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l. INTRODUCCJON 

1.1 FORMULAClON DEL PROBLEMA 

La cr1s1s est ructural que e nvu e lve a El Salvador en lo 

social, po li tice y ec onómico y qu e se agudiza en los 6ltimos 

die z aflo , se nmarca dentro de una gu e rra civil e n donde se 

enfrentan l os int ereses el e un.:1 min oria históricament domi -

n an te contra uníl ma yo riíl <lespos eida qu exige sus d erechos y 

l a s olución u sus necesi dades más sentidas en la soci edad. 

El conflicto bélico c onsume casi la totalidad de los 

r ecu r sos que debe r i,1 n se r des t inaclos u lo s servicios e le me n -

tal es d e salud, a lim e nt ació n, vivienda, trabajo, e duc ación . 

En t'rm:in os ed uc:1tiv os , por des e mpeñ;1r 1;1 ecluc;ició n un papel 

de terminnnt p uru el sos tenimiento de c ualquier structura -

socieconómica, no es d e ext rañ a r que la educación que inten

ta dar una pan or6mi a m5 s obje tiva de nu es tra realidad so-

cial sufru r eco rt es pr es upu estarlo s que pret e nd n mant e ne r a 

l a sociedad salvadorefla e n e l l e targo en el que h a permanec! 

do desd e la colonia . 

En arquitectura, co mo actividad intelectual y eminente 

me n te de funci ón co lectiva y qu e hasta la fec h a h a sido e na 

jenada p a ra e l servicio de un s ec tor dueño del merca d o de 

trabajo y en actividades implantadas a través de los progra

mas d e es tud io y qu des es timan otras que también son impor

tantes como so n la doce nc ia y la investigación en s u área e s 

pecifica, deb e h ace rs e un esfuer zo i mp lemen t ado y ejecutand o 

nu evos proc esos d e ens eñanza para descubrir el verdadero rol 

qu e debe des mp e ñ a r n nu stra sociedad, sie ndo ésta una ex1 

genc1a que l a realidad nacional plantea. 

Bajo el e squema educ at ivo vigente, la a rquit ectura ha 

dej a d o al mar g na todos aquellos que no pueden p agar s u s 

servicio s y por lo tanto e l énfasis de la ac tivida d arqu i t e~ 

tón ica se lim ita a soluciones urbanas, e l área rural h a sido 

olvidada co mo c ampo d e acc ión r ea l de la profesión. 

1 
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La Un iversidad de El Salvador, define su opción clara

ment e por las mayorías en cuanto se proclama libre, popular, 

hum anista y democrática, en contradicción con la posición de 

otros sectores socjal s que tratan de ahogar el trabajo qu e 

en lla ser all za dado que pone e n ev idencia las fallas del 

sistema. 

Se plant ea pu e s, una reforma universitaria que fi losó

ficamente resp onde a los principios de la proclama y que pr 

tende una Uni v e rsidad renovada que es té a la altur a del mo-

ment o hist órico, con la i nt ención d e que los nuevos profesiQ 

nal es sepan en s u 1n ome nt o interpretar la realidad tanto n acio 

nal como regional y mundial para dar soluciones adecuad as a 

los problemas que se les presenten. 

Todo lo anterior sirve como ma rco de referenci a para -

prop o ner nu evos curriculum para todas las ca rreras inc luyen

do las de l a Facultad de Ingenieria y Arquit éctura . 

Existiendo ya un antecede nt e a nivel de trabajo de Gra 

duación par a 1~ carr ra de Arquitectura en el ensayo de dis~ 

flo curricular y tomándolo como diagnostico, dar continuidad 

a di c ho tr abaj o ser5 pues, la idea f undam ental del est udio -

qu e se re a li za . 
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1. 2 JUSTIFI CACION 

La educación e n El Salvador a través de su histori a ha 

sido siempr e un ate nu ant e del su f rimiento, m¿s no d e lib e ra

ción humana; es asi como parti e nd o des d l a conquista, la é 

poca del lib eralis mo y has t a la actual situación e nmar cada -

en un a gu er ra, se puede observar co mo la e du cac ión ha sid o -

pr os titu ida para lograr un produc t o qu sirva a lo s inter -

ses d e un a minoria . 

A pesar de los esfuer zos reformist as de los gobiern os 

d e 1 o s ú l t j m o s él 11 o s , 1 él d u c u e i ó n e n J '. 1 S a 1 v a d o r p a s él n u n 

segund o o terc r plano, pues lo que r ea lment e importa a l sis 

t e ma , es qu L1 rn,1 s,1 pobla c .i onal J es s i ga produciendo ga na n

c ias y a los ind ividuos privil eg iados que ti e n en acceso a la 

e du cac ión se l e crean valores sobr e e l mundo, e l hombr e , l a 

vid a , tr a d iciones , cos tumbr e s, hábit os y acti tudes para far 

mar cu a d ros profesio nales qu e sigan sirv i end o a de t e rmin a do 

sector . 

La Univ e r sid a d de El Sal vad or, pr eocup ada por la si tu a 

ción d e la ducación ha cia s u interior , la cu al ha sufrido -

un a dism i nu ción del niv e l acad émi co a parti r de los cie rr es 

197 2 y ] 980 y;_¡ l os c u;_¡tro aíl os de r un c ionar e n e l exilio , -

aunado a l a aparición de las Un iversi dades privadas qu e ga

ranti z an l a formación acele rad a de profesion a l es que acrec e n 

tan la " Mano de Obra Profesional " e n aquellos campos tr adi-

cional e s qu e no necesi t an recursos Técnico-Cientificos ; y 

con lo qu e l o ún ico qu e se ha creado e s un a e norm e masa de 

des empl eados profesionales qu e el sistema no pu e d e absorv e r, 

su f orma ción no respond e a los i nt ereses y necesi dad es de un a 

pobl ación mayoritaria , por lo tanto la calidad d e los recur

sos humanos no va e n ben ef icio social. 1/ 

Est o h a hec h o que la Univ e rsidad se plantée la necesi-

1/Ma rco Teórico d e refe r encia , 1986 
Pr oyecto político d e l a UES. 
Comisi ón del Conse jo Sup e rior Univ e rsitario, p ag . 82 . 
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dad de un a r eforma Univ ersi tari a c omo un instru mento para h a 

cer op e r a ti vo el Proyec t o Politi co d e la Universidad que se 

basa f un d ame ntal mente e n log rar una Universidad Libre , Demo

c rática, llum;i n i_stu y Popular p,1r ci pod e r dar un product o qu e 

responda a l as neces idades soc i ales r e ales; profesional e s ca 

pac e s d e p en sor c i e nti fi ament y utili zar ést a capacidad p~ 

ra int rpr e t ar ob j e tivam ent e la r e alidad nacional, y dar apo~ 

tes cienti ficos qu e sirv an pa ra da rl e solución al ac tu al con 

f li cto al me n o r co st o social posible. 1/ 

Esta r e f o rm a , pr t e nde la r e organ ización y . la reori en 

tación de tod as l as e structuras acad é mic as , para fo rmar cie~ 

tifi cos y t éc n icos qu e es tén c on cientes de la problemática -

n a c i o n :-11 y pu . d ,, n d , 1 r s o 1 u e j o n e s q u s e a n s i o n j í i. c o t i. v a s a u 

na sociedad e n cr i s i. s cuy untural e n todos los órdenes y por 

supuesto c ap aces de de sarr ollar su actividad Técni co-Cienti

fica en l a nu eva soc i e dad a la que arribamos . 

Ba j o és te ampli o es pe ctro, s e plantea la nec e sidad de 

la re f orm a curr icul a r de t od a s las carr e ras qu e la Facult ad 

de Ingenieria y Ar ¡uit ectura sirve . Los universitarios con-

cientes, s e esfu e r zan por la re habilitación fisica y por el 

desa rr ollo ge n e r a l en lo acadé mi co y en la proyección a la -

comunidad a l a qu e la Universidad se debe, por lo cual se ha 

comen zado por a l guno s , dentro de la escuela de Arquitectura 

de la Facultad d e Ing nieria y Arquit ectura y a nivel de Tra 

baj o de Gradu ac ión un "En sayo de Diseño Curricular" para la 

carrera de Arquite c tura, sin embargo, éste trabajo por s us -

alcances, n o llega a pro f undi zar en el análisis t eó ri co ideo 

lógico para l a f und amentación de un nuevo plan d e es tudios y 

la admini s tr ació n op e r a tiva del nuevo esquema; éste trabajo 

pret end e darl e c ontinuidad a lo iniciado en éstos as p e ctos -

p a ra llegar a def inir e l nuevo perfil del Arquitecto que l a 

1/ Marco Te órico d e refe renci a 1986. 
Proyecto polit i co de la UES. 
Comisión del Co n ejo Sup e ri or Univ e r s itario, pa g . 82 . 
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sociedad salvadorefia n eces ita . 

. La tar ea es firdua y de mu c ho esfu erzo, sin embargo -

cualquier aporte, sea c ual fuer e su magnitud, será signific~ 

tivo e n el sentido d e qu la Es c uel.'.l de Arquitectura se pon

ga a la altura de lo que pr tende la Reforma Universitaria y 

el Plan de tr aba j o d e la Junt~ Dir e ctiva - FIA-UES, quinqueni o 

87/91 y logra r adcm§s que la misma no se quede a la zaga de 

las posicion es de avanzada logradas por otras Escuelas de Ar 

quitectur a de L.'.ltino:imérica; asimismo lograr una Escuela d 

Arquit ectura, c¡uc como corriente logre tener una es tructur a 

Académica-Ideológica bajo la cual se for ma n las futuras gen~ 

raciones que se gradu en e n s u se no . 

Concretamente el título del estudio a reali za r ser§ 

"PROPUESTA DE CURRICUL UM PARA LA ESCUELA DE ARQUITE CTURA DE 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR" . 
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1 . 3 OBJET IVOS 

! . 3 . 1 OBJETIVO GENE RAL 

Dar co n ti nu idad al trabajo d Disefio Curricular de la 

Escuel a d e Arquit c tur a dentr o de l os principios definidos -

por la Refo rm a Universitaria , ll enando el vacio, en el senti 

do de qu e no existe un f undamento i deol ógico qu~ sustent e l a 

ens e fi an za d e la arquitectura , dentro d e un a sociedad co n una 

din¿mic a de ca mbio, qu e plantea ne cesidades concretas para -

tod as las di sciplinas . 

Con ést e trabajo se de jan definidos los ejes por los -

c ua l es se dar~ co ntinuidad , a lo qu e podri a llamarse l a par

te op rativa d e l c urri c ulum, para h a c e r e ntonces un a unid a d 

concret a y cohe r ente, en lo f il osófico, ide ológico y operatl 

vo, 1 desarrol l o de la nueva en sefianza de l a arq u itectur a -

p a r a nu es tr a soc i edad . 

1.3. 2 OBJETI VOS ESPEClFlCOS 

a) Establ ece r e l f undam e nt o Teórico -Ideo ló g ico que re

gir¿ l a nu eva curricul a de la e scuela d e Arquitect~ 

r a d e la Universidad de El Salvado r. 

b ) Reori entar la ensefian za de l a Arquitectura para pr~ 

ducir un egresado p r epara d o e n lo social, técnic o y 

cientifico pa r a que r es p onda a nu e stra socie dad e n 

proc eso de camb io y e l nu evo orden, surgido de éste . 

c) Pr opone r un a curricul a enmarcado d entro de la Refor 

ma Universitari a y el Proyec to Politico de la Un i -

versidad d e El Salvador . 

d) Ap or tJ r e le me nt os por me di o d e l dis efio curri cul ar -

qu e cont ribuyan a las i nqui e tudes y demandas del e s 

tudiante, e n el sentido de no ser un profesional 

frustrado al momen t o de eg res a r y sin embargo t ener 

l a sufici nt e capacidad p a r a abordar y solucionar -



7 

cunlqui r pr oblemu qu e sel presente desd e la pe r~ 

pectiva de la disciplina y co n la intención clara 

de dé!r a la arq u itect ur a u verdadera dimensión. 

1.4 METOD OLOGIA 

El desarrollo del trabajo b¿sicamete se estructur a en -

las sigui entes eta pas : 

A) Anjlisis Histórico 

B) Ref rencia Institucional 

C) Diagnóstico 

D) Fundamento Teórico 

E) Ej es Curricula r es 

f) Re come nda cio nes 

El tr abajo se divide e n estas partes por cons ide rar · e~ 

ta la meJor ruta pa ra def inir el perfil de la carrera tanto 

pasado orno actual y poder asi apo rt ar los nuevos e l ement os -

que del i n earan la reorientación de la car rera. 

Dichas eta pas de desarrollo d 1 ensayo se describen a -

continuación 

A) A ALISIS HISTOR ICO 

En ésta p rime ra partes busca hac er un esbozo de co rno 

ha sido la evol ución de la carrera de arquitectur a en El Sal

vador a travé s del tiempo, desde su surgimiento, caracteriza~ 

do ésta evolu ción por fec has significativas e n la histori a , y 

relaci onando la obra arquit ec tónica con la situación política 

social y económica del pais, hasta su desa rrollo en nuestros 

días. 

En un a segunda par t e de éste an¿lisis se plantear¿ corno 

ha sido la enseñan za de la Arquitectura en la Universidad de 

El Salvador partiend o de su relación directa con 1 m dio y 

ver ,1 s i su i 11 r I u 11 e i , 1 e 11 1 os d i f re 11 t es p 1 a ne s de s tu el i o . 



En ést a partes r ea li za f undam entalmente una labor -

de sintesis hi stórica bus cando retomar solamente elementos 

que sean mi s caracte rist icos del desarrollo de la carrera,

ya que es t o se util i za como marco de r fe r enci a para nu es -

tro trabaj o . 

B) REFERENCIA INSTIT UCIONAL 

8 

La Uni versi<la al implantar la Reforma Uni versitaria ,

define lineas generales de trabaj o para que todos los nue-

vos curriculurn sigui eran un a mis ma or i ent a ción desde su es

peci fici d ad, s asi co mo en éste apartado se hac e una inte~ 

pret ación de ésta linea de trabajo, partiendo de varios do

cumentos como son e l discur so del Seño r Rector para los gr ~ 

duandos de la promoción del 28 de octubr e de 1988 , ponencia 

del Señor Rect or '' Misión de las Unive rsidades e n El Salva-

dor " en CENITE C 1 28 de feb r ero/89 y el Plan de Desar r ol l o 

de l a Un iversid ad d El Sa lvado r 1988 - 1992 . En lo qu e con

siderarnos seri lo concerniente a nu es tra disciplina . 

Con éste anilisis s e busc a encajar la ca rr e ra dentr o 

del ma rc o de l a Reforma Uni ve rsit aria , justificar asi una -

re orient ac ión de la mism a en s u esce n c ia, que r es pond a a 

las exigenci as actuales de nu estro pais. 

Corno se dijo antes el método a utili za r es la int e r-

pret ación bisicamente de los docum ent os de trabajo de l a R~ 

fo rm a Univ e rs itar i a desde la perspectiva de la carrera de -

Arquitectur a y como és t a , e n s u es pec ificidad puede incorp~ 

rars e al proceso de camb io . 

C) DIAG OSTICO . 

Par a pod er definir los e l emento s co n que s e cuenta p~ 

ral a impl ementación del curriculum se eva lfia en ésta etap a 

los estudiant es que ing r esan a la car rera, el pensamiento -
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final que pr e entan los eg resados, como también se hace una 

caracteri zación d 1 mercado laboral que los recibe . 

Es decir en és ta e tapa se de criben las aspiraciones 

co n c¡u in g r s; 1 el est udiant e , c J ¡ roceso de formacjón por 

el que atravi sa , el resultado fi nal de ésta formación y 

cual serfi el mercado laboral al qu s e in c orporar§ para s e 

flalar asi la o he r e ncia o no de la for mación brindada con-

tra la d emanda del me r cado . 

Complem e nt a rio a la in f ormación se hac e una evaluación 

del sector do cente, para poder apreciar la situación de és 

tos y su parecer e n c uant o a la e ns efla n za en los mom ntos -

actuales, conoci ndo asi su forma de pensamiento y sus cua

lidades para la i mpl me nt ac ión de un nu evo curriculum. 

Para r ecopila r y procesar ésta información se ha he-

cho uso f undamentalmente de la es tadistica, acompafiandose -

por tal motiv o de varios gr§ f icos il u strativos, para lama

yor interpr etació n d e l os datos. 

Buscando pe r fila r el estudi ante, docente y mercado 1~ 

boral ideal, se h ace e n ca da apartado una propuesta de lo -

que cada uno debería ser para existir una buena interrelación 

entre el des arro ll o de la e du cación y el medio de trabajo,

par a tener l a seguridad de estar r e spondiendo a las necesi

dades pl ant eadas por nuestra sociedad. 

Al final cerrarn os con una s conclusiones interpretati

vas de l a situ ación general aportada por los datos del diaK 

nóstico, a man era de sínt esis para t ener un punto de parti 

da en el establ ec imiento de los nuevos criterios de orien-

tación del nuevo plan de es tudio. 

D) FUNDAME NTO TEORI CO 

Es en · sta part e e n donde a través de la interpreta- 

ción de lo que ha si do y s hasta nuestros días el trabajo 

de la Arquit ectura y la enseflan za de ésta en nuestro país,-
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hacemos e l plant a mi ent o del nu vo e n fo que que deberá t ener la-· 

carrera, e l proceso qu e sigue ésta parte del trabajo e s defl 

nir prim e r ament e cual es la opc ión d e la Escuel a d e Arquite~ 

tur a de l a un· versida d de El Salvador y que comprend e dos fa 

ses, la prim e r a es xp licar co mo se inserta la Escuela d e Ar 

quitectura en e l movi mi e nto de l a Re fo rma Universit a ria, co 

mo la interpreta , co mo l a hace s uyo y la segund a es plante a r 

tod a una concep ción teórica renov a da, que comien za con lo 

qu e se h a dad o e n llamar cont ex tuali zac ión de l a Arquitectu -

ra, qu e bási came n te s mani fes tar un no a las tradicional es 

mod as , haciendo co nc ie ncia ace r ca d e l as so lucio nes propias, 

para terminar co n un análisis ace r ca d e la tot a l i dad e stéti

ca de L .1 ,ir e¡ u i t e e t u r; 1 , q u e p re t e 11 d e g u i ;.11· ha c i ~1 u n ;_1 n u e v ;1 v 1 

sión de la arquit ec tura des de e l punt o de vista del ver dade

ro co nc e pto d e la e st ·t ica y n o como se h a pret endido ver 

hasta a h or a por el pensa miento dominant e , os ad sde su v e r 

dad. 

E) EJES CUR I lCULARES 

Pl ant ear la opción de l a escu e l a d e arquitectura en su 

totalidad, p e rmit e r ea li zar e l proc eso d e de rivaci ón de los

e j es curr iculares , en l os cua l s s re a li za una lectura de -

la r ea lidad a t r avés de un en foq u e di sc iplinar, e stablecien

do áreas y hec hos pro bl emáticos, la información que arroja -

esta lectura d a l a pauta para decidir que áreas se d eb e pre

ferenciar en la enseñanza de l a arquitectura, par a producir 

un profesion al no solament e capaz d e sde el punto de vista 

técnico, sino también des de el punto d e vis ta d e incidir e 

fe ctivam en t e e n la sol u ción de las áreas deficitari as de l a 

sociedad salv ado reña desde una p e rsp ec tiva disciplinar, apo~ 

tanda a l a dinfimica socia l. 

La r ecabución de toda la i n fo rmación correspondient e a 

cada un a de 1 os e o n t n id os de 1 t r a bu j o , h ,1 s id o r e a 1 i za da d e 

docum ent os y textos que obedec n a l " Movimien t o Arqu itec tónl 

co Latinoamericano " se ha pr e t nd ido a rti cul a rlo· siguiendo -



11 

la mi s ma lin ea ap ega dos a l a l e ctura de nuestra compleja re~ 

lidad y utili zand o la critica como instrume nt o valioso para

poder s r t o t a lm ent e obj e tivos, a band onando cualquier posi-

ción pasionist a o rom¿ntica, tratando de utilizar todas las 

posibilidades de va riación en la utilización del método cien 

tí fico . 
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LA HISTORIA CON LA NECESIDAD DEL 

CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA 11 

NICOS HADJINICOLAU. 



11. A ALl SI S lll STO RlCO 

El Anál is i s Histori c o de la a rquitectura c9mo discipl! 

na se hace de sde l a de fini c ión de lo s diferentes momentos 

históricos qu e ca racteri zan la evolu c ión de la sociedad sal

vadoreña y su din ámic a , a partir del momento en que aparecen 

los primeros a r qu i t e cto s salvadoreño hasta la década de los 

80. 

Est e onálisls se hace con e l prop ósito de i nterpretar 

el proceso de en s eñan za de la a rquit e ctura que ha existido -

en El Salvado r y opt a r en é l, por un proceso de enseñanza 

que resp ond a efec tivament e a l a s n ece sidades que plantea la 

socieda d c om o p r ob lema s, o se a entr a r en la dinámica de bus

car solución a p r oble mas r e al es de nu e str a sociedad. 

Se basa es t e a nálisis en e l tr abajo de Edelberto To-

rres Rivas e n s u libro "Interpretación del Desarrollo Social 

Centroameri c an o '' por ser de los pocos ensayos de interpreta 

ción sociológico que analizan la nacionalidad centroamerica 

na; interpre t ac ión valiosa para comprender la actual situa- 

ción de dep end en c i a y las respuestas que la arquitectura ha 

dado a los di fe r entes momentos históricos. 

2 . 1 EVOLUCI ON HISTORICA DE LA ARQUITECTURA EN EL SALVADOR . 

Históri camente e l trabajo de la Arquitectura y los Ar

quitectos h a sido e l de satis f acer las necesidades de la cla 

se dueña de l os medios de producción o sea los qu e tienen ca 

pacidad económica par a pagar dichos servicios, es asi como -

inicialment e es t e tr abajo e ra reali zado por ingenieros , agrl 

mensores, a lb añi l es o arquitectos extranjeros traidos desde 

Europa y Est a dos Unidos,!/ respondiendo con las corrientes -

estéticas de moda a l as n e c e sidades-estético-esp~ciales de -

la clase domi nant e . 

1/ " Ensayo de Dise ño Curricular pa ra la carrera de Arquitectu 
ra de la Univers idad de El Salvador". Trabajo de graduación~ 
previa opción a l Titulo de Arquitecto, presentado por Cansi~ 
no Godine z y ot r os, 1987, pag . 1 7 . 

12 
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2.í.l 1930-1945. 

A raí z de la crisis mund ia l de los años 30, se produjo 

un estancami e nto en la sociedad salvadoreña, debido a la caí 

da de los pr ecios del café y el asentamien t o de los rasgos -

oli g&rqui cos que se imponen, para evitar un colapso económi 

co, medidas políticas que culmin a con la primera dictadur a -

milit a r (Maximiliano Hern&ndez Martínez, 1935-1944) qu ien a 

niquiló l a insurgencia rural que co stó la vida de rn&s de 

30,000 p r sonos en su mayo ría campesinos y extendió la repr e 

sión a t odo el país para limitar las presiones sociales deri 

vadas de la crisis . 

Se mantiene el modelo ag ro exportador, qu e garanti za y 

consolida la oligarquía - t e rrateni ent e que corno - clase est& 

condicionada por estímulos extranacionales desde sus oríge -

nes . 

Es en este p e ríodo cuando aparecen l os primeros arqu i 

tectos graduados en el extranjero que obviamente per t enecen 

a la clase dominante y son fieles seguidores de sus intere- 

ses . A nivel mundia l se discute sobre la universalidad de -

la Arquitectura y son los ma es tros como Propices, Mies Van 

Ross e , Wright, Le Co rbusi er , los que reali zaran trabajos o -

instituyen escuelas donde se pretenden reencontr.ar en la s irn 

pl ic idad de la fo rma y en la eficiencia f uncional, la ra zón 

del Arquitecto y su Arquit ec tur a . 

Los pro fesio nales salvadoreños tr a bajan apegados a l os 

comp onent es que se dicte n en los centros de pode r, no hay l a 

rn&s mínima idea de proponer algo di fe rente, en todo caso, su 

trabajo s e re fleja en zonas r e sidencial e s de la .época . 

2 .1. 2 POST-GUERltJ\ - 1.960 

A p a r tir de 1945 se reavivó e l comercio internacional 
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y su brev e p ríodo inflacionario elev ó de nuevo a nive l es ÓE 
timos los pre c ios del café , pero un nuevo mode lo de interpr~ 

tación d e l a r e alidad nacional se a br e paso, proponiendo las 

industr ialización i nt erna y la d iversificación del comercio

exterior corn o obje ti vos nacionales . 

En la dóc ada d e l 50 , l a indu st ri a li zació n se co nvierte 

en sinón i mo d d e sarrollo , modificando e n t a l sentido l a di

nám ica y la ori entación de la ac tividad es t a t a l, de las c la

ses social e s y sobr t odo de los f ac t ores externos e n e l po 

de r. 

Este p e ríodo pu ede ca r acte ri za rs e por 

a) La CrL s is del Poder Oli gá rqui co . 

El surg imi ento de sec tor es medios urbanos corno grupos 

moderni za dor es coin ci d con los intentos renov a dores de la -

oligarquí a t r r ate nie nt c que e n la pos t-guerr a pasa a trans

formarse int e rnamen t e . 

Se tr ata de e stab l ecer una ruptura con el sistema eco

nómi co t radi ciona l (Eco nomí a rnono expo rtadora), sin a lt e rar -

la es tru c tu ra r ur al , la moderni zac ión de l as instituciones -

políticas y de sar r ollo , pero apoyándos exc lusivament e en el 

sector priv a d o de l a inversión industrial . To d o e sto posibi 

lit o nu eva forma d e ines t abilidad social y política y/o l a -

co nstit ución d e reg í.me nes a ut or itario desarro lli stas ca r ac t e 

ris adas por la presencia militar y el renovado es til o oligá~ 

qui co d e gobi e rno . 

b) El Cr e ci mi e nt o Económico Desequ i libr a do. 

Los cambios políticos desc ritos están aco rnpafl a dos, o -

hi cieron posibl e , un a r elativa reanimac ión del sistema econó 

mi c o, lo s rn5s i mp ortantes son la r ea nimaci ón del comercio in 

ternacio nal y la d emanda co n sigu iente d e los productos tr adi 
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cionales con precios transitorios favo rables y una renovada 

afluencia d e recursos ex t e rn os . 

A me di da se desa rrolla es t e nuevo modelo , comienza a 

exigi r del sistema los técnicos ca p ace s d e producir soluci~ 

nes e spaciales , tanto para l a industri a co mo para el comer

cio , asi como para l as exig nc ia s d e la s cap as medias, cuyo 

ritmo de c r ecimiento es alto da d o e l papel de co ntrolador es 

de la inversión d e c apita l cafe tal ro e n e l r amo d e la in-

dustria. 

El s ist e ma r esponde al nu evo c ontexto, impulsando l a 

capacit ac ión de Arquit ectos en el ex tranjero y en el afio de 

1954, lo d e m,rnd;1 lJ cgó ,1 t.11 niv c ] 4u c se ·imp lementa l a Ca

rrer a d e Arquit ectur a en la Universidad de El Sa lvador. 

2.1.3 1960-1 979 

A ini cios d e la d' ca da d e 1960 la politica de indu s -

tri a li za ción f u é n fa ti za d a nu evamente y complementada co n 

la "Alianza p ara el Pro gr eso " y e l i mpulso de la integración 

c entro a me ri cana . 

Me di ant e l a prime r a los Es t ados Unidos se comprome-

tian a una ayu da s u stancia l a l pais, asi como presionaban -

para la impl eme nt ación de me dida s r efo rmistas, tendi ent es -

a crear es tab ilidad politi ca n e l pais y la región. 

La se gund a se inicia co n el Mercado Común Centroameri 

cano, qu e pr etendi a lograr un a complementación industrial,

que aprovechara más ef i c i e ntemente los recursos disponibles 

en l a re gión, si n e mb a r go e l Mercado Común Centroamericano 

se vino abajo co n el co n f licto El Salvador-Honduras e n 1969. 

Estos dos hec h os h istó ricos enmar can la década aume n

tando l a de p enden cia y la ma r g inación d e las mayo rías. 

En los afios s t ent a, Es t a dos Unidos no lo gró mayor es -
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avances por m dio d la Alian za par a el Progreso y t ampoco

pudo vender l as r efo rmas socioe c onó mi cas a la o li garqui a , -

especialmente durant e la propuesta de la tr an sfo rmación 

agraria e n 1975 . Culminando en e l golp de estado de octu

bre de 19 7 9 . 

Nu eva mente la Arqujtectur □ se e nca r ga d e solventar la 

demanda impue sta por este mode l o eco nómico d ca pitalismo -

de p endi en t e , se i ncrementó l a co nstrucción de edificios pfi

blicos, casas le habita c ión par a e l s ctor m dio y el surgl 

miento d e l concepto de "vivienda m:í.nima " a fi nal e s d e la dé 

cada del 50 y prjnc ipios de l 60 8 partir de " Bienestar So -

cial '', insti tución que posteriorme nt e se divide en el IVU -

Institut o d e Vivie nda Urbana desti nado a trabaj~r en el á-

r ea urbana y el I . C. R., Instituto de Colonización Rural. 

Má s tarde a me diados del 70, s ur ge FUN DASALVA que 11~ 

ga a con solidar e l co ncepto de vivienda " popular " y "minima " 

basada principalmen t e en l a ay uda mutu a . Estas fo rmas de -

participac ión co mun a ] e n una sociedad como la salvadorefia,

co nstituye un~1 nu cv,1 forma de ex pl o tación y se plantea como 

una salida propi u de l a in capacidad d e l sist ma d e satisfa

cer las necesidad es de la población y se les persuad e de a

portar, a cambio d e su vivi nda, su f u erza d e trabajo . 

2 .1. 4 LA DECADA DE LOS 80 . 

Despué s del go lpe de e stado, el p a is entra en un a nue 

va etapa, un a n ueva crisis , se agudizan las contr adiccion es 

capitalistas pr ofundi zando l a problemática urbana y el a is

lami ent o rural, fren te a dos fenó men os sociales. 

a) La accl rad,1 c risis es tructural de las relaciones 

capitalistas que han desembocado e n un a guerra co~ 

train urgente , resultado lógico de tales contr adi 

cciones . 
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b) Un a prolongada si tuación r evo lucionaria producto de 

l a lu c h ad c las es . 

E l terr mo to d e l 10 d e oc tubr e d 1986 dafió g r an p arte 

de l a in f r aesctructur a d e la ca pit a l s al vadoreña, volviéndo

se en un acelerant e d e l proc eso d e cambi o que vive la soci e 

dad salv a dor eña . 

La crisis económica , el co n f li c t o a rmado y e l terr e mo

to d e la décad a d e l os 80 h a n h ech o e me r ge r nuevos mo vimien

tos popul a r es que t e n iendo s us raíc es en lu c h as de . las déc a 

das anteri ores present an c a r ac t e rísti cas inéditas en su es-

tructur a d e c l ases ; las relaciones capi ta lista s h a n deterio

rad o su s formas d e trabajo asalariado , h ac iéndole p e rder sus 

car¿ c t er d e p roleta ri o urb a n o y agravand o sus fo rmas de vid a 

en cuanto a l as con dicion es mate r iales y socia l es de su r e -

producción co mo ser humano a n te l a ca r encia de vivienda, sa

lud, recre ac ión, e du cac ión. 

A p a rtir de l movimi e nto r efo rmist a del 79, sed¿ un 

trat amiento p opulist a al pro bl e ma d e l a vivienda l o que gen~ 

ral a ori e nta ción d e recursos tant o pübli co co mo priva dos a 

la co nstrucción masiva d e viviend a mínima, sin pl a nt ear nin

gün tratamient o de fo ndo al pr obl e ma . 

La a rqu itectur a e n e sta década se ha reafirmado como -

objeto d e cambio, a p rivil eg i a d o l a demand a , dejando por f u~ 

r ala solución de l as n ecesi d a des real es del s ec tor mayorüt~ 

rio d e l a p o bl ac ión . 

Se pu e d e afi rm a r qu e e l a rquitecto es y ha sido un prQ 

fesional de servicio ex clusivo par a qui e nes pu e dan pagar sus 

servicios. 

Esto tr ae co mo co ns ec u e n cia , q u e dentro d e una situa- 

ción d e c r isi s , la d e ma nd a des rvi c ios d e l profe sional de -

Arquit ec tu r a sea mínima . A es to se suma el i n creme nt o e n e l 
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núm e ro de Arquitectos con el s ur gimi ento de las Universidades 

Priva d as que sirven l a carrera de Arquit ectur a , que satura e l 

me r cado profe si on a l d e tr ahajo. 

Este me r c ad o d trabajo entra e n crisis debido a la 

inestabilidad ec onómica y soc ial qu e se vive en el país desde 

19 79 y sólo varía o raí z de l t e rr e moto d e 1986, ge n e rando es 

te Cenómeno notur¿_¡_l, un~1 reactivación en la i nclu st riu de lu -

construcción, producto de la ayud a internacional, encaminada 

a l a r eco ns truc c ión de la i n fraestr uc tura dañada por e l sismo 

y la dot ac i ón d e vivienda para los d amnificados. Pero corno -

se ha podido observar en estos últimos tres años , e st e traba 

jo h a estado c ondi c jonado al factor económic o , qu e ofrece la 

posibil idad d e obt e ne r un beneficio socia l personal f und amen

talm ente. 

2 . 2 ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR. 

La carr e ra nac e como un departamento ads c rito a la Ing~ 

ni erí a Civil, lo qu e produc en s us inicios un enfoque inge- 

ni eri l, co n ori e ntación f uncionalista qu e es propia del mode

lo de pen sami e nto dominante, imponiendo modas o patrones cul

turales ex tr anje r os (Eur opeos y Estadounidenses) l/ proyectá~ 

dose al sector do cent e y es tudi antil, sin un objetivo claro -

par a l a for mación profesional, lo que h a alejado al que hacer 

de la Arquitectura y al Arquitecto de la to rn a de conciencia -

de los probl e mas nacionales y su p a pe l no ha t e nido mejor 

rientador que e l libr e juego de la oferta y la deman da en el 

mercado profesional de trabajo. 

1/ Cansino y o tros, Obra Citada , pa g . 21 . 
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Las características de los planes d e estudio, los cuales ·han 

sido: el de 1954, 1958 , 1966, 19 70, 19 71, 1973 y 1978, de 

una orientació n t6cnica , s in vinculación con la realidad na 

cional, más b ien se h a n ido acomodando a las co nveniencias -

de la c l ase d omi n an t e y a l os patr ones o diferentes concep-

ciones qu e de la Arquite c tura se h a tenido en los centros de 

pode r a nivel mundial, claro cst5 qu e l as respuestas arqui-

tectónic as sean medioc r es o n o pos ean características que 

las valori c n co rn o obras arquit ctó ni cas y mas bien s e an una 

de gra dación de l o 4u hac r a rquite c tura implica en r ea lidad. 

1/ . 

El pl a n d e es tudios de 1971 es el que se ~uede consid~ 

rar distinto a los ot ros por s u c l a r a ori e ntación popul a r p~ 

ro no logró implern ntarse por la in t ervención militar del 

campus en 1972: a raíz de este he c ho los planes de estudio -

de 1973 y 19 78 se orient an a pe rpetu ar e l e squema de depen-

dencia dentro d e l funcio na lismo , abandonando toda postura 

critica y cualqui e r fo rm ación d e conc iencia del papel del 

pro fesional qu lo ha ga co mpr e nd e r el problema y co ntexto 

dentro d e l cu al t endr á que desenvolv e rse. 

El pl an de e studios d e 19 78, se mantiene vigente des-

pués de 10 años , y aunqu e ha sido objeto de enmiendas a es

tas alturas es totalmente obsole to. 

Las consecu ncias, la for mación de profesionales sin -

espíritu criti co , bajo nive l cientí fico y con muy poca con-

c i en c ia de s u rol co mo parte de un a sociedad. 

1/ Basado en "Propuesta d e Diseño Curricular para la carrera 
de Arquite ctura de la Universidad de El Salvador " , traba
jo d e gra du ación previo a l Titulo de Arquit ec to presenta
do por Cansino Godinez y otros, 19 8 7 . 
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I I l. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

Cualqui er intento de desarrollo de un nuevo curriculum d e be

plant e ar se sohre e l orde nami ento qu e norm a la activi d a d aca 

démi ca d e la in s titución a la cual va dirigida. 

No se pu e d e pretender qu e l a Univ rsidad de El Salva-

dar, la Facult a d d Ingenier i a y Arquitectura y la Escuela -

de Arquitectura p e rmitan r eali zar una activ idad de esta natu 

rale za , sino se h a r ea li zado por part e d e los involucrados -

en reali za rl a , s i la misma respo nd e a la s políti cas , princi 

pios y norm as que rigen a la Institución. En ese sentido y -

queri endo r es p ond er adecu a d ameEt e a la premisa, al principio 

planteada, se ha ce un an¿lisis d e las referencias institucio 

nal es qu e inciden f undam ent a lment e e n el desarrollo del Cu- 

rriculum par a l a Escu ela de Arquit ctura d e la Facultad d e -

Ingenieri a y Arquit ec tura de la Uni ve r s idad de El Salvador. 

3. 1 PROYEC TO POLITICO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR . 

El proyec to politico de la Universidad de El Salvador, 

surge da d a l a necesidad que se genera debido al giro que to

ma la coyuntura poli tic a nacional hacia 1979, que se materi a 

liza haci a su int e rior con la última ocupación militar y la 

consecuente violación de su autonomia y derechos históricos, 

asi como la represión generali zada contra las organi zac iones 

represent antes d e los sectores populares y el deterioro pro

gresivo de l os niv e les de vida, que golpean con mucho m¿s 

fuerza a los secto r es mayoritarios que son los trabajador es ; 

la esencia de l proyecto político es ''explicitar ante la so-

ciedad salvadoreña l a conc e pción filosófica que enmarca el -

quehac e r un iversita rio, en cumplimi ent o a la ne ces idad de m~ 

nifest ar ab i ertame nt e s u s f ines como forma dora del r ecurs o -

potenc ial de El Salvador " El Hombre " 1 / 

1/ Cansino y otros , o br a c itada , pa g . 78. 
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La posic i ón filosóf i co - e duc a tivo d e la Universidad de 

El Salvador enmarca dentro de es te proyecto politico. 

El proyecto político es en dond se e ncuentran plasm~ 

dos los plant eami e nt os fundamentales que deberán regir el 

hacer universit a r io basados principalmente en los princi--

pios filosófi cos d e lib r e , humanística , popular y democráti 

ca. El proyecto politico pa r a concr et i z ar e st a posicion y 

su opción por las mayorias es tablec e la n ece sidad de rees-

tructurar y reorientar t od as l as e structuras académicas de 

La Unil~rsida d, p e rm itiend o a su vez hacer efectiva su post 

ción de ser conciencia crí ti ca de la soc iedad e incidir en 

erradicar la i n justicia y la opr es i ón, transformando la so

cieda d hacia for mas de convivencia más humanas. Los princl 

pios filosóficos qu e definen l a esencia del proyecto politl 

coy que son libre , humanista, popular y democrática deben 

entenderse d e la siguiente manera : 

3.1.1 UNIVERSIDAD POPULAR 

" La ra zón de ser d e l a Universidad de El Salvador, lo 

que l e d a s entido y a lo cual se debe fundamentalmente, el 

el pueblo salvadoreño, su primer, d eber y su primera exige~ 

cia estafi,entonces, en su con t ri bución a l a materiali zac ión 

y d efen sa de los interese y as pir acio n es f und ament a les de 

ese pu e blo" 1/ 

"El ca rá cte r popular d e la Univ e rsida d de El Salvador 

se lo da e l h echo d e que hist6Ficamente ha representado la 

única opción par a l a fo rmación profesional de los sectores 

populares, asi co mo para un segmento de las capas medias " Z/ 

1/ Proyectos p ol íti co d e l a Universi d a d de El Salvador,pag.3 

2/ Cansino y otros , o bra cit ada, p ag . 79 . 
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Def initi vament e el ca r&ct e r popular de la Universidad 

de El Salvador no es un concepto al cual se haya arribado -

casualmente, sino que es una t e ndenci a histórica que se ha 

reafirmado a través de sus ciento cuarenta y ocho (148) años 

de historia. 1/ 

La importancia del ca r&cter popular para la Universi

dad de El Salvador radica en e l hec ho de que ésta debe dar 

cabida en su seno a la población mayo ritaria y adem&s dar a 

la sociedad profesionales con una alta capacidad para aten

der las ne ces idade s d e l sector al que se debe, transforman

do l a realidad me djante la for mación d e r c ursos e n todos -

los niv e l e s q ue permitan eli 1n inar el esque ma d e injustici a 

y de solu c ione s a l os dificil es pr o blemas nacional es . 

3.1.2 UNIVERSI DAD DEMOCRATICA 

"En bas e a la opción popular declarada por la Univer 

sidad de El Salvador, no puede ni deb e ser, como conciencia 

critica de l a Sociedad y por -consiguiente conciencia criti

ca de si misma, reproducir a su interior aquellas caracte -

risticas o estructuras que contribuyan a perpetuar los val~ 

res excluyentes, injustos y marginadores del pensamiento d~ 

minante. Esta perspectiva le p e rmite entonces identificar-

se como un a Universidad Democr&tica''2/ 

1/ La intervención militar en la ciudad univ e rsitaria, un 

alto costo politico 11 P. 9, Comité d e Solidaridad con 

la UE S, 1981 . 

2/ Cansino y ot ro s , obra citada, pa g . 83. 
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"De cara a l a soc i e da d salvadoreña, e l compromiso de la 

Unive rsidad de El Salvador está en luchar junto al pueblo por 

romper con aqu e llos valores y es tructur as que niegan la igual 

dad, la l i b e rt ad y l a justicia en El Salvador; la intoleran-

cia, la proscr ipción políti ca, la r ep r es ión, e l desempleo ma

sivo, el pr og r esivo deterioro de l as condiciones de vida, son 

a lgunos síntoma s de la falta de democ racia y l a explicación -

de que e l conflic t o social haya l lega do a expresars e corno un a 

confront ación a rm a da, por el l o en la Uni ve rsidad de El Salva

dor sost enern os que l a Dornoc raci a tr asc iende más allá del eje~ 

cicio del p ode r. Es un pro ceso que se inicia y pasa por las -

formas qu e garantizan a todos los ciudadanos el acceso a los 

fines y se r vicios que permitan l a satisfacción de las necesi

dades mat e ri a l es y espiritua l es de l as mayo rías, este debe 

ser pues e l fin último de la democr ac ia" 1/ 

El carácter democr á tico de la Unive rsidad de El Salva-

dar se man i f i es ta medi ant e e l acceso irrestricto a todos, ell 

minando l os mecanismos sel ec tivos . Sin embargo, el acceso 

irrestricto tr opieza con un a serie de barreras, sobre todo e n 

el proceso de enseñan za -apr endi zaje~ que quienes lo controlan 

en la mayo ría d e los casos, no se identi f ican con la esencia 

del conc epto de l a de mocracia , impidiendo la permanencia de 

quienes h an lo g r ado acce de r a l sistema. 

El t e rr en o de l proceso educ a tivo definitivamente debe -

ser el de l a fe en gobi e rno p or consenso, libertad de oposi-

ción, lib ertad de palabra, de pren sa, de investigación, cuya 

compr ensión y ace p tación permite el desarrollo de actitudes -

del pensami ento crítico.2/ 

1/ Proyec t o Político, UES. pag. 6. 
2/ "Cans i n o y otros",obr a ci t a da , pa g . 85. 
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Asimi smo la e du cac ión en es ta s ci rcunstancias de demo

cracia p odLi a ampliar s us posibilidades de incidir en los 

problemas so iales y no pensar qu e l os cambios pedagógicos -

son suficien tes p~1r a lo grar camb ios profundos en la sociedad . 

Adern¿s se puede ag r egar de que todavía persist e el prQ 

bl ema n a d a nuevo de qu e só l o un porce ntaj e (60%) de la s per

sonas qu e demanda n ingreso a la Universidad lo logra , como -

también e l por e n t::ije qu e l og r a te rminar sus estudios es ba

JO . Lo ant er ior s de be a una serie de prej u icios in fi ltr a 

do s por e l pens1m : en t o dominant e ntr e los que se pu e den me~ 

cion ar que ' ' lil educación s uper i or es para una é lit e y no p~ 

ral as masas " y " para la ed ucació n uperior s e debe seleccio 

nar a lo s m:i s ;1p tos " J / . 

3 . 1 . 3 UNlVERSIDJ\D IIUMANI STA 

" El Corte humanista y hum anitario de la Universidad de 

El Salvador, es i n cu s ti on abl e desde la perspe c tiva de su ºE 
ción popul a r y democra tico . El mismo hecho de hac e r suyas -

las necesidades de las gr and es mayo rí as y su constante int e 

rés por la paz y el di¿logo, son l as pruebas más obj e tiv as -

de lo anteri or " 2/ . 

1/ " Ser Univer. ita r io , un privil egio ". Publicación de l FUR- 30 
julio, 19 75, e n e nsayo de dlseílo c urricular para la ca rr e 
r a de Arquitectura de la Un iversidad de El Salvador '' , tr~ 
bajo de graduación previa opc ión al titul o de Arquitecto: 
pres ent ado por Ligia Cansin o Go dine z y o tros, 198 7 . 

2/ Cansino y otros , obra ci tada, pag . 87. 
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"Las relaciones soci a les de producción prevalecientes 

en la realidad, ven al hombre como un simple factor de la -

producción y para l a producción; la Universidad de El Salv~ 

doren cambio ti en e la pro f unda convicción de que la produ~ 

ción debe estar al s e rvici o del hombre como un ser digno, -

capa z de tr ansform a r la naturale za, con el libre acceso a -

la ci encia y la tecn o l og í a, en bene f icio de su reali zación

pe r so na l y cJe l des ;11·rollo i nt eg r ,11 el e l,1 so i e dnd"l / 

En l a e t a p a de l anál is i s hi s tórico de este documenta

se demue s tr a c l a r a ment e la t end e n c i a a e liminar las mate--

rias hum ani s t as qu e pud ie r an generar e n los estudiantes al

gún tipo de ac titud po s itiv o h aci a l a justicia y la solida

ridad. Lo que r ea lm ent e ha su ce dido es que se ha dado un -

menospr e ci o ta nt o por p a rt e de es tudi a nt e s como de docentes, 

lo que da c omo r es ult a do qu e no s e c omprenda claramente cual 

es ciertame nte e l co mpr omiso univer s itario . 

3.1 . 4 UNIVERSIDAD LIBRE. 

" La ma t e riali zación del compromiso histórico de la - 

Universidad de El Salvador requiere condiciones fundamenta

les al interi or de la institución y en el ámbito de la so

ciedad y del mund o" 2/ 

En l a Uni ve r s idad de El Salvador, se tiene la plena -

convicción de qu e a través de su triple funcionalidad: Do-

cencia, Investi gación y Proyección Social se puede llegar a 

la verdadera lib e rtad del hombre, pero este concepto de li-

1/ Proyecto Políti c o de la UES, pag. 7. 

2/ Proyecto Po líti c o de la UES, pag . 8 . 
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bertad no pu ede qu e da r se co rto, por cuanto no puede ser libre 

si la soci e dad para la cual y por l a cual existe es oprimida. 

Es por eso qu e la Universidad se involucra activamente en el 

proceso de v o lv e r se liberadora me diant e l a educación y al mis 

mo tiempo cincienci a c ritic a del sistema. 

" En t anto que a l interior de la Universidad prevale zcan 

los idea les de democraci a , justici a. y libertad; su papel como 

liberador a alcan za rá mayor c redibilidad".1/ 

3.2 PLAN DE DESARROLLO DE LA UN IVERSI DAD DE EL SALVADOR. 2/ 

El Pl an de Desar r ollo de l a VES, no es más qu e e l in~ 

trument o co ncre t o por medi o de l cu a l l a institución encami 

na sus esfu e r zo s p a r a ver rea li za da la Reforma Universita - 

ri a . 

Dentr o de lo que son las orientaciones generales para 

el trabajo de l a VE S 1988-1991, que son lineas de proyección 

a corto plazo se es t a bl ecen problemas con los que s e puede

tropezar al momen t o de desarroll a r todo el trabajo para lo

grar los obj et ivos en e l proyecto de Universidad, tanto en 

el área académica , de p olitica interna, de relaciones y de 

recursos . 

AREA ACADEM I CA . 

l . PROYECCION SOC I AL . 

Los probl emas principales qu e se de t ec tan en es ta áre a 

son e l divorcio l atent e entr e t eoria y pr~ctica de la proye~ 

ción social, fa llas para cambi a r las ac titudes al interior -

1/Cansino Godíne z y o tros, pa g . 90. 

2/Tomados de l "Pl an de Des a rrollo de la UES" (1988-1992), a 
-probado p or e l consejo superior Uni~ersitario por acuerdo 

No. 30-87,89.4/14-4-88. 



27 

de la UES , ausencia de p l a nes de tr abajo , desor gani zac ión e n 

su a p l icación ais la miento de las un ida d e s e j ecut or as y f ina! 

ment e un a desint eg ración con las otras f unciones de docen c i a 

e investigación. 

Los obj tivos para lograr que la proye c c i ón socia l s ea 

efectiva a t odo nivel son ini ci ur un proceso de i n terre l ació n 

sis t emátic a co n la r ea lidad nacional, pa r a qu e l a i nstituc i ón 

a suma s u compromiso conciente de partic ip ar y contribuir en -

l a b0s queda d e soluciones a los prob l ema s f und ament ales d e 

l as mayori as , que ha n si do excluidas de t odo ace r vo socia l, -

pe r o que son d e t erminant es en la gene r ac i ón d e un mode l o de -

sociedad popul a r, d emocrático , hum a n ita ri o y lib re a l a qu e -

a sp i r a la UES . 

I niciar una difu sión pe rm ane nt e del pens amiento de l a -

UES en c u anto a l a p r ob lemáti ca n acion a l, a si c omo publicaci~ 

nes qu e desarroll en y co n so l i d e n e l mi smo, tod o con el propó 

s i t o de ser co nciencia critica d e la soc i e d ad, as i co mo un a -

f orm a d e co mpromiso d e la i nstitu ción pa r a o r ie nt a r el desa -

rrol lo y concienti zación de l pu eb l o sa l va dor e fio . 

Las politicas nec e sarias para log r ar los objetivos pla~ 

t eados es t5n : J o n eces idad de dotar a los p r ogramas de pro--

yecci ón soci al de una fu e rza prop ia , e lim ina nd o l a s ubordina

c i ón e n mucho s c asos a facto r es r e l acion a d os co n la f un c ión -

de ens efian za y e stableciendo como b e n ef ic i o primordi a l los - 

s e r v i cios que se logra bri nd a r a lo s s e ct or e s mar g in a d os p a r a 

es t o , debe también e limi narse l a ca r ac t e ristic a in c idental de 

s erv icio s oc i al , amplian do y dive r sifica nd o su p a qu e t e y 

aum ent and o la acce sibi l idad para l os sec tor e s mar g in ad os de -

la p obl ación, p a ra lo c u a l se r á n ecesa rio en f oc a r lo s pro gr a 

ma s primordi al m nte hacia estos ú l t i mos y plan if ica~ su c ap a 

c id a d y grado de cobertura . En c uanto a l a di f u s ión publ ica 

ci ones la inst i tución debe comprometer p a rt e de sus r ecurs os 

hum anos asi como mat e rial es , para volver r eales s u s aport es a 

l a soc i edad en c u a nto a ser orientado r a y concienti za d or a de 
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las may o rí as d e l p u e bl o s al va d o r e ñ o . 

2. INVE STI GAC ION. 

La pr o b l e mát i ca e n esta f unc i ón se centra en el bajo -

nivel de d esarr o ll o e n t é rmin os ge nerales de esta función, -

fa l t a de un ma rc o de o ri e nt ac i ón y c o nsecuentemente la mane 

ra aislad a en qu e e l i nv e st ig a d o r r e aliza su trabajo, un de

f i c i ent e co n t r o l o seg u i mi e n t o , as í corno l a fa l ta de a p l i ca -

ción prácti ca de s u s r es ultad os. 

Los obj et i vos qu e se p e r s i g uen para hacer efect iva l a 

investi gac i ó n se r á n : me j o r a r l a s i s temat i zac i ón y estructu

ración d e l a i nv es t i gac i ó n e n virtud de su potencial de apll 

cación a l a r ea l i dad n a ci o nal y s u amp liaci ón en términos -

c ualitativos y cua ntitat i v o s, c omplementarios a una integra

ción y v i n c ul ac i ó n má s es trecha c o n l a func i ón d e d ocenc i a y 

proyecc i ón soc i a l seg ún las líneas ya anter i o rmente exp ues-

tas. 

Conse c u e nte me nte las políticas para hacer efectiva la 

inv es ti gaci ó n , de b e n basarse en la relevación soc ial de los 

proy ecto s d e i n v es tigaci ó n y ac o rdes co n e l Prtty-ecto Pol íti

co; e s de c i r, s e b u sca rá l a pri o rización e int erre l ac i ón e n 

función d e l a f act ibilid a d de su re a lización en benef ici o de 

l os trab a j ad o r s d e l a s o ci e dad s alvadoreña. Al r e spect o , -

se c o nsid e r a n e cesa ri a la elaboración de un p l an de i nvest i 

gac i ón mu l ti anua l, es t a blec i end o una i ntegrac i ón entre inv e s 

tigaciones q u e pre t e nd e anal i zar y ap o rtar soluc i ones ac o r-

des a fen ó men os de índ o le "macr o " a nivel nacional, y, por -

problemáti ca " m i c r o " a nivel de comun idad es, regi ones, secta 

res o d e carácte r co nyuntura l. 

Para im p ul sa r la requer id a amp li ació n cualitativa y 

cuantitativ a d e l a invest i gac i ón, en lo cuantitativo se con 

s ider a l a inc o r p o r ac i ó n de cada docente, un plan de inv est i

gac i ón d e ü s trab a jos d e gradu a c i ón que producen los asp i--



29 

rantes a l a grad u ac i ó nJ co n ba se a l as pri o ridades de in ves

t i gac ión es tabl ec i das e n e l plan. En l o cual itat iv o J deb e -

bu sca r se una formación d e cuadros académ i cos en l as áreas de 

i nvest i ga ci ón en fo rma s i stemát i caJ med i ante l a inc o rporac i ón 

de técnicas que pued a n pr e parar c u adrosJ así como o ri e ntar -

l a form ulac i ón y e j ecución de grandes pro g ramas de i nvestig~ 

c ión. 

3 . DOCENCIA. 

Los pro bl e mas más se ntid os de l a UE S e n c u a nto a esta

fu nción p r o v i e n en d e facto r es al exterior d e la mi sma que im 

pid e n un a ded i cac i ón adec u ada de l os es tudi a nte s a l a e duc a

c ión universitar i a J ag r ava d a por l a cr i s i s po lí t ic o - eco nómi

ca del país. 

As imismo influy en en i g u a l me did a fact o r es i nternos 

del d esar r o ll o curricul a rJ c apacit ac i ón docente y de inf raes 

tructura físi ca d e l campus univer s itari o . Def i n itivame nt e -

la may o ría de es tudi a nt es qu e l ogran i n g r esa r a l a u niver s i

dadJ no poseen las con di c i o ne s eco nóm i cas s uficientes para -

dar una atención a t i empo compl eto a l os es tudios d a d o que -

t i enen qu e trabajar o bu scar t r abajo en comb inación co n s u s 

est udi os par a poder res o lver o tratar de r eso lv e r s u pro bl e

ma eco nómic o . 

La pr o bl emática gene ral se ag rav a por se rias def i c i en

c ia s int e rnas pr od uct o de l a represi ón en contra de l os cua

d r os docentes y aca d é mic os de l a UESJ ex i liándo l os J desapar~ 

cién d o l os o asesinánd o l osJ ha causado l a destrucc i ón de l os 

cuadros técnic o s d oce nt es co n l os que conta baJ perc ibiénd ose 

ac tualmente ser i as fall as e n l a capac i dad docente . 

Todo l o a nt er i or afecta d e un a manera u o tra e l desa-

rr o ll o cu rri cu l arJ hac i é nd o l o poco dinámi coJ e n l a mayo ría -

de los casos s in c a mbi os s i g nifi cat iv os durante décadasJ a -

l ejado de la realid ad sa lv adoreña e in sostenido po r act ivid~ 

des de investi gac i ónJ as i mi smo l os mét odos de enseña nza que 
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son tradi c i o n a l es y po c o inn o v a d o re s, h a ciéndose present e -

ademá s l a f a l t a d e e qu i pos d e a poyo técnico y d é laborato- 

ri o , o c a s i o n ada po r e l s aq u eo d e l a oc up a ci ó n militar de 

19 8 0 y po r e l te rr e mo t o d e 1986 . 

Los o b je t i vos f u nd a me nt al e s qu e s e plantean en l a so 

luci ó n d e es t os pr o b l e ma s son i n i c i a r u n pr o c e s o de r e vi s i ón 

curri c ul a r, a f i n de c o mb in a r d e me j o r f o rma l a teorí a co n

l a pr áct i c a y re d ef i n i r d e me j o r f o r ma l a utili zac i ó n d e l a 

plant a do cent e de l a UES c on tod o l o an t er i o r. No s e e x c l u 

y e la po s i bi 1 i da d d e a ju s t e s en l a ac tual imp o rtanci a re l a 

tiv a d e l as f ac ultad e s, a s í c o mo d e s u s e structuras de o r g~ 

niza c i ón ac adém i ca . Un se g und o o b je tiv o e s la f o rma c i ó n y 

c a pac it ac i ó n d e c u a dr os d o centes qu e pu e d a n influir y resp o~ 

der al p r o c eso de ca mb i os aca d ém i co s qu e d e b e n dars e a l in

ri o r de l a i n st i tu c i ó n y qu e sea n un reflej o de l a re a lidad 

nac i o n a l . 

La s po l ít i cas a seg uir e n c uanto al desarr o llo curri

cular, bu sca n r e duc ir l a brecha e ntre teoría y práctica, 

bus c and o me j o r a r l a ca lidad académica con un enfoque inter

discipl in a ri o po r á r eas d e c o no cimiento, ba~ado en la rele

vancia d e l as mate ri as par a e l a náli s is y la aplicación a -

la re a lid ad sa l v ad o r eña , en e l se ntid o más amplio d e lap a 

labr a . 

La d i n ám i ca de l a ac t i v i dad aca d é mi ca c o ndu ce a l es tu 

diant e a p a rti c i p a r di r ec t a me nt e e n s u f o rma c i ó n a tr avés -

de l a pr áctic a de l o s con oc imi e nt o s adquirid o s y el c onst a n 

te cu es t ion a mi e nt o d e l a r ea lidad hist ó rica. En combinaci ó n 

c o n l o ant e ri or , s e im p ul sa r á l a intr o ducción de mét o d o s d e 

ens e ñ a n z a p a rt i c i p a tiv a , c o n un a o rientación a la identifi

caci ó n, a n á li s i s, y s o lu c i ó n (a lt e rnativas) de problemas 

bien defini d os , a ma n e r a d e eje mpl o , talleres, seminari os y 
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mesas r edondas, etc ., a l cont rari o de métodos de enseñanza -

tradici ona l es y pasivos (c átedras magisteriales) fomentando

con e st o tambi én una necesaria integración y vinculación c on 

la inve stigación, se b u sca r á también una may or flexib ilid ad 

y a mpliación en los con juntos de mater i as que forman carre-

r as y un a relación más d i recta de éstas con l a realidad na-

cional, as í c o mo la i ntrod ucOllón de cursor de actu ali zación, 

es t a bleci e nd o así los primeros pasos para la formación post~ 

ri or d e programas a nivel d e pos t g r a do. 

AREA DE POLITI CA INTERNA . 

La política interna no es má s que e l conjunt o de medi

das que permit an a la UES ar ri bar a la sociedad a l a que se 

aspira, o sea una soc i e dad libr e, democrática, popular y hu

mani s ta. Estas medidas d e ben aba r car a l gobierno univ e r si ta 

rio, la organi zac i ón académ ica y a dministrativa. 

Los prob l emas ser i os detectados a es t e niv e l son l a -

falta d e nivel grem ial e institucional de una concepc i ón g l Q 

bal de univ e r sidad dentro de l co nt exto d e un proyect o po l ítl 

co hi stó ri c o , co n c r e to y temporal; l o que da por r es ultad o -

una desarmon í a e ntr e int ereses g r e miales; a pesar de l avo-

lunt ad, falt a clar i dad a n i ve l de autor id ades para tra baj ar 

en l a r ecomposi c ión a l i nt e ri or de l go b i e rn o uni vers it ar i o y 

en l a t oma d e d e cis i ones, u n a organ i zac i ó n académica que o bs 

tacul i za l a i ntegrac i ón de l a tr i p l e funcionalidad de la UES 

y perm it e qu e cada facu l tad se a i s l e del qu e hacer universit~ 

ri o, as í como una organ ización a dministrativa poco definlda. 

Los ob j et i vos que se persiguen e n e sta área son princl 

palment e que debe impul sarse un a co nce pción universitaria de 

y para t odos l o s secto res universitarios y de ca ra a l os in-
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tereses de l as mayo ría s del pueblo sa lvadoreño. Los compone_Q 

tes fun dament a l es d e esta co nc epc ión son la reestructuraci ón 

del go bi e rn o un i vers i t a r i o a ton o con el proyec t o po lí tico, -

una o r ganizaci ó n aca démic a q u e comb in e la triple funci o nal i-

dad d e la UE S a través de un e nf o que interdiscipl inario y una 

o r ga niz ac i ón ad min i s tr a t i va qu e ses un apoyo real al gob i e rn o 

univers itari o y a l as activ idad es académicas. 

La s po lí t i cas es pec ífi cas de es t a área serán el ini cio

de un proceso de a ju s t es e n l a act ual legislación univ ers ita

ria a f i n d e hacer part í c i pes d e l a toma de dicisi o n es po lít_l_ 

cas a t o dos l os s e c t o r es univer s it a ri os , anal izar en sus as-

pect as fundam e ntales l a o r g anización acadé mica a fin de ini-

ciar un proces o d e r ev i s i ón de és ta, d e forma tal, que permi

ta el enf o qu~ mu l t idi s c i pl in a ri o, basado en la revel e vanci a -

d e las ma t erias para e l -a n á li s i s y aplicac i ó n a l a rea lid ad -

salv a doreña; as imi s mo adec u a r la o r ga nización administrativa 

a e s ta nuev a o r g an i zac i ó n a cadémica, a fin de volverla ap o yo 

real d e l as func i o n es primord i a l es de la UES. 

Fin almente se pre t e nd e buscar cambios en el sistema de -

planificac i ón v igente d en tro de la institución, para llegar a 

una situ ac i ón d e d e moc r acia part i cipativa en la elabo ración -

de plan es y pr og rama para la toma de decisiones. 

AREA DE LAS RELAC I ONES EXTERNAS DE LA UES. 

Como r e l ac i o nes ex ternas de la UES debe entenderse a l -

conjunt o de prin c i p i os y c rit e ri os que se consideran para no~ 

mar l as r elaci o n es de la i nstitució n tant o con e l Estado c o mo 

con o r ga ni zac i o n es , g r e mi os po lí t ic os y profesionales, entida 

des académic as, c ulturales, art í sticas y científicas a nivel 

naci o n a l e i nte rn ac i o na l. 

Actualmente no ex i ste un a o rientación genera l de est e -

marc o n o r mati vo en s u s r e l ac i o n es ex t e rn as , debido sobre t o -
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do al pro bl em a de l a fa lt a d e u na co nc e pción política que de 

fin e las r e l ac i o n e s d e l a UES y e l Es t a do. 

En t é r mi nos g e n e r a l e s, l as r e la c i o nes de la institución 

tien e n u n ca r ac t e r i nc id en t e , c uy o s fin es , c o ntenid o y desa-

rr o l l o s o n i nde f i nid os . 

En es t a s i t u a c i ó n debe d ete rmin a r s e las n o rmas par a es

tablec e r e st as re l ac i o nes ex t e r nas . La caract e rística princl 

pal d e l a r e l a c i ó n deb e se r l a de a firm a r la identificaci ó n -

de l a in s t i t u c i ó n co n l os int e r e ses d e la s ma y o rías d e l pue-

bl o s a l v a do r eño . 

La s po l í t i cas a seg uir pa r a l og rar los o bjetivos se ba

sarán en e l f o rt a l e c imi e n t o d e desa rr o ll o de las rela c i o ne s -

de l a UES , e n func i ón d e u na c l as ifi c ac i ón de esta a sus fi-

nes y c o nt e n id os po lí t i c o s, fin a nci e r o s, cooperación y asi s -

t e n c i a , s u f o r ma y co n ten id o (co nv e ni os , alianzas, c o al i c i o -

nes y o tros) . As imi s mo , se n e c e sit a de mecanismos sist e mati

zados d e co n t r o l, seg uimi e nt o y evaluación. 

Es imp o r ta nt e t a mbién distinguir entre lo que son rela

cion es in te r n ac i o n a l es y n a ci o n a les. Las primeras deben en-

focarse h a ci a la búsqu e da de la s o lidaridad con el proyecto -

político , l a p r o y e cc i ó n d e e ll as ha c ia una nueva visión del -

orden ec o n óm i c o int e rn ac i o nal; a sí como la expl o tación del PQ 

ten c i a l d e i nt e r camb i o de as i s ten c i a téc n ic a , material y fi-

nancier a . Con r e l ac i ó n a e st o último es n ec esari o una pr ese~ 

taci ó n c l ar a y p r ec i sa d e l a p r o bl e má ti ca y nec es idad es d e l a 

institu c i ó n , p r i o r i z a n d o l os p r o y e ct os c o~ r e spo ndi e ntes. 

A ni ve l nac i o n a l se d e b e n di s tinguir dos tipos de r e la

ci o n e s d e o rd en po lí t i c o y d e o rden académico. 

En e l p r i me r o se d e b e n d e finir las r e laciones con el es 

tado y co n l as fu e r z as po lítica s y soci a les, sin supeditar en 

nin g ún mo me n t o l os i nt e r eses d e l os trab a jadores. 
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En cuant o a l o a cadémico, l a o rientación debe estar en 

focada haci a e l mejorami e nt o de la capacidad científica de -

la institu c i ón a fin de mantenerse como rectores de la educa 

ción sup e ri o r e n El Salvador. 

AREA DE FORMA CION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, DI~ 

PONIBILIDAD Y UTILIZA CION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIE

ROS. 

El ex ili o y l a e liminación de los cuadros profesionales 

de la UES po r la represión, el saq ueo de la intervenci ón mi

l i t a r , l os d a ñ o s a l a i n f rae s t r u c t u r a f í s i ca p o r e l t e r r e mo -

to de 19 86 y e l recorte p r esupue~ t a ri o insuficiente para el 

adecuad o funci o namiento, h a c en que l a magnitud del pr o blema 

del recur so huma no, material y financiero se vuelva muy gra 

ve, poniend o e n pe li gro l a factibilidad de las transformaci.Q_ 

nes que se per s i g uen, hast a la prop i a superv iv encia de l a -

instituci ó n. 

El probl ema de l os r e curs o s humanos se d eja sentir en 

el ámbit o académico, docente y administra tivo. El cuerpo do 

cente de la UES, s in contar con muchas excepciones, presenta 

serias defici encias para llev a r adelante las tareas que con

llev a l a proyecc i ó n univer s itaria. Asimismo se detecta de -

que e n mu c has ocas iones so n l os es tudiantes de los últimos -

años los qu e preparan a l os alumnos de nuevo ingreso, además 

se debe agre gar la práctica de oc upar cargo~ contratados a -

tiempo compl eto, s in cumplir con esta última obligación. 

Co n resp ec t o a l trabajador administrativo, la indisci

plina lab o ral adq uiere o tros r asg os, siendo l os principales: 

incumplimi ent o de las horas contratadas, falta de interés p~ 

ra i ncorporaci ón consc i e ntement e a l trabaj o universitario. 
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Los objet i vos fundamenta l es que se persiguen para so

lu c i o n ar estos prob l emas son i ncrementar l a capac id ad técnl 

ca y académi ca del personal univ e rs i tar i o , reaf irmar y co n

s o lid ar e l compr o miso lab o ra l , l a so li daridad y l a id e nti f i 

cac i ón del trabajador un i vers it a ri o con l a i nstituci ón . 

Las po lí t i cas a seg uir será n la e labo raci :ó n e i mpuls o 

d e un programa i ntegral de capac it ac i ó n para la formación -

de cuadros a l tamente técn i cos y consc ientes. Asimismo se -

deb en pro g rama r act ividad es (sem in ar i os , conferenc i as, me- 

sas red ondas, publicac i o nes, et.e . ) o r ien tadas a f o me nt a r l a 

c o nci e ncia univers i tar i a a f in de po d e r desarro ll a r una mí~ 

tica nu eva para l a e j ecuc i ón de la s act ivid a d es aca d ém i cas

Y adm in i strat i vas . 

Abordand o e l p rob l ema de l os r e cursos materi a l es y fl 

nan c i e r os, l a recuperación presupuestar i a debe cons i d e rar -

tr es g r andes niveles que permitan a la UES sa lir a d e l a nt e ,

estos son so l i c itar l a a mp li ac i ó n d~l p r es upue s t o po r pa.!::_ 

te d e l estad o, la rev i s i ó n de f o rmas d e ingresos propias y 

recuper ación y conse rvación del patrimonio univ e rsitario. 

Las po lí ticas a implementar pa.ra e l l ogro de l os o bj _§_ 

tivos serán ex i gi r a l go bi e rn o ce ntral un aporte d e l 5 % -

del pr esupuest o de l a nac i ó n par a l a UES; inici a r un proce 

so d e rev i sión g l o ba l de l a forma de a mpli a r l os in g r esos 

prop i os. 

Esto deb e o r i e ntarse a un a pol íti ca de cuota di fe ren

c i adas ba sadas e n la ext r acc i ón soc ia l d e l estudiante, ven 

t a de servi c i os que no sac rifiqu e n l a id entificac i ón de l a 

UES con l os sec t o r es mayor i tari os, hace r de l os campos exp_§_ 

rimenta l es unidade s a l tamente prod uct i vas, ini c iar procesos 

judici a l es de rec up e r ac i ón del patr i mo ni o univ e r s it ar i o, 



36 

as í como dict ar normas para proteger los que se t i enen . 

Est o no ex ime a l a UES de s u responsabilidad de dar l o 

mejor de s í J d e cara a su pos i ción en l a soc i e d ad . apro ve-- 

ch ando l os escasos recursos c o n que se cuentaJ además de 

ap r ovechar a l máximo e l co rt o pr supuesto J e vitando el des-

pi lf a rr o . Es po r e l l o important e e l perfeccionam i ento de me 

canismos en e l act ual sistema de planf i caciónJ como un in s -

trument o val l oso d e utilizac i ón rac i ona l de l os recursos ac

tu a l es y futur os . 

F i nalmente e l p l an de desarro ll o contemp l a l a su bdivi

s i ón de estas áreas problemát i cas par a poder tener un a id ea 

claraJ cuá l es so n las pol ític as espec í f ica s y las estrate--

g i as d e aplic ac i ón a segu ir e n e l corto plazo par a d ar so lu

c i ones adecuada s de manera qu e se pueda con s o l id a r d e fo rma

integral la Refo rma Un i vers i taria y podamos tener un a Univer 

sidad Renovada. 

3.3 REGLAME NTO DE LA FACUL TAD DE INGEN IERIA Y ARQUI TEC TURA. 

Se d ebe menc i ona r que el Reg l amento de l a Facu l tad de 

Ingenierí a y Arqu itectura es e l i nstrumento l ega l que norma

t odas l as actividades académicas de la Facu lt a d y qu e ha ce -

operat i va l a Ley Orgá ni ca d e l a Un i vers i dad d e El Sa l vador . 

A pesar de que el mencionado reg lamento pr o viene de -

un a época de las más repres i vas al interi o r d e l a Universidad 

y d e l país como s l a época de l CAPUESJ se debe ~o nsid e r ar -

de que si bi en es c i ertoJ se toma una posic i ón radical par a 

l ograr el cambi o J ex i sten a l gunos conte nid os que pueden aprQ 

vecharse para un planteam i ento de c urrículum. El reg l a ment o 

de la Facul tad de Ingen i e ría y Arqu it ect ura p l antea l os 
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siguientes f in es genera les para l og rar los o bjetivos de la -

Universidad 1/ d sde su es pecificid ad : 

a) Con tribuir a conse rvar , fomentar y difundir l a cu l

tur a . 

b) Re a li za r inv est igaciones cient ífic as y técni cas de 

carácte r univ ersa l y so br e l a realidad centroameri

can a y sa lvad o reñ a en pa,rticular, como part e del es 

tudi o de los prob lemas n ac i o nales. 

c) Formar profes i ona l es en e l campo de la investigación 

y a rqu i tect ura, l a cienc i a y tecnología d e a l imen-

t os, la f í s i ca, l a matemática y campos afines capa

citación moral, técn i ca e int e l ect ualmente para de

semp e ñar su func i ón en la sociedad salvadoreña.2/ 

d) Proporc i ona r una for mación integral a los estudian

t es y f omentar e l id ea l de la unidad centroamerica

na. 

Asimismo l a Facu lt ad tiene como fines específicos l os 

siguientes 

a) Con oce r la s causas mediatas e inmediatas d e l os prQ 

blemas n a c i o na l es que atañen a la ciencia y técnica 

de i ng nier í a y a rquit ectu ra, a tr avés de l a inv es

tig ac ión d e l as estr ucturas soc iales, po líti cas y -

económ i cas de l a soc i e d a d salvadoreña. 

b ) Conocer de l os avances c ientífico-técnicos del pen

samient o universal en el campo de la Ingeniería, la 

Arquit ec tura, l a t ec no l og í a de alimentos, la física 

1/ To mad os d e l Reglamento Ge nera l de la Fac ultad d e In ge ni e 
ría y Arquit e ctura . 

2 / Acta l / 8 5 . Ses i ó n Es pe c i a l Junta D i re c t i va, pe r í o d o de 
1985-19 86 , facultad de Ingeni er í a y Arquitectura, c it ado 
en e l 1 1 Ens ayo de Di seño curr i c u l a r para l a carre ra de Ar
qu i tectur a de l a Un iv e rsidad de El Salvador nc ans in o y 
y ot r os obra c i ta da. 
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y l a matemát i ca ; qu e pe rmit a n f o rmular soluci o n e s -

a l os p r ob l e mas na c i o na l es p a rti e ndo del ac e rb o cul 

tur al d e l a soc i e dad s alv a d o reña. 

c ) Fo r mar p r ofes i ona l es e n l a s c arreras que sirve la 

f acu l tad, co n una c l a r a co nc i enc ia de la r e a!] id a d -

nac i ona l , en e l co nt exto soc i a l, e conómico y poi ítl 

co del pa í s, q u e l es pos ibilit e e l d e sempeño s o ci a l, 

é t i c o , c rí t i co y c r ea tiv o para c o ntribuir a elevar 

e l ni ve l d e v id a d e l a ma yo ría de l o s salvadoreños. 

d ) Di f u nd ir l os r es ultad os d e l a investigac i ón de l os 

pro b lemas nac i ona l, as í c o mo difundir y proponer a 

l a soc i e d ad sa lv a doreñ a y al estado que la represe~ 

ta l as a l te rn a tivas d e s o lución. 

e) Fo menta r e l ide a l de la unidad centroamericana, a 

tr avés de l int e r c ambi o cultura l de l a comunidad de 

l a Fac ult a d co n s us homól o go s centroame ri canos. 

En e l marc o de acc i ó n e l qu e hace r universitari o , l a fa 

cu l t a d, d es d e s u p r op i a es pe c ifici d ad, s e desenvuelve en l os 

camp o s ci ent í ficos, aca d ém i cos , a dministrativ o s, fís i co- es p~ 

cia l , proyecci ón soc i a l y es t u di a ntil, s i g u i endo po líticas -

qu e pe r s i guen la concrec i ón d e l as me t as y o bjetiv o s que l es 

permitan cum p l ir co n s u pa pel hi s t ó rico como ente o rgánico -

pert e ne ci e nt e a l a Un i ver s idad d e El Salvador.1/ 

En rel ación a l o anteriormente planteado, . las pol íti-

cas de la Faculta d se p u e d e n c o ncr e tizar a las sigu i e ntes:1/ 

Jj " Cansin o y ot r o s , o br a citad a ," p ag . 94 

11 De docu ment o i néd it o , Sec r e t a ría Fa cultad de Ingeniería y 
Arqu i t ect ur a , sept i e mbr e d e 19 8 6. 
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l. EN LO CIENT IFIC O. 

En es t e ca mp o fundamenta l me nt e , se ha t o mad o l a o pción 

po r la búsqu eda de l a Verda d C i ent ífi ca, como e l único meca 

nismo v i ab l e y co ncr eto para l a adec uada ca r acterizac i ó n de 

la r ea li dad n ac i o n a l , de ta l forma que los recur sos del sis

tema pu edan o rientarse a la fo rmació n de profesionales capa

citados c i entíficamente, técnica y moralmente p~ra que con-

tribuy a n desde s u prop i a ubicación a la bú s queda de soluci o 

ne s a l os p r o blemas de l as mayorías de la sociedad salvadore 

ña. 

Baj o esta persp e ctiva l a activ id ad c i en tífi ca se o rigl 

na y e~ecuta a través de 

a) La comi s i ó n coo rdinad o ra de l a In vest i gac i ón C i e ntí 

f i ca . 

b ) La Ori e ntac i ó n de l os trabajo~ de g radu ac ión baj o -

la s r eg l as d e l mét o d o c i e ntífico, h ac ia l as áreas -

pr o bl e máticas del desarrollo nacional en l o campe-

tent e a la Ingen i e ría y Arqu it ect ura. 

c) Or i e nt a c i ón y capac it ac i ón d e l os r e curs os docent es 

en el cam po de l a inv est i gac ión c ientífica a través 

d e l a p~rt i c i pac i ón e n even t os y cursos de postgra

d os que forta 1 ezca n y ac tualicen a los cuadros do-

cent es de modo que puedan ins e rtarse e h el proceso

de r eac t i vac i ó n y bús q u e d a del espíritu científico

Y conve rtirse en e lemen t os activos y participa~ivos 

en l a consec ución de l os o bj e tivo s -de la facult a d. 

d ) Proporc i o n ar p l anes d e desa rr o ll o int egral po r Es-

cuelas, que cont ri buyan a redefinir l a rut a de l a -

Fa cu l tad . 
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2 . EN LO ACADE MlCO . 

Siend o l a búsq u eda d e la verdad c i en tífic a, un elemen 

t o clav e para e l acc i o nar de l a Fa c ult ad, e n particular y -

de l a Uni versidad e n ge neral, e l campo académico se conv i e~ 

te en e l cri so l que p e rmit e co ncret i zar l o planteado en e l 

campo c i ent í f i co . 

tes po l í t i ca s : 

En ese se ntid o se id e ntifican l as sigui e~ 

a) S i e nd o p l anes de desa rr o ll o int egra l en l as dif e -

r entes un i dades acadé mi cas . 

b ) Pr omoc i ó n de la ca r actér i zac i ó n del pr o fesi o nal d e 

cada es pee i 21 1 i ci a d d e l n Facu l tacl , d e ac u e rd o con -

l i'ls n eces i dade s de l pa í s , a tr avés de r ea li zac i ó n

d e se mi na ri os ta ll e r por ca rrera, con la particip-ª 

c i ó n de la s asoc i ac i ones p r o fesionales y demá s fuer 

zas v iv as de l pa í s. 

c) Po lítica de l in g r eso irr estricto de l os estudian -

t es el e e ducac i ó n med i a q u e hayan o bt e nido su títu-

1 o . 

d) Est a ndar i zac i ó n de niv e l es acadé mic os o rientados a 

l os a lumnos de nu evo in g res o, a través de curs os 

qu e e l eve n e l n i ve l académico d e l os es tudi a nt es , 

c o ntr i buyen d o s imult á n ea me nt e a s u amb i entac i ó n en 

l a Un i vers i d a d. 

e) Bú sq ueda d e un o rd ena mi e nt o e n l a conces i ó n d e ---

3 . 

equiva l e n c i as co n e l f i n d e 

en toda l a facu lt ad . 

EN LO ADMIN ISTRATIVO . 

unifo rmi za r 

En l o que se r ef i e re a l a act ividad administrat i va, -

l os sucesos gene r a l es a raíz d e la última int e rvención d e -

1980 y el lab o r a r en e l ex ili o , han ob ligad o a las autor id a 

des de l a Fac ultad a r eo rden a r, s i s t e matizar y actualizar -



l os proced i mi e nt os adm in i s t rat i vos . 

d ef i n i d o l as s i gu i en t es po lí tic as 

4 1 

De tal suerte, se h a n 

a) Resca t e de l se nt i d o d e pertene n c i a y r esponsa bill 

d ad d e l o s e l eme nt os que conf i g uran e l · secto r ad -

mi ni s trat i vo . 

b) Bú sque da d e l a e f i c i e n c i a e n l os procedim i en t os ,

me di a nte l a i mplementac i ó n d e t éc ni cas de adm ini s 

tr ac i ó n y capac i tación del persona l a dministr a ti

vo e n e l uso y manej o de d i chas t éc nicas. 

e) Un i fo rm i zac i ó n de proce d i mi e nt os y trém it es. 

d) Mejo ram i e nt o d e l as c o ndic i ones d e vid a d e l trab a 

jad o r adm i n i s tr a tiv o , med i a nt e e l incr e me nt o de -

sus sa l ar i os . 

e) Me j o ra mi e n to de l a mbi e nte de trabaj o y de l as r e 

l ac i o nes soc i a l es e ntr e l os trabajad o r es. 

f) Pr omo v e r l a o r ga ni zac i ó n de l os trabaj ado r es y s u 

i nt eg rac i ó n en e l proces o d e t o ma de dec i s i o n es . 

4. PRO YECC I ON SOCIA L. 

La pr oyecc i ó n soc i a l e n l a Fa cultad se d é e n d o s ni ve 

l es [ nt e rn o y Ex t e rn o . En e l n i v e l i nt e rn o se def i n e c o mo 

po i iti ca fí s i ca l a p r o moc i ón y a po y o a l os p r oyectos y ges

t i o n es o ri e nt a das a me j o r a r l as co ndic i o n es eco nó mi ca s del 

tr aba j ad o r, a través de: La c r eac i ón d e una despensa, im-

plement ac i ó n de un s i stema d e sa lu d, crac i ón de una g uard~ 

rí a y otros . 

Otr a po lít i ca i mp o rt ante d e f i nida es l a búsqu e da d e 

l a armonía en l as r e l ac i o n es so cio- l abo rale s del p e rs o n a l 

docent e , adm i ni s trat i vo y de se r v i ci o . 

5 . EN LO ES TUDIANTIL. 

En el ca mp o de l a ac tivid ad es tud i anti l l a Fac u l tad-
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def in e práct i c amente l as po líti cas s i g ui e nt es 

a) Recuperac i ón y amp li ac i ón de la participación estu 

diant il e n e l proceso d e t o ma de deci s i ones . 

b) Pr o moción de l a o rganizac i ón es tudi a ntil en sus di 

f e r e ntes manifestac i o nes. 1 / 

3 .4 PLAN DE TRABAJ O DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUI

TE CTURA PARA EL QU INQUENI O 1987-199 1. 

Tant o e l proyecto po líti co co rno e l id ea l d e l a Re f o r 

ma Univ ers i tar i a de la Un i ve r s id ad de El Sa l vador para a rr~ 

bar a l a Un i vers i dad a l a que se asp ir a, hac e n imp erat iv o a 

cada f acu l t ad , esc uela o d e p a rtam e nt o, re a liz a r e l trabajo 

n ecesa ri o para l og r ar que l o que planteado en e l l os se cum

P la. 

En ese se nt i do , l a Fac ult ad de Ingen i er í a desarr o ll a

su plan de trabajo para e l quinqueni o 1987-1 991 . 

Est e plan de trabajo se divide e n d os p a rtes: "Las Po 

íti cas Gen e ra l es " en l as que se cons id eran e l marco in sti

tuci ona l, e l cu rr í c ulum d e l a Facultad de Ingen i e ría y Ar -

quit ec tur a d e l a Un i versidad d e El Sa lv a d o r y l os o bjetivo s 

del Plan d e Trab a j o y l os " Pr oyec t os del Plan d e Trabajo", 

que son l as act i v i dades espec í ficas a realizar para l ograr-

l os ob j e ti vos p l anteados en pr i mera in s tanci a . Las activ i-

dades se pr og raman, exp li cando la forma de ral izars e y que 

un i dad se r á l a responsab l e . 

Las act i v i dades programadas van d e sde aspectos adm i-

n i strativos , mod i f i cac i ó n de r eg lamentos y desarroll o de C~ 

rriculu m por Escue l a , has t a l a r ec uperaci ó n de l as in stala

ciones fí sicas de l a Facultad daAadas por el terremo de 1986 

1/ Se deb e ac l ara r de que la s po lític as que se menci o nan, -
eran vi 9 ntes a l a fecha de inicio de es t e documento; s i n 
e mb arg o a l a fecha de t e rmina c i ón del mi smo, es to s pl a n
teami entos ya hab í an s id o s up e rad os por consejo técnic o 
d e l a F . l . A. po r planteami e nt os ma s actuales . 
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Y po r l a i ntervenc i ón militar d e 1980. 

Es en l a pr i mera parte del p l a n de trabajo, en e l se 

gun d o punt o, que se r ef iere a l c urrículum de la Facultad en 

d o nd e se i nserta e l Cur rí c ulum part i c ul a r d e l a Escue l a de 

Arqu i t ectura y f i n Glt i mo de es t e es tudio, tra~and o de que 

e l mi smo desarr o ll e aque ll os procesos educaciona l es que ga 

r an ti c en que la Esc u e l a de Arquit ec tura contribu ya a la su

peraci ón de l os prob l emas de l as grandes mayorías de l pa í s 

y que caen dent r o de l camp o de su competencia . 

3.4 .1 POLlTI CAS GENERALES PLAN DE TRABAJO FAC ULTAD DE IN GE 

NIERI A Y ARQUI TE CTURA . l/ 

Las polí ti cas ge n e r a l es d e l P lan de Trabajo de l a Fa 

cultad d e In ge ni e r í a y Arquitectura (qu inqu en i o 1987 -1 991) 

están pla s madas dent r o del marco teór i co d e r efe rencia de -

l a Univ e r s i dad , e l Pro y ecto Pol íti co y las or i entac i ones g~ 

n e ral es pa r a e l trabaj o de l a Un i v e rs i dad de El Sa lvad o r 

(1987-1 991) ( L ín eas d e Proyección a Co rt o P l azo) y de l os -

cuales se orig i na su esenc i a. Lo s planteamientos fundamen-

tales d e l as po líticas gene r a l es hace n necesari o que s e de

finan 

l. El Ma rco Instituci ona l de la Fac ultad d e Ingeniería 

y Arq uitectura de l a Un iv e rsidad d e El Sa lvador y 

2 . El Curr í cu lum para l a Facu ltad de Ingeniería y Ar 

qu i tec tur a de l a Univ e r s idad de El Salv a d o r. 

El par anter i o r, es fund a mental por cuan t o d e e l se -

der i va l a activ i dad de desarr o ll a r nuev os currículum por C~ 

rr e r a , cuyo s plan s de est udi o deb e r á n ser d e tal f o rm a qu e 

1/ To mad o del 11 P l an de Trabaj o de l a J unt a Directiva d e l a 
FIA/ UES 11. Pa r a e l Qu i nquenio 87/91 (Do cum e nt o de Trabaj o) 
pa g . 2 . 
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permit an atacar problemas desde l a espe cifidad de la s c a rre 

r as permi tiendo la int eg r ac i ó n 1T1u l tid i scip l in a ri a . As i mi s-

mo se pasar á a una co ncepc i ó n pedagóg i ca d e una t o tal partl 

c i pac i ó n "Stud i ant il, en la cual e l d oce nte es so lam e nt e un 

o ri entador y fac il i tador del traba j o de l es tu d i ant e . A l a 

met o d o l ogía que se a rriba entonces es a una que abo rta l a -

act it ud pasi va e individual i sta a una part i c i pativa, s o lida 

rista y coope rativista q u e permite a l docente e fectuar su -

labor má s eficazme nte y al estud i a nt e adoptar una po stura -

críti ca de l o que se l e está ense ñand o , l o qu e l o prepara -

pa r a de sarrollar s u futura lab o r profes i o nal ínt egramente y 

c o nci ente de las nec es id ades de la s may o rías. 

Ev i dent e mente este trabaj o de desarool l o de nuevos cu 

rriculum hac e necesa ri o l a capac it ac i ó n del d o cente, l o que 

perm i t e arr i bar a un nuevo perfi l d e l mismo ; además del de 

sar r o l l o d l o s r ec ur sos fís i cos (e quip a miento) para e l de

sarroll o curricular planteados y e l planteam i ento de pr i ncl 

pí os fun dame ntales para poder l og r a r l o s o bjetivos del i nea

d os , est os pr in c ipi os pue d en r es um i rse e n d os : po nerse en -

prácti ca l a natura l eza i ntegra l de l a tripl e fun c ionalid ad 

un i ver s i tari a : Docenc i a, Inve st i gac i ón y Proyecc i ón Social 

y l og r a r l a reestr uctur ac i ó n d e l a p l a nta d oce nt e de t a l 

f o rma qu e un adec uad o porcentaje e j e r za su activ id ad docen

te a ti empo com pleto . 

El plan de t r a baj o de l a Junta Direct iv a de la Facul 

tad de Ingenier í a y Arqui tectura al abordar la, espec ifi c i dad 

d e su curr í c ulum es t a b l ece qu e deb e hab e r una perf e cta a rt l 

culaci ón de to dos s u s e leme nt os tant o humanos c o mo físic o s, 

f i nanci eros y l ega l es de manera qu e func i o n en o rientad a y -

c oo rdi n adamente . Este acc i o n a r debe d esa rr o ll arse dentr o -

d e un modelo int g rado, e n l a concepc i ó n, f o rmul ac i ó n y e j ~ 

cución de l a tr i pl fu n c i o n a li dad d e l a Un i ve r s i dad, q u e fl 
n a lment e se debe e nt e nder como l o que se ha denominad o " Pr o 

yecci ón Unvers it ar i a ". Es en es t a parte del plan d e Tr aba -
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j o en d o n de la Facu l tad def in e su interpretación de la tri

ple funci ona lidad así 

l. La proyecc i ón soc i a l prec i samen t e cons i s t e e n el a 

porte de la facultad pa r a co ntribuir a l a s upera-

ción de l os graves prob l emas soc i a l es del pa ís. 

2 . La invest i gac i ón debe co nsist ir e n la det ecc i ón de 

l os prob l e mas soc i ales que l e competen desd e la 

propia perspect i va y proyec c i ones d e la In gen i er í a 

y Arqu i tectura, debe co nsist ir además en e l tr ata

mi ento de ta l es p r ob l e ma s co n e l cla r o y firm e prQ 

pós it o de des a rrollar so lu c i o n es c i e ntífico-tecno

l óg i cas fac tibl es d e as i milar por l a po bl ac i ón sa l 

doreña; y 

3 . La docenc i a debe cons i st i r en e l desarroll o de l os 

programas de for mac i ón c i e ntífico, tecn o l óg ica, hu 

man i s ta y é tic a de l os es tudiantes d e la facult ad, 

que ga rant i cen qu e estos a l ca nc e n un a lt o grado de 

conc i enc i a de la r ea lidad hist ó ri co -p o líti ca del -

país, un a lt o g rado de com p e netraci ó n d e su r o l co 

mo gene rador del desarro ll o tecno l óg ic o autónomo -

del país y en s um a, e l mayo r a l to grado de co n c i e n 

cía de s u comp r o mi so soc i a l; as í como co nf o rm e 

avance en s us es tud i os va y a a l ca n zan d o l a ca pac i-

dad rea l de d i seña r y adm ini st r ar so lu c ion es co n-

cretas del campo de l a Inge ni e rí a y Arq uit ectu r a -

que contr i buyan a l a s uperac i ón de l os problemas -

soc iecoñóm icos de l as mayor í as del país. 

F i nalmen t e se def i nen dos gra nd es ob j e tivo s es pecífi

cos de l pl an de trabajo fund a mentales para e l func i o nami ento 

id ea l d e l a Facu lt a d de cara al proyecto d e Univers idad. 

l . Obt ner d i seños c urr cu l a r es p r a cada ca rr e r a qu e, -

enmarcados e n curr í cu l o de la Facult a d, conduz-
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can efec tivamente a l l og r o del o bjetivo fun damen

tal de la Univers i dad de E l Sa l vador y de l a Fa-

cul tad . 

2 . Formula r y eje rcit a r p r o yectos es pecíficos qu e 

pe,~m it a n a l menos actua li zar e l funci.o nam i e nt o d e 

l a Fac ultad aco rd e a l as ex i ge n c i as que d ev i e n en 

de l as d e fici e nc i as en e l func i ona mi e nt o actua l. 
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l V DIAGNOST I CO 

4.1 I DENT IF l CAC ION DE LA NE CES IDAD . 

La Un i ve r s i da d de E l Sa l va d o r h a e stad o inm e r sa hi s t ó 

ri cament e en l a problemá t i ca soc i o po l í tica nac i o n a l, p r ob le 

má ti ca qu e po r i g ua l l e a fect a e n su fu n c i o n a mi e nt o aca d é mi 

co-admi n i stra tiv o ; l a Esc u e l a de Arq ui tect ur a d e l a Facu l ta d 

de I ngen i ería y Ar qu i tect ur a f o rm a p a r te d e l a es tru c tur a a 

cadém i ca d e l a Un i v e r s i da d y po r l o t a n t o , t am bi é n se v e a - 

f ec t a d a. 

Dentr o de l os pro bl e mas d e l a Escue l a de Ar quit ectura 

Y qu e l e afecta e n sus ac t i v i d a d es , se pueden i dent i f i car l a 

s i s t e mati ca campaAa de d e spr es t i g i o , la cr i sis econ ó mica na 

c i o nal , la r ep r es i ó n ps i co l óg ica, la apa ri c i ó n de Uni ve r s i da 

de s pr i vadas que s irv e n l a c arr e ra de Ar qu i tectura y l o s 

d aA os cau sados por e l t e r r e mo t o d e l 1 0 de o c tub re de 19 8 6 , -

qu e s e t r aduce e n una d e se r c i ó n d oce nt e - e s t ud i a n t il , fa l t a -

d e r ecursos mater i a l es pa r a u n a d ec u a d o ejercici o d e l a ed u 

cac i ó n, una a patía a pa r t i c i p a r en l as ac tiv i d a d es aca d é mi - 

c a s , l a au senc i a de l a p rácti ca d e l a inv es t i g ac i ón c i en t ífi 

ca e i nstal ac i ones f í s i c as in a d e cu a da s . 

Dad o que l a Un i vers id ad a nt e ésta s it uac i ó n def i n e s u 

po s i c i ón en la soc i ed ad d e car a a l a r ea lid ad n ac i o n a l y c o n 

u na o p c i ón pr e fere n c i a l d e d e d i car t o d os sus esf u er zos a l a 

s o l uc i ó n d e las neces i d a des de l as g ran d es mayor í a s d es posel 

d a s , pa r a l o cua l de b e r eo r g a n i zar y r e o ri entar t o da s l a s e~ 

tru c turas acadé mi cas co n e l f i n d e o b tene r una Un i vers i d a d -

Renovada. 

La Facu ltad de In ge ni e rí a y Ar quit ec tu ra esp e s í f i ca men 

t e l a Escu e la d e Ar q u i t e ctu r a debe a c or t o pl azo l og r a r un -

camb i o rad i ca l e n s u es tr uct u r a acadé mi ca, p a r a deja r de prQ 

du c i r p r ofesionales a lt a me n t e pas i v o s y mecan i za dos qu e s i r

v a n exclu s iv ame nte a u na mi no rí a de l a po bl ac i ó n y q u e po r 

47 



48 

l o tan to no sean capaces de i n c i d ir posit i vamente en l a SQ 

luci ón d e l a p r ob l e má ti c a soci o - e c o nóm i ca de la que forma

parte. 

Es n ece sa r i o e nt o nce s qu e la e s c uela prepa re indivi

du os cap aces de l ee r l a r e a li dad nacional y den so lu c i ones 

compt e nt es a su ca mpo , ba s ada s e n una capac ida d técnico-

c i entífi co profunda , e j e rc it en la cr íti ca y a ut ocr ític a en 

forma o bj etiva ; pa ra l o que deberán te n e r conciencia del -

papel qu e dese mp eña n e n la soc i edad , s iend o un in s trum e nt o 

que ayud e a l a t r a n s f o rmac i ón de l os esq uemas que perpe tuan 

la ju s t i c i a . 

La Escuela debe r á e nt o nces preparar a l os estud i an-

t es p a r a que sea n p r ofes i o n a l es a lt a ment e capa c it ad os p a r a 

afr o nt ar tant o l os pr ob l e mas trad ic ionales en qu e se ha d es a 

rro l l a d o el e j e r c i c i o d e l a pro f e si ó n, a s i c o mo también 

dar s o lu c i ones adec u adas a l a r e a li d a d nacional. 

Baj o ~s t e p l a nt ea mi e nt o , l a r e f o rma c urri c ul ar e n la 

escue l a d e Arqu it ec tur a se vu e lve un imp e rativo , una nece

s i dad a so l ve nt ar e n e l plaz o má s c o rto posible. 

4.2 PERF IL DE L ESTUDIANTE. 

La f ormu l ac i ó n de o bjetivos cur ricul a r es r e qui e r e, -

apa rt e d e l a espec i f i c ac i ó n d e l o s propós it os de l supras i~ 

tema, d e l conoc i mi e nt o , en pr ime r término, de la s po t e nci~ 

1 id ade s y 1 imitac i o n es de f o rm ac i ón d e l a lumn o que a ccesa

a 1 a c a r re r a , as í co mo 1 a i d e n t i f i ca c i ó n de l con j unt o de -

caract er í sticas que e l eg resad o d e berá haber a dquiri d o , 

lu eg o de su tráns i to po r e l proceso de e n señanza . Po r es 

t os requ e ri mi entos es nec e sar i o formular la denominada ca 

ra c t eri zac i ó n a ca d é mi ca, la cua l compre nd e la identifica-

ción y /o espec i f i cac i ó n d e l a s ca r ac t e rísit cas pers o nal e s 
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del a lumn o , in c luy e nd o e ntr e e ll as sus i ntereses y motivaciQ 

nes r e l ati vas a la Arqu it ec tur a y s u eje r c ici o, efectuando -

d i cha id en t i f i c ación en l o s puntos inicial y final del proc~ 

so de f o r mac i ó n, es d ec ir, ca r acter iz a nd o al a lumn o y a l egr~ 

sado de l a ca rr e r a . 

La ca r ac t e r i z a ci ó n de l p e rfil d e l es tudiante se r ea l i

zará en base a l os dat o s recopilados dentr o del "Ensay o de -

Diseñ o Curri cu l a r para l a Ca rr e ra de Arquitectu ra de la Uni

vers i dad de E l Sa lvad o r", en el año de 1987, l os cuales se -

co n s id e r a n a u n va l e der o s ya qu e s u s co ndi c i o nes y caracter í s 

t i cas no han va r i a d o h a sta l a fec h a . 

Se cons ult ó una muestra formada por estud i antes de nu e 

vo in g r es o , C i c l o I, int e rmedi o, C i clo III, que en su totali 

dad sumar o n 1 7 0 e st udiant es encuestados l o cual cons ituy e un 

un 56.7 % de l a po b l ac i ó n de dichos cic l os y 14 est udiant es -

egresados pa r a carac t e rizar e l perf il del es tudiant e después 

de su t r án s it o po r la Un i versidad. 

4. 2 .1 PERF IL DEL ES TUDIAN TE DE NUEVO INGRESO INTERMED IO . 

a . ASPEC TOS ACADEM I COS . 

En c uan t o a l as caracte rí st icas académicas del Insumo, 

se i d enti f i có l o s iguiente 

- En p rimer lugar acerca de sus es tudios de bachill era 

t o o té c ni c o ten e mos 

Un 4 8% de l os est udiante s son bachi ll er pCadém i co, Op

ción Fí s i co - Ma t e mát i co, a pesar de e ll o el área de las Mate

máti cas, es l a más frecuentemente i dentif i cada como def i cita 

ri a a l mo men t o d e in g r esa r a l a ca rr e ra, l o cual no es sola-- ' 

ment e atri buib l e a su e ducaci ó n previa, sino a la o r i enta--

ción actu a l de d i c ha área en l a carrera . 



so 

Sól o un si proceden de un Bach ill erato Técnico e n tan 

t o que sól o un 3i son técn i co s n Arqu i t e ctura, mi e ntras 

qu e un 1 9 'I, son Ba ch ill e re s e n Comer c i o . (ver gráfica No .1) 

Por l o ante ri o r, es fácil e ntender porqué muchos manl 

f i estan tener def i c i enc i as en e l área adm ini strat i va, a la

par de qu e un só l o un 1% tiene un conoc i mi e nt o p rev i o en d i 

cha área . el 31 % manif i esta l ee r con escasa frecuenc i a y -

l os temas de l ect ur a prefer id os son complementar i os con las 

~~ i nnAtur as que c ur sa n. 

GRAFICA 

48 o/o l====f s~chilleroto 
~ Frsrco - Motemotico 

22o/o - Otros 

19° /o ~ / e ~ Bachillerato Comercial 

8 o/o - Bachillerato Industrial 

3 o/o t--tT . -,.___¡ ecn,co en Arquitectura 

No. 1 

Su s pr e f e r e ncias son hac i a l as asig naturas relativLJ ~

al dib uj o y e n gene ral, a l a expres i ó n g ráfica, l o cual es-

exp li cabl e po r su simpatía y act itude s haci a el dibujo l a 

motivaci ón más frecuentemente identificada para e l egir la -

Carrer a, s i endo l a segunda motivación más frecuentemente i 

dentifi cada a l a intenc i ón de serv i cio a l a soc i e dad, lo 

cua l h ab l a bie n de su mot iv ación or i g i na l 

Pe r o l as ac titudes hac i a e l d i buj o llegan más allá 

qu e a un a s i mp l e mot iv ac i ón , pues a es t e niv e l, e l es tudian 
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te concep tua l i za a la carre r a y s u eje rcici o co mo l a ap l ic~ 

ción de dich as a ct i tudes, concepto que se amplía pos t e ri o r

me nt e según se compreden las impli cac i ones d e la Carrera. 

Los facto r e s a ntes descr it os y cuantificados y sus 

respectiv as i n t e rrelaciones habrán de entenderse como l a ca 

ract er i zac i ón de l alumno insumo para l a carrera de Arqu it e~ 

tura, s i bien s c iert o que éste puede ser un retrato habla 

do del estud i a nte de r ec i én in g reso, si es e l reflejo de -

s us c a r acteríst i cas más ev i dent es e inquietud es más senti-

das, l as cuales co mo ya antes se han menci ona d o , serv ir án -

para propo n r mecan i s mos y conten i dos dentr o de l proces o de 

e n seAanz a-aprend i zaje aco rde a la mayoría de los que acce -

den a di cho proceso . 

b. ASPEC TOS SO CIO - ECONOMICOS . 

Lo s est ud i a ntes de rec i én in greso en la Ca rr era de Ar 

qu it ectur a en l a Univers i dad de E l Sa lv ador, so n j óvenes, -

en su may o rí a ho mbres, entre los 17 y 28 aAos, aun qu e el ma 

yor porcentaje se e ncuentra ent re l as edades de 17 y 22 . De 

b i do a l as especta t iv as propias de l a edad, mu chos de e ll os 

son afect os a l os deportes y o tros pasat i empos, cas i l a mi

tad d e e ll os s ded ica, se verá poster i o rmente a algún tipo 

de trab a j o remune rad o , impuls ados no só l o por e l sosten i --

mient o d e l os es tud i os , s in o po r l as ob li gac i o n es fa mili a-

res seri as, que ya la cuar t a parte a fr on t a . 

En c u anto a su l ugar de o rigen y residencia e l 53 i de 

estos estud i an tes son o riginari os de l interi or d e l país. 

Este he c ho es imp o rtante no só l o porque deno t a un desplaza

mient o d esde s u lu ga r de o rigén para más de l a mitad de la 

pob l ac i ó n e n c u es tada sino porqu e apoyado e n un 8 4 % que r esl 

de en e l A . M. S . S . demuestra l a baja cobertura de l a e duc a -

c i ón univ ers it a r i a , pues ésta no es capaz de ll egar hasta -

l a zona de or i ge n del estudiante de nuevo in g r eso como 
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d e b e rí a d e hace r l o para l og r ar s u cometid o de univ e r s i dad -

popu l ar. (ver- g r- á f i c o No . 2) Po r l o a nt e r i o r-, no es de ex --

trañar- qu e un 27 % de l a mu es tr a id e ntif i ca como fact o r que 

d i f i cu lt a s u s es t ud i o s e l lugar d e r- es id enc i a . 

84% 
~ Estudiantes residentes en 
~el A.M . S.S. 

16% 
~ - Estud iontes residentes fuero 
~del A . M . S.S. 

~3% 
~Estu~iantes ori gi,narias del 
~interior de l pa1s 

37% lli~• ~stu9 i antes or(ginori_a~ de l 
.J~~ilil!:l'ilil::::::;;.lillLintenor del po1s res1d1endo 

en el A.M. S.S. 

I 

: 

GRAFIC A No . 2 RELACION LUGAR DE ORIGEN/ LUGAR DE RESIDENCIA 

Un a co n se cue ncia no tan in med i ata per- o much o más i m--

por- tant e d e h e cho , es l a co ncent r- ac i ó n de los servicios pro

f es i o n a l es d e l Ar-qu it ecto , a l i gual que l a mayo ría de los __ 

pr- o f es i o n a l es , de ntr- o d e l A. M.S.S., l o c ual, a unad o a o tros 

fact o r es, e s pr- o voca d o por l a cas i o bligada r-esidenc i a d e di 

cha ár-ea dur- a nte l os l ar-gos años de estudi o y su c o ns ec uent e 

pr o c es o d e a rr a i ga mi e nt o e n ésta . 

En r e l ac i ó n a l os ingr- es o s económicos de l o s estudian

te s in sumo , d e ntr o de l a mue st ra má s d e l a mitad, un 57 % pa

r-a ser- pr- ec i sos , i dent i f i ca a l os in g res os eco nómic os como -

un fact o r- p r ob l e mát i co para e l desar-r- o ll o d e s u s es tudi os . -

Este hech o es e xp licable a l saber- que el 61 % de l os es tudi an 

t es pr- o v i enen de Inst i tutos Nac i ona l es , l o cua l ind i ca l a ex 

tr- acc i ón popu l a r d e d i cha pob l ac i ó n. (ver- g r- áf i c o No . 3) . 
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61 % 
1nnTnt ESTUDIANTES QUE PROVIENEN DE 
~ INSTITUTO NACIONAL 

. 

ESTUDIANTES QUE IDENTIFICARON A LOS 
INGRESOS ECONOMICOS COMO FACTOR 
PROBLEMATICO 

G R A F I C A No. ~ 

Po r ot ra pa rt e, un 69 % de l os e n c u es tad os man i fi es t a n 

sosten er s u s es tud i os de p e nd i e nd o de sus padres o f a mil iar es 

l o c u al r estr i nge en g r an med i da l a can t i dad del aporte por 

ser- ést e ex traído de l in g r eso fam il iar . 

Por l o a nter i o r es fáci l d ed u c i r que l a nec es id ad eco 

nóm i ca no sólo fami li a r s in o para el sos t e n i mi e nt o de l os -

estud i os induc e a l 46 % de l os es tud i antes de r ec i én in g r eso 

a trabaj ar, a pesa r de su co rt a edad y e l g r a d o de t i empo y 

ded i cac i ó n que l os es tud i os r e qu i e r e n a es t e niv e l. Est e -

hecho deb e v i s ual i za r se como un p r oce so d e i ntegrac i ón al -

mercad o l abora l, mo tivado por l a neces i dad eco nóm i ca més 

que por nigún o tro facto r . 

Pero a la par de l os benef i ci os eco n ó mic os que provee 

e l trabaj a r a l os estu d i a nt es, es tán l as d i ficu l tad es y r e~ 

t r i cc i one s que es t o i mpone a l a dedicación a l os es tudi os. 

Este hecho es tá respa l dado por un 25 % de l a muestra que 

id e nti f i có a l ~s horar i os y co ndic i ones de trabaj o c o mo fac 

t o r que dificulta sus es tudi os . 
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Aun ado a l a d ec larac i ó n de 27 % d e no dedicar s ufi c i e n 

t e tiemp o a sus es tudi os a cau sa de su trabaj o .(ver g r áf i ca 

No . 4) . 

46 % 

--ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 

2 7 o/o 

I 

2 5 o/o 

ESTUDIANTES QUE NO DEDICAN 
SUFICIENTE TIEMPO A SUS ESTUDIOS 
A CAUSA DEL TRABAJO 

ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE 
HORARIOS. Y CONDICIONES DE 
TRABA JO . 

GRAFICA No.4 

Po r l as cons i de r ac i o nes a nter i o r es, se deduce qu e l a

re spon sa bi l i dad de trabajar es e l principal factor qu e r es

ta a t e n c i ón a los es tud i os y es a éste a l que en pr im e r a -

in stanci a puede asoc iar se l a dec l aración del 62 % de l os in

sumos, de ded i ca r menos de la mi tad. de su tiemp o a l es tudi o, ' 

mien tra s que só l o e l 3 % declar ó ded i carse al mi s mo en un 

100 %. ( v er gráf i co No.5) 

TIEMPO DE DEDICACION AL ESTUDIO 
ADECUADO 

62°/4 
~ TIEMPO DE DEDICACION AL ESTUDIO 
~ INADECUADO 

27 °/4 
- INADECUADO POR MOTIVOS DE TRABAJO 

GRAFICA No.'5 



55 

4 . 2 . 2 PERFIL DEL EGRESADO . 

Pa r a garant izar l a co herenc i a e ntr e l os e l e me n t os d e 

di seño curricular, se hace necesa r i o id e n ti f i c ar l as ca r ac 

t e rí st i cas que h a brá de te n e r el pr o d u c t o (a r q ui tect o) a l 

c omp l et a r su tránsito por e l proceso en s eña n za - a pr e nd i zaje 

pr efe r ent mente en l os do mi n i os afec tivo y cog nos i t i v o , y a 

qu e de e l lo depen d e r á l a ef i cie nc i a y r e l e v a n c i a co n l a 

qu e contrib u ir á a apo r ta r s u t r a b a j o e n l a so lu c i ó n d e l as 

neces i d ades espac i a les co nt en i das e n e l p r og r a ma soc i a l 

qu e e n s u mom nto, l e p l a nt ea la s o c i e d a d pr efe r e nt e me nt e 

a q ue l l os secto res a los c u a l es respo n de n l os p r o pós it o s de 

l a Univ ers i dad de El Sa l vador . 

a ) ASPECTOS ACADE MICOS . 

El 75 % de l os eg r esa d os t a r da r o n más d e 8 a ños en -

c onc l u i r sus es tud i os , mi e ntr as qu e m~s de l a mit ad e n tr e 

1 2 y 16 años . (v r g r á f i co No . 6) . 

14%. 5o 7 oño s 

28.6 o/o U 8 o 10 a ños 

28.6 o/o. 12 o 13 años 

28.6 ~ - 14ol6oños 

GR AFICO No.8 
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Cu l min aro n s u pe rí o d o de ap r e ndiz a j e se buscó inve s ti 

ga r c u a l era este n i vel de p r eparac i ón a lc an zad o po r e l l o s 

y e n q ue medida e n l as diferent es á r eas d e apre ndiz aje. 

Pa r a todos e l á r e a más fre cuentemente id ent ificada co 

mo e f i c i en t e , es l a de D i se ñ o, e n p r i rn e r l u g a r y l a t é c n i ca 

e n Segund o . Es ta aseve r ac i ó n de l os egresados, a l i g ual 

qu e l a de que e l á r ea me nos efic ient e 1 es l a humanístic a 

con un 64 i d e id e nt ifi cac i ón, compru eba l a hipót es i s en d on 

d e se ca l i f i ca e l Plan d e es tu d i os v i ge nt e, co mo un Pl an d e 

o ri e n taci ó n Téc nica, co n énfa s i s e n el área de Di seño . 

Est a def i c i e n c i a de co n ten id os se compru eba co n l a n e 

ces i dad de autofo rmación y así te n e mos que e l 57 % d e l a 

mu es t r a pL:rntea que ha te n i do que r ea l i zar pr ocesos a ut od i 

dactas e n mater i as ta l es como : Soc i o l og í a , filosofía, Mét o 

d os de Di seño 1 Adm ini st r ac i ó n y Sup e rvisi ó n d e Obras y Com

pos i c i ón Arq u i t ectó nica e ntr e o tras. 

Aunado a ésto 1 está la clas ifi cación de l a importan-

c i a de la s áreas , hec ha po r l os eg r e s a d os 1 l os cua l es c o ns i 

deran en un 78 i que e l á r ea d e d i seño es l a más imp o rtant e

e n s u s e s t u d i o s c u r s a d o s I s e g u i d a p o r '' l a s E d i f i c a c i o n e s ~' -

con un 29 % d i den tifi cac i ón . Esto da nu evos apo rt es a l a 

c l as ifi cac i ón e n la o ri e n t ac i ó n y énfas i s del Plan, e n e l -

cu a l, como ya muchas veces h a s i d o e xpr es ad o por d oc nte s y 

est udi antes por en d e , " La Co lumna Ve rt eb r a l" de l a ca rr e r a 

es e l Area de Dis eño . As imi smo e l Ar ea d e Di seño fu é id en -

ti f i cad a por l os eg r es ados corno l a d e may o r utilidad, con -

un 36 %1 segu i da po r "l as Ed i f i ca ci o ne s " con un 20% . 

Los egresados o p in a n en un 14 % q u e la s mate ri as huma 

n í st i ca s deber í an i nc lu i r se dent r o del Plan de Estud i os y -

son específicos en un 2 1% in c luy e nd o a la Soc i o l og ía Gene--

ral, c o mo n ecesa ria e n l a f orma c i ó n d e l arqu it ec t o . Tambi é n 

e ntr e ot r os, i de nt i f i ca r o n mat e ria s t a l es co mo Mé t o d os de -
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de Dis eño, Fís i ca , Inglés, e tc. 

Como co nclu s i ó n de l a i dent i ficación anterior, se -

cuesti o nó a l os eg r esa dos ace rc a d e l a o rientación del Plan 

d e Estud i os v i ge nte, o bten i e nd ose l as s iguientes op ini ones: 

a . E l 21 % op i nó que la o rientación de la carrera es 

e li tista y desub i cada e ntre la realidad naci o nal. 

b . Mi e ntras que un 14 %, l a conside r ó f o rmad ora de téc 

ni cos . 

As i mi smo, es ta or i en taci ó n fue ca lifi ca da así : 

c . E l 5Pa l a co n s i deró, i nadecu a da, in co nv en i e nt e o -

def i c i ente . 

d . Mi e ntras q u e e l 14 % l a co n s id e r ó r es tringida y des 

pegada d e l a r ea li dad. 

Las á r eas e n l as qu e e l proceso de e nseñanza-apr endi

saje h a cump lid o con f o rmar a l os es tudiantes; con l os cono 

cimi ent os adec u ados para inc e rt arse al mercado lab o ral, se

refl e j a t a nt o e n s us tr a baj os actua l es , principalmente a nl 

v e l t écnic o y e n ac t ivid a des de construcc i ón y superv i sión 

(como ya se d i jo), co mo e n sus asp ir aciones lab o r a l es, en -

l as cual es un 6 4 % de l os eg r esa d os p l a nt ea como primera op 

c i ó n pr e f e r enc i a l d e tr a b a j o l a co n s tru cc i ó n co n un b4 % se 

guid os con un 4 3 % po r la s up e rvi s i ó n y en tercer lu gar e l -

diseño con un 2 5 %, a pesar de l a supuesta orientac i ón de la 

carrer a . 

Y par a f in a l i za r e l 85 % de l os egresados c o nsider ne

cesari o hacer est udios d e Post-grado, mostrando un 25 % pre

feren c i as po r r ea li za rl o e n Urban i smo , un 29 % en Di seño y -

un 14 % e n cons trucc i ón y s u p e_ r v i s i ó n. Est o indica un a in-

quietud po r amp li a r l os conocim i entos e n dichas áreas y en 

much os casos un afá n po r o bt ene r mayor prestigi o académ i co, 

atribuid o a es te tip o de es tudi os . 
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b ) ASPEC TOS SOCl O EC ONOMT COS. 

Al t ermi n a r s u trán s i t o po r e l proceso e nseñanz a - apren 

d i zaje e l est udi a nt e i nsumo, t r a n sfo rmad o e n egre sad o a s u- 

frid o cambi os no so l a me nt e en s u f o rmac i ó n s i no en sus con

dic i o n e s de v i d a , mu e s t r a d e és t o es e l cambio e n su lu gar -

de resid enc i a , e l au me nt o del 8 4 % de los a lumn os in s umo, al 

100 % d e l os eg r es a dos r es ident es e n e l A.M . S.S ., compru eba -

l a hipó t es i s p l a nt e a da e n la ca racter iz ac i ó n d el insumo , de 

que el a l umn o e xpe rime nt a un pr o ces o de a rr a i ga ml e nt o e n d i 

c ha ár ea , c o n l as pos t e r i o r es r e percusiones e n la atención -

profes i o n a l a n iv e l d e ámb i to g e o g r á fi co . (ve r g ráfi co No.7) . 
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GRAFICA 

ESTUDIANTES INSUMO RESIDENTES 
EN EL A . M . S . S . 

EGRESADOS RESIDENTES EN 
EL A . M.S.S . 

ESTUDIANTES ORIGINARIOS DEL 
INTERIOR DEL PAIS 

N o.7 
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Otro aspecto que re st ringe e l t i empo y grado de dedl 

cac i ón a l os es tud i os , so n la s o b li gac i o n es fa miliares d e -

claradas por un 25 % de l os est udi antes. De l total ant e r i o r 

un 8 1 % pertenc í a a l sexo femen i n o , l o c ual es atribu ibl e -

al r o l de l a muj e r de ntr o de l hoga r, q u e d ifi culta su dedi 

cac i ó n a l estud i o . 

Los facto r es eco nó mic os y de tiempo de dedicación a l 

est udi o , d e b e r á n d e tomars e en cuen ta a l mo me nt o d e pr opo 

n e r un s i ste ma de ca r ga aca d é mi ca, pre - requ i s it os y ho r a -

ri os d e c l ase . As í como también a l a ho ra d e estab l ece r -

l os c o n te n i dos y pos t e ri o rment e e n e l desarro ll o d e l as -

as i gatur as, a l ex i g ir dete rm i n a d a técn i ca o materi a l , t e-

n i e nd o en cu e nta e l ti e mpo de d e d i cación q u e r e qui e re y e l 

c os t o qu e i mpl l ea . 

c) ASPEC TOS AC TITUDINALES . 

En c u anto a sus i nteres e s y mo tivaciones aparte d e l

estud i o, un 30 % man i f i esta pract i car a l gún deporte, y mu - 

chos man i f i es t a n interés por act i vidades a rtí st ic as af in es 

a l a carr e r a, ta l es como e l d ibuj o, pintura, fot ogra fía, -

etc., a un qu e 

sarde e ll o , 

n o 

só l o e l 

l as pract i ca e n l a actual id ad . A pe--
c.:. u u 'ó t i e ne l a opo rtunidad ac t ua lm en t e -

de r e a l i za r e s tu d i os ad i c i o na l es , 1 o e u a-1 es e v i den t e p o r 

e l hech o de que un 40 % manif i esta sent ir def i cienc i as en -

e l acc eso a bibl i og rafí a . 

Re lat i v o a l os fact o re s pr o p i c iados po r e l s i s t e ma -

(FIA - Escue l a de Arquit ec tur a) , y sob r e l os cua l es el 

a l umn o n o ti e ne co ntro l d ir ecto , so n relevantes l os hec hos 

d esc ri tos a co ntinuac i ó n . Como se mencionó an te s, un 40 % -

d e l os estud i a nte s in s umo id en t i ficó c o mo factor qu e res-

trin ge su desenvo l v i mi e nt o en l os es tud i os a l as dificu l-

t ades para t e ner acceso a l a b i b li og r af í a r e l at i va a l as -

asignatura s y comp l eme ntarl a , es te hecho no tendrí a l as i m 

pl icaci o nes que tiene s i se co ntar a con un banc o bib l i og r~ 
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fi co ad ecuado dent r o de l a Esc uela, pero ac tualment e d i ch o 

banco podrí a ca li f i carse in signif icante . (ve r g ráfi ca No . 8) 

La s i mp licac i o n es me nci o nadas van desde l a im pos i bi-

1 idad de rea l i zar in ves tigac i ó n bibli og ráfica c on e ficacia 

has ta l a t o tal fa lt a de doc um entac i ón po r parte de al umn os 

y a l g un as v eces tambi~n por parte de l os docentes, en e l -

de sa rr o ll o de l as asigna tur as . 

Los espac i o s ed uca tivos fue r o n id e ntific ados por un -

25 % c o mo facto r q u e dificu lt a e stud i ar co n ef i cac i a mi entras 

qu e e l 20 % id en tif i có a l os recu r sos docentes corno fact o r que 

influy e n egat iv amen t e e n e l proce so enseña nz a -apr e ndizaj e . 

57 
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FACTORES , 
1 Capacidad economico 

2 Lugar de residencio 

3 Obligaciones familiares 

4 Problemas de salud 

5 Conflicto ormado 

6 Horarios de clase 

7 Acceso o bibliogrofio 

B Tipo y/o condiciones 

de trabajo 

9 Tipo y/o calidad de los 

espo ·cios edu cot ivos 

10 Calidad de los recursos 

docentes . 

8RAFICA No.e DIFICULTADES EN EL PROCESO ENSEiilANZA-APRENDIZAJI 
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Al r espec t o de l as act i v i dades d e trabaj o de l os a lum 

no s , se obtuvie r on l as s i g ui e nt es a p r e c i ac i o n es : 

En Prime r Luga r, e l po r ce ntaj e de a l umnos qu e tr a b a -

j a n a um , n tó d e l 46 °ú en l os in s umos , a l 95 % e nl os egresad os , 

hech o l óg i co por tratarse d e un proce so de incorpo r ac i ón a l 

mercad o l abora l como ya s e hR a puntad o en l a investigación 

al in sumo . 

En cu an t o a l ti po d e in s t i tu c i ó n e n que l a bo r an l os -

egresa dos, más d e l a mi t a d d e e ll os trabaja n en e mpr es a e s

tata l es , princ i pa lme nt e a n i ve l té c nic o , e n ta nt o qu e casi 

l a cuar ta parte l o hac e n e mpr es a s privadas en ac ti v id a --

des d e construcc i ó n y supe r v i s i ó n . 

Lo anter i or es u n in d i ca do r de l as o pc i o n es d e tr aba 

j o actu a l es pa r a l os n u e v o s pr o fes i o n a l es , aco rd e a su pre

parac i ó n, y a l as o po rtunidades d ent r o d e l merc a d o l a boral . 

e) ASPEC TOS ACT ITUDINA LE S . 

Los va l o r es y mo t i vaci o nes ad quiridas como r es ult ado 

del pro c eso de e n se ñ a nza-aprend i zaje, se refleja en primer

lu ga r en l a fo rm a d e d e f inir l a car r e ra, es decir, e l con-

cept o qu e cada eg re sa do t i ene de és ta, definiendo la Arqui

tectur a en los s i g ui e nt e s términ o s : 

Como una c i e n c i a y como e l a rt e d e dis e ñar e n un 2 5 %, 

c o mo e l arte de crea r e spaci os hab it ac i o nales en un 15 %, c o 

mo i nv est i gación , a n á li s i s y so lu c i ó n espac i a l un 10 % y co 

mo una r espuesta es p ac i a l a una n eces id ad soc i a l, o tr o 10 % 

s i e nd o estos l os ú n i cos qu e a pl lean e l c o nc e pt o soc i a l a l a 

def i n i c i ón . 

Con respec t o a las ac titude s y a ptitudes necesaria s -

par a e l ejerc i c i o de l a Arqu i tec tur a, e l 27 % no plante ó re2 

puesta alguna ; un 1 3 . 67% p l anteó l a nece s idad de apt i tudes 

y a ct i t udes p l ást i cas y d e e xp r es i ón g ráf i ca; mi e ntr as e l -

9 % c r e at i v i dad . 
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Otras c a r acte rís t ica s tales c o mo : Ingen i o , creat ivid ad, 

persev e r anc i a, ag ili da d me nt al, ac usi os idad, c o nocimient os 

ma t emát i c os y co nc i e nc i a s o c i a l, ta mbién fueron id e ntifi ca 
- -~ 

dos como necesa r i os a unque en me nor procentaje . ~~ • 
,1,P 

¡'~ 

("' ESCUELA DE 
4 . 2 . 3 PERF IL NORMA TIV O DEL ESTUDIAN TE !\- ARQUITECTUPA 

i '. ,1',? ... ~ 
~ 6r ,• 
~ 1NSfH r· 1' 1 

Desde s u i ng r eso a l a Un i v e r s i dad de El Sa lv ador , e l . 

estud i ant e p e r t en ce a un insti tuc i ó n con carácter democrá

tic o y po pul a r qu e 11 10 compr ome t e a lu char por la defens a 

y materiali zac i ón ·d e l o s int er e ses fundamenta l es del pue-

b l o 11
• 

El stud i ante d e be s e r u n i nd i v i d uo a lt a me nt e pa rti

c i pativo , capaz de c ri t i ca r y a utocr i ticar con sensibilidad 

ante l a problemát i ca so c i a l, d e sa rr o ll a ndo una dispo nibili 

dad para e l t r a bajo e n equ ipo e n un proceso co l ect iv o d e -

di sc u si ó n y re fl ex i ó n que permita ob t e ner so luci o nes ópt i

ma s a l o s p r o bl e mas que ent r a n en e l campo de la creativi

dad, e l es tu d i a nt e debe encaminarse a la búsqueda constan

t e de l a v e r dad ut ili zando pa r a e l l o l a invest 'i gac i ón den

tr o de la s pre mi sas de l a c i e nc i a . 

De b e de t e n r c o ncienc i a de s u pap e l con l a sociedad 

con un in st r um n t o ca paz de tr a nsformar l os esquemas d e in 

ju s ti c i a im pe r a nt es . 

La r espo nsa b ili dad, ante t o do, debe d e se r un a carac 

terísti ca pr i mord i a l, r e c o no c i e ndo cua l es son sus pote nc i~ 

l id ades y sus l imit ac i o nes a l momento de afrontar un pro-

blema e s pec í f i co . 

El estud i ante debe p ri vileg i a r l a so lid ar id ad, c o m-

partir s u s i deas y c o nc lu s i ones some tiénd o l as a discusi ón , 

s i end o capaz de comun i c arlas tanto en forma g ráfic a como -

verbal. 



63 

El estudiante es entonces e l que l e imprime l a diná

mi ca a l desarrollo de l proceso de e n seña nza-aprend i sa j e y 

es por e l l o que debe de dar l o mejo r de s í, in dividual y -

c o l e c t i v élllP n t ( i , 111 él 11 t e 11 i e 11 do u 11 a ¿-¡ c t i t u d m a d u r a y c o 11 c i e n t e . 

Mediant e el logro de éstas act itud es e l es tudi a nt e -

deb e de ser capaz de eva lu ar el trabajo docente, identi f i

cando cuál es son los derechos y de beres que posee como uni 

versit ario . 

4. 3 PERFIL DOCEN TE. 

a) ASPECTOS ACADEM I COS . 

En su mayo ría l os docentes pr ese ntan la característl 

ca de ser recién g raduados , ya qu e e l 46 . 70 % recibió su tí 

tulo académic o ent re 198 5-1989, s i e ndo e l 40 % graduados en 

tr e 197 5-1984, y e l resto e nt re 196 5-1974. 

Esta cond ici ón pe rm it e determ in ar l a poca exper i en- 

c i a dentr o del mercado l abo r al que l a ma yo rí a d e l os docen 

tes jóvenes no ha alcanzado , ya que no han sido a b so rbid os 

po r éste, a unqu e el 

al g un os de entrar e n 

n i ve l de a sp ir ac i ón sea po r parte de -

éste campo de t ra ba j o . 

El no t ene r l a pos i b i 1 i dad d e desarro ll arse e n est e 

se ntid o, demuest ra que e l ti empo qu e d e dican po r su part e 

a l a d ocenc i a es a l to . Es d e n o tar que e l 55 . 8 % son prof~ 

s o r es c o ntr atados a tiempo comp l eto y e l 33 . 29 % a me di o -

ti empo . 

Para poder saca r p r ovecho a l a actua l disposición -

qu e e ll os prese nt an se rí a e nt o nces id ea l buscar, l a f o rma a 

tr avés de una capac i tac i ó n d e c ubrir l a ex p e ri e nci a d e fi-

c i ente que el l os prese ntan. 

Por otro lad o es caracter í s ti co qu e nin g ún e l e me n to 
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d e l sect or dbc nte a segu i do f o rmándose po r medi o d e l a co~ 

t in uaci ón de sus es tud i os e n a l g un a es p e cialid a d o profundl 

za nd o e n su co noc i mi en t o , l o q u e d e nota, debilidad, apa rt e 

d e l a experi e n c i a , de s u capac id ad para aport~r conoc imi en -

t o o actualizar l os ex i s t e nt es . To d o esto c o ntribuye qu e, -

ár eas como la i nvest i gac i ón no se hayan pod id o desarrol l ar 

en n in gún sent id o dentro d e l as lín eas f und amenta l es d e l a 

enseñanz a - apre ndizaje dentro de l a esc u e l a de arq uitectur a . 

Las caracter í st i cas d e se r d oce ntes j óvenes, s umad o a 

no est a r af ec tados por l os mal es d e un mercado l ab o ra l , o b-

j et i vament co me ,-c i a l, y co n t a r co n una di s po nibili dad de -

tr a b a j o , ofrece l a o po rtunid ad de pode r f o rm a r en es t e sec 

t o r un a nu eva menta lidad y apt i tud, n e c e sar i a pa r a l a im pl~ 

me nt ac i ón de una r efo rma c urr ic ul ar , y que ¿stos se rian e l e 

mentas potenc i a l es pa r a q u e junt o a l nu e v o cu rrí cu lum se de 

s a rr o ! l en cua dr os docentes aco rd es a l a c o nc e pción y o bjetl 

vos del nu evo pr og rama . 

b) ASPEC TOS SOC I O- ECO NOMIC OS. 

La extracc i ó n soc i a l de l os docentes es característi

cament e d e l a clase med i a, h ab i endo rea l izad o s u s es tudi os 

univ ersit ar i os con l a asp ir ac i ó n d e l og rar superac i ó n eco-

nómica y de n i ve l soc i a l. 

En su mayo ría dependen f und a men talmente del sa l ar i o -

de l a Univ e r s i dad, ya que e l 55 . 88 % so n contratados a t i e m

po compl eto, p ,-c i b i e nd o l a mayo rí a , e l 7 0% un sa l a ri o e n-

tre e 1, 000 . oo a e 2 ,000 . oo c o l o nes, sie nd o bajos e n r e l a -

c i ó n a l costo de la v i da, p e r o p r od uct o al ahogam i e nt o en -

qu e se e ncuentra l a Un iv e r s i d ad no se ha pos ibilit a d o e l me 

j ora r l os i n ,-esos , s i no hast a e l año 1989 con l a impl emen

ta c i ón del esca l afó n d e l as pl azas docentes . 

Es t a s it a uc i ó n l os ob li ga a ded i ca rs e a o tra s act i vi 

dad es ad emás de la docenc i a, ya qu e e l in g reso familiar d e l 

53. 33 % osc il a e n tre e 3 , 000 . oo a e 5 ,000. oo colon e s, e l 
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cu a l l o cubre con trabajos ad i c i o n a l es fuera de la Universi 

dad. 

Los cam pos de traba j o qu e se desarro ll a n, son e l dise 

Ao , l a construcc i ó n y l a s up e rv i s i ó n, qu e so n l os que d e ma~ 

d an e l mercado l abo ral , con t e ndenc i a por parte d e l 63 . 33 % 

hacia e l d i seAo . 

Pero se puede ev id e nci a r e l hecho de que aunq u e sed~ 

diqu e n a ot r as ac tiv i dades no i nd i ca que sea fuerte e l in-

greso ext r a y q u e n o se depende fundamentalmente del sala-

ri a de l a Univ e r s i dad, ya que e l 36 . 67 % recibe un máximo de 

f 5 ,00 0 . oo y e l 26 . 66 % d e e ntre f 1,000. oo a f 2,000 . oo . 

La aprec i ac i ó n qu e l os doce n tes hacen d e l as co ndi c i o 

nes soc i o - eco n ó mica s d e l pa í s es d e pr eoc upación, puesto 

que e l 53 . 57 % o p i nó que es ta se r á mala y e n d e t er i o r o l o 

que r eflej a pocas pos i bi li dades que of r ezca oport unid ades -

de mej o r es opc i o n es de trabajo y d e desarro ll o de ot r o tipo 

de act i v i dades, l o que im pos i b ilit a l a superac i ó n, t anto d e 

el l os como d oce nt es y como p r ofes i o n a l es, 1 imit a nd o l a s u p~ 

ración a l a que e ll os p u e den asp ir ar . 

En conc lu s i ó n, se puede deduc ir que l a mayoría de l os 

docent es d e p e nd e n d e l sa l a ri o de su trabajo en la Universi

d ad para e l sos t e n i mi e nt o d e e l l os y su grupo familiar y é~ 

t o se r e l a ci o na a l núm e r o de docentes contrata d os a ti e mpo 

compl eto, a unqu e t o dos se ded i q u e n a o tras act ivid ades e n -

l a may or í a d e l os casos es t as no o frecen in g r esos sign ific~ 

tivos, ya que no s u peran e l sa l ar i o univ e rsit a ri o devenga-

do. 

Los bajos i ngres os percibidos por o tr as actividades -

demu estra qu e e ll os aun no han s id o abso rbido s po r un mere~ 

d o l a bo r a l, es t o l o a tribuyen seg ún s u parecer a la situa--

ción mala y en d ete ri o r o que presenta l a s itu ac i ón soc i o --
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económica de nuestro país. 

c) ASPEC TOS AC TITUDINALES. 

La s itu a ción por la que pasa el país se refleja en la 

conducta y forma de pensamiento del cuerpo docente ya que -

todos consid e ran la necesidad de camb iar dicha situación, y 

manifie stan e n alguna medida cuál debería de ser su particl 

pació~ par a co ntribuir a d i ch o camb i o . 

La mayo rí a de l os doc e nt es , e l 53.57 % consideraron -

qu e l a s itu ac i ó n se pr ese nta mala y en deter i o r o, e l 28.57 % 

la cons id e r ó r egu l a r y estab l e co n tendencia a que se agra

v e y e l r e s t o o p in ó qu e és ta es mala o regul ar , pero en s ín 

tesis, ex i s ti ó un consenso a que la situación de nuestro -

país r epercute en t o das las estructuras sociales y económi

c as . 

Con l o an teri o r manifi esta n un grado de conciencia de 

l a realid ad, l o qu e l os ll eva a tomar c i erta postura ante -

tal fenómen o , a l r es pecto se l es consu lt ó como cons i deran -

su contribuc i ó n a que e sto cambie, op in ando e l 60 % que ac-

tualment e no contribuy e n en ningún sen tido y e l 40 % restan

t e que op i na s í ha ce rl o , o pin ó que es ya sea por medio de -

la formaci ó n de la conc ienci a en l os estudiantes, ge nerando ✓ 

emp l eo , o por l ar a li z ac i ón con r es ponsabi lid ad y concien

cia de su trabajo d e ntro de l a Universidad y en el mercado 

laboral en qu e se desenvuelven . 

Co n estas op iniones se ev idencian como se mencionó an 

teriormente un grado d e conc iencia del problema, pero no de 

fine una actitud concreta al respecto ya que aunque todos -

puedan op in ar a l respecto, só l o a l gunos manifiestan tener -

una postur a e n ese se ntid o , y l a cua l no def in e concretamen 

te una o p c i ó n o un proceder t a nto a nivel personal como de 
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grupo, l o qu e demuestra no tener c l aro cuál es e l pape l y 

el trab ajo que l es toca desempeñar. 

Co rno e l e mentos que forman parte d e l a Univer s id ad,

que buscan en l a act ualidad r e f o rmar s us estructuras se -

c o nsultó cua l c o ns i deran e ll os debe ser el papel de la U

niversi dad de El Sa lvador en la soc i edad salvadoreña, el-

73.34 % co n side r ó que t i e ne qu e se r o rientadora, crítica, 

de pa~tici pac ión y rector a de l a enseña nza, opinando que 

deb e estar i nmiscuida deniro de l a s ituaci ón económica, -

pero al r especto solo op inó un 70 %, un 3 % que no nosideró 

sea asp ec t o que l e compete y e l 27 % r es tante no l og ró de 

finer cuá l tendr í a que se r di c h a pos tura. 

Aunque l a mayoría atr i buyó la r espo nsabi 1 idad de la 

Univer s ida d e n l a d in ám i ca socia l po r se r l a f ormadora de 

l os nu evos profes i o n a l es qu e contr ibuy en a dicha transfo~ 

mación y a l a soluc ión de lo s problemas sociales, es cla

ro que dentr o del sector docente no se encuentra f orma da 

l a id ea clar a de cómo es l a inserción de la Universidad -

en la realid ad , puesto que no manifiestan un mecanismo 

concreto de corno es su participación, n o existe un juici o 

claro por ende de l as políticas definidas por la institu

ción de su proceder dentro de l a soc iedad salvadoreña. 

Es claro que e l medio más directo de participación 

por part e de la Universidad en el proceso del país, es por 

med i o d e l a ed ucación y considerando la actitud de cambio 

que está tomando al respecto, se consultó como debe ser -

e l mét odo de enseña nza-aprendiz.aje aplicable dentro de la ✓ 
/ 

carrera de Arqu i tectura para responder a esta actitud de

cambio, coinc idiendo todos qu e es e l teórico-práctico, de- v 

sarro l l ado po r un plan de estudios, que ofrezca flexibi ll 

dad pero comp l eto y no ex t e n so, conteniendo lo estr icta-

mente n ecesar i o . 
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E l emento importante es l a cons id e raci ón en e l sentido 

de que este t i ene que o frecet · la pos i bilidad de sal idas la

terale s para for ma r l a capac i dad de poder pr o porcionar a l -

estud i ante un med i o de sosten imi e nt o a corto plazo, que l e 

d e l os in gresos necesar i os par a term i nar sus est udi os y con 

tribuir- al sosten i mi ento de su g rupo fam i liar, pud i endo su

perar l as li mit ac i ones económ i cas de muc hos por ser pers a -

nas de escasos r ec urs os . 

Pa r a pode r af r o ntar esta s ituación y buscar l a manera 

d e hac er más int eg ra l l a f o rma c i ón para l ograr l os fines e~ 

tableci dos, l os docentes cons i deran qu e pa r a l a enseña n za -

de l a arqu i tectura, deben potenciarse l os campos de diseño, 

l a técni ca y e l aspec to soc i a l, con una fuerte tendenc i a p~ 

ra poder aporta r e lementos que l e perm it an al es tudiante 

un a ma yo r l ect ur a de l a realid ad . Esta tendencia a lo so

c i a l l o atr i bu i mos a l hec ho de que l os d oce ntes no se en - 

cuentran i g n o rantes de l a s itu ac i ón c rític a del país, y el 

vac í o qu e e l los sienten a l no tener muy c lar a l a forma e n -

que pued en afro nt a r di cha realidad, con es t o buscan dar res 

puesta a esta neces id ad tant o a n i vel personal como para -

transmiti rla a l os es tudiante s . 

Pero ex i ste c i e rta contrad i cció n en este sentido ya -

qu e a l consultar l as áreas en que deben privilegi arse l a e n 

señanza l a mayo r tendenc i a fu e hac i a e l as pec t o de diseño y 

a la técni ca, presentan e l aspecto soc i al como áreas comp l ~ 

mentarí as dentro de la formac i ón y no se estab l ece aun la -

fucJón o i nteg ración de estas para lo grar fines espec ífi-- r 

cos, como es l a f o rmac i ón de l a capac id ad d en tr o del estu-

di ante. 

4.3.1 PERF IL NORMA TIVO DEL DOC ENTE . 

Product o a l a ac tu a l cris i s que atraviesa l a Universi 
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dad de E l Salvador prov o cada po r diversos fenómenos se pue

de generali zar un a caracterizac i ón dentro del pers o nal do-

cente; l a c u a l l a fa lt a de un a adecuada calificación para -

la s tar eas de proyecc i ó n soc i al, inv est igación y docencia -

asignad as , s i e nd o en ocas i ones l os estud iantes en l as últi

mas etapa s de s u ca rr e r a l os que e ducán a los alumn os d e re 

cién in g r eso . As imi smo, se detecta una cierta indicipl in a 

en l a pr áct i ca ge n e r a l i zada de no dedicar tiempo de trabajo 

complet o , ocupa ndo pu es tos qu e si pretenden tener esta ca-

racteri st i ca . 1/ 

A l a ante ri o r ca r ac t e ri zac i ón la Un iv ersidad plantea

d e ntr o de l P l a n d e Desa rr o ll o 1988-1992, a l g un as pol í t i cas

que ti enden a mod ifi ca r di c ho fen ó men o, dentr o de l as cua -

l es está l a de programar un cojunto de actividades (Sem in a 

rios, c o n fe r e nc i as , mesas r e d o ndas, publicaciones, etc . ) 

o ri entadas a fomen tar y /o conso lid ar l a conciencia universi 

taria, a fin de po der desarrollar una mística nueva para la 

ejecuci ó n de l as act ividades académicas y administratrivas. 

De ntr o de l P l an de Desarroll o de la Universidad se de 

fine e l perf il del d oce nte que se espera o btener con la Re

forma Est ru c tural que se plantea, a través de las diferen-

tes tar eas por desarrol l ar, y esta caracterización es apl i

cabl e a t odas l as carreras, buscando hac e r una aprox imaci ón 

a l a carr e r a de Arquit e ctur a , a co ntinuación se d e fine e l -

perfi n o rma tiv o de l d oce nt e que se espera l og rar: 

- El Pe rfil del d oce nt e qu e l a Escuela d e b e formar de 

be funda me ntarse en e l desarrollo de actitudes y ca 

pac i dades . 

l/ Plan d e Desa rr o ll o 1982 -19 92, Universidad d e El Salvador 
versi ón ap r o bada seg ún acuerdo del CSU No.30,87,89-4, en 
Ses i ó n de l 14 de abr il de 1989, pa g . 37. 
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El docente debe adop tar una dinámica d e intercambi o -

del conoc i mi ento con l os estud i antes, ser un or i e nt ador d e l 

trab aj o co l ect i vo, promov i e nd o l a a mplia participación d e -

cada un o , e n un proceso de d i scus i ó n y r e fl ex i ó n. 

Debe d e mantener un ejercic i o permanente de c rític a y 

a ut oc r ac i a . 

Al doce nte le corresponde en t onces pos ibilit a, y pro 

mover en el es tud i a nd o, e l desar r o ll o de actitud es y capacl 

dad es tales como 

- Se n s ib i lidad an t e l a prob l emá tica soc i ~ l 

- Sent i do de r espo nsab ili dad 

- Capac i dad in ves ti gat i va y crea d o r a 

Capacidad en l a promoción de l apre ndi zaje grupa l e n 

l as acc i ones de p r oyecc i ón social. 

- Capac i dad o rganizat i va autoges ti o nari a 

- El docente d ebe rá d e ser capaz de o ri e nt a r a J est u--

diant e a l l ee r la realidad nacional y dar l as solu

c i ones competen t es a l a arqu it ec tur a mediante un a -

capacidad técn i ca -ci e ntífic a profunda y para e ll o -

d eberá de tene r c o nc i e ncia del pap e l que como doce~ 

t e desempeña d e ntro de l a Universidad y la soc i edad . 

La i nvest i gac i ó n d e berá d e se r una ac tivid ad inh ere n

t e a l tr aba j o de docen t e , para posibilita, l a adqui s i c i ón -

de nu evos conocim i entos , l os cua l es "y a no se pued e n acep-

tar acríti camente , l a pro ducci ón d e l saber se generará a -

tr a v és d e un a act ividad int ensa de e studio y debate entre -

doce nt es y estud iant es , y d e cara a l a realid ad s iempre cam 

biant e 11 1/ 

l/Plan d e Desarro ll o 1 982 -1 992, Universidad d e El Salvador
vers i ón ap r o bada seg Gn a cu erdo de l CSU No . 3 0, 8 7, 8 9-4, en 
Ses i ó n del 14 de abr il de 1989 . 
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Se r equ i ere e ntonces d e un a fo rm ac i ón docente que l os 

vu e l va a l tam e nt e c apac it ado para po der es tablecer una verd~ 

dera comunica c i ón con e l est udi an t ado y sepa as umir su res

ponsab i lidad de formador de las nuevas generaciones de pro

fesiona les . 

4.4 DEL MERCADO LABORAL 

4 . 4 . 1 MERCAD O AC TUAL. 

Se co n su lt ó a l se ctor d e mp l ea dores de a rquit ectos a 

f in d e f i j a r l as demandas q u e e l merca d o d e l a mano de ob r a 

ejerce sobre e l Arq uit ec t o egr es ado de l a Un iv e r s id ad de El 

Salvad o r y as í pode r def inir e l perf il de l Arqu it ecto qu e -

respond e a l a dema nd a de l me rc a d o antes definido. 

La mu est r a es tuvo compuesta por tres tipos de empre--

sas Pri vada, púb li ca y a utón o ma que desarrolla su trabajo 

dentro de l os campos del di seRo , superv i s ión, consultoría, 

construcci ón, p l an i f ic ac i ó n, promoc i ón y o tros. 

De l os r es ultados se l og ró determinar que es el dise

Ro y la c onstrucc i ón l as act ividad es a l as cual es las empr~ 

sas dedic an mayor porcentaje de su tiempo, un 23 % a cada de 

ellas, aplicánd o l e al diseRo aprox imadamente el mismo tiempo 

l os tres t i pos de e mpresas encuestadas; no así en la construc 

ción en l a cu a l l a em presa privada aporta aprox imad amente -

e l 50 % d e l ti em po total d e dicad o po r l as empresas a ésta ac 

tividad. 

As í tamb i én l a act i v id ad a qu e l a s e mpr esas se dedi-

can en t erc e r a in sta ncia, es l a s up e rvisión, a l a cua l l e -

dedican u n 1 7 % d e s u tiempo . 

Es t a voc ac i ón de trabaj o d e l as empresas es congruen

te con la op i nión d e l os eg resados de arquitectura encues t~ 

dos, que cons i de r a n l as áreas más importa ntes y las más 
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útil es, a l d i seño y a la construcc i ón ; as í mismo es tamb i én 

congruent e con l a or i entac i ón man i fies t a de l P l an de Estu -

di o v i gente e l cua l dest i na l a mayor dedicac i ón a l área téc 

ni ca , dondes ub i can mater i as re l ac i o nadas co n l a const r uc 

c i ó n y con la supe rvi s i ó n, y a l á r ea de d i seño . 

Es t o presenta una dema nd a e l a ra de 1 as d i f e r e nt es e m-

pres as de técnicos ca pac itad os en las ramas de l a construc

ci ó n, superv i s i ón y diseño . 

Con r especto a l a mb i t o geog r áf i co e n e l cua l l as em-

pr esas real i za n su ac tiv id ad en E l Sa lvador, s e puede d ec i r 

qu e só l o e l 19 % l a r ea l izan a nivel naci o nal (área urban a -

y rur a l ), e l r sto d l as e mpr esas se desempeña únicame n te

ª n iv e l l ocal (área urbana) . 

La d i st r i buc i ó n geog r áf i ca de la atenc i ón se concreta 

e n tr es c i udades : San Sa l vador, La L ib e rtad y Santa Ana. 

Esta alta co nce ntr ac i ó n de l a ate nción de l as e mpre-

sas a San Salva d o r, La L ib e rt ad y San t a Ana, r espo nd e a l a 

concentrac ión. de l cap i t a l y serv i c i os e n és t as áreas, y a d e 

má s a el l o r es ponde l a res i dencia f i nal de l os egresados a l 

fina l i zar e l p r oceso de e n seña n za - a prendizaje, tod os están 

r ad i cados en San Sa l vado r a pesa r qu e e l est udi ante in s umo - 1 

proce d e en un 57 'li del int e r i o r de l pa í s, centrando l os se r

v i c i os profe s i o n·:les en és t os focos es tablecidos d o nd e se -

manifi estan l a mayor d e manda d e se rvi c ios, dejando desaten

di das l as zonas donde l a nec es id ad es mayor, pero la deman

d a mínim a , po ,- l as co nd i c i o n es eco nóm i cas propias de és t as 

z o na s . 

La mayor ate nción d e l as e mpr esas es d e dic a da al sec

t o r v i vi enda en pr i mer lu gar y a l sec t o r público e n segunda 

in stanc i a prestando un a a tenci ón mín i ma a l os demás sect a -

r es . 
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Co n r espec t o l a atenc i ó n qu e l as e mpr esas pr es t a n a -

dif e r e nt es ni ve l es soci o - e c o nóm i c os , se de t e rmin ó qu e es e l 

niv e l me di o e l qu e r ec i b e mayo r at e nci ó n a l niv e l baj o , re

cibi e nd o e ntr e es t os d os ni ve l e s e l 78 % d e t o d a l a a ctivi-

dad lab o r a l de l as e mpr e sas . 

~a c o n g ru e nci a e n t r e e l mode l o e c o nó mi co y l a o rien

tación d e l as act i v i da d es d e l as e mpr e sas c o bra may o r si g 

nificad o s i se ana l i za n i n t e rr e l ac i o n a d as c o n l a a t e nción -

po r ár eas geog r á f i cas y po r sec t o r e s eco nó mi cos , l o ca ul 

pl a nt ea qu e l a vocac i ón e mp r esa ri a l par a a t e n d e r a r n i v e l -

me di o , es r ea l i z a d o e n may o r ra n g o po r l a e mpr esa pr i va d a ;

e n l a e mpr esa a u tó n o ma ésta a t e n c i ó n se r e a l i za en un 80 % -

e n e l á r ea u rba n a , a tr a v é s d e l a v ivi e nd a e n l a c u a l pa r t _l 

c ip a n t ant o l a e mpr esa p r iva da, a t ra v és de la s Aso ciaci o -

n e s d e Ah o rr o y Pr és t a mo ; s i e n d o e n to nces l a a ctividad d e -

des a rr o ll o i n d u s tr i a l de l a vivi e nd a e l rubr o que mayor in

flu e nci a t i e n e e n e l ni ve l me di o . 

As imi s mo e n e l ni ve l b a j o , l a a t e n c ión a la vivienda 

se r ea liz a a t r a vés d e l as instituci o n e s a ut ó no mas IVU, FSV 

e tc .. , s i n t e n e r u n a pa r t i c ip ac i ó n po r p a rt e d e l bin o mio vi

viendi s t as - Aso c i ac i o n e s d e Aho rr o y Pr és tamo y s o l a me nt e al 

guna s empr esas p ri vad as d e a si s t e n c ia social, FU NDASA L 

po r e j e mp l o , es l a 0n i ca e mp r esa p ri vada q u e o p e r a a e s t e -

niv e l 

Es t a mb i é n un hec ho s i g nific a tiv o e l r eve l a d o po r l a 

aten c i ón b ri n da d a po r l as dif e r e nt es e mpr e s as a l ni ve l d e -

más b a j o s i n g r esos , a p e s a r d e qu e e s t e niv e l es un o de l os 

de may o r d e n s i da d po b l ac i o n a l. E l niv e l alt o a unqu e re c i-

be un 1 7 . 4 % de l a a t e nc i ó n, e s e l de ma yo r a t e nci ó n r e l a ti

va, dad o l o r e du c i d o de l a po bl ac i ó n d e é st e niv e l. 
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Con r espec t o a l a demand a d e técnicos, sus respecti-

vas espe c i a li da d es y l a pa rti c i pac i ó n po rcentua l de cada 

una d e l as espec i al id ades, se de t e rmin ó qu e l os técn i c o s 

más utiliz ados po r l as e mpr esas so n dibuj a nte s , ingenier o s 

y arqu i t ec t os y además se o b serva qu e a dif e r e nci a de l os -

dibujant es e ingen i e r os , pa r a l os cua l es l as d i ferent es e m

presa s t ienen d i fe r entes n i ve l es d e contrat a d os e n po rc e n-

tajes s i mil ares po r l as d i f e r e nt es e mpr esas , t a mb i é n se pu~ 

de observar que l a co ntr a tac i ón d e In g en i e r os y Arquitec t o s 

es po rcentu a l mente s imil a r. 

Un a vez dete rmin ada l a p a rti c i p a ci ó n po rcentua l d e -

l os Arquit ectos e n e l me r ca d o d e l a man o de o bra, l a distr i 

bución d e l os Arq ui tec t os e n l os di s t i nt os campos d e tr a b a 

j o e n l as d if e r e n tes e mpre s as, l o s Arquitectos son ut ili za

dos pref e r e nt eme nt e po r e l s isc. e ma, e n l os campos d e l d i se

ño y l a s up e r v i s i ón . Ta mb i én se no ta que con respect o a l 

diseño, l a a pli cac i ó n es s im il ar e n l o s tres t ip os d e e mpr~ 

sas; n o as í en l a s up e rvi s ión, ya qu e en dicha act i v i dad 

apr o x im a da me n te e l 50 % d e l os a rqu i t e ct o s que se dedican a 

e ll a se ub i can e n l as e mpr esa s a ut ó n o mas . 

Est a r ea lid a d es c o ncord a nt e en f o rma parcial con l a 

orientaci ó n de l os plan es de e stud i o 73/7 8 , que or i e nt an l a 

Carrera hac i a e l d i seño y e l ár e a técn i ca y también con l a 

v i sión ma ni f i esta po r eg r es ad os e n l a e ncuesta c o rr id a entr e 

el l os que c o n s i de rar o n l as áreas d e d i seño y técnica, como

la s más Gtil es e imp o rtantes, motiv o de ate nci ón especia l -

debe ser l a poca a ceptac i ón que en e l mercado de la mano d e 

obra tien e n l os Arqu i tectos c o mo construc t o r es, apenas un -

5 % desa rr o ll a n es t a ac tiv i dad y ub i cados exc lusiv amente en 

l a e mpresa p r i va d a c o ntrastando fuertemente c on l os p lanes-

73/78, qu e d ed i ca n una g ran atenc i ón a la enseña n za de la -

construcci ón y co ntr as t a nd o tambi é n c o n la o pinión a l a en

señanza d e l a co n s tru c c i ó n y co ntra s tando también c o n l a -

opin i ón d e l os eg r esa dos, que mu es tr a n una g ran in c lin ac i ón 
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hacia la construcc i ón como act i v id ad l abo r a l a dedicars e . 

El campo en que más se pr o yecta l a amp li ac i ón d e l eje_c 

cici o prof es i ona l de l os Arquit ec t os es l a s upervisi ó n 1 e n -

seg und o lu gar el diseño y l a p l an i f i cac i ón y en tercer lu-

gar la construcc i ón . 

Es d e notar l as es pec tativas de i ncremento en l a utili 

zac i ó n de Arqu it ectos p lantead os por l as empresas en l os ca~ 

pos de la cons trucc i ón 1 l a p l anif i cación y l a dirección qu e 

son camp os e n l os cua l es la utili zac i ó n actua l de arqu it ec - 

t os es mí n i ma . 

Tambi én debemos notar l a co nc o rdancia ex i s t e nt e en e l

campo de l a superv i s i ón y e l di seño 1 e ntr e l a ac tuali zac i ón

p l anteada po r l as e mpr esas . 

En genera l por l a i nformac i ón r ecop il ada queda bien d~ 

finida c l aramente l as á r eas de l d i se ño y l a superv i s i ó n como 

l as á r eas prefe r e n c i a l es d e l desempeñ o profesi o n a l actua l y 

programad o de l os Arq uit ec t os y l a in te rn ac i onal i dad d e la s 

empresa s de la amp liación de l a ut il izac i ó n de Arquit ectos 

en l os campo s de l a pl a nif i cación y d i rección 1 es t o coincide 

c o n l o exter i o r i zado po r a l umn os eg r esa d os en l a e ncue s t a co 

rrid a pa r a e l l os 1 e n 

po rtant es y út il es a l 

l a que determ in an como l as áreas más i m 

d i seño y las edi ficaci o nes (área técnl 

ca) 1 asimi smo es necesa ri o no t a r l a discordanc i a ex i s tent e -

entre el elevado peso ponderado ded ic ado a l área técn i ca en 

l os pr og r amas 73/78 1 l a i mportanc i a y utilidad q u e man ifi es

t an l os eg r e s adas que t i e n e d i c h a á r ea y l a escasa ut ili za - 

c i ón d e arqu i t e ct o s en e l campo de l a co nstruc c i ón por l as -

d i ferent es empresas . 
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4 . 4. 2 MER CADO LABORAL PROY ECTI VO 

Hi s t ó ri cament e l merca do l a b o r a l de l Arquit e cto ha 

s id o d entr o de l d i seño, l a co n st r ucc i ón y l a s u pe r v i s i ó n de 

l as r es i d e n c i as e in fra e str uctura n eces a ri as para e l d es a

r r o 1 1 o d e 1 a c 1 a s e soc i a l a 1 t a y rn e d i o I co n c a p a c i d ad ad q u J_ 

s it iva , d ejando desa t e n d i do a los sec t o r e s de escasos r e - 

c u rs os . 

Al a udiz rse e l co n f l i cto e n nu s tr o p a í s , l a f u ga -

d e cap i t a l, l a guer r a mi s ma y aco mpañ a d o a est o e l te rr e rno 

to de l 1 0 de oc tubre de 1 986 , po n e e n c r i s i s t o da s l a s es 

tr uct u ra s soc i opo líti cas y eco nó mic a s de l pa í s, j u nt o c o n

e ll o l a i ndu str i a de l a co nstrucción, a rnp l i and o con és t o -

l a demand a de se r v i c i os po r par t e d e l o s sect o r e s marg in a

d o s, n o so l o e n l a v i v i e nda s i no t a mb i é n e n l as á r eas de 

ali me nt a c i ó n, sa lu d y e du ca ci ó n, l as cua l es t i e nen que ser 

a t e n d i da s a un co r to p l azo , ya q u e se co ns i d e r a qu e es t e -

no p u ed e l l egar a magn i tudes d e mayo r es c o n se cu e n c i as , im 

p li c a nd o u na def i n i c i ón de l conf l i c t o , co rno pr i me r p a s o p~ 

ra s u pe r a r l a cr i s i s . 

No se puede est i ma r e l t i e mp o qu e tendrá l a def i n i- 

c i ón d e l co n fl i cto , d ánd o l e es t o l a ca r acte rí st i c a t r a n s i

t o ri a a la s i t uac i ó n so c i a l de nuestro pa í s , est e hec ho -

nos h ace di f í c i l t o ma r un a pos tura a n te ta l p r o ces o d e c am 

bi o, ya q u e n o po d e mo s d e f ini r c o ncre t ame nt e c u an d o se ini 

c í a e l proceso de r eco n s truc c i ó n, p e r o s i po d e mos c o ns id e 

r ar qu e l a formac i ó n d e l a rquit ec t o d e b e te ner esta p r o ye~ 

c i ón hac i a este me r ca d o l a bo r a l qu e d e s d e ya p l an t ea sus 

n e c es id a des . 

La trans i to r i edad soc i a l q u e a travesa mos nos co l o c a 

en una s it uac i ón a n te e l me r ca do l ab o ra l en don d e n o po d e 

mos ne g ar l a ex i stenc i a de l me r ca d o tr a d i c i o na l que se 
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caracteri za po r l a i bre com pete n c i a de l a o ferta y la ciernan 

da, y po r o tr o l ado l a o pc i ó n que t o ma la dinámica s o cial ha 

ce qu e l a a t e n c i ó n de l as n eces i dades d e l os se ctores pop u

l ares sea un campo d e t r a b ajo po r a t en d e r, ya que so l amente 

en l os últi mos años se han desa rr o ll ado proyectos hacia e l -

se ctor v iv ienda pe ro no c o n 1 a o r i e n t ac i ó n d e bu sc ar l a s a t i s - -

facc i ón de una n eces i d ad , s i no má s qu e tod o como un me rcad o 

po r exp l o t a r. 

Po r o tr o l a d o este ca mp o ten drí a que o ri e ntar tambi é n 

a l a búsqu e d a de l a so lu c i ó n a l os pr ob l e mas e n e l área ru

ral, e n e l d esa rr o ll o de su in fraestructura, co mo t a mbi é n a 

l a consid e r ac i ó n de un a p l an ifi cac i ó n urbana que no de j e -

po r fu e r a l os aspectos de l medi o a mb i e nt e y l og r e un a in t e 

grac i ón entr e l os urban o y rur a l y qu e además pro po rci o ne -

soluc i ones a l prob l e ma d e l a marg in a lid a d so cial d e nuestras 

c iudad es. 

Esto en l a s itu ac i ó n ac tu a l y a l futuro l a contribu-

ción a l a r eact i vac i ó n d e t o da l a infr es tructura d e l país -

deteriorad a p o r e l conf li cto . 

Es t os d os cam pos d e trab a j o y e l d e l a poryecci ó n fu

tura no puede nega r se , se rán l a r ea lidad contra la cual e l 

arqu i tect o tendrá qu e en frentar se a l a ho ra del e j e r c i c i o -

profes i o n a l, es c l a r o qu e es t o l o ob li ga rá a a mpl l ar a l g u-

nos ejercici os que ha s t a ho y no se ha desarr o llad o como es 

la in vesti gac i ó n e n e l u so de tecno l og í as apr o piadas, para

bu sca r e l ap r ovec h a mi e nt o de l os r ec ur sos con qu e se c u e ntan 

para la r eact i vac i ó n d e l país a l momento de una rec o nstruc

ci ó n. 

En s í nt es i s podr í amos d ec ir que e l d e finir cuando se 

inici a es t e proceso nos co l oca e n un a pos i c i ón cr íti ca, ya 

que l a r ec o n s tru cc i ó n e n és t e mo me nt o sólo puede plantearse 
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como una pr o yección, pero en l a ac tu al idad se presen tan d~ 

mandas por parte de l as neces i dades de l os secto r es popul~ 

r es que no se pueden evad ir, pero esto no ni ega l a ex ist e~ 

cia de un mercado tradic i ona l que tamb i én es necesario 

aten d er, s i n de jar por fuera las asp iraciones personales -

que e l profes i ona l r eq u i ere, y a que es natu r a l que este e2 

pera de su f o rmac ión académ i ca la pos i b ilid ad de recibir por 

su ejerc i c i o profes i o n a l una fuente de in gresos económ ic os 

que l e perm i tan e l sosten i mi ento de é l y su g r ado familar, 

cosa qu e e l ate nder e n estos mo mentos a l sector popu l ar dl 

f í c i l n, e ? 1 t, e se l o p r opo r c i o na , y a que es u n á re a de t r aba jo 

que no es r ntab l 

De l a c o ns i deración anter i o r no podemos más que con

clu ir que el reconocer la ex i stenc ia de estas áreas de tra

baj o , só l o nos puede mo tivar a i ncu l car l os va l o r es necesa 

ri os en e l nu evo profesiona l que desar r o ll en en é l, l a con 

ciencia que l e permita def i nir l a s it uac i ón en la qu e ac-

tualment e se en cuentra y pode r hacer as í un a l ect ur a c l ara 

de l a reali dad para que ,con. su ,acti i,tJt1d ante l os diferentes fe

nómenos pued a ir acompaAaridoy respond i endo acordemente a l 

proceso d e cambio, sin descontextual izarse. 

4.5 CONCLU SIONES . 

La s conclus i o nes más i mp o rtantes a l as que se puede -

arr i bar d espués de ana li zar l os perf ile s estud i antiles, do

cente y del me rcad o l abora l nos i l ustran efect i vamen t e en 

el sentid o d e que es urgente una reforma curr i cular int e-

gra l, par a l og r a r es tar acorde a l o planteado por e l pro-

yecto po l íti co de l a UES, e n e l camino hacia la Reforma -

Universit a ri a, e n l a cual l a Es cuela de Arqu it ec tur a debe

jugar un pap e l importante d es de e l punto de v i sta de l a -

d i sc i p li na, a demás ayuda a compr o bar algunas premisas teó

ricas qu e se desar r o llan posteri o rmente. 
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Se pu ede determ i na r q u e los es tud i a n t e s p r o v i e n e n d e 

l os est r a t os medio, med i o - ba j os de l a soc i e d a d, l a may o rí a 

J ó v e n es y d i s pu s t os a i nc i d i r n a l g un a me d i d a e n l a so l u 

c i ó n d e l os pr o b l emas nac i o n a l es . 

Por o tr-a pa r te se ev id e ncia d e qu e no pue d en r e a l i- 

z a r se t ota rnente como es tu d i a nt es de b i d o a qu e l a ma yo rí a -

ti e n e c o mpr om i sos con i mpl i c ac i o n es e c o nó mi cas d es d e t e m-

pr ana e d a d . 

Ad e má s se com p r u e b a d e q u e l a Uni ve r s id ad y e l Es t a 

d o no d a n cobe rt u r a acad é n:, i ca , l a prime r a , ni d e se r v i c i os 

y d esa rr o ll o e l seg und o . 

Lo ant er i or hace qu e e n e l p r o bl ema d e l a inmi g r ac i ón 

int e rn a se ubi q u e tambi é n a l o s e s tudi a nt e s un iversit a ri os 

d e a rqui te c tu ra . 

Es ev i dente t a mb i é n l a f a l ta de r e cursos d e l a Fa cul 

tad d e I ng e n i er í a y Arqu i t e ctu r a d e l a UES e n r e l a ci ó n a 

l os r ec u r sos en ge n e r a l (B ibli og r a fí a , i n s t a l ac i o nes fí s i -

cas , po c o pers o na l, e qui po y ma t e r i a l d i dáct i c o ) . Lo s ex i 

g uos r ecu r sos con q u e c u e n t a l a UE S, n o p e rmi l te t e n e r prQ 

g r amas d e post-grados p a r a p r e pa r a r mej o r a s u r ec ur so hu -

ma n o . Po r otro l ado se no t a l a c l a r a o r i e nt ac i ó n d e l os -

pl a n es d e estud i o h a c i a á r e as p r e f e r e nci a l e s para servir -

al pe n sam i e n to do mi na n t e . 

Desd e l a p e r spec ti va d e l eg r e sad o de la Carrera, és

te es t á c o n c i en t e d e q u e no h a s id o pr e parado adecu a d a me n

t e p a r a r es o l ve r l os p r o b l e mas más se nt i d o s d e nu e stra r ea 

l id a d n a c i o n a l y a ' l as c l ases soc i a l es más neces it a d as . 

En r e l ació n a l os doce nt es d e hec ho se sa b e d e qu e -

mu y po c os o n i ngu no t i e n e f o r mac i~ n es p e c í f i came n te e n l o 

do c e nt e y se c o mi enzan a p r e p a r a r po r med i o d e l a ca p a ci t~ 
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ción, cuand o ya lab o ran en l o doce nt e . 

Debid o a q u e t i ene n resp o nsab ili dades familiar es qu e 

no puede n cubr ir con e l baj o e l sa l ar i o que pr o po r c i o na l a 

docenc i a en l a UES, qu e a su vez es deb id o a l a hogam i e nt o 

económ i co a que some t e e l gob i e rn o a l a UES, e l doce nt e 

t i e n e q ue d ed i ca r se a o t r as act i v i dades ad i c i o nal es que l e 

gen r n un i n c r •nwnt o en l a c co nom í u f;:im i ll ar, descu i da nd o 

sus r esponsab i l i dades aca d é mi cas , e l gr ad a de qu e se mues

tr an a veces una t o t a l a p a t í a . 

Este prob l ema tra s ciend e a una ause ncia de part ici p~ 

ción po lí ti ca e n e l se nt i do d e busca r- l as solucione s nece

sarias para pe rm i t i r a la Escu e l a d e Arq uite ct ura y a l a -

UES desarr o ll arse adec u adame nt e por l o tanto no son e l emen 

t os id óneos para impulsar y manten e r r e f o rma a l g un a, s in o 

se l es capacit a ; s i n de ses timar por s upu es t o l a disposición 

de algunos para r ea li zar e l tr a baj o necesario para concr e 

ti za r l a actua l r e f o rma univ e r s it aria. 

Del me rc a d o l a bo r a l se d e riv a las siguientes cons id~ 

raci o ne s : l a ce ntralizac i ó n de la s ac tividad es descipl i na

rias, descui dando l as áreas rurales. 

Las e mpr esas t i e n e n una ace ntuada tendenci a a desa-

rr o l l arse e n e l mo delo económ i co imp e rante y no d an a t e n-

ci ó n a l os secto r es ms neces it ados po rque es t os no l es ge

neran •nin gún t i po de gananc i a y porque no son sujet os d e -

créd it o . 

Tamp oco t i e nen l as empresas una visión exacta d e s u 

papel en l a soc i edad para ava n za r e n l a vía d e l d esa rr o ll o 

social efe ct i vo má s b i en prese nt a n una tendencia a a t e nd er 

l a demand a y n o l as neces i dades del país . 





11 LA MAS GRANDE CU ALI DAD DEL HOMBRE 

ES LA CR ITICAJ ELLA HA MEJORADO LA VIDA 11 

BERTOLT BRECHT. 
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V. FUNDAMENT O TEORlCO 

5.1 OPC I ON DE LA ESCUE LA DE ARQ UITE CTURA. 

Par a q u e l a Esc u e l a de Arqu i tectura pu e d a hac e r exp ll 

cita su opc i ó n en cuant o a l ha ce r arqu it e ctura en nue st r o -

paí s , deb e co mo pr imer pa so hace r s uya l a fi l oso fí a que s u s 

tenta e l proye ct o po lí t i co de l a U.E.S ., que l e permita co n 

c e p t u a l i z a r s u h a c e r ,· s u o b j e t o y s u j e t o , e s d e c i r f o r mu l a r 

las pr e mi sas teór i cas q u e ll e van a l a práctica de la arqui

tectur a a mater i a li za r l a opc i ón fundamental de la Universi 

dad desd e su exce l enc i a c i e ntífi co - aca démica. 

Bu scando l a ma t er i a li zac i ón de esta o p c i ó n cons id e r a 

mos l a a r qu it ec tura como una p r áct i ca soc i a l d e l ho mbr e , s u 

trabaj o , qu e transforma e l mund o ex teri o r; e ntendida así es 

product o soc i a l q u e ma nifi es ta como f e nómen o a rquit ec tóni co , 

debien do comp r ende rs e éste como a l go prop i o y espec ífi co de 

un territ o ri o e nt e ndi éndose es t e co mo l a soc i edad sa lv adore 

ña y el ámb it o geog r á fi co en qu e se asien t a . 

el 

Es pr ec i sament e e n e l 

hacer de l a a rquit ec tura, 

territ o ri o donde se concretiza 

e l cua l está definido por un -

proc eso que v in cu l a l a técnica y e l diseño. 

La t éc nica como e l e l eme nt o mediante el cual es posi

ble re a li zar mat e rialmente l a o br a arquitectónica y el di s e 

ño como activ i dad int eg ral e int eg radora que en su práxis -

propone s o l uc i o n es a l as necesidades planteadas por la so-

ciedad. 

El o bj e t o de l a Arqu it ec tura, es entonces el es pa cio 

arquit ectón i co (c uy o límite ex i stenc ial es e l territ o ri o) , 

que se conc i be como ob j e t o id eo ló g ic o , e l cual es inherente 

al h ombr e y a que es r es u lt a do d e l a dinámica social y e l su 

8 1 



jet o está def i n i do por l a int eracc i ó n del hombre, el medi o 

(context o) y l a s ínt es i s dialéctica de la necesidad social 

d e l a f o r ma geomé t i ca que s ur ge n del co nt e nid o soc i a l hi s 

tóric o. 

Dado que l a práct i ca d e l a Arqu it ectura e n El Salva

d o r ha t en i d o u n ca r ácte r, med i a nt e e l c u a l só l o s e ha sa 

tisfecho l a demanda y n o l as neces id a d es creadas por e l e n 

fr e ntami ento soc i a l, h a dado po r r es ultado qu e su práctri ca 

tr a di c i o n a l hay a s i d o s i e mpr e un il a t e r a l y po r tant o , abs

tr acta y vac í a de hu man i dad . 

Se p1-0.tcnclr! t1- <1n s f o ,-111 ¿¡r c: s c ca r éÍcte r tr acl i c i o n;:i l r p

va l i dand o l as áreas en qu e por exce l e n c i a se desenvu e l ve . 

En ese sent id o , e l o bjet o fundamental en la defini-

ci ó n d e su opc i ó n es l a d e f o rmar un pr o f es i o nal qu e inci

da en la transformación del esquema de dependencia a travé s 

de l a c o n so lid ac i ó n d e nu evos val o res en e l individu o, po r 

medi o d e l a e n se~a n za-a pr e ndi za j e, como pr o ces o soc i a l i za n 

te, par a in c idir e n s u soc i e d a d de ma nera más e fectiva dan 

d o ap o rt es positivos e n l os s i s t emas de pr o ducci ón para -

qu e l os b e n ef i c i os de l d esa rr o ll o soc i a l a lc ance tamb i én a 

l os sec t o r-es mayo rit a ri os . 

Las n eces i dades id ent i ficadas a pa rtir d e l a o pci ó n 

de l a Uni vers i dad y l a pos tur a que se plantea ini cialment e 

como o pci ón teór i ca par ti cu lar d e l a Escue la de Arquitect~ 

raen cuant o a l a act i v id ad d e hace r Arqu itectur a, permi-

ten definir l a o pc i ó n f il osó fi ca conc r e t a de l a Escu e l a, -

que se fundam enta en e l i dea l de l a "Nación Latinoa me ric a

na", l a cual en ese n c i a bu sca l a a ut o n o mía real de l as na

c i o n es d e la reg i ón ape l ando a s u derecho a rev e lar se en -

contra d e l a marg in a lid ad d e q u e ha s id o objeto po r part e 



t)j 

d e l a modern i d ad que ha so me ti do a l a r eg i ón a ·un s i s t e ma -

d e depend e n c i a ex t e rn a a t o d o n i ve l; d epe nd e n c i a d e l os cen 

t r as de po d e r eco nó mi co t a nt o d e No rt ea mé ri ca como d e Eu r o 

p a . 

La ac ul t u rac i ó n es l a ma nif es tac i ó n d e e st a d epe n d e n 

c i a q u e e n arq uit e ctur a se r e f l e ja c o mo l a ace pt ac i ó n p l e -

na e i nconc i e nte de l os va l o r es es t é t i cos pr o p i os d e l as -

nac i o n es d es a rro ll a d as . 

Ant e esta s i tu ac i ó n, l a r eg i ó n l at in oa me ri ca n a de b e -

d e de fi n i r una act i tud qu e l e p e rm i ta sac u d ir se l a impos i - 

c i ó n de p a t ro n es o mo d as , c ab e a c l a r a r q u e no es p r e cis a men 

l a def i n i c i ón d e ntro d e l " po st - mo d e rn o " l a que res u e l ve l a 

s it uac i ó n l at in oa me ri ca na s i e nt e n d emos e l post - mod e rn o, co 

mo l a Ex pr es i ón n eo r o má nt i c a de la época tardía d e l c a pi ta- -

i smo ". 

En es t e se nt i d o , pa r a l a r eg i ó n l a tinoa me ri ca n a l a in 

t er pr etac i ó n de l a act u a l cr i s i s d e l mo d e rn o d ebe se r l a d e 

t o ma r un a " ac titud c ríti ca r e fl ex iv a y c o nt e xtu a l", e n l a -

bú s qu eda d e u n a ve rdade r a a u to no mí a y d efe ndi e nd o e l pap e l -

d e l a a r q i t ec tur a como u n p r o du c t o so ci a l , tr as f o rm a d o r en 

cu a nt o es fr u t o d e l t r aba j o de l ho mb r e, c u a lidad qu e se h a 

e n a j e n ad o i n te n c i o n a l me nt e pa r a man t e n e r sob r e l a r e g i ó n l a 

dep endenc i a c u l t ur a l , qu e e n Arqu i tectu r a s i gn ifi ca l a '' s u

bord i nac i ó n co ncep tu a l so br e e l u so y t r ansf o r mac i ón de 

nu est r o espac i o " . 1 / 

A pa rtir de es t as co n s id e r a c i o n es sob r e e l hace r a r-

q u itectur a y en ma r ca d os de ntr o d e l a prob l e má ti ca d e Lat i no 

1 / " La Cul tu ra y e l es p a c i o l at in o a me ri ca no e n e l t a ll e r d e 
d i seño ". Po n e n c i a 5 e n e l XI II Cl e f a Arq. Ha r o ld Martín ez 
Esp i n a l. Un i ve r s i d a d d e l Va ll e , Ca li , Co l omb i a, 1988 . 



améri ca , e l p r o c e so de f o rmac i ó n d e l os nuev o s arquitect o s, 

d e b e pref e r e n c iar l a s á r eas de l co n o cimi e nt o e in c ul c aci ó n 

d e act i t u d es , q u e f o me n t an a l indi v ídu o c o nci e nt e d e la rea 

lidad y ca pac i tar l o e n l a l ec t u r a d e la misma , par a que 

p u e d a s a t i s face r l as n e ces i dades qu e pl a ntea la s o ci e dad -

y pr o pon ga ob j e t i va me n t e so lu c i o nes a l os pr o blema s de s u 

territ o ri o . 

E l co nce b i r l a tr a nf ormac i ón r ac i o n a l d e l me di o a m- 

bi e nt e c o mo u n a ac t i tud de l nu ev o p r o f es i o nal qu e l o ll e v a 

r á a c o mpr ende r "l a es tr e c h a r e l a c i ó n ex i s t e nt e e ntr e l a -

vi da y t r a n sfo rm ac i ó n d e l es p ac i o " 1 / y l a in c i de nci a qu e 

l a a rq u it ec t u r a t i e n e como p r o du c t o d e l tr a b a j o d e l hombre. 

Pa r a l l eva r a cabo l a tr a n sfo rm ac i ó n d e l es p a ci o d e 

man e r a r ac i o n a l , e l u s o de l a t ec no l og ía d e b e ·d e trascen-

d e r l a i mp os i c i ó n y pasa r a l co nce pt o d e tran s ferencia tec 

n o l óg i ca qu e i mp li ca ob j e ti v iz a r l a t o ma de e lementos de 

l os c e ntros de po de r y ap r op i a rl os p a r a qu e s e an aplicados 

c o nci ent e me nt e . 

S i l a a rqu i t e c t u r a es un pr o d u cto d e un co nt ex t o d e 

t e rmi n a d o po r e l p r o ce so hi stó ri c o q u e h a y a segu id o , po r -

l o c u a l d e b e r á es tud i ars e c o mo pun to d e partid a qu e d e t e r 

min a l a t o ma de de c i s i o n es y como in s trum e nt o vali oso par a 

la int e r p r e t ac i ón d e l co nt ex t o fí s ic o -s o cial; ést o debe -

amarr a r se a l a d e f i n i c i ón de u na t eo ría d e l a a rquitectura 

qu e s u s t ent e e l h a ce r de l a Esc u e l a c o mo instituci ó n encar 

g ad a d e l a fo r mac i ó n d e nu e vos p r ofes i o nal e s; t eo ría que 

1 / " La Cu l tura y e l e s pac i o l a tinoa me ric a n o e n e l t a ller -
d e d i s e ño " Po n e nc i a 5 en e l XI II Cl e fa Arq. Har o ld Mar
tí nez Esp i n a l. Un i v e r s id a d d e l Va l l e , Cal í, Co l o mbia, 
198 8 . 
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junt o a la p r ác t i c a prod u zcan u n a a rquit e ctura c o nt e xtual -

c o n po d er d e c r í t i ca y q u e cons id e r e t o d os l o s fact o res que 

incid e n en l a def i n i c i ó n d e l es pac i o arquitectónico. 

El nu e v o p r o f es i o n a l, ad e más d e adquirir· conocimientos 

ci e ntí f ic o s debe r á t e n e r o d esa rr o llar nuevas actitudes al -

ha c e r a r qu i t ec t u ra . s i c o mpr e n de mos qu e e l arquitect o desem

peñ a un pap e l co mo o r g an i za d o r o p r og r ama d o r d e r e curs o s, l a 

pr og r a mac i ó n d e l r e cu r so hum an o es d e vit a l imp o rt a nci a p a r a 

l a o bt e nci ó n de l pr o duct o ; es t o hace q u e se a n ece s a ri o bu s -

ca r un a nu eva comun i ca c i ó n u n a r e l ac i ó n nu e v a e n tre e l a rqul 

t ect o - c l i entc, .::11-qu i t 'C t - tr a b a jad o r s , arq uit e c t o- u s u a ri os, 

arquit ect o - soc i ed a d, q u e p e rmi ta desmitific a r e l hac e r d e -

la arqui t e ctura y a rq uit ec t o como individu o , además de mej o 

rar l as rel ac i o nes y l os r e sultados del proceso de defini--

ci ó n de l espac i o a r q ui te ct ó ni c o . 

Est a nu e v a a c ti t u d h a r á pos ibl e que e l prof es i o n a l se 

int eg r e en fo rma ef i c i e nt e , a l d esa rr o ll o de trabaj o s e n g r~ 

pos c o n ca r áct e r mu ltidi sc iplin a ri o s . 

5. 2 PR EMIS AS TEOR I CA S 

Pl ant ea d a l a o pc i ón d e l a Escu e la de Arquitectura, en 

rel ac i ó n d i r e cta c o n l a o pci ó n d e l a Universidad de El Salva 

do r d es d e su a ct i v id a d di s ciplinar, s e hace necesario de s a-

rr o llar l os e l e me nt o s po r medi o d e l o s cuales, ésta conside

ra s ea po s i bl e l a ma t er i a li z a c i ó n d e dicha opción, fund a me n

tad o con esto e l proce s o de enseña n za - a pr e ndizaj e co mo in s -

tr ume nt o p refe r e nc i a l de l a Escu e l a d e Arquit e ctur a . 

De sp u ' s de t o ma r u n a o pc i ón es n ece sari o d e finir un 

fund a me n t o teó r i co q u e es t a bl ezca e l n e xo necesario entr e e s 

t a y e l pr oceso d e e n s eña n za pa r a ac lar a r, en este nivel c o 

mo se l og r a l a t r a n s f o rmac i ó n de l os di ve rsos aspect o s acti

tudin a l e s en l os a lumn os , pa r a l a t o ma de co nciencia de c u a l 

es e l ver dade r o hace r d e l a a rq u i t ec t ur a p a r a és t e ti e mp o y 
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p a ra ést e c o ntexto . 

Est e fundamento teór i co, que s i rve como marco de r e

fe r enc i a debe aba rcar l o más pos i b l e, ya que l as esferas 

de tr abaj o d e l a a rqu i t ec tura, no r ep rosentan a un determi 

nado niv e l, s in o que t oca n d i versos elemen t os d e l a es tru c 

tur a d e l a s oc i edad , po r l o cua l e l fundame nt o teóric o no 

puede estar co nf o rmad o como una so l a def inici ó n a i s l ada, -

s i no qu e est á est ructurado por una ser i e de conce pt os que 

l o int egran c o mo unidad y l os cua l es deben ser abordados -

indivi dualmente pa r a po der hacer posib l e su comprens i ón y 

ap li cación. 

I nstancia ante l a r ea l idad conc r eta. 

Ac l a ,~ar es t o s e l e ment os no es más que hacer e xp l í ci

ta l a postura d e la Escue l a an te la s itua c ión de l a ense -

ñ a nza y hacer de l a arqu it ectu r a; son l os e l ementos por m~ 

di o de l os cua l es se puede ll egar a in c idir e n l a rea lid ad 

sa l vadoreñ a más efec tivamente r omp i en d o con l a práctica -

tradici onal de l a arqu it ectu r a y po der sat i s fac e r la s nece 

s i dades y no l a demanda . 

5 . 2 .1 CONTEXTUALIZAC I ON 

a) TEN DENC IAS UNIVERSALES. 

A l o l argo de l a h i s t o ri a de l a humanidad, l a exp l i c~ 

ción d e l fenómeno a rquit ectó nic o h a s id o buscada desd e d os 

perspectivas, una v i s i ón i dea li s t a y una visión cr íti ca . 

Las di ve rsas concepc i ones i dea li stas que v i e n en des

de Vi trub i o , pasando por Gr o pius, Le Corbus i er, Zevi y Ar

gán y otros ; q ui e ne s conc i ente o i nconc i enteme nt e form ul a -
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ron plant eam i e nt os qu e r es po ndían definitivamente a l o -

normado por l a id eo l og ía dom in ante de l as sociedades estruc 

turadas en clases y que revisten un carácter c lasist as y a 

científic o por supuest o ; rechazando l a história en la mayo

ría de cas os , como instrument o por exce l encia para exp l ica_c 

nos objetiv ame nt e e l porque de l a ob ra arqu it ectón ica en un 

lugar y tiem po determ i nados. 

La visi ó n cr ítica por el cont r a ri o, no desecha la his 

toria y estab l ece po r medio de la misma que el fenómeno ar

quit e cónic o es pr o ducto del trabaj o del hombre en un modo -

de producci ón deter minad o . 

La c o nce pc i ó n id ea lista pasa a través de l os años por 

diversas t endenc ias, que e n todo caso son reflejo de l pensª 

miento bur g u és occ id enta l, que en todo moment o busca '' e l 

encubrimient o d e una r e alidad social basada en unas partic~ 

lares r e la c i ones de pro ducc i ón y desarro ll o de fuerzas pro

ductiva s edifi ca das sobre la exp l otación. 1/ que no busca -

exp lic ar, s in o más bien oc ultar metafísica y ac i ent ífic amen 

te, la rea li dad concreta . La visión que se ha dado en ll a 

mar id ea li sta c ulminan en arqu it ectura en 1la1s tendencias funcio 

nalistas y pos t-mo dernista, la primera reduce l a cuestión -

arquitect ón i ca a meros s i s temas l ógicos, a l a combinación -

matemátic a d e factores . 

El Funci o nalismo que se preocupa incialmente por que 

l a función prive, sobre l o f orma l y que no desecha total-

mente l a comp one nte humana, degenera paulatinamente hasta

posicion es que n o toman e n cuenta a esta altima y tratan -

de redu c ir l a ex pr es i ón forma l a mer os s i stemas matemáti-

cos a r eso lv e r po r un programador, cua l es e l caso de 

1_/ Leon e l Gonzá l ez Dáv il a . "Teoría de la Arquitectura 25 -
Autor es " , 1975 . Pró l ogo . 
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Alexand e r; este p r oceso degene r at i vo po r sup ue5t o debe asQ 

ciar se con l a cris i s a la que ha entrado l a "mo dernidad". 

E l post -modern o aba nd o na e l es quema funcionalista,n o 

así su v i sión i deal i sta de l prob l e ma arquitec t ó nic o, l o que 

invaria b l emente l o hace segu ir acompaAando a l a id eo l og í a

do minant e en su afán encubr i dor . 

C i e rt ame nt e y dejando d lado cua lq uier tendencia, -

l as vi s i ones id ea li stas, l og r a n re so l ver so l amente l os as

pec t os rel at iv os a l os materia l es y a l a es t ructura, no 

as í e n l os aspec t os que t i enen que ver con e l uso y l a con 

ducta humana . 

Y donde sus f r acasos han s id o nu merosos, esto por -

supuest o ti ene relac i ón con l a i mportanc i a que se l e dá al 

valor de camb i o de l ed ifi c i o y no a su natural va l or de 

uso. 

b) TEN DENC IAS LATINOAMERICANAS 

Por otra parte se encuent r a l a visión crí-t'ic:a - ace r ca 

del hacer arqu it ectu r a, que es un movi miento que se r ev i ste 

prec i sament e de ésta ca lid ad c rí t i ca deb i do pr in c i pa lmente 

a que sus planteam i entos son c i en tí f i cos y por co n s i g ui en

t e demostrables de l a real i dad, pon i endo en ev i denc i a e l 

ocu l tam i ento ace rca de la mi s ma por e l pensamiento d om in an 

te. 

Cree en l os e l eme nt os objet ivos y en l a hist ó ri c id ad 

d e l objet o arqu i tectón i co como producto de l a dinámica so 

e i a l . 



Pe , o é s ta ac titud se vu e l v e t o davía más fecunda debí 

do a qu e n o só l o l e p, eo cupan es ta s funciones p,opias d e l 

quehace, a , qu it ectó nic o , s in o qu e t,a s c i ende a , ef l ex i ona, 

se, i am e nt e ace , ca d e l o s p, o b l e mas d e l a , e g i ón Latinoame

ricana, sob, e to d o e l p, o bl e ma d e la dep e ndencia y e l sub

de sa ,,o l l o ; n b as tá n d o l e e nun c i a , e l p, o bl e ma , s in o v o l-

vi e nd os e p , opos i t i v o ace , ca de l a so lu c i ó n d e l m i s mo; p l a~ 

t e a p o , e j e mp l o l a , eo ,i e nt ac i ó n d e la enseñanza de l a a ,

quit e ct u , a p a r a l o g , a , q u e l as nu e v as ge n e ,aci o nes de a ,-

quit ect os sean p , o f es i o n a l e s c o mp, o metid o s con l a ta,ea de 

saca, a s u p a í s y a l a , eg i ó n d e és t a p , o b l emát i ca; el t,a 

bajo c o mo o , g an i za d o , de e spa c i o s y p e ,so n as en zonas ,u,a 

l es o u , b a n as . 

As i mi smo e l m i s mo ca , ác t e , ,c ,,f·t i.co_, l e pe,m i te tene, 

una nu eva con ce pc i ó n a ce , c a d e l co n o cim i ent o y uso d e la -

t e cn o l og í a , ac e , ca d e l a p, es e , vac i ó n de l amb i ent e y de l -

ap, o vec h am i ent o de l os , ec u, sos p, o pi o s en , e l ación a l os

ma te,iale s , a ce , ca de l as so lu c i o n e s f o , án e as a p, o bl e mas 

es p ac i a l e s espec í f i c os , q u e n os e x po rt a n d e l os ce nt,os d e 

p o d e , p o lí t i co y eco n ó m i c o mundi a l p e , o que , eg i o nalmente 

n o son so lu c i o nes y e nt o nc e s e v i ta l a moda y sus p, o pues- 

tas se co nt e x tua l i z an; es t e planteam i ent o n os pe ,mit e u b i

ca, l a v i si ó n c ,í t i ca - co nt ex tu a l de l a nación l at inoameri

can a . 

El d i s cu r s o qu e se t, ae ace , ca de l a vi s i ó n c, í t i ca 

c o mo o p c i ó n c l a r a y va l e d e , a e n la práct i ca a , qu it e ct:,u.ra . ,

n o s pe,mit e c o mp, o b a , una p, e rn i s a cua l es que l a ,espuesta 

a ,quit e c t ó ni ca de b e se , co nt e xtu a l o d i cho e n ot , as pala-

b,as deb e apr o vec h a r a l má ximo l o s ,ec ur sos mate, i a l es y -

humanos de s u te r,it o ,i o (e nt e ndid o e ste como se menciona-
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en otros apartados de es t e es tudi o , como l a sociedad y e l -

ámbit o espac i a l en que esta se desarrolla), as imismo reto-

ma critic amente ( no de se cha del todo), las soluciones forá

neas y n o l as ap li ca in conc i e nt e mente; e rv a l ida e l concepto 

de tra nsferec i a t ec nológica, qu e le permite apropiarla, pa

ra en determin ado mo mento mejorarla. 

c) PROPUESTA FRENTE AL MOVIMIENTO LATINOAMERICANO 

( EL SALVADOR ) 

Es en este c o ncepto de la visión crítica contextual 

que se in serta l a nu eva co nce pci ó n de Escuela de Arquit ec t~ 

ra d e l a Univ e rsidad de El Sa l vado r , ubicada en una sociedad 

c o nvul s i o n ada, clas i sta y decap i talismo dependiente, l o que 

hac e en t o nces se r va l i da y n ecesa ria como opc i ón , pero con

l a var i able de forma r un a rquitecto co n gran capacidad pro 

fesi o nal para in c idir e n l as relac i ones de producción desde 

la es pec i f i c idad de l a id sc ipl i na con una mentalidad trans

f o rma d o r a, que ayu d e a de se char l os esquemas de injusticia 

y concient e de l fracaso y c risis de la "modernidad" como so 

luci ón a l os p r o blemas de l a na c i ó n en cualquier orden y 

que por e l co ntr a ri o, ha propic i ad o o agudizado algunos d e 

e ll os en tr e l os cua l es, d e l os má s importantes a menci o nar

s o n l a de predac i ó n eco l óg ic a , l a margina lidad , marcada di-

ferenci a entre l o urban o y l o rur a l, opulencia de la s c o ns

trucci o n es d e l a min or í a y l a po breza de las mayorías, pro

gresiv o déf i c it habitacional, especu lación c o n la tierra, -

uso de mat eria l es importados debido alsubdesarro l l o indus-

trial y pérdida de esf uer zo y talent o de l os arqu it ec t os, -

en l a so l uci ón de l os prob l e ma s a i s l ados de l a clase d o mi-

n a nt e . 

CE TRAL 
E S LVAODR 
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5.2.2. RELATIVIDAD DE LA TEORIA 

a) CATEGOR I A ESPACIO TEMPORAL 

La arqu i tectu r a co mo disciplina posee un carácter 

univers a l, pe r o su r esp ue sta debe se r propia de un ámbl 

t o geográfi co , ya que es t e d e t ermina condic i o nes fí s ic o 

ambientale s que so n cam bi an t es de un a r eg ión a otra. 

Po r tant o n o se puede co nceb i r l a o bra arquitectónica -

como patr ó n o como r eceta , s in o co mo producto de un prQ 

c eso de tran sfo rmac i ón d e l a natura l eza que e n una parte 

se d ef in e por l as var i ab l es d ete rmin a das por e l espacio 

exte rn o y por l a denam i ca soc i a l. 

b) AMB ITO SOCIAL 

La r e l a c i ó n e ntr e arquit ec tur a y sociedad es estre 

cha, ya qu e l a a rquitectura constituye la expres i ón del 

pensami ent o dominan t e o sea es e l l e n g uaj e o l a man e ra d e 

comunicar l a id eo l og í a de l a c l ase h ege mónica, pos ee en

t o nc es implicac i o nes supe r- est ructura l es . 

Como sos ti e ne López Range l "L a a rquit ec tur a forma 

parte en l o ge n e ral de l a base económica d e la sociedad, 

como med i os de pr o ducc i ó n e n se nt i do a mpli o y como pare

ce de la s cond i c i o n es mater i a l es que hac e n pos ibl e l a -
11 

producci ón . 

Desde es ta ó ptic a l a arqu it ectu r a es un hech o socia l 

y como tal su te o rización y práctica se e ncuentran deter

minad as por l a d i nám i ca soc i a l e n l o c ual se d e sarr o ll e . 

Las n eces id ades p l an i ficadas por l a dinámica soc i a l 
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o ámbit o soci a l d e ben ente nd e r se co mo s itu ac i o ne s PªL 

ticulare s que d i fi e r e n de un a soc i eda d a o tra. 

No hay entonces una so la realidad, ya que su in

terpret ac i ón depe nd e de l a id eo l og í a o visión del mun

do que s e t enga . As í e n una sociedad dividida en clases, 

donde ex i sten ide o l og í as a nta gó nica s , las interpretaci.2_ 

ne s a l a r e a l i dad se rán i g ua l d e contra d i c to r i as, a l mo 

ment o de teor i za r e n una disc i plina como la arqu it ectu

ra, e sta t eor i za ción adqu i e r e un carácte r relativo, ya 

que r es po nd e (en este caso)a un a v i s i ón del mund o que -

en nad a co i nciden con la visión d e l mundo tradicional y 

propi o d e l a i de o l og í a dominante. 

5 . 2 . 3 ESP ACIO ARQU ITE CTON ICO 

S i nt es i s Di a l ec tica Espaci o Economico-Espacio Vo

l umetr i co 

Históri camen t e se ha dad o un "d ebate entre los mo

dernos de l a a rquit ec tura acerca del problema central de 

la disci p lin a y ha g irad o alrededor de los conceptos " FoL 

ma y Función" y po r mucho tiempo no se trascenció del di 

lema "La Fo rm a s i g ue a la Función " o "L a función sigue la 

forma" 

Es va l l oso que c i ertamente la funcional ización del 

hac e r a rqui t ec tura ha s id o e l dominante durante l os últi

mos años r espon di e nd o a l concepto de modernidad que pref~ 

r e nc i a el carácter técnico de l a disciplina . 
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Tra scend i e nd o de esta discusión, se deb e de bus

car la escenc i a de l fe nó meno arq uitectónico. 

S i acepta mos que e l ha ce r a r q u i te c tura o su p r á -

tica es e l fenómeno, l a esce n c i a la conoceremos a tra

vés d e l a n á li s i s de l os comp o n e nt es del fenóm e no. 

Los co ncep t os fo rma - función e n su int eracc i ón de

finen e l espac i o a r q ui tectón ic o qu e es e l conten id o o es 

cencia d e l a a r q uit ec tura . 

La cons i derac i ó n imp o rtante e s la concepc ión de 

una rela c i ó n o unidad dea l éct ic a entre forma-función que 

como r esu l tado de ésta r e l ac i ó n surge un CONTENIDO 

S i endo más espec ífi cos , man e jand o l os c o nceptos de 

forma-fu nción e n l as ca t ego rí as de espacio, tene mos esp~ 

cio v o lumétr i co (fo rma) y es pacio eco nó mic o (fu nci ón) y 

es paci o a r qu it ec t ó ni co (conte nid o) . 

Los s i g n i f i cados d e es t os tres c o ncept os, permiten 

aclar a r como deben d e int e rpretarse estas categorías 

Espaci o Volumétr i co: Es aquel espacio positivo que 

f o rma l a es tructura, la pare

des y decoración, es un objeto 

r ea l. 

Universo formal que implica,

es tabl ece d o mini os geométr i cos, 

métric os , proporci o nales, se-

mánt i cos, historic os , teologí

cos, e tc. 



Espacio Económico 

Espacio Arquitectonico: 
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Es la expresión de la necesidad 

social y económica a resolver. 

Es un espacio capaz de satisfa

cer las necesidades que se han -

cuantificado. 

Es un objetivo de conocimiento, 

programación que implica la apll 

cación del instrumental que per

mita la lectura clara y objetiva 

del problema: la metodología de 

la investigación, las técnicas de 

análisis, los métodos de programE. 

ción, la sicología, la filosofía, 

la estadística, la ecología, el -

analisís histórico, etc. 

Es el que da contenido, como obra 

de arquitectura a una edificación 

dada. Es una realidad que existe 

como síntesis dialéctica del espE. 

cio volumétrico. 

Su apreciación y aprehención depe~ 

de de aspectos culturales en su to 

tal idad o sea de la ideología. 

Hecha la aclaración se puede deducir que existe una rela 

ción entre estos "espacios" y las relaciones sociales de pro-

ducción (organización de clases) y desarrollo de las fuerzas 

productivas. 
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El es p ac i o e c o n ó mi co qu e es l a a rticula c i ó n de los 

ambient es , s u s d i me n s i o nes , s u s r e laci o n e s y s u man e ra de 

funci o n a r, se ve d e t e rmin a d a po r una n e cesidad social, que 

esta li ga d a d i r e c t ame nt e co n l a c las e social a la que se 

le r e su e l v e l a n e ces i da d. Se ha bl a aquí de un nive l socio

económ i c o qu e se id e ntifica co n las relac i o nes soc i a l es -

d e pr o du cc i ó n . 

El esp a c i o vo lum é tric o d e finid o por la estructura, 

l o s e l e ment os c o mp l e me nt a ri os y 

bilidad es d e tec n o l og í a y a rt e . 

la d eco r a c i ón , ex pr es a pos~ 

La técnica de l a construc-

c i ó n d e u n l e n g u a j e qu e ti e n e u n ca r ác t e r es t é ti co . La f o r 

mas e d e t e r mi na po r e l u so d e l a t e cn o logí a y cada e lemen

to qu e s ur ge po see un s i g nific a d o para la sociedad po r co~ 

ven c i o n a l i s mo t i e n e n va l o r e s t é t i c o l o c u a l l e as i g na un -

val o r artí s t i co , d e t e rm i na e l e spaci o v o l umétrico un nivel 

técnic o - a r t í st i c o y e l g r a do d e d e sarro ll o de l as fuerzas 

pro ducti v as . 

La s n eces i dad e s p l a nt ea da po r e l nivel soc i o-económ i 

co deben d e se r r es u e ltas po r e l us o de la tecnología y l os 

element o s s i g n i f i ca nt es qu e co ncretan la forma, de esta re 

lación s ur g e e l e spac i o a rquite c tonic o que vendr í a a ser -

l a e xpr es i ón de l a v i s i ó n d e l mund o d e t e rminad o por las re 

laciones d e pr o duc ti v id a d y la s fuerzas productivas. 

Se h a b l a a q ui de l niv e l id eo l ó g i c o que po s e e e l espa

ci o a r qu i t ec t ó n i c o p u es su ve rd a d e r o c o n o cimi e nt o d e pender á 

d e l a l ectur a de l a r e a li dad . 
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5.2.4 ESPACIO ARQUITECTONICO 

OBJETO IDEOLOGICO 

Al comprend e r que el espacio arquitectónico es fru

to de la dinámica dado que en el se refleja aspectos deter 

mi nantes de una r e alidad, desde el momento en que conside

ramos a este como la síntesis dialectica del espacio econ~ 

mico y el espacio volumétrico, se convierte en un objeto -

ideológico ya que en las componentes que lo definen van pla2 
macias las necesidades de funcionamiento o necesidades de -

realización de sus actividades de la sociedad y la elabora

ción material en sí de la obra arquitectónica, es aquí don

de la realidad y la concepción del mundo que se tenga se ve 

reflejada por medio de los símbolo, imágenes, etc. 

Todo esto se produce dentro de un ámbito geográfico y 

tiempo determinados lo que le da su capacidad de poder hacer 

objetivo e histórico la obra arquitectónica, con su conteni

do el espacio arquitectónico. 

En ese juego de ser el espacio arquitectónico el refle 

jo de la realidad de una sociedad de un tiempo determinado -

se llega a comprender el carácter superestructura] que tiene 

la arquitectura, dado que conforma todas las formas de la -

conciencia de clase, que es la ideología, correspondiendo a 

la ideología de la c1ase social dominante. A medida que ev2 

lucione o cambie la conciencia de esta clase, en esta medi

da y relación directa se verá el cambio de la obra arquite~ 

tónica, puesto que esta es producto de una estructura social, 

de las relaciones, económicas, sociales y culturales, de una 

formación social determinada, cumple con una misión social. 
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El espacio arquitectónico es un objeto que forma PªL 
te del espacio ideologíco conformante de la superestructura. 

Para el caso, dentro de un sistema de corte capital i~ 

ta dependiente, 

se dominante. Es 

la ideología que prevalece es la de la cla 

una ideología encubridora y cosificadora. 

El espacio arquitectónico dentro de este esquema de 

dependencia se vuelve una "mecánica", no puede considerarse 

en su realidad un espacio real, un objeto que responda a las 

esencias ideológicas de un hombre en · 1 ibertad. 

Espacios económicos y espacios volumétricos que defi

nen el fenómeno de la práctica social de la arquitectura, -

implicados por relaciones de Clase a nivel de explotación y 

desarrollo de fuerzas productivas deformado por la depende~ 

cia, no establecen un sentido unitario con el mundo de la -

ideología atrapado en la doble alienación que las rela-

ciones entre una minoría explotadora y la masa de explota

dos. 

Se dá un fenómeno arquitectónico mutilado en su esen

cia. 

La manifestación arquitectónica que conlleve una labor 

de crítica que sea transformadora debe de responder a una -

ideología que no sea encubridora de la realidad y permita -

tomar conciencia del mundo, que es uno de los ingredientes 

obligados de la necesidad de obtener aotonomía, para entrar 

en una etapa real de desarrollo. 
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5.2.5 ARQUITECTURA COMO TOTALIDAD ESTETICA 

Existen alrededor del concepto de la estética diver 

sidad de definiciones que hace necesario aclarar la pers

pectiva que permite superar el antiguo concepto de "lo be 

llo" dando el lugar que la estética ocupa en la arquitec

tura. 

Partiendo de la tesis de que lo estético "no es una 

propiedad que los objetos tengan por si mismos, sino algo 

que adquieren en la sociedad humana y gracias a la existen 

cia social del hombre como ser creador". 

La vida de la obra arquitectura no depende de la -

existencia autónoma de la obra misma, sino de la relación 

que el hombre establece con ella entendiendo al hombre co 

mo ser social-histórico, que mediante su acción establece 

la relación estética, adquiere la obra un significado his 

tórico-social que le permite apropiarsela. 

Se trata de abolir el concepto subjetivo de belleza; 

aceptando los conceptos de que la arquitectura es producto 

de la práxis social del hombre y que existe por él en cuan 

to establece con el la una relación natural (a través de la 

vivencia) siendo esta una relación estética. 

La relación estética se dá cuando se entra en contac 

to activo concreto-sensible con la arquitectura, al pose-

sionarse de e l lo, se establece viviendo la arquitectura, -

en el significado que en su totalidad tenga para el hombre. 

La arquitectura expresa parte de la relación de una -
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é po c a , s ur ge d e l as r e l ac i ones soc i a l e s d e l a c ultura d e 

un a é poca d e t e rmin a d a . La hi s t o ri a d e l a huma nidad se e x 

pr esa e n s u g r an pa rt e a tr a vés d e l as so lu c i o nes a rqui 

t ec t ó nic a s. 

Ent o nces e l s i g ni f i ca d o d e l a o br a no s e e ncu e ntra 

en as pec t os p a r c i ales qu e l a compo n en , s ino qu e l a e s té

ti c a r e side e n l a t o t a lid a d ma t e ri a l d e l edificio, tota

lid a d c o n s id e r a d a c o mo r e sult a d o d e l a c ompl e j a interac

ci ó n de t o d as s u s p a rt es . 

Ent o nc es l a Arquit e ctur a como l as demá s ma nif e st a 

c i o nes a rtí s ti cas e n un a t o t a lid a d es tétic a , y a qu e e l -

me n sa j e qu e tr a n s mit e , l o hac e a tr a v és d e l a int e rac c i ó n 

co n l a huma nid a d qu e l ~ ha c r eado como pa rt e d e s u r ea l i

d a d hi s t ó ri ca - soc i a l. 

BASAD OS EN " Co ntibuci ó n a l a Vi s i ó n Crítica d e la Arqul 

t ec tur a " 

" Arquit ec tur a como To talidad Es t é tic a " 

Arquit e ct o Ra f ae l Ló pe z Ran gel, Pu e bl a 1977. 
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VI . EJES CURR I CU LARES 

6 . 1 IDEN TIF I CACION DE AREAS PROBLEMATICAS 

La l ectura ob j e tiv a de l a rea li dad permit e de t erm in a r 

c l a r amente l a c ri s i s ac t ua l de l mode l o ca pit a li s t a d e p e ndi e~ 

t e d e l a soc i edad sa lv a doreña . 

El s i s t e ma eco nóm i co es t a bl ec id o d e pe nd e d e l int e rcam

bi o qu e se estab l ece e ntr e l as act ivi da d es ag rí co l a e indu s 

t r i a l y e l mercado de l mun do occ i den t a l dom i nado po r l os pal 

ses desarro ll ados , i nte r cambi o qu e como se sa b e se 1 l e v a a -

cabo en cond i c i ones de t ota l d es v e n ta j a pa r a n ues t ro pa í s y 

l os demás de l a reg i ó n; s i n emba r go s i e nd o d es v e nt a j os o y po r 

l o t a nt o un fre no para e l desar r o ll o de l a soc i e d a d a niv e l 

ge nera l, s i permit e q u e l os d u eños de l os me di os d e p r o du c ci ó n 

de esas áreas sea n l os ú n i cos benef i c i ados de l u s u f ru c t o de 

l os mi smos . 

Es t a mi no rí a benef i c i ada, poseedora d e l os me di os d e p rQ 

du cc i ó n d e t erm i nan l a o ri en t ac i ón que ten dr án l as div e r sas i n 

vers i o nes en e l pa í s y r equ i e r en de l a infr aes tru ct ur a necesa 

ri a pa r a e l d esa rro ll o d e s u s acti vid ades e n l as á r eas me nci o 

na d as . 

La or i en t ac i ón que se dá a las inv ers i ones v a c o ntribu

ye n do a l deseq uili br i o soc i a l qu e prod u ce l as co nt ra dic c i o nes 

en l a soc i edad, dado q u e l a minor í a dom in a nt e e n l a bú s qu e d a 

d e sa ti sfacer sus neces id a d es só l o d esa rr o ll a l os lu ga r es -

donde ubic a s u s centros d e poder , o lvi dá nd ose compl e t a men t e 

d e l a co n tr i b u c i ón pa r a sat i sface r l as neces id a d es de l as -
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mayor í as ; produc i e nd o con és t o l a paralización soc i a l que 

se refleja en l a cr i s i s no só l o salvadoreña , s in o t amb i én 

de t o da l a reg i ón La tinoa me ric a n a . 

La o ri entac i ó n de l a ense ñanza de l a arqui t ectura y 

por l o t an t o s u prax i s como se d e mu es tr a e n e l aná li s i s de 

l os pl a nes de est~di o d e l a carrera só l o ha n l og r a d o histó 

ricamen t e , d es perdiciar l a capac id ad profes i ona l del arqul 

tect o en l a so lu c i ón de l os prob l e mas a i s l ados d e l pe nsa-

mi en t o d om i nante, o lvid andose de que es r esponsab l e dir e c

to d e l plan eami en t o y programac i ón de determinadas áreas 

d e l desarr o ll o soc i a l, en pocas pa l abras, e l arqu it ecto só 

l o vende su fuerza de trabaj o , a l i g u a l que e l resto de tra 

b a jad o res, en v i rtud d e se r és ta s u ~nica poses i ó n y po r me 

di o de l a cua l s ub s ist e . 

6 . 2 HE CHOS PROBLEMAT l COS 

Las neces id a d es má s sent id as d e l os secto r es som e tidos 

en un a soc i edad de corte cap it a li sta d epe ndiente, pueden se r 

identific a d os d e u na manera ge n e r a l, 

prob l e mátic as , l as cua l es a 

t e como l a prob l emá ti ca d e l 

s u v ez , 

e n l o q u e se ll ama á r eas 

se id en ti fican g l oba lme~ 

d esa rr o ll o punto que se d esa rro -

ll a e n f o rma a mpli a pos t er i o rme nt e . 

El proceso d e pr o ducción necesa ri amente invo lucr a como fac 

t a r es fundam e ntal es a l ho mbr e y l a n at ur a l eza en es tricta re 

l ac i ón dialéctic a , r e l ac i ón e n l a cua l l a t ecno l og ía juega -

un papel in s trum e nt a l, dad o qu e es por medi o de e l l a que e l 

ho mbr e puede transfo rma r l a n a tural eza , 

tividad más soc i a l que l e es inherent e , 

c u a l l a pr o ducci ó n no se rí a pos ibl e. 

l og ra real i zar l a a~ 

e l trabajo, s in e l -
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Si s e dá c o rno válid o e l pl a nt eami e nt o anterior, se 

d e b e r eco rd a r q u e l a a plic ac i ó n d e l p ro c eso d e pr o ducción 

y s u c o mpl e j a tr a ma , se ll e v a a c a bo e n e l territorio, -

que c omo y a se me nci o nó d e b e e nt e nd e r se c o mo l a s o cied a d 

y e l ámbit o geog r á fi co e n qu e és t a se as i e nt a y qu e vi s 

t o d es d e l a p e r s pec tiv a d e l a pr o du cc i ó n no es má s que e l 

á mbit o d e l a p r o d ucc i ó n. 

De du c i e n do es e n e l á mbit o d e l a p r o du cc ión e n e l -

qu e se o ri g in a n e nt o nc es l os me di os e n l o s qu e se enma r

can l as á r eas p r o bl e má tic as y a l as c u a l es c o ncr e t a mente 

s e d e no mi na r á n me di o soc i oeco nó mi co amb i e nt a l y me di o fí

s i co par a e f ec t os d e id e ntifi cac i ó n y es tudi o . 

En a mb os me di o s d e b e ac l a r a r se , l as á r eas pr o bl e mática s qu e 

c o nti e n e n d e ben d e co n s id e r a r se como " g r a nd es ár eas " p a ra 

l os f in es de es t e est udi o , pu es t o q u e e n e ll as pu e d e n incl 

dir c ua lqui e r d i sc i p lina d es d e s u es pec ificid a d, incluyen

d o a l a Arquit ec tur a . 

Es t as g r a nd e s á r eas so n par a e l me di o s o ci oe c o nómic o ambl e n 

t a l: a ) e l á mbit o soc i a l, b ) e l me di o ec o nó mico y c) e l há

bit a t ( me di o a mbi e nt e , me di o e c o l óg i co) y p a ra el medi o fí

si co : a) e l u so d e l s u e l o , b ) l os se rvici os público s y c) -

e l si s t e ma vi a l. 

6. 3 PRO BLEMATI CA DEL DE SARROLLO 

El mo vimi e nt o a rquit ec t ó nic o a tr a vi e s ~ una c risis a -

niv e l r eg i o n a l, qu e co nll e v a t o d a un a pro bl e má tic a e n la -

pr ác ti ca , e n l a t eo rí a y l óg i ca me nt e e n e l c a mp o d e la ens e 

ña n za . 

En ese n c i a , l a c ri s i s se de b e , a l a f unci o nalización de l a 

a rquit ec tur a en r es pu es t a a l mo d o d e pr o ducci ó n capital is

t a , l o qu e ha ge n e r a d o un a a rquit e ctura c o nv e rtid a e n un -
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simple objeto mercantil y al mismo tiempo su instrumenta

l ización política por parte de las clases dominantes. 

La Arquitectura como ciencia técnica, adquiere 

importancia por el rol que juega en la conformación de 

las condiciones que hacen posible la producción de bienes 

de consumo y bienes de producción, como define López Ran

gel: "Partiendo de una amplísima gama de niveles en la m~ 

dida que cubre una gran variedad de funciones como creado 

ra de formalidades especiales específicas de las activida 

des emanadas de la división social del trabajo". 1/ 

Dado que la disciplina está ligada a los factores 

del proceso productivo - hombre - tecnología - naturale

za, su carga ideologíca e implicación superestructura] , 

se presta a la manipulación poTítica,que exista un énfa

sis sobre el carác~er técnico de la misma, como se compru~ 

ba en la etapa de diagnóstico no es obra de la casualidad, 

viene a ser una imposición de la razón técnica, a cualquier 

intento de análisis crítico a la práctica social-histórica. 

De aquí la importancia de hacer opción dentro de nues 

tra realidad, partiendo de una concepción del mundo, que -

permita una toma de conciencia para romper con el proceso 

de enajenación de la disciplina. 

_l_/ López Rangel, "Contribución a la Visión Crítica de la 

Arquitectura". Pág. 184. 

Depto. de Investigación y Urbanística del Instituto de 

Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla. Puebla 

l 9 7 7 . 
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Entonces la arquitectura no puede ser considerada uní 

camente como producto; dado que también es productora, se -

rompe con esto con el viejo concepto de arquitectura respue~ 

ta - propio del funcionalismo - que trata de eliminar de la 

arquitectura el carácter transformador que le es inherente, 

negando su calidad de hecho socia 1. 

El espacio arquitectónico ciertamente es producto, pe

ro también productor: "productor de relaciones de pensamien

to, de funciones, es decir, productor junto al resto de los -

productos sociales de la sociedad misma". (Henri Lefebre). 

Su vínculo estrecho con el proceso de producción la -

hace incidir dentro del contexto nacional: 

El territorio, en donde se define la problemática, donde se 

apl lea el proceso productivo y se encuentran hechos proble

máticos que poseen vínculos estrechos con la praxis arqui-

tectura 1. 

Es totalmente necesario hacer una lectura crítica ob

jetiva de la realidad para determinar la forma y los conte

nidos del proceso de enseñanza aprendizaje que debe adopta~ 

se para incidir discipl inarmente en la transformación de la 

real i dad. 

En El Salvador, país de corte capitalista dependien

te, existe un marcado deterioro en las condiciones de vida 

de la mayoría de la población, producto de la crísis estru~ 

tura], que se agrava después del fracaso del proyecto popu-

1 ista de los gobiernos de los últimos años. 

El deterioro se manifiesta en el desequilibrio del sis 

tema urbano-rural y el crecimiento desordenado y acelerado -
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de la capital, expresan en forma clara, una organización -

económica y política basada en la explotación del trabaja

dor y en el esquema de dependencia externa. 

La profunda contradicción campo-e i udad que no se i ncor 

pora al proceso productivo ya que existe una depredación -

del área rural, propia de las necesidades de subsistencia

del modelo agroexportador, genera junto con el conflicto -

armado, la emigración masiva hacia la ciudad de millones -

de campesinos que adquieran con ello su calidad de despla

zados, refugiados o desempleados, erando el fenómeno de 

el evada tasa de marginalidad urban a . 

Mientras el índice de desempleo alcanza más de la mi 

tad d e población lo s que poseen empleo, los obreros y asa

lariados se encuentran con que el v a lor real de su salario 

es cada vez menor, reduciéndo así su poder adquisitivo. 

Se tiene que en la región metropolitana de San Salv~ 

dor reside la gran mayoría de la población urbana del país 

población que en su totalidad no se incorpora al aparato -

productivo, generando al numeroso sector marginal formado 

por desemplead os , desplazados, refugiados y quienes perci

ben menos del salario mínimo. 

Ante ésta situación la mayorí a de la población queda 

sin la posibilidad de tener vivienda digna, generándose un 

déficit de viviendas, que se pretende re·sotver me·diante la

construcción en serie de espacios "mínimos" que lejos de 

ser solución real agra van las condiciones de vida de sus -

habitantes. 

Mientras a l a masa de población se le dan recetas 

"mínimas", el sector minoritario goza de privilegios en -

sus condiciones materiales de vida ya que posee los medios 



suficientes para contar con la asesoría técnica necesaria. 

Los servicios básicos como escuelas, hospitales, su

permercados, centros comerciales y servicios urbanos en g~ 

neral se encuentran jerarquizados. 

se vuelve un lujo. 

Lo qu e es un derecho -

La degradación del medio ambiente, la tala de árbo-

les, la contaminación del agua Críos y lagos), la acumula

ción de desechos de los núcleos urbanos, la contaminación

del aire, el ruido, son índices del marcado deterioro en -

que se encuentra el país y junto con el aumento de la mar

ginalidad, evidencian que los programas de desarrollo de -

las comunidades marginales urbanas y rurales no alcanzan -

sus objeti1vos y comprueban a su vez que dichos programas son u

tilizados como un sedante sobre la población y no como pa~ 

te de un programa que en forma integral busque satisfacer

las necesidades reales del sector mayoritario de la pobla

ción. 

El afirmar que la Arquitectura es una ciencia técni

ca, significa que su praxis busca establecer relaciones 

que permitan preveer acontecimientos, partiendo de la rea

lidad tal como se observa. 

Entendida que como ciencia busca la aprehención de la 

realidad tal como es, buscar su esencia más allá de su sim 

ple apariencia; la técnica como el instrumento mediante -

el cual la disciplina busca transformar la naturaleza y PQ 

nerla al servicio del hombre. 

La arquitectura sigue un proceso de producción y al

igual que los demás productos sociales es posible objetivl 

zarla e historificarla; el proceso se virifica en las eta-

pas de prefiguración Ideológica (Diseño) y 

ducción (construcción). 

real ización-pr_2. 
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La primera involucra el trabjo mental, donde se inte

gran todas las variables que intervienen en la labor de de

finición de la solución. La segunda es propiamente el tra

bajo material, el uso de la tecnología para concretizar la 

obra. 

Después de la definición de la opción de la Escuela -

de Arquitectura, que hace explícita su posición con respec

to a la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Arquitectura, dentro de una realidad tan compleja como -

la salvadoreña y considerando el concepto de la disciplina 

y sus implicaciones. 

Es necesario aclarar que nuevamente se necesita hacer 

opción dentro del universo de conocimientos que intervienen 

en el proceso de producción arquitectónica, bajo el crite-

rio que preferencia las áreas de conocimiento que respondan 

adecuadamente al fundamiento teórico definido anteriormente. 

Las áreas problemáticas indican la existencia de un -

desequilibrio entre las áreas rurales y rubanas lógicamente 

la orientación disciplinar debe de enfocarse hacia la bús-

queda del equilibrio entre dichas áreas. Para ello debe de 

partirse que su praxis se desarrollará dentro de los campos 

siguientes: El territorio, las áreas rural y urbana, el edi 

ficio y el producto con una visión crítica identificándolos 

como un todo integral. 



6.4 AREAS DE CONOCIMIENTO. 

Para obtener profesionales de arquitectura con capacl 

dad de satisfacer las necesidades reales de la sociedad y -

no sean simplemente tecnicos que se ponen al servicio del -

mejor postor, es necesario reorientar el proceso de enseñan 

za-aprendizaje. 

Tomando en cu e nta que en el proceso de producción ar

quitectural existen dos etapas, diseño y construcción que -

son aplicables a todas las ciencias tecnicas, puede concluiL 

se que en la formación del arquitecto la actividad de diseñar 

es primordial, es po r ello que se necesita de conocer el -

instrumental básico. 

El diseño implica creatividad, ser capaz de manejar -

las variables de un problema y solucionarlo a través del -

uso adecuado de los instrumentos disciplinares. 

Entre este instrumental básico se encuentran: La teo

ría, la comunicación, la geometría, la hístoria, la metodo

logía. 

Estas ciertamente han existido en los diferentes pla

nes de estudio que desde su creación ha tenido la Escuela -

de Arquitectura, pero su conocimiento en forma fragmentaria 

no permite que el proceso de formación sea integral. 

Para que el proceso de formación sea integral debe de 

buscarse en primer lugar que los elementos no deben estar -

sueltos y debe de aprovecharse al máximo la capacidad de -

transmisión de la experiencia y en segundo lugar introducir 

en el estudiante '.a capacidad de hacer crítica. 

Esto signif i ca que debe fundamentarse el conocimiento 
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de los instrumentos en forma integral de manera tal que a -

través del conocimiento de los elementos y del proceso de -

producción de arquitectura sean aplicados efectivamente a -

la praxis arquitecturalJ reconociendo la fuerte relación -

existente entre la crítica y la operatividad. 

Es necesario también comprender que significado tiene 

la capacidad de hacer crítica esto es saber que crítica si~ 

nifica: 

a) Anal izar históricamente los fenómenos. 

b) Evaluar rigurosamente. 

c) Encontrar sus mistificacionesJ sus valoresJ sus -

condicion 2 sJ sus relaciones dialécticas y sus sig

nificados. 

La visión crítica permite que la hístoria adquiera su 

verdadero valor como instrumento científico. 

Ante una realidad tan compleja como la actual J la bús 

queda de un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje debe de 

partir de métodos de análisis deducidos del contacto direc

to con las áreas problemáticasJ no es posible entonces apa

rearse a una corriente de la arquitectura a nivel mundialJ

sino que es necesario tener una fuerte "Visión Crítica". 

La investigación en arquitectura ultimamente está ha

ciendo uso de métodos análogos a las ciencias empíricas y 

experimentalesJ considerando empirismo y el eclecticismo co 

mo instrumentos que aseguran la labor de crítica. 

En la formación del nuevo arquitecto no debe de dese

charse el conocimiento de técnicas y ciencias que fundamen

tan sus instrumentosJ entre estas se mencionan la SemánticaJ 

la SemiologíaJ la GestaltJ la Teoría de la InformaciónJ la

L i n g u i s t i ca es t r u c t u r a 1 y e 1 es t r u c t u r a 1 i s mo a n t ropo l ó g i c o . 

Su aplicación en el análisis de los problemas puede dar 



aportes positivos. 

De cara al nuevo universo de conocimientos que invo

lucra el proceso de producción arquitectónicaJ la realidad 

concreta de nuestra sociedad en crisis y la necesidad de -

capacitar a "nuevos" profesionalesJ es preciso seleccionar 

cuales áreas de conocimiento se deben preferenciar. 

Si se parte de que la actividad última de un arquite~ 

to es el di seño y esta posee la cualidad d e ser integral e 

inte gra dora con un a implicación ideológicaJ el diseño es -

entonces pieza principal del proceso de formación que bus

ca el nuevo curriculum. 

Adoptando el nombre d e proyectación Arquitectónica a 

cambio de DiseñoJ para referenciarlo con la disciplinaJ se 

tiene que es el primer eje curricular y consiste en: 

l. PROYECTACION ARQUITECTONICA 

La praxis arquitectural, define sus campos de acción 

respecto al diseño y la construcción, pero la formación del 

Arquitecto se define en la proyectación con la responsabi-

1 idad de definir un modélo a ser construido por otros. 

La proyectación entendida como proceso de construcción 

del modélo del objeto de produc ción que implica tres act i

vidades fundamentales: 

l. Formulación Programación, prefiguración formal 

prefiguración tecnológica. 

2. Composición Síntesis de l a formulación. 

3. Modelaje Documentación constructiva. 

La proyección así definida posee el carácter de ser -

un área integral e integradoraJ se ve ligada a las ~otras -

áreas de conocimiento, no como parte fragmentaria sino como 

una unidad de l as esfe ras del hacer arquitectónico por me-

dio de las cuales se puede real izar la lectura de los pro-

blemas y plantearse dentro de las posibi ~idades de una trans 



formación de la sociedad. 

Posibilita la integración del conocimiento, é-l dominio 

teórico, el uso adecuado de la técnica, el procesamiento de 

la información y el uso de las diferentes ciencias o teorías 

corroauxil iares del trabajo de análisis se ponen en práctica 

dentro de este. 

Desde la perspectiva de la búsqueda de alternativas -

variables para la solución de problemas propios de los sec

tores mayoritarios, se entra en contacto con las necesida-

des, con la población misma, siendo aquí donde se pondría -

en práctica la capacidad de análisis crítico. Partiendo de 

conocer nuestra realidad concreta para interpretar los he

chos históricos y sercapacesdeincidir en nuestra sociedad -

en su proceso productivo desde la perspectiva del desarro--

1 lo integral, abandonando el esquema de injusticia. 

A la par de la proyectación arquitectónica como eje -

generador, 

miento del 

es necesario que este se fudamente en el conoci

instrumental básico para conseguir el perfil del 

arquitecto al cual se aspira. 

La disciplina dentro del enfoque idealista (visión -

Idealista) a carecido de una definición teórica, los anál i

s is, la interpretación del fenómeno arquitectónico se reall 

za en forma subjetiva y se niega el papel de la hístoria co 

mo instrumento científico. 

Es prioritario ante este vacío conceptual de la discl 

pl ina, la fundamentación teórica del hacer arquitectura, de 

aquí el énfasis en plantear la fusión de la história y la -

teoría disciplinar con el objeto de interpretar el fenómeno 

Arquitectónico através de la história junto con la ideología 

que la produjo. Al definir teoría-história se habla de un 

enfoque global de la disciplina, no se excluye la necesidad 

de teorizar en cada una de las diferentes áreas de conocimien 

to que se proponen, compren~iendo los niveles: 
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Mundi a l, r-eg i ona l l atinoamer-icano y el naci o nal o te

r- r- i t o r- i a l ; n o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l h i s to r- i c i srro c l á - -

sico, sino desde una clar-a inter-pr-etación de los hechos his 

t ór- ic os y sobr-e t o d o baj o e l conoc imi ento concr-eto de nues

tr-a r-eal i dad . 

Medi ante ésta á r- ea se r-á posible ar-r- ibar- a una pr-ácti

ca ar-qu i te ctón i ca co n capac id ad cr- í t i ca y r- etomar- qu e e l co 

nac imi ento teó r-i co va li gado tanto a l a actividad d e pr-oye.f_ 

t ar- como a l a pr-á c tic a const r-uctiv a . 

Esta capac i dad de teor- i zar- y ana l izar- la hístor-ia peI:_ 

mite c o mpr- ende r- c i en tífi ca me nt e l as cond i c i ones r-eales del

país (cultur- a l es , eco nó mi cas) , l a a r-quitectur-a como d i sc i-

pl in a y el pape l que juega e n la s itu ac i ó n d e nuestr-a r-ea--

1 i dad. 

La con ce pc i ó n de l a ar-qu it ectu r- a como ob jeto id eo l ógl 

co, demuestr- a su capacidad par-a expr-esar- el pensamiento do

minant e, se hab l a aqu í de l manejo de imá genes s ignificado, 

signos, etc. 

Ante l a basqu e da de desmitificar- l a ar-quitectur-a y ai 

quir-ir- l a capac i d a d d e l e ctur-a de l a misma, e l estudiante -

deb er-a' se r- in st r-uid o e n e l á r-e a que in vo lucr- e e l manejo de 

l as for- mas como me di o de e xpr-esión. Di c h a ár-ea o eje cur- r-i

cular- s e r- á l J amado e j e de l a comun i cación. 

3.- COMUNI CACIO N 

La ar-qu it ectu r-a puede dec ir- se es un medio de comunica 

ción, a l par-ec e r- ésta af ir-mac i ó n es l óg ica y totalmente va

l ede r-a, per- o su imp or- tancia r-eside, e n cuanto es c omunica-

ción, en s u co nt e nid o i deo l óg i co . 



Se hac e n ecesar i o e l conoc imi e nt o de las técnicas de 

c omunic ac i ón, de l a semá nti ca a rquit e ctónica b a jo un enfo 

que críti co y l a ps i co l og í a pa r a compr e nder l a finalidad -

arquit ec t ón i ca . 

La c o mun i cac i ón no só l o d e l a id e a, en formas tradi

ciona le s, s i no además d e l es t ab le c imiento de un nex o entre 

el dis eñado r (Arq uit ec t o) y l os u s uari o s junto con l a tota 

l idad d e l a socieda d. 

Desm i t i f i ca r l a l a bor d e l Arquitect o introduciendo en 

el proc eso d e enseñanza - ap r e ndi za j e l o s val o re s afectivo s, 

que l o hagan consc i e n te de su ro l de ntro d e l a definición

de las condiciones mater i a l es de ex ist e ncia de la s o ciedad 

para p o d er desa rr ol l ar un a a cti t ud crítica ant e los probl~ 

mas y op ti m i za r los r ec ur sos huma no s y e c o nómi co s. 

Elmanejo de l a i máge n, e l d o mini o y capacidad d e l e c 

tura d e l as rea li zac i ones a r qu it e ct ó nicas baj o un nu e vo -

conc ep t o d e la razó n de se r de l a a rquitectur a . 

La func i ona l i zac i ó n d e l a di s ciplina, ha sido e l fe

nómeno caracter í st i co de l as últimos décadas d o nde se enfa 

ti zó e n l a razón téc ni ca de l a a rquit e ctura permitiendo -

que ést a se co n v i e rt a en me r a me rcancía, es necesario en-

tonces u b i car a l a t éc nic a e n e l nivel que le corresponde 

c o mo apo r te de l i ns trume nt a l bás ic o para la praxis arquite~ 

tur a l determinando e l c u a r to e j e d e l nu e vo curriculum. 

4. TE CNOLOGI CO 

La técn i ca es un componente f u n d a mental d e l a práctl 

ca arqui tect ó n i ca, me di a nt e e ll a se hace po sibl e mat e rial i 

zar e l tr abajo me n ta l, tr a n sfo rmar la naturaleza. Baj o -
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éste enfoqu e l a tecno l og í a se t oma como un instrument o va--

1 l oso para pos i bilita r l a incorporac i ón de l a disciplina a l

proceso de transf o rmac i ó n de l a soc i edad sa lvadoreRa, dado

qu e por me d i o de l a tecn o l og í a se pueden ge n e r ar a lt er nat ivas 

c o ncr e t as con a mp li a pa rt i c i pac i ó n de l os sec t o r es mayor it-ª 

rí os . 

La bú sque d a d e nuestra i dentidad, e l abo lir un esque

ma de depen de nc i a n o es pos i b l e mi e ntr as ex i sta una fuerte

tend e ncia a l a i mp l a nt ac i ón d e modelos propios de l os c en -

tros del pode r. 

Esta á r ea d e con oc imi ento además d e plantear l a exis

t e ncia de un a impl a ntaci ón t ec n o l óg ic a, incurs io na en e l 

concept o d e tra n s ferencia tecn o lógica. 

Tec no l og í a Aprop i ada , s i endo pos i b l e a través de és

t os concept os y sus ap li cac i o nes, e l proceso de llevar la 

técnic a a l se r i vico d e l as may o rías. 

Se trata de abo r dar con e l area t ec no l óg ica la so lu

ción de l os prob l e mas med i a nt e e l us o de l as "h e rr am i e nt as " 

má s adecu adas a l a r ea 1 i d a d y que sea una respuesta propia, 

basada e n l a op t i mac i ó n d e l os recursos con l os que se c u e n 

t an. 

5 . URB ANISTICA 

El d ese qu i 1 i br i o e ntr e e l campo y la ciudad, la ten

dencia gene r a li zada de a n a li za r l a problemática del "Edifi 

cio 11 como ob ra a islad a , l a subes timación de la híst or ia -

son a l gunas de l as caracter í s ticas del actua l proceso urba 

nistic o d e l pa í s . 



Ll ega r a l a n á li sis y a l a e xp li cac i ón o bj e tiva del -

fenómen o ur b a no , e s uno de l os o bjet i vos pr in c ip a l es de és 

te e j e , para e l l o h ay que reconoce r qu e dentr o d e és te pr.2_ 

ces o ex i s t e un n i vel id eo l ógico que deb e se r estud i ado baj o 

una profund a ac t i tud c rítica. 

La def i n i ción de l a u rb an ística como área de conoci

mient o v e r dade r amente cient ífi co deb e de plant ea rse e n ba

se a l estud i o de l a r e a lid ad hi s t ó rica concreta que impl i

ca l a capac id a d de ana l i zar hi s tóricamente l os fenómen os -

arquit ectón i c o s . 

Desmistif i ca r e l u r ban i s mo impli ca comprender su pa

pel o r gán i c o co mo co nf o rmador d e l a soc i e dad y es tudiar co 

mo surgen y se o r g a n i za n l os esp a c i os urb a nos d e ntr o d e ca 

da un o de l o s modos de pr o duc c i ó n. 

Atr avés de l á r ea ur ban í st i ca se ll ega al es tudi o de 

los problema s es pac i a l es d e l os g rupos marginales (dentro 

d e l os nú cleos urbanos) c o n l a int e nci ó n de es trech a r la -

rel ac i ón con e l sec t o r mayo ri tar i o de l a po blación. 

A manera de r es umen, baj o este panorama las áreas de 

con oc imi e nt o q u e co nf o rman l os e j es c urriculares por l os -

cual es optan y def i nen l as dir ect ric es que debe de seg uir 

el proce so de enseñanza - aprend i za j e , son las siguientes: 

1. 1P1rnyectac ió1>1 Arquit ec t ón ic a 

2. Teorí a e Hi s tóri a 

3. Com uni caci ó n 

4. Tec nológ i c o 

5. Urbaní st i c a 



6 . 5 REC OMENDACIONES 

El anál i s i s hecho de manera ge neral establece impl í

citame nt e r eco me ndac i ones para que e l mismo pu e da se rvir -

c omo document o base de aspectos i deo l óg ic o s para implemen

tar e l nuev o p l an de es tudi os enurnen rando a continuación -

algunas rec omen daciones espec íficas para qu e e l pl antea- 

mi ento que se hace sea aún más apl i cab l e y dé mejores re-

sul tad os en la práct i ca . 

l. l mplementac i;ónd e p r og ramas de capacitación a l a -

p l anta d oce nte que permitan a l o s mismos as umir -

una ac titud cr iti ca y r ef l ex i va ace rca de l a rea 

l i dad na c i o na l , reg i o na l y mund i a l. 

2. Asumí r por docentes, trabajadores y estud i antes -

un a act itud profes i ona l , ét i ca y de compromiso 

par a con la esc u e l a de Arquitec tura, además de es 

tabl ece r mecán i cas adm inistrat ivas claras, sobr e 

t odo e n l os aspec tos de comunicación interna. 

3. La escue l a de Arq uitectura debe trabajar para l og rar 

una es tructura académica administrativa qu e res-

pa nda a l a proc l ama del proyecto político. 

4. Se debe comenzar a trabajar en un programa gradual 

d e ace rc am i en t o participa tivo co n l as comunidades 

en donde está n l oca l i za d os l os problemas más g ra

ves de l a r ea l i dad naci ona l Para que, tr a bajan

do junt os univers it arios y comunidades, se favo-

rezc a al desarro ll o de es tas últimas. 

5 . Se debe desa rr o ll ar a nivel de esc u e la tanto por 

docentes como por estud i a ntes, la s capacidades in

vestigat i va y creado r a - o rgani za tiva-autogestiona-

ri a p a r a l a r eco nstrucc i ó n d e l conoc i mi ento en una 

p e rspec ti va d i nám i ca y tr a nsf o rmadora y para l a -

pr omoc i ón y apre ndi za j e gr up a l. 



6 . La i nves ti gac i ó n deb e e stablecer como exigencia, 

q u e debe esta r articulada c o n las demás activ i

dades de l a Esc u e l a y d e la fa c ultad, para incur 

s i onar en l a in ves ti gac i ó n participativa, multi

d i sc ipl i nar i a . 

7. La i nvest i gac i ón de b e se r o ri e nt a d a a la s o luci ó n 

de pr o b l emas de l a r ea lid a d n a ci o n a l, con a plica

c i ón práct i ca en l a soc i e dad salvadoreña. 

8 . La Esc u e l a d e Arquit ec tur a s o br e tod o l a p l anta -

docente y e l sec t o r es tudiantil deberán hacer gra_Q 

des esfue r zos pa r a s up e r a r e l vacío qu e e xiste en 

el pr o ceso de e ns e ñan za apr e ndizaje entr e teoría

Y práct i ca . 

9 . La p l an t a doce nt e ,debe r e·a l i z ar como tarea fundamen 

t a l l a uni f i ca ci ó n d e cr i terios que permitan el 

tr aba j o coo rdinad o y e l intercambio de experien-

c i as en t re l as dir e r e nt es áreas, enriqueciendo e l

t r abajo de e quip o . 

10. La cáted r as se de b e r an c o menzar a impartir con una 

nueva v i s i ón po r p a rt e d e l d o c e nte, permitiendo al 

i ntercamb i o de co no c i mi e nt os e ntre el y los estudian 

t es , acep t a nd o c u a l qui e r cuest ion a mi ento acerca de 

de l os co ncep t os qu e se v i e rt a n. 

11. Imp l ementar a l me no r t i e mp o po sible pro g ramas de 

capac i tac i ón d o c e nt e , que b a sad o s en l o s criterios 

que r i gen este tr a baj o p e rmitan tener una planta -

docente p r e par a da para e l nuevo plan de estud i os . 

1 2 . T r abajar ard u a me nt e e n e l de s arrollo de las unida

des d i dáct i cas y e l ab o rar e l nuevo plan de estud i os 

a l meno~ ti e mpo po si b l e e inv o lucrando a las pers2 

nas que se co n s i de r e más id ó n ea s para tal fín. 
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