Han conseguido empleo algunos de sus compañeros alumnos? SI ( ) NO ( 
¿Dónde? ___________________________________ __ 

¿Su maestro habla de otras cosas además del contenido de los Programas de 

Estudio? SI ( NO ( Si "sí" lOe qué habla? _________ _ 

ACTITUD DEL MAESTRO 

¿Cómo es su Maestro? Dedicado Eficiente ( Deficiente 

¿Por qué? 

¿Les platica de la sitúación política actual del país? SI NO ( 

¿Les ha platicado alguna vez de las acciones injustas que se dan actual -

mente? SI ( NO ( 

¿Se presenta a clases todos los días? SI ( NO ( ) ¿Por qué? ___ _ 

CLAVE: M = Maestro 
N = Niño (alumno) 
A = Asociado (Padre de familia) 



CEDULA DE INVESTIGACION 

OBJETIVO: La presente cédula de investigación tiene como objetivo r~ 

cabar información a nivel de asociados jefes de familia de 

Asociaciones Cooperativas Santa Bárbara Cacapa, Tihuiloco~ 

y El Cauca para la elaboración de lineamientos generales 

de un proyecto educativo de primero y segundo Ciclo de Edu 
cación Básica. 

N° E S P E C 1 F 1 C A C ION 

1 ¿Funciona normalmente la organización cooperativa? 

Sí / / No / / 

2 ?Por qué? ---------------------------------------------------

3 ¿A cuánto asciende la membresía? Asoci ados 

4 ¿Existen problemas entre los Directivos? 

Sí / / No / / 
5 ¿Si su respuesta es sí por qué? 

6 ¿Existen problemas entre los asociados? 

Sí / /No / / 

7 ¿Si su respuesta es sí por qué? 

8 ¿Participa la organización en las luchas reivindicativas 

de la ~lase campesina? 
Sí l/No I / 

9 Si 11 no 11 por qué ? ___________________________________ __ 

10 A cuál organización de segundo grado está afiliada la Coo 
pe ra ti va? FESACORA L1 Otras ~ 

Cl ave A 



,---,----- - -------- - ---------~ ----~ 

E S P E C [ F 1 C A C IO N 

11 ¿Antes de ~980 los qu e ahora son asociados de la Coopera

tiva estaban organiza dos? 

¿Por qué? 
------------------------~-------

12 ¿Qué piensa de la Reforma Agraria? 

13 ¿Por qué? 

Beneficiosa / / 
No Beneficiosa / / 

--- --------------------------------
14 ¿Para usted que es la Reforma Agraria ? ____ _____ _ ___ 

15 ¿Ha méjorado su condición con la Reforma Agraria? 

Si / /No / / 
¿Por qué? ------ - -------------

16 ¿Qué haría si algún día le quitaran la tier r a? ________ _ 

17 ¿Para usted qué es la Or ganización Cooperativa? _______ _ 

18 ¿Le parece estar organizado? 
Si / /t-b/ 1 

¿Por qué? ____________________________ ___________ __ 

. 19 ¿Como asociado el Consejo de Administración es un: 

Nuevo patrón 

Es un o r ganismo administra-
tivo de la Cooperativa / / 

20 ¿Su posición ante la organización es de : 

Que todo está bien / / 
Discusión 

No le ve interés 

_ .. -- _.------------------------ - _ ._---_._--



~--~-----------------------
._--_ ._~-_. ~-

E S P E C 1 F 1 C A C I ON 

21 ¿Participa .en las asamb l eas generales? 

Si 11 no 11 por qué ? _______________________________________ _ 

22 ¿Cómo considera la producción de la Cooperativa? 

Má xima / / 

Normal / / 

Crítica / / 

23 ¿Existen programas de educación para el asociado? 

24 ¿Si no por qué? 

25 ¿C6mo considera su vivienda? 

26 ¿De qué son 1 a s 

I 27 ¿De qué material 

pa r edes? 

Adecuada / / 

No Adecuada / / 

Otros / / 

Ado be 

Ladrillo 

Palma 

Madera 

Otros 

17 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

es el techo? 

Teja / / 

Lámina de Zioc! / 

Paj a 

otros 



~--~----------------------------------------------- -------- ------

N° E S P E C 1 F 1 C A C ION 
1- - ---------------------------.---------------- ----. -----

28- ¿De qué es .e 1 piso? 

De ladrillo cemento /1 

De cemento / j 

De tierra / / 

29 ¿Tiene letrina? 
Sí / / No / / 

30 ¿De dónde obtiene el agua de beber? 

Pozo 

Cañería 

Otros 

31 ¿Se enferman frecuentemente sus niños? 

32 ¿Si IIsi 11 de qué? 

33 ¿Se enferma frecuente me nte usted? 

Sí / /No / / 

Si 11 S f 11 de qué: _______________________________________ _ 

34 ¿Cuánto gana a la qUlncena? 

35 ¿Cómo considera la Reforma Agraria? 

Beneficiosa 

No Beneficiosa 

No sabe 



N° E S P E e 1 F 1 e A e ION 

36 ¿Cómo consi.dera la Cooperativa? 

Protege al campesino / / 

Obtiene trabajo _/ __ / 

No sabe 

37 ¿Sabe ~u~ es ' la guerrilla? 
Sí / / No / / ' 

Si IIsí ll quiénes son? 

¿qué buscan? --------_. 



CEDULA DE INVESTIGACION 

OBJETIVO: La presente cédula de investigación tiene como objetivo -

recabar información a nivel de maestros de escuela de Aso 
ciaciones Cooperativas Santa Bárbara Cacapa, Tihuilocoyo 

y El Cauca para la elaboración de lineamientos generales 

de un proyecto educativo de primero y segundo ciclo de -
Educación Básica. 

N° E S P E C 1 F 1 C A C ION 
-

1 ¿Cuántos alumnos se han matriculado? I I 

2 ¿Cuántos alumnos han desertado? I I 

3 ¿Por qué? 

4 ¿La Escuela tiene suficientes maestros para atender eficien 

temen te la labor docente? 
Si liNo I I 

5 ¿Por qué? _________________________________________ ¡ 

6 ¿Cuántos turnos se hacen? ,son racionales? 

Sil INo I I 

7 ¿Por qué? 

8 ¿Existe material didáctico suficiente? . Sil INol I 

9 ¿Por qué? ___________ o_, ______________________________ __ 

10 ¿Existe material didáctico adecuado? 

11 ¿Por qué? -------------------------------
12 ¿A cuánto asciende la población escolar? __ __ 

13 ¿Los programas educativos actuales se derivan de la Refor
ma Educativa de 1968? 

Si liNo I I 

Clave M 



N° E S P E e 1 F 1 e A e ION 

14 ¿Cuál es el aspecto positivo de los programas educativos 
actuales? --------------------------------------------------

15 ¿Qué aspectos negativos podría señalar? 
a) _ _ _ __ _ 

b) ____ _ 

c) _ ___ _ 

16 ¿El aprendizaje del alumno está orientado a la aplicación 

del 100 % de los contenidos programáticos actuales? 

Sil INo I I 

S i 11 n 0 11 ¿ qué o t r a o r i e n t a ció n s e 1 e d á a 1 a 1 u m no? ----

17 ¿El aprendizaje del alumno es mecánico? 

Sil INo I / 
18 Si IInoll por qué? -------------------------------------------

19 ¿Qué piensa de los programas de estudio actuales? Adecua

dos a la realidad de un cambio I 1, mediat i zadores del 

cambio? I 1, il'ldiferentes? I l. -

20 ¿Cree que de acuerdo a la situación sociopolítica las pro-
., 

gramas de estudio deben cambiar? Sil I Nol I 
¿ por qué ? __________________ ,len qué s e ntido? 

21 ¿Cómo considera la situación de guerra que vive el país? 

Beneficiosa I 1, no beneficiosa? I l. 

22 ¿Considera que se hace necesario elaborar nuevos conteni
dos programáticos que ideológicamente preparen al niño pa

ra un cambio social? Si I I Nol I 



E S P E e 1 F 1 e A e ION 

23 ¿ Por qué? , 
-~------

24 ¿En su opinión lo que está sucediendo en el país es: 

Lucha de clases / / 
Conflicto entre FMLN y el Ejército / / 
Deseo de un grupo armado de izquierda para de~estabilizar 

al gobierno? I / 

_ -~ -- _ _ ---------------------------------' 



CEDULA DE INVESTIGACION 

OBJETIVO: La presente cédula de investigación tiene como objetivo r~ 

cabar información a nivel de niños hijos de asociados coo

perativistas que asisten a clases a las escuelas de As oci ~ 

ciones Cooperativas Santa Bárbara Cacapa,Tihuilocoyo y El 

Cauca para la elaboración de lineamientos generales de un 
proyecto educativo de Primero y Segundo Ciclo. 

E S P E e 1 F 1 C A C ION 

1 ¿Cuáles son sus intereses inmediatos? 

a) Continuar estudiando I I 
b) Obtener empleo I I 
c) Trabajar en la Cooperativa I I 

2 ¿Cómo considera la situación polftica del país? 

a) Norma 1 L I 
b) En guerra I I 

3 ¿Han conseguido empleo algunos de sus compañeros al um no s ? 

Si liNo I I 

4 ¿Por qué? __________________________________ _ 

5 ¿Su maestro habla de otras cosas,además del contenido de 
los progra mas de estudio? 

Si I I Nol 1-

6 Si 11 S í 11 ¿ d e qué e o s a s b a b 1 a ? ____________________________ _ 

Clave N 



r 

N° E S P E e 1 F 1 e A e ION 

9 ¿ L e s p 1 a tic.a del a s i tu a ció n p olí tic a a c t u a 1 del p a í s ? 

Si liNo I I 

10 ¿Les ha platicado de l a s acciones injustas q~e se dan ac

tualmente? 

Si liNo I I 

11 ¿Por qué? 

12 ¿Se presenta a clases todos los días? 

Sil I No I I 

13 Si "no." por qué? -----------------------------------------


