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l. lNTRODUCClON 

El concepto y la idea de Planificación como instru

mento del desarrollo económico y social de un país, apare

ció en el Siglo XX con el nacimiento del Estado Socialis

ta Soviético. 

En la actualidad la Planificación ya no es patrimo

nio exclusivo de la ideología socialista sino un método de 

orientación para la acción, utilizado por todos los países 

del mundo que desean acelerar su respectivo proceso de de

sarrollo. 

En América Latina existe el convencimiento en los 

círculos gubernamentales, intelectuales, políticos, etc. 

de que el ritmo de expansión económica no es suficiente p~ 

ra cubrir las necesidades de una población que crece a rit 

mo acelerado. 

Por lo tanto existe el convencimiento de que para 

satisfacer las necesidades crecientes de un país es nece

sario realizar cambios profundos en sus estructuras econó

micas y sociales que permitan una mejor distribución del 

ingreso y una mejor relación con el mundo que los rodea. 

De ahí que se reconozca la Planificación como el 

instrumento eficaz para ori entar el proceso de cambios 
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mencionados. 

A la introducción del proceso de Planificación en 

Latinoamérica han contribuido grandemente los organismos 

internacionales que proporcionan ayuda técnica y financie

ra. Por ejemplo: los organismos financieros internaciona

les han condicionado la aprobación de créditos a la exis-

tencia de planes generales de desarrollo. Según Cabotti, 

el requisito mencionado IIhizo que muchos gobiernos ob1i-

garon a los mecanismos de Planificación a presentar pla

nes cuyo objeto fundamental era conseguir financiamiento 

externo ll1 . 

Así mismo, la CEPAL y e l Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social (ILPES) han influido 

en los procesos de formulación de políticas y de p1anifi-

cación en todo el área Latinoamericana . 

En la última década, el concepto e idea de planifi

cación ha entrado a formar parte de todos los aspectos 

del quehacer Latinoamericano. En es a forma su aplicación 

no se concreta sólo a lo económico y social, sino a cual-

quier actividad humana . 

lRevista Acción y Reflexión Educativa. Universidad 
de Panama, 1978, p. 117. 
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En el aspecto educativo la planificación surge como 

una necesidad del Sistema Educativo para sopesar y resol

ver las demandas individuales y sociales que 10 presionan. 

Es indiscutible que la explosión demográfica en 

América Latina ha traído entre otras consecuencias la fuer

te demanda de servicios educativos en todos sus niveles. 

y es que la explosión demográfica plantea a los go

biernos serios compromisos de difícil solución como es el 

derecho a la educación que como Decreto Legislativo le com

pete satisfacer. 

Por otro lado la sociedad a medida de que se desa

rrolla le asigna a los sistemas educativos un papel más si~ 

nificativo en su desarrollo o 

Así puede verse que la tendencia de desarrollo eco

nómico observado por los países Latinoamericanos ha traído 

como consecuencia el acrecentamiento de la demanda educati-

va. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, que específi

camente los países Centroamericanos implementaron el modelo 

de desarrollo "Hacia Afuera" (sustitución de importaciones) 

y la política económica de industrialización, el Sistema 

Educativo de dichos países se vió presionado por la necesi-
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dad de mayor demanda educativa para la formación de mano de 

obra tanto a nivel técnico y superior como de educación bá

sica. 

Otra dimensión es la convicción de que la educación 

es un instrumento del desarrollo económico y social y que, 

aunque el Sistema Educativo es el reflejo de la sociedad 

en que se desenvuelve, éste, por su misma dinámica, es ca

paz de influir en el desarrollo de esa sociedad. De ahí 

que las demandas de la sociedad al Sistema Educativo no só 

10 se concretan a la cantidad y calidad de profesionaies 

necesarios que la dinámica del desarrollo económico y so

cial de un país requieren, sino, a los profesionales nece

sarios que impulsen dicho desarro11o o 

De ahí que el Sistema Educativo es dable de plani

ficar porque existen necesidades y existen recursos a los 

cuales debe buscarse el equilibrio necesario. 

La Planificación Educativa surge entonces como el 

intento de racionalizar una demanda en estado cada vez ma

yor y una oferta que no logra satisfacer dicha demandao 

liLa idea de la necesidad de un p1aneamiento siste

mático de la educación permitió la toma de conciencia so

bre las implicaciones de orden político, pedagógico, fina~ 

ciero de las exigencias y sobre los problemas que suscita 



5 

su cabal cumplimiento"l . 

En la actualidad se considera el Planeamiento Educ¡ 

tivo como una pieza fundamental para la toma de decisio

nes en lo que respecta al diagnóstico y previsión de los 

problemas y necesidades educativas de la sociedad, formu

lación de políticas y la racional utilización de los recu! 

sos existentes para la satisfacción de las necesidades. 

En ese sentido la Planificación Educativa no es, 

ni puede ser un ente aislado de los demás acontecimientos 

que rodean al Sistema Educativo. Precisamente es el con-

texto social el que le define los objetivos, y es el con

texto social al cual el Sistema Educativo manda sus pro-

duetos terminados y dicho contexto como medio de autoregu

lación del Sistema Educativo aprueba o rechaza 105 produc-

tos de dicho Sistema. 

Por lo tanto la Planificación Educativa viene a ser 

la aplicación de un análisis racional y sistemático al prQ 

ceso de desarrollo educativo, en tal forma que la educa

ción sea más efectiva en cuanto al cumplimiento de las de-

mandas; tanto individuales como sociales. 

lSimón Romero Lozano y otros. Planeamiento Educati 
va. UNESCO, 1963, p. 7. 
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Específicamente en la Educación Universitaria, la 

planificación se vuelve una necesidad insoslayable por di

ferentes razones: 

lo.) Porque no existe una política eficaz de integración 

y vinculación entre la educación superior y el resto 

del Sistema Educativo. 

20.) Porque la demanda estudiantil crece año con año en 

proporción alarmante; según la Unión de Universida-

des de América Latina (UDUAL). "El extraordinario 

crecimiento de la matrícula estudiantil opera como 

uno de los factores de cambio que obligan a ensayar 

reformas estructurales y metodológicas, y nuevas al-

ternativas que permitan enfrentar las crecientes 

exigencias nacionales de educación superior, y, a la 

vez, mantener y mejorar los niveles acad~micos"l. 

30.) Porque el presupuesto dedicado a la Educación Su-

perior no aumenta en proporción a la demanda educa-

tiva; y 

40.) Porque las estructuras académicas universitarias no 

contribuyen a disminuir el desequilibrio existente 

lPlaneamiento Universitario a Avance de la Ir Confe
rencia Latinoamericana sobre Planeamiento Universitarioa 
UDUAL, 1975. 
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entre la oferta de profesionales y el mercado de tra

bajo o 

Las Universidades Latinoamericanas inmersas en so

ciedades reflejo de países desarrollados son transmisoras 

de conocimientos y tecnologías ajenas a sus países . De 

ahí la necesidad de fomentar la investigación para estable

cer estructuras de desarrollo propios que 10 revistan de 

su personalidad individual . 

Por lo general las Universidades Latinoamericanas 

forman técnicos, científicos, etc . que van al campo de tra

bajo profesional a aplicar un saber importado que por esa 

razón es distinto a las necesidades de los respectivos paí

ses. Las Universidades se han adaptado a teorías del cono

cimiento que proceden de países desarrollados, de ahí que 

el profesional que forma es dotado fundame~talmente de una 

metodología que observa, diagn os tica y actúa tomando como 

puntos de referencia realidades distintas a su campo de 

acción. 

La planificación en el ámbito universitario surge 

para responder a dos propósitos: Primero, lograr que la 

educación universitaria se integre a los otros niveles ed~ 

cativos de tal forma de establecer un verdadero sistema 

educativo y en esa forma satisfacer las necesidades del de-



8 

sarrollo económico y social del país e impulsar dicho de

sarrollo; segundo, sentar las condiciones que aseguren un 

proceso continuo de innovación y todo el conjunto de fac

tores que determinan la eficiencia del Sistema Universi

tario como es: estructura, administración, procesos, etc. 

La mayoría de las Universidades Latinoamericanas 

han establecido organismos de planificacion con el objeto 

de dirigir y coordinar el proceso de planificación. 

Los procesos de planificación en las Universidades 

Latinoamericanas han traido consigo, entre otras cosas, la 

mentalización de la comunidad universitaria y sus dirigen

tes para elaborar planes, implementarlos y evaluarlos; 

creación de nuevas estructuras lo que ha inducido a refor

mas universita rias. 

Se detectan los problemas, se jerarquizan y se plan

tean alternativas de solución. 

Un aspecto sumamente importante del proceso de pla

nificación universitaria es que presiona a la institución 

a trabajar como organización, lo que le permite tener una 

visión de conjunto que conlleva un conocimiento más profu~ 

do de la interrelación entre todas las partes que componen 

la actividad universitaria, es decir, entre 10 académico 

y lo administrativo. 
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Consciente de la importancia de la planificación 

universitaria es que la autora del presente trabajo ha qu~

rido presentar a las autoridades universitarias un Modelo 

de Planeamiento y Desarrollo Universitario. 

En ese sentido el trabajo parte de un somero diag

nóstico de la Universidad, ligado, lógicamente, a las ten

dencias del desarrollo económico y social del país, porque 

son precisamente las necesidades de ese desarrollo las que 

determinan teóricamente los objetivos que sustentan la 

existencia de la Universidad. 

y es que en el presente trabajo se ve la Universi

dad de El Salvador, como un subsistema del subsistema edu

cativo del sistema sociedad salvadoreña . 

Por lo tanto, la Universidad no puede planificar 

su crecimiento si no conoce el marco de las políticas na

cionales de desarrollo . 

Las políticas de desarrollo universitario deben res

ponder a las políticas del desarrollo económico y social. 

No es posible trabajar sobre bases improvisadas, alejadas 

de la realidad nacional, pasada y presente. No puede exis

tir una desconexión entre Universidad y realidad. Descono

cer qué rumbo tomará la economía es desconocer las necesi

dades de profesionales que el país requiere. 
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A nivel de Universidad no han existido programas de 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo, así como instr~ 

mentas y criterios definidos tendientes a orientar la ma

trícula es tudiantil; de tal forma que es clásico en la 

Universidad la existencia de medidas temporales improvisa

das que resuelven problemas que se dan en la marcha y que 

en la marcha exigen su solución. 

Si la Universidad no planifica su desarroll o, la so

ciedad misma la rezagará; de ahí la impostergable necesi

dad de la creación de una Oficina de Planeamiento Universi

tario que científicamente analice el desarrollo de la Uni

versidad inmerso en un contexto económico-social determina

do. 

De las conclusiones del análisis anterior se prese~ 

ta a manera de recomendación un diseño de Unidad de Plani

ficación que coordine el proceso de planificación y orien 

te el desarrollo universitario. 

La mayor satisfacción de la autora sería que la pr~ 

sente Tesis sirva a las autoridades universitarias en el 

planteamien to de políticas para el desarrollo de la Univer

sidad de El Salvador . 
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. FENOMENO A INVESTIGAR 

Análisis crítico del desarrollo de la Universidad 

a fin de extraer conclusiones que sirvan de base en la for 

mulación de criterios para la estructuración de la Unidad 

de Planificación Universitaria . 

B. OBJETIVOS _ 

l. Objetivos Generales. 

-Hacer un análisis crítico del desenvolvimiento 

universitario. 

-Plantear las bases para la organización de la uni 

dad de Planificación Universidad. 

2. Objetivos Específicos . 

-Averiguar la existenci a de políticas específicas 

para el desarrollo global de la Univ ersidad . 

-Conocer si existen estudios de investigación que 

permitan elaborar políticas académico-docentes pa

ra la Universidad _ 

-Determinar los factores que influyen en el creci

miento de la demanda estudiantil_ 

-Determinar las funciones que realizan la Secreta

ria de Planeamiento de la Universidad y las demás 
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unidades de Planeamiento de la misma, 

c. HIPOTESIS GENERAL . 

La falta de un verdadero proceso de planificación , 

se refleja en el crecimiento desordenado de la Universidad. 
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111 0 METODO 

A" DELIMITACION DE LA INVESTIGACION. 

La investigación que fundamentó el modelo a propo

ner, se efectuó en dos fases: una meramente bibliográfica 

y otra, investigación de campo. 

La primera de ella se refiere al análisis de las PQ 

líticas del desarrollo economico y social del país, así co 

mo al análisis del sistema educat ivo salvadoreño y al de

senvolvimiento de la Universidad en sus principales aspec

tos . 

Para realizar los análisis anteriores se consulta

ron Memorias de Labores, Anuarios Estadísticos y todo el 

material bibliográfico necesario " 

La segunda de élla, se r efi ere al análisis del de

sarrollo de la Planificación en la Universidad. Para ello 

se pasó un cuestionario a Directores de Planeamiento . Di

cho cuestionario comprende dos aspectos; uno, de criterios 

y otro de apreciación de la situación actual . En dicho 

instrumento se pretendió conocer la idea que los Planifica 

dores de la Universidad tienen con respecto a 10 que debe 

ser la Planificación, y establecer cómo está realmente el 

planeamiento en la Universidad de El Salvador. El cuestio-
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nario en mención se anexa al presente trabajo . Ver Anexo 

No. 1. 

La población a la que se pasó el cuestionario la 

constituyeron los jefes de las Oficinas de Planificación 

existentes en la Universidad: Secretaría de Planeamiento 

Universitario, jefe de la Oficina de Planificación de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, jefe de Planificación 

de la Facultad de Odontología, Coordinador de la Oficina de 

Planificación del Centro Universitario de Occidente y el 

asesor técnico de el Centro Universitario de Occidente. 

Para ampliar los aspectos de criterio o sea la con

cepción de 10 que debe ser la planificación, la encuesta 

fue contestada por tres personas técnicos en Planificación 

Universitaria; como son, una Asesora de la O. E.A u , un ase

sor del Ministerio de Educación y asesor de la Maestría en 

Administración de la Educación y la Directora del Programa 

Regional de Maestría en Administración de la Educación . 

Los cuestionarios fueron llenados en su totalidad por los 

funcionarios_ Se considera que las unidades constituyen 

una buena muestra, en calidad y cantidad, ya que la serie

dad y el conocimie nto de causa, fueron una constante en el 

momento de responde r al instrumento. De tal suerte que la 

información suministrada ha servido de guía a la autora 

del trabajo para presentar la situación del planeamiento 
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en la Universidad. La tabulación aparece en el Anexo No • 

2 . 

B. DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

Para la elaboración del cuestionario se tomó como 

modelo el utilizado y recomendado por el Departamento de 

Asuntos Educativos de la Organización de Estados America

nos (O.E oA.) y publicado en el informe final del Seminario 

de Planeamiento de la Educación en América Latina. ( Lo 

Barnechea, Chile, 21 al 27 de abril de 1974 ) . 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINaS. 

Sistema Educativo: es un conjunto de niveles basa

dos en el principio de unidad, continuidad y adecuación que 

se desglosan en las siguientes partes: parvulario, básico, 

medio y superior. 

Corporación Universitaria: es la integración de pro 

fesores, profesionales y estudiantes. 

Gra c!lJa do Universitario: son las personas que poseen 

título académico otorgado por la Universidad que habilitan 

por sí solo para el ejercicio de la correspondiente profe-

sión . 

Demanda de Profesionales: es la cuantificación del 

recurso humano graduado que el país necesita para su desa-
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rrollo socio-económico . 

Oferta de Profesionales: es la cuantifica ción del 

recurso humano profesional que la Universidad lanza como 

una contribución al desarrollo socio-económico del país. 

Mercado de Trabajo: es la posibilidad real de abso~ 

ción que el desarrollo socio-económico del país ofrece a 

los profesionales habilitados. 

Oficina de Planeamiento o Planificación: unidad en

cargada de planificar adecuadamente el desarrollo académi

co y físico de la Universidad , 

Facultad: es una unidad tradicional de la Universi 

dad que corresponde a la necesidad de dividir las tareas 

universitarias en grupos coherentes en base a las distin

tas carreras profesionales que se ofrecen como docencia. 

Carrera: habilitación profesional en una institu-

ción superior par a el ejercicio de una profesión, 

u oficio. 

arte 

Planeamiento o Planificación: proceso contínuo y 

sis t emático en el cual se aplican y coordinan los métodos 

de investigación, principios y técnicas , 

Matrícula: número de alumnos que han cancelado el 

derecho a pertenecer a una Facultad determinada. 
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IV. DIAGNOSTICO GENERAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR . 

A. Aspectos Generales del Desarrollo Socio-Económico de El Salvador. 

1 MARCO DE REFERENCIA . 

1 . 1 Aspectos Geográficos . 

El Sal vador, está situado en la zona tórrida, al 

norte de la línea Ecuatorial y al oeste del Meridiano de 

Greenwich, entre los paralelos 13 ° 09' Y 14° 27' latitud 

norte y los meridiano s 87 ° 41' Y 90 ° 08' longitud oeste 

del Meridian o de Greenwich. 

El Salvador, está ubi cado en Centroamérica, perten~ 

ciente al Continente Americano. Limita al norte con la Re 

púol ica de Honduras, al sur con el Oceano Pacífico y al es 

te co n la República de Honduras y Nic a r agua , por medio del 

Golfo de Fo nseca, y al oeste por la República de Guatema-

1 a . 

El cl ima es tropic al. Ex isten dos estaciones: llu 

viosa, de mayo a octubre y seca de noviembre a abril . 

La capital de El Salvador es San Salvódor, ubicada 

a 658 m" sob re el nivel del mar, la temperatura media anual 

es de l7.5 °C., máxima 35.5°C y minim a 8.3°C. 

1.2 Aspecto Políti co Admini strativo . 
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El Salvador se ind ependi~6 de EspaAa el 15 de sep

tiembre de 1821. 

El idio ma oficial es el espaAol , Administrativa

mente el país, está dividido en 14 Departamentos . Dichos 

Departamentos se dividen en Municipios que hacen un total 

de 261, en todo e l pa ís. 

El Gobierno, según la Constit uc i ón es Republicano, 

Democrático y Representat i vo, ejercido por tr es Poderes: 

Legislativ o, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legisla tivo 

reside en una Asamblea Legislativa; el Ejecutivo es ejerci-

do por el Presidente de la República, los Ministros y Sub

secreta rios de Estado y el Judicial por la Corte Suprema 

de Just ic ia , Cámara de Segunda Instancia y los demás Tribu 

nales esta ble cidos por las Leyes secundarias , La Constitu 

ción en vi gencia es la de 1962. El perío do presidencial 

es de 5 años. l 

2. CONSIDERAC IONES GENERALES SOBRE EL DESARROLLO ECONOMI

CO DE EL SALVADOR. 

2.1 Características de la Economía , 

1E1 Salvador en Cifras 1977. 
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2.1.1 Antecedentes históricos. 

No podría caracterizarse la economía del país, sin 

echar una mirada retrospectiva a su pasado y no a su pasa-

do reciente, porque eso sería ser injusto con las raíces 

que conforman su situación actual _ Por otro lado explicar 

las características de s u economía a través de una perspe~ 

tiva actua l sería anticientlfico . Por lo tanto se tratará 

de hacer el planteamiento histórico que razone la existen-

cia de los hechos del presente _ El Salvador es un país 

situado en el contexto Latinoamericano, cuenta con una ex

tensión te rritoria l aproximada de 21.000 Km2 _ y una pobla

ción en 1975 de 4,108.400 habitantes, que lo ubica entre 

los países más poblados del Continente Americano, 196 habi 

tant es por Km 2 . Su tendencia de desarrollo es capitalis

ta, por lo que constituye parte integrante del Sistema Ca-

pitalista Mund ial. 

Por el nivel de desarr ollo sustentado, El Salvador, 

a la par de los demás pa íses La tinoam ericanos, es conside-

rado subdesarrollado . 

Sin embargo , aunque todas las repúblicas Latinoame

ricanas, tienen una historia común y desenvolvimiento más 

o menos igual , El Salvador tiene sus propias peculiarida

de~ que le imprimen su propia per sonalidad " 
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El capitalismo llega al país, con los conquistado-

res Españoles a principio del Si glo XVI Dado que Espa-

ña se había rezagado en el desarrollo capitalista europ eo, 

el capitalis mo tra ído se implanta bajo el régimen Colonial. 

Desde sus corr¡ien zos de la colonia, el país, se conviert e 

en un "producto de importación", 

Es ba Jo esa situación que la econ omía colonial sal

vadoreña se d'2sarrolla . Se producen cambio s cualitativos. 

Crecen la s =Jerzas productiv as y se conforma un nuevo sis

tema de producc ión 

Cuando el 15 de septiembre de 1821, e l régimen colo 

nial lleg a a su fin , comienza a gestarse una mezcla semi

colonial, ya que aunqu e independiente políticamen te, se 

guía y sig ue dependiendo en lo económico de los países 

que como Inglaterra, luego Francia, Holanda, Alemania y 

Estados Unidos, se industrializan con rapidez y necesitan 

mercados para sus pro ductos en donde las condiciones son 

vender caro y comprar materia prima barata. 

A medida que la dependencia económica se ha ido prQ 

fundizand o, ésta ha llegado a ser una dependencia estruc

tural porque el sistema económico-so cial de El Salvado r 

es dependient e como un todo y porque su subdesarrollo es 

a la vez parte integrante de la estru ctura mundial capita

lista . 
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En ese conte xto hi stórico se desenvuelve el cap i ta

lismo de l país y es e n el cual se encuentran las raíce s 

del actua l s ubdesa rr o l lo de la economía sal vadoreña . 

2 1 2 Caracteri zación Actual 

Seg ún s u e co nomí a , el país rev i s t e caracteres que 

lo ubi can c omo s ubde sa r rollado: es depe ndiente del mo vi 

miento del me rc ado i nt e r nacional y la expansión del f lujo 

de bi ene s y serv i ci os s e genera, pr i nc i palmente, por e l pr Q 

ceso de i n t= c amb i o co me r cia l c on los demás países, pres en 

ta ndo, por :0 t a nt o , una a l ta especia l izacio n en la e xp l ot ~ 

ción de producto s prim arios de exportación, como son el 

café, e l a l godó n, c a ña de azúcar, etc" y una utilización 

de mét odos a r ca i c os y ru d i mentarios en la explotación de 

los prod uct os a g ríc ol as de cons umo universal 

les, etc . 

maíz, fri j o-

Los re cur s os nat ur ales del país lo constituyen la 

fuerza de t r ab a j o de su población, la fertilidad de su tie

rra y l a r i qu eza de sus aguas, porque, en general, es en 

Latinoa mér i c a, e l meno s dotado en recursos naturales bási

cos, co mo 1 mi ne r'ía i ndustrial y la reservas forestales. 

Co mo di c e el Dr . Cueva "quizás ninguna economía La

tinoamericana t iene en su contra la pluralidad de obstáculo 

y rigide c es q ue se puede observar en El Salvador, tanto p~ 
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ra la diversificación y aumento de la producción agrícola 

como también para promov er el desarrollo de su industria 

con abastecimientos internos, debido a la limitadísima can 

tidad y escasa d iversidad de los recursos mineros"l 

Su estruct ura productiva está conformada por la 

dual existencia de un capitalismo desarrollado y razgos 

colonialistas . 

La distribución de la riqueza y del ingreso es uno 

de los más bajos del Continente . Según el Plan de Desarro 

110 Económico y Social 1973/1977; en el período 1962/1971, 

el Producto Interno Bruto (P.I.B.) percápita, alcanzó un 

nivel aproximado de $300. 00, lo que equivale al 85 % del 

nivel promed i o para Latinoamérica. Tomando en cuenta 

que este indicador no es más que una expresión estadística, 

se puede deduc ir que la realidad, en cuanto al grueso de 

la población puede ser más precario. 

1Napoleón Cueva . Revista Economía Salvadoreña, 1964 , 
p. 43 . 
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CUADRO No. 1 

EL SAL VADOR: PRODUCTO GE OGRA FICO BRUTO PERCAP IT A. 

I I 

!P.LB , -P.C.! PGB/~ AÑO P. LB.-1 / . POBLAC IONY I 31 P.E.A. -

1962 1. 71 3 . 4 2 .667 

1967 2.324 . 7 3. 112 

1971 2.681 . 3 3.560 

TASA DE 

¡CRECIMIEli 
TO I 5.102 3.235 

11 
2/ 
Ji 

En millones de colones de 1971 . 
En miles de personas. 
Población económicamente act i va . 

857 642 1 , 999 

1 . 072 747 2.169 

1 0297 753 2 . 067 

4.712 1 .788 0.004 

FUENTE: Plan de Desa rro llo Económico y Social. 1973/1977. CONAPLAN . 

Co mo pu ed e verse en el c uadro anterior, el creci -

miento del P. T .B. en el períod o 1962/1971, fue de 1.8 %, el 

I 

I 
I 
I 

cual, no es sufic ie nte para promover un desarrollo económico 

acelerado que saq ue al país del nivel de estancamiento eco-

nómico en que s e encuentra, 

Segú n CO NAPLAN "al nivel actual de crecimiento del 

P.T.B _, Y suponiendo también la mantención del crecimiento 

poblacional del país se tardaría casi 5 0 años en duplicar el 

P.T.B. percáp ita, haci endo presente que el actual valor de 

esa variab le en dólares U. S . es $300. 00"
1

. 

1Plan de De sarrollo Económico v Social 1973/1977 , 
CONAPLAN, p . 46. 
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El desarro ll o industrial es incipiente y hasta cier 

to punto contribuye a agu dizar el problema de desempl eo 

existente en el pafs . La implementación de la indust ria 

en El Salvador, se caracter iza por introducir alta te cnú

logfa y por lo tanto ser muy productivas " 

Como es sabido, la implementación del avance tec n~ 

lógico en c ualquier rama productiva, permite la obten ció l 

de una mayor productivid ad, la cual se traduce en mayo re. 

ingresos " 

Sin embargo, la implementación de la tecnologí a dl'

be darse de acuerdo a las condiciones propias de él p a~s 

porque de lo contrario el desarrollo de la indust ria no 

constituye un facto r positivo en el desarrollo integ rai 

de la Nación, sino que constituy e un factor que ag rava 

ciertos problemas socio-ec onómicos como es el desempl eo. 

y es que donde existe defuncionalidad tecnológica, la t cn' 

logía utilizada entra en conflicto con los objetivo s del 

Sistema . Tal es el caso, cuando se utiliza tecnolo gía quP 

ha sido desar ro llada en un país donde hay escasez de m n0 

de obra; imposible que pueda tener resultado~ posit i '·o~ r, 

ra un país donde, debido a la abundancia de mano de ob ra 

las políticas económicas van encaminadas a maximiza r e~ 

empleo. 
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En El Salvador, es frecu ente observar la existencia 

de grandes fábricas industriales con alta densidad de ca

pital pero con una baja capacidad de empleo o De tal forma 

que éstas constituyen "un alto costo social a consecuencia 

de que su producción ha venido creciendo a una tasa que es 

tres veces mayor que la capacidad de absorción de fuerza 

de trabajo"l . 

Por lo tanto el tipo de industria que opera en el 

país no funciona como elemento propulsor del desarrollo 

económico, sino por el contrario sirve de obstáculo a ese 

desarrollo. 

El país es eminentemente agrario. El sector 

agrícola es determinante en la formación del producto na-

cional. De tal manera, que es el sector que en definitiva 

determina el cauce del desarrollo económico y s ocial _ 

En el Cuadro No. 2, se obser~a que la participa

ción relativa en la formación del P. T.B., del sector agrop~ 

cuario ha disminuido de 33.3 % en 1961 a 27.1 % en 1971. As'¡ 

mismo, la tasa anual de crecimiento de dicho sector pre

senta una disminución de mas de dos veces, de 5 . 9 en 1961 

a 2.4 en 197' . No obstante, el sector agropecuario sigue 

lOpuS cit., p . 43. 
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predominando dentro de la vid a económica del país; de dicho 

sector pro viene la mayor fuente de empleo para la población 

económicame nte activa del país, as í como la mayor fuente 

de ing r eso, sin olvidar que es en el sector agropecuario, en 

donde se genera el mayor numero de divisas extranjeras , 
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En los últimos cincuenta años, la estructura pro-

ductiva se ha visto afectada por cambios operados en la 

estructura agraria como son el aumento del proletariado 

del campo a consecuencia de la disminucion relativa de 

campesinos independien tes. 

En genera l , no se han dado cambios en la estruc tu-

ra agraria que sirvan para equilibrar, y persisten los 

obstáculos que no la dejan desarrollar, como son la elev~ 

da concentración de la tierra y la existencia del mini-

fundio. 

TAMAÑO EN 
HECTAREAS 

0.3 

lOe más de 
3 a 10 

De más de 
10 a 100 

De más de 
100 Y más 

TOTAL 

CUADRO No. 3 

NUMERO Y PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES POR 

CATEGORIA y TAMAÑO. 

1 9 5 O 1 9 6 

NUMERO DE % DE TO % EXTENS. NUMERO % DEL 
EXPLOTA- TAL - DE TIERRA DE EXPLO TOTAL 
CIONES APROV o TACIONES 

1125.487 72 .0 8 ,6 175 .615 78.2 

I 
I 29.050 16.6 10.4 29.106 12.9 

17 .641 10.2 31.1 17.510 7. 9 
I 

l 2.026 1.2 49 ,9 2.058 1.0 

1174 . 204 100. O 100 0 0 224.289 100 . 0 

FUENTE: Censos Agropecuarios de 1950 y 196'. 

1 

% EXTENS. 
DE TIERIJ 
APROV . 

11.0 

10.4 

32 . 4 

46.2 

100.0 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
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Los datos ant e r i ores s on una muestra del al to grado 

de conc en tr aci ón de la tierra en el país y qu e en t re 1950 

y 1961 no han ha bido cambios su stanc ial es en e se sent i do . 

En 1950, e l 72 % l o co nstitu ían parcelas de hasta 

tres he ctáreas, que ut il izaba n el 8.6% del t otal de las 

t ie rras aprovechad as . Mie nt ras tanto el .2% l o co nstitu í a n 

pa rc elas de más de cien hect área s que utilizab a n a pr oxi ma 

damente el 50 % de la ti e rra a provechada o 

En 1961, la situación se mantiene, con a lgun os cam

bi os que e levan las parcela s de has ta tres hectá r ea s al 

78 . 2%. Incrementando así e l minifundo . 

Por l o general, en la s grande s explotacione s se ut i 

liz a n t écn i cas a vanzadas de producción capitalista, dedi 

cad os a l c ultivo de pr odu ctos de exportación, como e l caf é , 

el a l godó n y la caña de a zúcar. Mientras que las parcelas 

pequeñas y medianas s on de dicadas - al cultivo de pro du c t os 

de consumo int e rno, como son : maíz, arroz, frijoles ~ etc. 

En dic has pa rcelas persi s t e n fo rmas precapitali s tas de pro

ducción. 

La est ruc tu ra agraria esbo zada en algunos de s us as

pectos es i ndudab l emen t e un obs táculo para el desarr ollo eco 

n6 mico y soc ial del país que se traslucen en las ma ni f est a 

ciones sigu~en t es : 
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a} El desarrollo y diversificación insuficiente de la pr~ 

ducción agropecuaria, dificulta el crecimiento econó

mico a través de el abastecimiento insuficiente de la 

demanda interna. El consumo interno no satisfecho pr~ 

vaca el incremento de las importaciones, ocasionando 

un mayor desajuste entre la Balanza de Pagos. Lo cual 

a su vez limita la capacidad del país para importar los 

bienes de capital que se requieren pala una mayor diná 

mica del desarrollo económico. 

b) La estructura agraria y el empleo de herramientas de 

políticas obsoletas permite una redistribución del in

greso agropecuario que no conlleva la ampliación del 

mercado interno, requisito indispensable para un desa

rrollo más acelerado de los restantes sectores de la 

economía , 

c) La insuficiente expansión del sector agropecuario, no 

crea fuentes de empleo que absorvan la creciente fuer

za de trabajo. Al no crear fuente de empleo el sector 

agropecuario obliga a la población rural a emigrar a 

las ciudades en busca de otras perspectivas. Como la 

preparación de la población rural no se adapta a los 

requerimientos de la ciudad, llegan a la ciudad a agu

dizar el problema del desempleo urbano y a ensanchar 

las zonas marginales . 
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Hasta principios de la déca del 60, el modelo de 

la economía salvadoreña fue el llamado "modelo de creci

miente hacia afuera". Dicho modelo se caracteriza por la 

alta especialización alcanzada en la producción primaria 

de exportación, y un tratamiento secundario al resto de 

las actividades productivas, sobre todo a la agricultura 

de subsistencia _ Otras caracterfstica del modelo y tal 

vez la fundamental es la producción de materias primas pa

ra exportación, obteniendo con el producto de los mismos 

los artículos y bienes terminados que se necesitan del ex

ter i o r • Por s u m i s m a d i n á m i cad i c h o m o del o n o s e h a a j u s ta -

do a las necesidades del país y , aunque atrasado en más 

de veinte años, de buena parte de Naciones Latinoamerica

nas, el país a partir de 1963, implementa un nuevo modelo 

de desarrollo llamado de "Crecimiento hacia adentro" carac

terizado por un proceso de industrialización basado en la 

sustitución de importaciones. Dicho modelo pOdría ser 

efectivo si se modifica la estructura económica actual, 

esencialmente la estructura agraria, porque, para que la 

industrialización se convierta en el elemento propulsor 

de el desarrollo económico y social del país, debe de for

marse un mejor mercado interno que propicie una mayor de

manda de la producción industrial . Pero dicho mercado se 

logrará dándole a la población una mayor capacidad adquisl 

tiva, mediante una rev isi ón en la redistribución del ingre-
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so. 

La problemática del desarrollo es compleja y delic~ 

da . El fenómeno económico está compuesto de variables 

macroeconómicos que relacionadas entre sí forman una pirá

mide de causas y efectos. Sin embargo, puede percibirse 

que la base del problema se encuentra en las marcadas defi 

ciencias del aparato productivo y su desproporcional dis

tribución de la venta y la riqueza nacional, permitiendo 

así una baja capacidad adquisitiva del grueso de la pobl~ 

ción, que no permite el ensanchamiento del mercado inter

no, factor esencial para el desarrollo económico del país o 

2.2 La economía Salvadoreña y la Modernización" 

2. 2.1 Generalidades. 

Como se había dicho ante r iormente, el modelo de 

"crecimiento hacia afuera ll por su misma dinámica, (a fina

les de la década del 50) en lugar de constituir un instru

mento impulsor del desarrollo económico, servía de serio 

obstáculo. Y es que el auge económico del período post

guerra, terminó a mediados de 1950, por 10 tanto, a partir 

de entonces, la corriente de intercambio comercial, provoca 

da por la recuperación de los grandes países capitalistas, 

disminuyó en tal forma que los países dependientes de di

cho intercambio, entre ellos El Salvador, comenzaron a exp~ 
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rimentar un serio estancamiento en su economía, en tal for

ma que a principios del 60, el país estaba sumido en una 

verdadera crisis económica. 

La agudización de dicha crsis planteó al país una 

alternativa, la cual consistía en la necesidad de introdu

cir cambios en el sistema económico que le permitieran una 

mayor dependencia internacional del libre juego del merca

do. 

En ese sentido el país se vió presionado a implemen

tar políticas de desarrollo que permitieran superar el es

tancamiento económico en que se encontraba . Y la alterna

tiva fue la industrialización, que en 1930 había servido 

a los países más adelantados de América Latina (Brasil, 

México, Chile, Argentina, etc. ) ha salir de sus respecti

vas crisis económicas. 

De esa manera, la industrialización se convierte 

en el instrumento capaz de impulsar el sistema de produc

ción interno y, consecuentemente, acelerar el desarrollo 

económico del país, de ahí que se dictaran políticas que 

implementarían la industrialización, con la desventaja 

real para el país que la industrialización sustitutiva en 

América Latina, ya había cubierto, a mediados de los 

años 50, las oportunidades más viables en la esfera de 



los bienes de consumo no durables, a un nivel propio de 

una industria incipiente , 

2.2.2 Crecimiento Global. 

34 

Dado que el Pr oduc to Territorial Bruto (P.T oB.) 

constituye la suma de todos los bienes materiales y ser

vicios de uso final que aportan todos los sectores del sis 

tema económico de un país, y qu e a su vez está determina

do por la cantidad y calidad de los recursos empleados, 

así como, por la forma en que los recursos se combinan pa

ra alcanzar dicho producto ; un indicado r que puede expre

sar el crecimiento económico global de un país, es el Pro 

ducto Territorial Bruto (P. T.B u). 

Como puede verse en el Cuadro No. 4, el PuToB . 

en el período 1970-1975 acusó un crecimien to más acelerado 

que en el período 1960-1965 " 



CUADRO No. 4 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO (P.T.B.) A PRECIOS 

CORRIENTES, SEGUN SECTOR ECONOMICO. 

AH!)UL IU::' RELATIVOS (%) SECTOR ECONOMICO (millones de colones) 
1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 

Producto territorial 
bruto a precios de 
mercado 1.227 1.992 2.571 4.565 100.0 100.0 100.0 

Ag ropec ua ri o 426 580 731 1 .105 34.7 29.1 28.4 

Minería y Canteras 5 3 4 8 0.4 0.2 0.1 

Industria Manufactu-
rera 133 352 485 785 10.8 17 .7 18.9 

Construcción Públi-
ca y Privada 38 62 72 179 3.1 3.1 2.8 

Electricidad, agua 
y servo sanitarios 13 27 39 59 1.1 1.4 1.5 

Transporte, almacena 
je y comunicaciones- 49 89 128 209 4.0 4.5 5.0 

Comercio 242 482 544 1 .167 19.7 24.2 21.2 

Financiero 29 33 57 118 2.4 1.6 2.2 

Propiedad de vivien-
das 87 78 95 170 7.1 3.9 3.7 

Administración Pú-
blica 109 142 200 385 8.9 7. 1 7.8 

Servicios Persona-
l es 96 144 216 380 7.8 7.2 8.4 

35 

1975 

100.0 

24.2 

0. 2 

17.2 

3.9 

1.3 

4.6 

25.6 

2.6 

3.7 

8.4 

8.3 

FUENTE: "El Salvador en Cifras 1977". Dirección General de Estadís
tica y Censos. 
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Dicho crecimiento se ha dado como resultado del 

fortalecimiento de los procesos internos de producción e 

inversión y de alguna diversificación del aparato produc

tivo. Sería erróneo deducir que dicho desarrollo se debe 

a cambios estructurales que hayan permitido modificacio

nes básicas en el funcionamiento tradicional de la econo

mía, ya que si bien en ese período se han observado raz

gas industrializantes, éstos no han sido suficientes para 

tipificar el modelo de desarrollo de la economía como de 

"crecimiento hacia adentro". 

La i n d u s tri al iza ció n, s e vi ó f a v o re cid a por 1 a c r e a 

ción de la Integración Centroamericana, la cual le propor

cionó el mercado que estimula su desarrollo. Aunado a la 

integración se dictaron algunas políticas que propiciaron 

el aprovechamiento de los mercados internos . 

En la década del 70, el auge observado por la ex

pansión industrial ha tendido a disminuir el ritmo de de

sarrollo acusado en la década del 60, en tal forma que, 

si en 1970 el peso de la industria dentro del Producto 

Territorial Bruto era de 18.9%; en 1975 éste constituía el 

17.2% . (Véase Cuadro No. 4). 

No cabe duda que el ritmo de crecimiento de la 

industrialización se vió afectado por el resquebrajamiento 
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del Mercado Común Centroamericano. De ahí que en la me

dida que Aquel fue entrando ~n crisis, el ritmo de crec i 

miento comenzó a disminuir. Así por ejemplo: si en 1961, 

la tasa anual de crecimiento del sector industrial era de 

9.1; en 1965, alcanza la tasa de 12 . 6; pero a partir de 

este año, en el cual, alcanzó su más alto crecimiento, 

éste comenz6 a observar una poligonal descendente hasta 

tomar la ordenada 1.6 en 1969. Como puede verse, ello 

coincide con el resquebrajamiento total del Mercado Común 

Centroamericano . 

Un aspecto importante que hay que destacar es que 

dentro de la estructura productiva del sector industrial 

el mayor peso en todo el período lo han constituido las 

industrias tradicionales como son: alimentos, textiles, 

bebidas, etc. 

~ r e l 2 e r fodo 1970- 1975, el comportamie nto de la 

economía es t uvo influenciado por un estancamiento en las 

exportaciones en los años 1970, 1971 Y un ligero incremen

to en los años restantes, habiéndose notado una tasa de 

c r ecimiento entre 1973-1975 del 6.7%, así como por un mar

cado crecimiento del consumo y de la inversión . (Ver Cua

dro No. 5). 
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CUADRO No. 5 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR VARIABLES DEL GASTO. 

A precios corrientes-en millones de colones . 

1970-1975 

I I 
VARIABLES DEL CASTO I 1970 -1971 1972 1973 1974 1975 

I 

I 
1. GASTOS DE CONSUMO 2.210.4 2.338.6 2.482.6 2.854.0 3.499.2 3.897.2 

a) Pr'i vado 1.934.7 2.063.7 2. 1 75 .1 2.508.8 3.082.0 3.401.3 I 

I ! Bienes Duraderos 142.5 I 141 .5 151 .9 n.d n.d n.o 

I Bienes no Durade~ 1 . 302 . 5 : 1 .411 . 6 1.488.0 n.d n.d n.d 
Servicios 489.7 510.6 535.2 n.d n.d n.d 

b) Público I 275.7 274.9 307.5 345.2 417 .2 495.7 
2. INVERSION INTERNA BRU-

TA I 340.6 421 .6 408.2 581.3 783.9 924.7 
a) Privada 235.7 263.7 346.0 372 .6 468.8 620 . 3 
b) Pública 72.3 95.7 128.2 136.1 231 .5 310.8 
e) Variación Inventa-

rios 32.6 62.4 -66.0 72 .6 83.6 - 6.4 

3. SALDO EXTERNO 7.4 -53.6 27.9 -100.7 -331.8 -227.5 

a} Exportación Bienes 
I 

y Servicios 638.6 666.1 838 .4 998.1 1.278.4 1 .481 .2 
b) Importac. Bi enes 

y Servicios -731.2 -719.7 -810.5 -1.098.8 -1.610.2 -1 .708.7 

4. DISCREPANCIA ESTADIS-
TICA 13.0 - 2.8 - 36.7 - 10.3 - 12.4 - 29.7 

,5. PRODUCTO TERRITORIAL 2.571.4 2.703.9 2.881.9 3.324.3 3.938.9 4.564.7 ¡ 
I BRUTO I 

I I 
I I I 

(p) Cifras preliminares. 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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Las reducciones de los ingresos fiscales por la 

caída de los precios en la exportación de productos agro

pecuarios, obligó a tomar medidas restrictivas en 1970-

1972 en el grst o pú bl i co que aumentaron los efectos prov~ 

cados por el se c t or externo. 

A partir de 1973 a 1975, el consumo privado acusó 

una tasa de inc r ement o anual del 6.3, así mismo el consu

mo público a cu só la misma dinámica, aunque un poco más 

ascendente que el ritmo del primero. 

El incremento observado en el consumo privado fue 

el r es ul tad o prin ci palmente del crecimiento de la pobla

ción, que acusó en el período una tasa de crecimiento 

bruto anual del 3% y, del incremento en los niveles de 

ingreso de la población urbana. 

En la estructura del consumo privado han habido 

ciertos cambios. Los bienes no durables respecto al con

sumo privado total ha tendido a disminuir, mientras que 

los bienes duraderos han aumentado su proporción dentro 

del consumo total. (Véase Cuadro No . 5). Si en 1971 

el consumo de bienes no duraderos constituía el 52.2 %, 

en 1972, éste había bajado al 51.6 %; mientras que los 

bienes duraderos en los mismos años había acusado un in

cremento de ntro de la composición del consumo de 5.2 % 

en 1971, a 5.3 % en 1972. 
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Es posible que el comportamiento del consumo de 

bienes duraderos haya sido el resultado de políticas cre

ditic i as que permitieron una mayor capacidad de compra 

del sector privado. 

La Inversión Interna Bruta aceler6 el ritmo de su 

crecimiento en el Quinquenio 1970-1975. (Véase Cuadro No. 

6 ), e n tal f o rm a q u e e 1 i n c r e m en t o e n e s e pe r ; o d o f u e 

aproximadamente de tres veces. 

I 
AÑO 

1960 

1965 

1970 

1975 

CUADRO No " 6 

FORMACION DE CAPITAL 1960-1975 

(a precios corrientes) 

, , 

Gastos dedlcadOS al PrOducto lerrltorlal tsruto 
(P . T. B. ) a precios corrientes 

Producto Terrl tonal J!ruto lnverslon l~erna ~rl!!a 

(millones de colones) % (millones de colonesl % 

1.420 100.0 209 15 .4 

1 .992 100.0 308 15.4 

2.571 100.0 341 13.3 

4.565 100.0 925 20.3 

Fuente: IIEl Salvador en Cifras 1977 11
• Direcci6n General de ES,ta

distica y Censos. 

La acumulación de capital es un aspecto importante 

para todo país que tiene necesidad de acelerar su desarrollo. 
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Un factor que incide directamente en la producción es la 

implementación de la tecnología, del equipo producto. Pa

ra la implementación de la tecnología se requiere de un 

margen de capacidad de ahorro de los países y dicha capa

cidad de ahorro está dada por el nivel de ingreso. En 

ese sentido ha sido un serio problema para el país poder 

incrementar la inversión interna porque la acumulación de 

capital en forma de capacidad de producción sigue origi

nándose en gran parte de las exportaciones agropecuarias 

que debido a la misma estructura del sector agrario permi

te un bajo nivel de ingreso y los ahorros que existen en 

el sector no todos van dirigidos a proyectos de inversión 

"porque en los niveles tradicionales quedan muchos grupos 

marginados del mercado, y la estrechez de éste limita los 

incentivos a la inversión y a la demanda de ahorro para 

rea1izarlos". Al no encontrar otra ocupación, los ahorros 

se transforman en consumos de ostentación. en inversiones 

en industrias de exportación o en el extranjero y en depó

sitos en bancos Suizos l y por consiguiente no existen may~ 

res posibilidades de aumentar la formación de capital. Ló

gicamente existe una acción reversible entre la inversión 

y el ingreso. de modo que a mayor inversión, mayor ingreso 

lErnesto Schiefe1bein. Teoría, Técnicas, Procesos y 
Casos en el Planeamiento de la Educación". P. 207. 
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y a mayor in~reso, mayor inversión . 

Sin embargo, aunque el aumento del ingreso, es pro

ducto del crecimiento de la inve r sión, dicha inversión no 

puede darse sin que el ahorro crezca en una correlación 

perfecta . 

Cuando los países, hoy desarrollados, estaban en la 

fase de acumula c ión de capital, pudieron comprobar que el 

sub-consumo causado por los bajos salarios ocasionaba se

rios desajustes en la demanda. Por lo tanto, decidieron 

buscar la for ma de que hubiese una mejor distribución del 

ingreso . Así puede verse que en la actualidad los países 

desarrolladospresentan una mejor distribución del ingreso 

en comparación con los países sub-desarrollados . 

Al analizar la formación de capital en El Salvador, 

es evidente que la mayor parte corresponde a la inversión 

privada, 69.2 % en 1970 y 67.0 % en 1975 . 

Dentro de la composición porcentual (Cuadro No . 4), 

del Producto Territorial Bruto (P.T.B.), puede verse que 

la proporción de la Inversión Pública, ha tendido a aumen

tar de 2.8 % en 1970 a 6 . 8% en 1975; el comportamiento de 

la inversión privada también ha tendido a crecer; de tal 

manera que si en 1970 constituía el 9.2 % del P. ToBoo en 

1975 constituía el 13.6% . El comportamiento de la inver-
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sión privada, probablemente haya sido el resultado de las 

exenciones fiscales al desarrollo industrial y a medidas 

de apoyo financiero y crediticio que facilitaron la for

mación de capital fijo hacia el sector manufacturero y 

agrícola. En el período en mención, los créditos conce

didos por la Banca Nacional al sector privado, destinados 

al rubro Agropecuario y al Manufacturero creció en más de 

tres veces aproximadamente . (Ver Cuadro No. 7) . 

La inversión del Sector Público creció en el períQ 

do 1970-1975 en más de cuatro veces, pasando de ~72.3 mi

llones de colonesen 1970, a ~310 0 8 millones en 1975 0 Sin 

embargo, en 1970-1972, éste fue insignificante, debido 

más que todo, a la declinación de los impuestos de export~ 

ción, como consecuencia de la caída de precios en el Mer

cado Internacional del Café, así como por la promulgación 

de Leyes Fiscales que favorecían a la importación inter

centroamericana, lo cual evidentemente bajó la capacidad 

de inversión del Sector Público. 

Es de hacer notar, la gran importancia que la inve~ 

sión del Sector Público tiene en los países subdesarrolla

dos para dinamizar la economía. En primer lugar, la inve~ 

sión del Sector Público ayuda a una mejor distribución 

del ingreso. En segundo lugar, permite que las ganancias 

sirvan pa r a fortalecer la formación de capital fijo, lo 
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cual en definitiva redunda en un seguro estimulante para 

la modernizaci6n de un país . 

2. 2.3 Sector Externo. 

Un aspecto importante dentro de la economía salva

doreña es el comportamiento del sector externo, el cual, 

en gran medida, influencia su desarrollo. El Mercado In

ternacional con el libre juego de la oferta y la demanda 

es el que impone los precios a los productos básicos de 

exportación, como cafe, algodón, caña de azúcar, etc. 

que constituyen el basamento de la economfa del pais . 

En ese sentido la estructura productiva del país, 

ha estado encaminada a satisfacer los requerimientos de 

la demanda externa; principalmente la demanda en la Pro

ducción Primaria , 
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CUADRO No. 8 

VALOR EXPORTADO, SEGU N SECCION DE NAUCA y PRODUCTO PR INCIPAL. 

1960 - 1975 

EXPORTACIO N TOTAL (miles de 
1960 1965 1970 

46 

colones 
1975 

TOTAL 291 .981 471.771 570.792 1.283.445 

O Productos al imenticios 231 .051 277 .735 335.449 706.701 
-café en oro 191.687 238.882 278.107 421.914 
-azúcar de remolacha y de caña 
s in refinar 3.441 3.658 17.414 205.250 

1 Bebidas y t abaco 536 23 508 2.112 

2 Materiales Crudos no Comes ti-
bles 41 . 254 99. 186 61 .797 200.271 
-algodón desmontado en rama 39 .434 94.494 57.976 190.897 

3 Combustible y lubricantes 349 9. 213 2.747 15.875 

4 Aceites y ma ntecas de origen 
vegeta 1 2.536 5.128 2.000 1. 458 

5 Productos químicos 3.471 19.009 34.200 81.971 

6 Artícu l os man ufacturados 8.673 36.342 78.973 148.596 

7 Maquinaria y material de 
transporte 1.046 4.914 14.566 32.142 

8 Artículos manufacturados di-
ver sos 2.951 20.184 40.510 95.284 

9 Animales vivos, transacciones 
especiales oro y otros valo-
res 114 37 42 35 

FUE NTE: "El Salvador en Cifras 1977". D. G. E. C. 
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Como puede verse en el Cuadro anterior, del valo r 

total de las exportaciones, al café, algodón y caña de 

azúcar, corresponde alrededor del 75 %_ 

En el período 1965-1970, las exportaciones crecie

ron a una tasa de 0 _03 %, lo cual indicaba un período crí

tico para la economía salvadoreña . El bajo crecimiento 

de las exportaciones en el período mencionado, fue por 

la caída de precios en los productos primarios; que ni 

las exportaciones a los mercados centroamericanos, ni el 

mercado interno, fueron capaces de estimular la economía 

y superar el desequilibrio económico existente . 

La tasa de incremento durante el período 1970-75, 

en las exportaciones fue del 14%. Dicho incremento ha si

do influenciado por la subida de precios del café y los 

otros productos primarios en el año de 1975 . 

El hecho de que el país dependa de los productos 

primarios de exportación ocasiona dos serias desventajas: 

a) los precios son fijados por la demanda; y 

b) los montos de producción son establecidos bajo conve

nios internacionales, los cuales no permiten que se 

venda la producción que excede a dichos convenios, 

de ahí que, la producción de dichos productos no pue-

den ni intensificarse ni extensificarse . 
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Las desventajas anteriores repercuten en la econo

mía de la forma siguiente: 

a) Al bajar los precios, debe aumentarse el monto de pr~ 

ducción, para mantener el nivel de divisas necesario 

para el resto de las actividades productivas. En esa 

forma puede observarse que el crecimiento del valor 

de las exportaciones es menor al crecimiento del volu 

men de las exportaciones . Así mismo la baja de pre

cios tiene hondas repercusiones en la Balanza de Pa

gos, la cual, por falta de divisas agudiza su tenden

cia deficitaria _ 

b) Por otro lado, el hecho de no poder vender toda la 

producción obtenida, obliga al país a efectuar gastos 

complementarios, como son gastos de almacenaje, dis

minución de la calidad de los productos por el bodeg~ 

je, etc., costos que -repercuten directamente en la 

economía del país. 

2.2.4 Consideraciones Generales. 

-El proceso de modernización de la estructura pro

ductiva en el país se da como una estrategia para imple

mentar la política económica de la industrialización, 

basada en la sustitución de importaciones o Dicha políti 



49 

ca ha sido una exigencia para el desarrollo global de la 

econom;a nacional. 

-A más de quince años, el proceso de industriali

zación salvadoreña aún se encuentra en la etapa de la im

plementación de industrias tradicionales como son las 

industrias de elaboración primaria de a1imentos, de las 

de tabaco y bebidas, de la industria textil, del cemento, 

etc. 

-La política de industrialización en base a la 

sustitución de importaciones ha vuelto a la economía sal

vadoreña más dependiente de las importaciones, porque la 

sustitución tiende a incrementar las exigencias de impor

tación de las maquinarias y equipos , y los insu ma s indus

triales y productos intermedios, necesarios para el fun

cionamiento de las industrias. 

-La modernización de la estructura productiva ha 

traído consigo la importación de avanzadas tecnologías 

que conllevan una acción reversible para la economía glo

bal del país. En ese sentido la economía ha sido insufi

ciente para modificar dinámicamente la estructura del em

pleo. En esa forma el proceso industrializante no ha po

dido detener la escala ascendente del desempleo. Así pue

de verse que según los censos de población en 1961, el 
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nivel de desocupación era del 5%, mientras que en 1971, 

éste sobrepasa el 20 ~ 

-Así mismo, la política de industrialización no ha 

podido elevar el ni vel percápita. En tal forma que como 

puede verse en el Cuadro siguiente, en quince años el 

ingreso percápita se ha aumentado en 250 colones, sin to-

mar en cuenta las devaluaciones correspondientes. 

CUADRO No. 9 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO (P. T. B.) PERCAPITA 

A PRECIOS CONSTANTES DE 162: 1960-75. 

1960 1965 1970 1975 

-Producto Territorial 
Bruto a precios de Mer-
cado (miles de colo- 1,382.721 1,925 0 623 2,393.604 3,049.015 nes) 

-Percápita (colones) 520 645 667 750 

-Por último, no cabe duda de que la industrialización 

y el capital extranjero se combinan y se convierten poco a 

poco en una sola realidad, así puede verse que el incremen

to de la deuda pública al sector externo en el período 

1960-1975 ha sido del 15% anual" (Véase Cuadro No . 10) . 
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CUADRO No 10 

SALDOS DE LA DE UDA PUBL ICA, SEGUN CLASE: 1960-1975 

ISaldo de la deuda pública al 31 de Di- TASA DE 
CLASE DE DEUDA ICiembre (millones de colones) , I INCREMENTO 

i 1960 T 1965 ¡ 1970 1975 I ANUAL 
TOTAL . . . _ . 

1 I 204.6 
I I 

I 109.9 331 . 1 800.8 

I 
12% 

I EXTERNA 
I , 

59 . 0 , 146.6 I 233 .5 605.7 15% 

I 
, 

INTERNA 50.9 I 58.0 97.6 195 J O I 8% 
I I 

FUENTE: Opus cit p, 59 

En conclusión, la implementación del modelo de 

II crec imiento hacia adentro ll
, con la i ,1dustrialización carac-

terizada por la sustitución de importaciones no ha sido muy 

efectiva como instrumento de emancipación económic a y como 

política de desarrollo económico y social. Por el contrario 

la industria l ización profundizó la dependencia económica del 

país del capital e xtranje r o. y es que la industrialización 

en un país subdesarrollado se enfrenta a serios obstáculos 

como son: 

a) Baja capacidad de ahorro interno . 

b) Inadecuada estructura estatal. 

c) El crecimiento de las industrias es de expansión y no de 

I , 

I 

profundidad, por lo tanto en lugar de efectuar reinversio 
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nes en las empresas establecidas, para su modernización 

se invierte en nuevas empresas~ lo cual les da un mar-

gen de tiempo de ninguna o casi ninguna competencia. 

2.3 Aspectos Sociales " 

2 0 3 . 1 Generalidades. 

En la actualidad nadie discute el hecho de que 

existe una interrelación de causa y efecto entre el desa-

rrollo económico de un país y los aspectos sociales. Para 

el caso Farmer y otros, dice IIPara nosotros, aspecto so-

cial significa la estructura política y social de la comu-

nidad, inclusive las creencias y escalas de valores here-

dadas nistóricamente, que establecen las condiciones para 

la actividad económica y por ende, para la aplica ión de 

la tecnología; pero que no resultan de manera di r ecta modi 

ficadas por ésta ll
•
1 

Aunque el criterio de Farmer, resalta la relación 

estructura social-estructura económica, es evidente que su 

punto de vista converge en las teorías desarrollistas con

temporáneas y que son muy dadas a formar circulos vicios os 

como el de la pobreza en el cual, para justificar el nivel 

de desarrollo de los países subdesarrollados se dice que 

lRichard Farmer y otros. Población Mundial: Pers
pectivas para el futuro . Ed . Oian.a . 
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lIelatraso es el resultado directo del bajo ingreso y de la 

limitada capacidad para ahorrar . . • . 1l1 • Lo anterior no de

ja de ser más que un teorema, es decir una verdad que ne-

cesita demostración. Y al demostrar encontrar la explica

ción de porque el ahorro y el ingreso son bajos, etc . 

La relación estructura económica, estructura social 

es una relación causal; pero con predominancia económica . 

Es decir que no es la estructura social la que determina 

la estructura económica, sino al contrario, la segunda de

termina a la primera, lI en última instancia es la base socio 

económica la que determina a la superestructura en su con-
. t 112 Jun o • .•. . 

Sin embargo, en ningún momento puede afirmarse que 

la estructura política y social o superestructura, como la 

llaman otros, sea, meramente un reflejo económico. Al con 

trario, los componentes sociales se implementan entre sí e 

influencian la estructura económica. Porque no hay que 

perder de vista que los aspectos sociales conservan su pro

pia dinámica y se rigen por sus propias leyes. Por lo tan

to en un momento dado pueden influenciar en el desarrollo 

lAlonso Aguilar. Reflexiones sobre el sub-desarrollo. 
1967, p. 20 . 

20iagnóstico Global de la Universidad de El Salva
dor. Secretarfa de Planificación. Tomo 1, 1972, p. 44. 
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económico, ya sea para acelerarlo o para entorpecerlo. 

2.3.2 Población. 

Una · de las características de los países subdesa-

rrollados 10 constituye el necho de contar con una pobla

ción que crece a ritmo acelerado. Tal es el caso de El 

Salvador, país en el cual la población se ha duplicado en 

el período 1950-1975. 

Es de suyo suponer que el acelerado crecimiento 

de la población es debido a las altas tasas de fecundidad; 

pero también ha sido influenciado por el avance en materia 

de salud en el país, que ha permitido una constante dismi

nución de las tasas de mortalidad. 

CUADRO No . 11 

TASA DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGE

TATIVO 1950-1975. 

AÑOS - NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 
NATURAL % 

1950 48.7 14.8 33 . 9 

1955 49.2 14.6 34.6 

1960 49.5 11 .7 37.8 

1965 46.9 10.6 36.3 

1970 40.0 9 . 9 30 . 1 

1975(JÜ 
40. , I 8.0 32.1 

FUENTE: Opus cit, p . 11 
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En el cuadro No. 11 puede observarse que la tasa 

bruta de natalidad 1975, disminuy6 respecto al año de 1950, 

en 8.6%. Sin embargo, la tasa observada en 1975 de 40 . 1% 

sigue siendo más elevada que el promedio estimado para los 

palses sub-desarrollados que es de 39.4%. 

En la década 1950, la población del pals se carac

teriz6 por tasas de natalidad constante más o menos 49.0% 

y un considerable aumento de la esperanza de vida . Así 

puede verse que en el espacio de una generación 1950-1970, 

en el país la esperanza de vida al nacer ha mejorado de 

46; 7 en 1950 a 56. D a ñ o s en 1970 . 1 

A pesar de que la esperanza de vida se ha incre

mentado, El Salvador se considera como uno de los países 

más jóvenes de Latinoamérica. 

CUADRO No. 12 

ESTRUCTURA DE EDADES: 1950-1971 

GRUPO DE EDAD 1950 1971 

O - 14 80.0% 79.6 % 

15 - 64 18.7% 16.6 % 

65 6 más 2.0 % 3 . 5% 

1El Salvador en Cifras 1977, p. 14. 
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En ese sentido, el hecho que puede explicar tal si 

tuación es la tendencia de la fecundidad, la cual es, en 

última instancia, la que determina la estructura por eda

des de una población. 

Otro aspecto que es interesante observar es la 

carga que los estratos inactivos proyectan sobre la pobla

ción económicamente activa, la cual constituía en 1971 

aproximadamente el 7% de la población total. 

Evidente observar el descenso observado en la tasa 

de mortalidad de 14.8% en 1950, a 8.0% en 1975. Dicha si-

tuación ha contribuido grandemente al crecimiento de la p~ 

blac;ón, la cual entre los períodos intercensales 1950-61 

y 1961-1971, "aumentará de 35.3 en el primer período y un 

41.6 para el segundo que representan una tasa de creci

miento exponencial de 2.8% en el período 1950-1961 y de 

3.5% entre 1961 y 1971" . 1 

El acelerado crecimiento poblacional ha agudizado 

el problema del desempleo. Segun los censos de pobla

ción, la tasa de desempleo ha tendido a subir, Si en 1961 

era de 5.1% en 1971 ascendió. 

lperspectivas de la población mundial evaluados en 
1963. O.N.U., p. 35. 
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El problema del empleo y subempleo de la fuerza la-

boral es latente y en crecimiento. 

y es que, el desarrollo ocupacional conserva una 

dinámica inferior al crecimiento poblacional . 

La oferta de trabajo está condicionada por la de-

manda y por los resultantes de sus iteracciones , de tal 

manera que la demanda insuficiente de trabajo ha determina 

do una capacidad insuficiente de absorción laboral . 

En conclusión el crecimiento del desempleo es 

influenciado por el ritmo de crecimiento poblacional; pero 

no determin..ado por él. El desempleo depende del grado de 

desarrollo y funcionamiento de las estructuras producti-

vas, las cuales deben de crecer en consonancia con el ni-

vel poblacional de un país . 

2 . 3.3 Salud. 

"Desde el siglo pasado, grandes filósofos de la 

medicina han contribuido en forma notable, a la par de so

ciólogos y eCQnomistas a establecer sin lugar a dudas la 

relación entre la estructura econ6mica social y la salud 

de la pOblación"l . 

lEstudio del desarrollo social en El Salvador, com
parado con el de otros paises . 
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La salud de la población como todos los aspe ctos 

sociales influye en las condiciones sociales del país en 

general. Una población enferma significa al pais grandes 

gastos de inversión en el rubro sal ud y disminuc ión de la 

producción empresarial por las ause ncias que ocasiona. En 

ese sentido la salud del pueblo no sólo es dete rminado por 

factores socio-económicos sino que influencia el funciona 

miento de dichos factores . 

Durante el año de 1965, en el país, se observaron 

los indicadores siguientes: por cada 10.000 habitantes: 

aproximadamente 3 médicos y 17 camas. El promedio nacio

nal no representa la verdadera realidad del país , ya que 

como puede verse en el Cuadro No . 13, existe una mayor con 

REGION 

TOTAL 
Occidental 
Central 
Metropo 1 ita na 
Paracentral 
Oriental 

CUADRO No 13 

NUMERO DE MEDICaS, SEG UN REGION: 

1970-1971 

T 9 7 o 1 
Tasa por 

TOTAL 10.000 ha- TOTAL 
bitantes 

839 2.4 1. 007 

163 2 o 1 194 

43 0.9 62 

497 7 . 1 483 

58 0.9 94 

78 0.8 122 

FUENTE: Opus cit, p. 72 

9 7 5 
Tasa por 

10.000 ha 
bitantes 

2 . 8 

2.4 

1.4 
5 .8 

1.6 
1.3 
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centración en las áreas urbanas, sobre todo en el área me

tropolitana donde alcanza la tasa de 7.1 médico por 10.000 

habitantes. 

Los indicadores anteriores no alcanzan el nivel es

tablecido por Organismos Internacionales como el O.M.S., 

etc. que sugieren 1 médico por cada 1.000 habitantes. 

CUADRO No. 14 

NUMERO DE CAMAS DISPONIBLES SEGUN 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

CAMAS DISPONIBLES 1969 1972 

TOTAL 5.750 5.483 

Hospitales 5.206 4.968 

Centros 544 515 

FUENTE: Opus cit, p. 71. 

1975 

5.960 

5.432 

528 

Respecto al número de camas disponibles también se 

da el mismo fenómeno de la concentración en el área urba

na sobre todo en el área rural. 

Dentro de las diez causas de la muerte más frecuen

tes, sigue ocupando el primer lugar la gastroenteritis agu 

da. Como puede verse en el Cuadro No. 15, tanto en 1951 
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como en 1977, el predomonio de las enfermedades es de 

origen infeccioso y parasitario; que están directamente re 

lacionadas con las condiciones. en la cual se desenvuelve 

la población. 

En el aspecto nutricional, El Salvador a acusado 

una tendencia cada vez más deficitaria. 

Desde hace más de 30 años, después de la 2a . Guerra 

Mundial, la F. A.O., hizo algunas investigaciones sobre la 

producción y consumo de alimentos llegando a la conclusión 

que en el país existe un gran problema nutricional. Valga 

la información que al respecto se posee, que, aunque es 

del año de 1966, perfectamente caracteriza la situación ac

tual. 

De esa forma, en el Cuadro No. 16 se ve palpable 

la situación deficitaria en materia de alimentos que su

fre el pais. De quince alimentos .estudiados, sólo el maíz, 

azúcar, pane1a y grasas presentaron excedentes. Mientras 

que el resto presenta variados déficit, desde el 91% de la 

leche a 25.3% de frutas. 
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Así mismo de la información del Cuadro en mención , 

se puede establecer que la disponibilidad de alimentos ap~ 

nas a lcanzó el 15 % de los requerimientos mínimos. Por 

otro lado se puede establecer que en la disponibilidad de 

alimentos existe un déficit del 25 % en los requerimientos 

calóricos y un 30 % en la satisfacción de las necesidades 

proteícas. 

Por otra parte, el Anuario Estadístico de 1971, pre

senta datos que expresan la tendencia a disminuir en el 

consumo diario de calorías, por habitante. En esa forma 

si en 1960 era de 2.030, en 1970, el consumo de dichas ca

lorías bajó a 1.914. 

El aspecto nutricional constituye un aspec t o básico 

para la salud del pueblo. 

En ese sentido el consumo de alimentos debe ser en 

cantidad suficiente para contribuir a la buena salud, la 

cual junto con la educación y la viv i enda permiten a un 

país mejorar la calidad de la fuerza de trabajo que a la 

vez influye en la elevación de la productividad del proceso 

de producción y por ende redunda en un mejoramiento global 

para la sociedad. 

2.3.4 Vivienda . 
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El desbalance existe entre el crecimiento demográfi

co y el ritmo de construcción ha agravado el problema de 

vivienda, en tal forma, que existe un déficit constante 

de vivienda. 

En la zona urbana el déficit de vivienda se agudiza 

debido al flujo constante de migración rural (Véase Cuadro 

No. 17). Así se tiene que el déficit habitacional urbana 

en 1961, fue de 76 . 300 unidades; mientras que en 1975 

éste fue de 145.630 unidades. 

AÑO 

1950 

1961 

1971 

CUADRO No. 17 

POBLACION POR AREAS SEGUN CENSOS DE 

1950, 1961 Y 1971. 

T O T A 'L URBANA RURAL 
Absoluto % Absoluto % Absoluto 

1,855.900 100.0 677 . 200 36.0 1, 178 . 700 

2,511 .000 100.0 966.900 38.0 1,544.100 

3,554.648 100.0 1,405.532 40.0 2,149.116 

FUENTE: "Indicadores Económicos y Sociales, 1972 11
• CONAPLAN. 

% 

64.0 

62.0 

60.0 

I 

El problema habitacional, es otra característica más, 

de los países subdesarrollados, por ejemplo según estudios 

de UNICEF, "en la ciudad de México el 30 % de la población 

habita viviendas que se ha construido ella misma, el 11 % en 
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viviendas anticuadas de inferior calidad, el 14% en vivien 

das IIproletariasll, el 26% en "viviendas anticuadas ll , y só-

lo el 19% vive lI en casas que pueden ser clasificadas como 

buenas ll1 . 

En El Salvador en 1961, de 188.281 viviendas del 

área urbana, el 88% de éllas estaban construidas de bahare-

que, adobe, madera, paja, etc., y solamente el 12% eran de 

concreto y mixto. 

I 

CUADRO No. 18 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA URBANA SEGUN TIPO DE 

CONSTRUCCION: 1961 

TIPOS DE V 1 V lEN DA No. de Viviendas 
Absoluto Relativo 

TOTAL 188.281 100.0 

Bahareque 84.538 45.0 

Adobe 60.438 32.0 

Ma de ra y otros 21.088 11 • O 

Concreto y mixto 22.217 12.0 

FUENTE: Censo Pob1aciona1 1961. 

1Boletín Trimestral del UNICEF, núm. 29, 1962, p. 38 
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Otras condiciones desfavorables de la vivienda salva 

doreña son la falta de agua potable, servicios sanitarios, 

etc. En 1965 el 47% de la población urbana carecía de 

agua potable; el 35% carecía de sistemas adecuados de 

servicios sanitarios. 

Así mismo el hacinamiento es palpable de tal forma 

que en 1961, existfa un promedio de 5.1 de personas por vi 

vienda en el área úrbana y de 5.5 en el área rural (Vease 

Cuadro No. 19). 

CUADRO No. 19 

NUMERO Y OCUPANTES DE VIVIENDA PARTICULAR Y 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA POR AREA: 

CENSO 1971 

URBANA RURAL TOTAL 

Población 1,374.516 2,129.717 3,504. 233 1 

Vivienda 270.726 383.813 654.539 

Promedio de ocupante 
por vivienda 5.1 5.5 

FUENTE: Opus cit, p. 70 

Debe decirse que dentro de la estrategia de moderni

zación vienen implícitas, ciertas políticas sociales entre 

ellas la de vivienda. De tal forma que en el Plan d~ De-
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sarro110 Económico y Social 1973-1977. puede leerse que 

"la vivienda está llamada a ocupar un papel destacado en 

la política de desarrollo del país. no sólo por el signifi 

cado y repercusión social de este problema; sino también 

por el papel preponderante que todas las ac t ividades socia 

les y económicas que giran alrededor de la vivienda. tie

nen en la reactivcación de la economía nacional y en la 

redistribución de los beneficios de desarro l lo . metas fun-

damenta1es de la política económica". 

Para el desarrollo de la política de vivienda, el 

gobierno salvadoreño instituyó el Fondo Social de la Vi

vienda, el cual otorga préstamos a los emp l eados de la em-

presa privada exclusivamente para la adquisición de vivien

das así mismo ha otorgado una asignación presupuestaria al , 
Fondo de Vivienda Mínima, que ayuda a la construcción de 

viviendas a los pobladores de zonas ma r ginales. 

En ese sentido, el problema de vivienda, sobre todo, 

en el área urbana no ha tenido caracteres alarmantes. 

B. EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA SOCIEDAD. 

l. Función. 

La educaci6n es un fenómeno complejo como la propia 

sociedad en que está inmersa. Desde el punto de vista de 
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la sociedad ésta se presenta como una función social encar 

gada de retroalimentar todas las actividades de la socie

dad encargada. 

De esa manera, es obvio, que exis te una continua y 

necesaria interacción de causa y efecto entre el Sistema 

educativo y la sociedad. De tal manera que s i el Sistema 

Educativo es en cada momento histórico producto de la so

ciedad es a la vez uno de los principales instrumentos 

para reproducirla o transformarla. 

Al respecto, el famoso economista Sim6n Kusnetz, 

dice "hoy día resulta casi innecesario subrayar que el 

desarrollo de la ciencia es la base de la Tecnología Mo-

derna y que la Tecnología Moderna, a su vez, es la base 

del desarrollo económico mOderno"l . 

En esa forma Kusnetz, comparte e l criterio de que 

todo progreso económico-social es la manifestación del do 

minio creciente de las sociedad e s sobre el medio natura l. 

Un enfoque de esta naturaleza permite establecer 

que la misión principal de todo sistema educativo es tras

ladar el conocimiento adquirido por las generaciones an

teriores a las nuevas; y a la vez garantizar la evolución 

lSimón Kusnet. ~ectos cuantitativos del Desarro
llo Económico. CEMLA.~exico 1959. 
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ascendente de la ciencia y de la técnica, es decir señalar 

las bases del nuevo conocimiento. Por otro lado, también 

compete al Sistema Educativo la traslación de gene.ración en 

generación, de las costumbre s, valores éticos, moral es, re 

ligiosos, etc. 

En ese sentido dos aspectos importantes del funciona

miento del Sistema Educativo 10 constituyen: 

lo.) Proveer las distintas calificaciones de la fuerza de 

trabajo que, una economía donde existe la división 

del trabajo demanda, y 

20.) La capacidad del sistema educativo para reproducirse. 

En conclusión todo sistema educativo a la par de que 

forma la fuerza de trabajo en todas sus categorías, debe 

formar los docentes necesarios para que el sistema educa ti 

vo funcione y se desarrolle. De tal forma que para am

pliar la capacidad y mejorar la calidad del sistema aludi

do, debe empezarse por darle atención al sector del siste

ma encargado de la formación de docentes de todo nivel, 

comenzando por el Universitario y luego las Normales y las 

instituciones que preparan a los docentes de los estudios 

técnicos. 
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2. El Sistema Educativo Salvadoreño. 

2.1 Características. 

En términos generales se puede decir que el sistema 

educativo nacional se caracteriza por ser una adaptación 

a la estructura económica, tanto en la índole de su creci

miento como en el proceso de redefinición del mismo. Y 

por que es un sistema piramidal y selectivo que culmina en 

el nivel de educación superior donde, según estadísticas 

del Consejo Superior Universitario, de mil niños que ingre

san a la escuela sólo uno se gradúa en la Universidad. En 

ese sentido la educación se caracteriza por funcionar como 

un instrumento de estratificación social. 

2.2 Estructura y funcionamiento del Sistema. 

Se debe aclarar de entrada que el Sistema Educativo 

Nacional adolece de deficiencias que permite que las partes 

que lo componen no actúen como un todo integrado. De tal 

forma que el nivel superior (Universitario) se encuentra 

separado totalmente del resto de niveles . En ese sentido, 

las reformas educativas efectuadas por el Ministerio de 

Educación, habidas en la historia del país no incluyen a la 

enseñanza superior universitaria. 

La estructura general del Sistema Educativo Salvado-
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reña está descrita en la Ley General de Educación de la 

República, aprobada en julio de 1971, que es aplicable a 

todos los niveles y campos de la educación nacional e in

cluye la educación de adultos, la especial y algunas moda

lidades de la educación artística. Unicamente las Univer

sidades gozan de autonomía y se rigen por Normas especia

les. 

Como puede verse en la gráfica s i guiente, los cam

bios estructurales del Sistema en los años 1967-1977, se 

resumen a lo siguiente: 

a) Se divide la Educación Pre-universitaria en dos nive

les: Enseñanza Básica y Enseñanza diversificada. 

b) Agrupa a 10 que se conocía como "Plan Básico a la Edu

cación Básica (primaria) prolongando la educación gen~ 

ral a 9 años. 

c) Hace desaparecer de la enseñanza las carreras cortas 

vocacionales-técnicas que no requerían del "Plan Bási-

co" . 

d) Convierte las carreras de Contador, Secretaria Comer

cial y otras en Bachilleratos diversificados. En esa 

forma diversifica la enseñanza media, mediante la es

tructuración de varios bachilleratos. 
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En la actualidad como antes a la introducción de la 

Reforma, la estructura del sistema educativo formal com

prende los niveles siguientes: Parvulario, Básico, Medio y 

Superior. 

Como puede verse en el Cuadro No. 20, la estructu

ra de la matrícula de los diferentes niveles, no ha acusado 

cambios significativos en el período 1972-1977. 

Dentro de dichos niveles el peso específico de cada 

uno de é110s se mantiene a excepción de el parvulario que 

en 1972 ocupaba el 50 . lugar y en 1977 ocupa el 40. Esto 

es porque fue desplazado el nivel de Básica de Adultos. 

Así mismo hay una significancia relativa en la modificación 

del peso de la educación de adultos, el cual en 1972 apenas 

alcanza el 0.1% y en 1977 alcanza el 1.6%. Posiblemente 

estos pequeños cambios en la estructura de los niveles se 

deba a la disminución de peso específico en el nivel básico 

1 y 11 ciclo, que aún con dicha disminución sigue ocupando 

el primer lugar dentro de la estructura. 



CUADRO No. 20 

ESTRUCTURA DE LA MATRICULA POR NIVELES 

AÑOS 1972 - 1977 

CONCEPTO TOTAL % TOTAL 

TOTALES 1 .040.363 ~OO.O 731.509 

Parvularia 59.183 5.7 26.260 

Bás i ca 1 y 11 Ciclo 690.287 66.4 542.285 

Básica III Ciclo 132.890 12 .8 76.497 

Básica de Adultos, 10. al 
60. N i ve 1 44.309 4.2 33.092 

Educación Justicia 2.059 0.2 3.010 

Media 64 .841 6.2 35.703 

Superior no Un i vers ita ri a 2.306 0.2 1 .226 

Superior Universitaria 27.997 2.7 12.617 

Educación no Formal y Asesoría 
Técnica 16.490 1.6 819 

FUENTE: Memoria de Labores del Ministerio de Educación. 
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2.3 Cambios introducidos en el funcionamiento. 

La Reforma Educativa de 1967 además de modificar la 

estructura del Sistema, también ha modificado aspectos de 

su funcionamiento. Cambios i nminentemente necesarios para 

lograr los objetivos de la Reforma Educativa planteada. 
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En ese sentido se han planteado cambios en los pro

gramas de estudio, en los recursos metodológicos, en la 

formación del personal docente. 

En relación a las innovaciones en los programas de 

estudio, la reforma plantea la introducción de los estu

dio s c o m u n e s con i n t e·n s ida d d e e re c i e n t e a par t i r del 1 e r . 

año del nivel diferenciado (Bachillerato), con el objeto 

de continuar la educación general del alumno, y por otra, 

la coordinación de éstos con las asignaturas de la espe-

cialización. 

Respecto a los cambios en los recursos metodológi

cos, la Ley General de Educación establece, que los méto

dos de eneseñanza serán predominantemente activos, busca~ 

do fomentar en los alumnos una actitud creadora y de ini

ciativa, con espíritu de investigación. 

Un aspecto importante de la Reforma Educativa de 

1967, lo constituye la formación y perfeccionamiento do

cente. Es un aspecto importante porque como se dijo an

teriormente es el personal docente el encargado de mantener 

y reproducir el sistema educativo. El educador tiene la 

obligación de garantizar una sólida formación científica 

del educando y de crear en él, la actitud creativa y crí

tica que le sirva de base para la investigación. 
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Existe en la actualidad una h i pótesis que debe ser 

tomada en cuenta por los personeros del Minister i o de Edu

cación, dicha hipótes i s se resume en lo siguiente: No exis 

te personal docente preparado pa r a lleva r adelante la Re

forma Educativa. En la actualidad hay 23.000 maestros en 

todo el pafs l de los cuales una mfnima parte ha recibido 

entrenamiento especial que los capacite de tal forma que se 

puedan satisfacer los objetivos de l a Reforma Educativa. 

2.4 Eficiencia del Sistema Educativa 

La eficiencia co n que un sistema educativo cumple 

sus objetivos puede enfocarse desde varios puntos de vis

ta. Para el propósito del presente t r abajo, la eficiencia 

del Sistema Educativo Nacional, se enfocará a partir de 

la cobertura de la matrícula, el flu j o del sistema, la de

serción y repitencia y la capacidad de absorción del Siste

ma. 

2.4.1 Cobertura de la matrfcu l a. 

Un indi cador que in f luye en l a e fi ciencia del Sis

tema es la existencia de Pl anteles que i mpar t en estudios i~ 

completos, hasta segundo y/o tercer grado . En 1973, según 

estudios de "ODEPOR" más de la tercera pa r te de ¡as escue

las eran incompletas (ofrecen menos de los seis grados). 
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La mayoría de este tipo de escuelas se encuentra en la zo-

na rural. 

Se puede argumentar que en las zonas urbanas no se 

presenta esta situación. Es cierto; pero la tasa bruta 

de na:alidad en la zona rural es casi e l doble de la tasa 

urbana y en general se considera que más' o menos las dos 

terceras partes de la pOblación del país, habita en la zo-

na rural. 

C o m o p u e d e ve r s e e n e 1 C u a d r o N o. 2 1, 1 a c o b e r t u r a 

de la matrícula es deficiente. Si bien es cierto en el 

períodO de diez años se ha incrementado en un 9.9 %, este 

incremento no ha sido suficiente y en 19 71 casi del 60 % 

de la población en edad escolar no es absorvida por el 

Si s tema. 

CUADRO No. 21 

AÑO POBLACION EN I 
~'ATRI CULA COBERTURA I EDAD ESCOLAR 

.1 961 1,235 . 276 365.323 29.6 % 

1972 1,776.500 702.616 39.5 % 

FUENTE: "Diagnóstico Globral de la Univer
sidad",1972 . 

I 
I 
I 

I 
I 
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A pesar de que el Sistema Educativo en su co~ junto 

acusa un marcado déficit en la atención de la poblac ~ón en 

edad escolar, debe decirse, de que es el nive l parvulario 

y el nivel s uperior, donde el défic i t se acentúa. No así 

en el niv e l me dio donde en 1972, ac usaba una cobertura 

del 95.5 %. 

Seg ún datos de "ODEPOR " , en 1974 a la educació n 

parvularia s e le asigna r on e2.7 millones de colones, lo 

que equivale al 2% de los gastos de funcionamiento del 

pr esupuesto total educativo y que de haberse atendido la 

población total de niños de 4, 5 Y 6 años de edad, deb ía 

de haberse a sgina do a la edu cación parvularia e3.2 millo

nes de colones . 

Por 10 gene ra l, en los países subdesarrollados, 

se consider a l a ed ucación parvula ri a como un proceso de 

adaptarse al primer grado y que redunda en la disminución 

de la repetición y de s erción en los niveles inferi nres 

de la educación primaria . Sin embargo, la educación par

vularia es e s o y algo más. Según estudios psicológicos 

se ha demostrado que para log ra r un mejor desarrollo de 

la personalidad de los ni ños, en la edad de 3 a 6 años, 

es necesario atenderlos en sus necesidades e intereses 

de carácter biológico, psicológico y social. Po r lo tan 

to, esa función también debe realizar la enseñanza par-
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vularia. Descuidar la edad de la formación de la persona 

lidad es descuidar el futuro del país. 

Se sabe que la finalidad fundamental de la educa

ción superior, es la de formar técnicos y profesionales 

q~e el país necesita en aquellas carreras de nivel medio 

superior que contribuyan al desarrollo socio-económico. 

Si la educación superior funciona con un déficit de 96.1 % 

(en 1972), será difícil que en una etapa próxima se pue

da salir del subdesarrollo. 

Los datos del Cuadro No. 20, demuestran como el 

Sistema Educativo constituye un sistema piramidal. En 

1977~ de la población total matriculada, el 66.4 % fue 

atendido por el Nivel de Básica 1 y 11 (Primaria); mien

tras que el 2.7 % fue atendido por el Nivel Superior. 

Aunque, como puede verse en el Cuadro aludido, ha habido me 

joras en la composición de la matrícula, por ejemplo, casi 

se ha duplicado la matrícula del nivel medio y se ha dupli

cado la matrícula del nivel universitario. Este incremen

to obedece a extensión en la enseñanza y no a la intensifi

cación de la misma (se crearon nuevos Institutos, etc.) . 

Por lo tanto, no obedece a un incremento en la eficiencia 

del Sistema. 

2.3.2 Rendimiento del Sistema. 
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El Sistema Educativo, cuenta con dos graves proble

mas, que es importante analizar: la deserción y la repi

tencia. 

Según datos de "ODEPOR", la deserción o pérdida de 

matrícula total en Educación Básica, es aproximadamente 

del 18% al 20% de la matrícula inicial, cada año para el 

caso, en 1976, de una matricula total de 593.000, deserta

ron entre 100.000 y 118.000 alumnos. 

Según datos, la deserción interanual permanente se 

haya concentrada en la zona rural, en donde aproximadamente 

el 20% de los que ingresan en primer grado, terminaron el 

se~to grado y entre los grados que dicha deserción es más 

alta, son los primeros grados. 

A grandes rasgos se puede decir, que la deserción 

obedece a causas de tipo económico , a causa del funciona

miento del Sistema Escolar, etc. 

Como se ha dejado sentado en los aspectos económi

cos, más del 40% de la población económicamente activa de

sarrolla tareas agrícolas y la mayoría percibe salarios 

de subsistencia y en periodo de cosecha. 

La siguiente ilustración, nos permite observar la 

interacción directa que existe entre el factor soc;oeconó-
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mi co y el bajo nivel ed ucat ivo. 

CUADRO No. 22 

¡-NIVEL EDUCATIVO Y ZONA DONDE VIVE 
SALARIO URBANA RURAL 

Jefe de hogar con un año de educación 
o menos 27% 66% 

Jefe de hogar con 9 años de educa ci ón 
o más 1 de cada 5 1% 

Jefe de hogar que recibe menos de 
I ~210.00 al mes 1 de cada 4 4 de cada 5 

FUENTE: IIAnálisis Sectorial de la Educación en El Salvador ll
• A. LD. 

1977 . 

Otro de los factores que contribuyen a la deserci ón 

es el aspecto de funcionamiento. Más de la tercera parte 

de las escuelas son incompletas, en algunos casos son es-

cuelas de un solo graáo, el primero. Este tipo de escue-

las se encuentran esencialmente en la zona rural en donde 

se encuentra más de las dos terceras partes de la pobla-

ción de '1 país. 

En 1973, los edificios de las escuelas de la zo na ru 

ral, sólo estaban en capacidad de alojar al 43 % de la pobl~ 

ción en edad escolar, por lo tanto parte de esta población, 

se traslada a las zonas urbanas en donde las instalaciones 

escolares están en capacidad de atender al 2% de la pobla-



82 

ción urbana en edad escolar. 

El esfuerzo que se hace en el incremento de la matrl 

cula del ler. grado, limita las posibilidades del creci

miento en los grados más altos. 

En términos generales, se ha visto que los factores 

más importantes que inciden en la deserción, lo constituyen 

factores de índole socio-económico y la falta de espacio 

físico, así mismo también es sumamente importante la falta 

de maestros. Siempre acentuándose este déficit, en la zo

na rural. En 1976, en la zona rural el coeficiente alum

nos-maestros era de 60:1; mientras que en la zona rubana 

alcanzaba un coeficiente de 36:1. 

Según proyecciones del Ministerio de Educación, de 

1974 a 1979, existía necesidad de formar nuevos profesores 

a un promedio de 400 .por afto, acentuándose en 1980, la ne

cesidad de profesores a 1.260. (Ver Cuadro No. 23). 

Como puede verse, en términos generales, el proble

ma cuantitativo de necesidad de maestros es serio. El pr~ 

blema de la falta de maestros se agrava si se toma en cuen 

ta el aspecto cualitativo de éllos. Porque la eficiencia 

de todo Sistema Educativo depende en alto grado de la ca

pacidad de los maestros. Una de las grandes fallas del 
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Sistema Educativo de los países subdesarrollados ha sido 

siempre el profesorado, no sólo con respecto a la cantidad 

sino a la calidad es decir, la preparación científica y 

pedagógica de los mismos. 

Como puede verse, la deserción escolar le da al 

Sistema una matriz selectiva. Entre otros, proporciona me

nores oportunidades, para los niños del área rural de reci

bir escolaridad en comparación con los niños del área urba

na. 

Una muestra de cómo esta selectividad opera, es el 

hecho del bajo porcentaje de alumnos que ingresando a ler. 

grado, llegan al 60. grado y mucho más bajo resulta si se 

hace el seguimiento hasta la Universidad. Según estudios 

realizados por el C.S.U.C.A., en 1965, de 133.795 niños 

matriculados en primer grado, solamente el 28% alcanzó a 

promover el sexto grado; es decir, que de cada 1.000 alum

nos, 720 desertaron. 

Como se había dicho anteriormente, la deserción al

canza su mayor nivel en los primeros grados por 10 tanto 

la deserción es un grave problema que incide en el analfa

betismo, el cual según estimaciones alcanza 2 millones y 

medio de habitantes, es decir, aproximadamente el 45% de 

la población total. Más o menos, un millón de éllos, nun-
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ca ha asistido a la Escuela. El resto está constitufdo por 

los analfabetas potenciales. o sean aquellos que termina-

ron primero y/o segundo grado y que se convierten en ana1fa 

betas por falta de práctica en la escr it ura y en la lectu-

ra. 

2.3.3 Repitencia. 

En relación a los repitentes el problema es de igual 

o mayor envergadura que la deserción. Tanto en el aspecto 

de eficiencia del Sistema como desde el punto de vista del 

gasto público. 

Un aspecto importante es el hecho de que la Reforma 

Educativa con el pase automático de grado a grado, o sea la 

promoción automática, no ha logrado disminuir considerab1e-

mente dicho problema. 

CUADRO NO. 24 

NUMERO DE REPITENTES POR AÑO 

AÑO No. DE ALUMNOS RE INCREMENTO 
PITENTES - ANUAL 

¡--

] 96.7 77.020 -
1968 86.352 12 % 

1969 90.229 4% 

1970 94.938 5% 

FUENTE: Memoria Ministerio de Educación. 1970. 
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Así puede verse que si en 1967 el número de repiten-

tes era de 77.020 alumnos, en 1970 o sea tres años después 

de la Reforma (1967), ésta había alcanzado la cantidad de 

94.937 alumnos repitentes. 

Según estimaciones del Ministerio de Educación el 

26 % de la matrícula inicial fue el número de repitentes 

en 1973. Ello equivale a 150.000 repitentes en el primer 

grado, donde se estima una repitencia del 35 % sobre la ma

trícula inicial; considerándose que el alumno medio de pri

mer grado se matricula 1.6 veces. La repitencia se reduce 

progresivamente de tal forma que al llegar al 60. grado, 

el porcentaje de repitencia estimado es del 16 11
•
1 

En El Salvador , se dan tres clases de repitentes: 

a) Los repitentes reprobados; 

b} los repitentes desertores; y 

c} los repitentes aprobados. 

El caso de los repitentes aprobados es un caso sin-

gu1ar del área rural. Hay alumnos que hacen hasta cinco 

veces el 20. y 3er. grado, porque quieren estudiar, pero 

la escuela es incompleta. 

10puS cit, p. 10. 
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En ese sentido el problema de la repitencia es pro

vocado por el mismo Sistema Educativo. 

En vista de que el 50 % de los repitentes lo consti

tuyen el tipo de repitentes-aprobados, el 25 % lo constitu

yen los repitentes-desertores y sólo el 25 % restante está 

formado por repitentes-reprobados; es que el Ministerio 

de Educación, aún con la implantación del Sistema "Promo

ción Orientada" no ha disminuido la magnitud del problema 

de la repitencia. 

En ese sentido es importante que los encargados de 

la Educación en el país, traten el problema de la repiten

cía desde el punto de vista de sus raíces para poder encon

trar las soluciones adecuadas, porque licuando la planifi

cación no toma en cuenta las conclusiones del análisis des-

gregado, las medidas correctivas tienden a ser rudimenta

rias y elementales y, por consiguiente ineficaces". l 

C. LA UNIVERSIDAD Y EL CONTEXTO SOCIAL. 

1. Enfoque General. 

La Universidad, como parte del Sistema Educativo, 

actúa dentro de una interrelación constante con todas las 

10PUS cit, p. 11 
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fuerzas que operan en la sociedad , a la par que constit uye 

un reflejo de los rasgos más sobresalientes de esa rea li-

dad. 

SISTEMA 
POLITICO 

SISTEMA 
ECONOMICO 

SOCIEDAD 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

Etc. 

En esa forma a la par q ue se desarrolla dentro de 

su propia dinámica también actúa influenciada por los de más 

factores. Por ejemplo: el proceso tecnológico y la moderni 

zación de su economía actúan como un caudal de demandas al 

Sistema Educativo y por ende a la Universidad, en lo que 

a ella corresponde. De tal manera que la expansión del ni-

ve1 educativo supe ri or, s e ve incrementado, en alguna medi-

da, por la diversificació n y es pecialización de los rol es 

productivos. Por otro lado la Universidad se ve presiona 

da por las demandas individuales de la población que ve en 

los estu di os superiores el vehícul o efectivo de movilida d 

social. Las clases sociales medias e inferiores buscan a 
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través de la Universidad la movilidad vertical, mientras 

que las clases superiores buscan en élla, la conformación 

de su status , 

DEMANDAS 
SOCIALES 

PROFES IONA
LES QUE LA 
ECONOMIA DE 

MANDA -

FORM CION DE 
RECURSOS PA
RA' EL DESA
RROLLO SOCIA.. 

SOCIEDAD 

I UNIVERSIDAD 

IMPULSA EL DE 
SARROLLO ECO-=-
NOMICO Y SO-

CIAL 

SOCIEDAD 

t-
DEMANDAS 

INDIVIDUALES 

NECESIDAD DE 
MOVILIDAD SO-
CIAL Y/O CON-
FIRMACION DEL 

STATUS 

PRESTIGIO SO-
CIAl Y MEJO-
RES SALARIOS 

En los países sub-desarrollados, suele suceder que 

la influencia que ejercen los países desarrollados en el 

quehacer social y por ende en el individual, influencian 
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el desarrollo de la Universidad en tal forma que éstas se 

estructuran y funcionan sobre la base de transferencia del 

conocimiento tecnológico de los países más desarrollados, 

que además de fomentar la dependencia cultura l , no respon-

den a los esquemas sociales del sub-desarrollo y no fomen-

tan las investigaciones. Y es que si las sociedades son 

estructuras reflejas de otras sociedades, la investigación 

científica no tiene razón de ser porque no tiene utilidad 

práctica alguna ya que su función y su significancia so-

cia l es nula. 

Hablando de las Universidades Latinoamericanas, el 

UDUAL dice lo siguiente: "La Universidad se ha acomodado 

a un cierto tipo de teoría del conocimiento que prestigia 

particularmente las producciones científicas o humanísti-

cas que proceden, por cierto, de los países que exhiben un 

desarrollo industrial avanzado. 

Toda esta vasta importación, todo este vasto siste-

ma de incongruencias abarca también el modelo universitario 

mismo. Se han ido acumulando acomodamientos de la educa-

ción superior y en más de una oportunidad se ha podido ob-

servar el calco de currícula, estructuras y objetivos uni

versitarios ll1 . 

lPlaneamiento Universitario. Declaración preliminar de la 11 
Conferencia Latinoamericana sobre Planeamiento Universitario organiza
do por la IIUnión de Universidades de América Latina", UDUAL. (Publica
do en "Informaciones Universitarias, 1976 11

). 
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El hecho apuntado trae como consecuencia que el pro

fesional universitario latinoamericano no esté lo suficien

temente preparado para enfrentarse a la realidad en que se 

desenvuelve, ya que ha sidú dotado de un instrumental cog

noscitivo que ha sido elaborado para ser usado en otros lu

gares. En esta medida se fomenta la agudización de proble

mas estructurales como la subutilización de profesionales, 

la sobreeducación en determinados niveles ocupacionales y 

el proceso de fuga de cerebros. 

Todo 10 anterior bosquejado a grandes razgos, plan

tea a las Universidades Latinoamericanas y con él1as a la 

Universidad de El Salvador un serio reto, que implica la 

planificación y estructuración de una Universidad que res

ponda a las necesidades propias del país, que propenda e 

impulse la investigación nacional. 

Así mismo debe dejar de ser sólo la proveedora de 

técnicos, científicos y humanistas que la economía del 

país le demande sino que, además, debe buscar ser impulsor 

del desarrollo económico y social en su conjunto. Lo cual 

se logrará fundamentalmente con la implementación y desa

rrollo de una investigación nacional. 

2. La Universidad de El Salvador. 

2.1 Ubicación Geográfica. 
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La Universidad de El Salvador las constituyen: 

a) La Ciudad Un iversitaria ubicada en .la zona norte de San 

Salvador, entre el Boulevard de Los Héroes, la Avenida 

San Juan Bosco y Calle de Circunvalación. La extensión 

es de 31 hectáreas 8.744 metros cuadrados, 1 a cual está 

urbanizada en un 40 % y edificada en un 60% aproximada

mente. 

b) Centro Universitario de Occidente, fundado en 1966, es

tá ubicado a l Sudoeste de la ciudad de Santa Ana, en el 

Departamento de Santa Ana. La extensión es de 8 hectá

reas, 95 área s y 15.13 metros cuadrados; lo que equivale a 

12 manzanas, 8.0 80 varas cuadradas. Dicho terreno se 

encuentr a construído aproximadamente en un 17% . 

c) Centro Universitario de Oriente , fundado en 1968, está 

ubicado al oriente del país , en la ciudad de San Miguel. 

Actualmente funciona en locales alquilados. Sin embar

g~ se posee para su construcción un terreno al sur de 

la ciudad de San Miguel, cuya extensión es de 75 hectá

reas, 6.123 metros cuadr ados, lo que equivale a 108 man 

zanas, 1.860 varas cuadradas. 

3. Desarrollo Histórico de la Universidad de El Salvador. 

3 . 1 Fundación de la Universidad. 
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A principios de 1841, el país entraba a una nueva 

etapa de su existen c ia. El 2 de febrero de ese año, es de

clarado soberano e independiente de Centro América. 

Este hecho histórico fue el inicio de innovaciones 

que permitieron implementar una personalidad nacional. Y 

es así como en la Asamblea Constituyente comienza a gestar

se debates por la creación de la Universidad, la cual era 

considerada indispensable para la democracia. 

Fuero n , el Presbítero Na rci so Monterrey y el Dr. An

tonio José Cañas , lo s que más ardorosamente defendían la 

necesidad de una Universidad en un estado libre y soberano. 

Según algunos historiadores, los argumentos que hi

cieron posible la promulgación del Decreto de creación de 

la Universidad por la Asamblea constituyente fueron los si

guientes: "Evitar la migración de estudiantes a las Uni ver 

sidades de San Carlos de Gua t emala o a la de León en Nicara 

gua, era necesario evitarse la corriente migratoria, no só-

lo en atenció n a los perjuicios económicos que ella cruza

ba; sino también con miras a fijar en nuestro suelo territo 

rial una cultura debidamente estructurada y nacida de nues

tro propio campo intele ctual ll1 . 

1Revista La Universidad. Marzo-Abril 1975, p. 3 
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Los argumentos anteriores 1ograron que el 18 de fe

brero de 1841, el Lic. Juan Lindo, Jefe Civil del Gobierno 

y encargado del Poder Ejecutivo, firmara el Decreto que le 

daba vida a la educación superior salvadoreña. 

El Decreto de Constitución en sus partes principales 

dice: 

"CONSIDERANDO: 

Que el primer elemento de la libertad y de todo sis

tema republicano es la instrucción pública, a cuyo grandio-

so objeto debe prestarse una preferente atención, acordando 
I 

todos los establecimientos que sean compatibles con las 

circunstancias presentes, se ha servido despertar y 

DECRETA: 

Artículo 10. Se establece en esta ciudad una Univer-

sidad y un Colegio de Educación , al cual se destina el edifi 

cio material del Convento de San Francisco, fundándose por 

ahora una clase de Gramática Latina y Castellana, de Filoso-

fía y Moral, cuidando el Poder Ejecutivo de ir estableciendo 

las más que corresponden a otras ramas científicas a propo

sición de los progresos que se hagan y del estado de los 

jóvenes educandos. 

Artículo 30. Habrá un Rector a cuyo cargo tendrá la 

dirección interior del Colegio y todos sus alumnos y depen-
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dientes; será de nombramiento del gobierno y tendrá la do

taci6n de cuarenta pesos mensuales por sólo el Rectorado. 

Será precisamente catedrático de Gramática por cuya ense

ñanza se le darán otros cuarenta pesos al mes. Igual do

tación tendrá el catedrático de Filosofía y el Gobierno 

contratar' la que haya de darse al de Moral y demás que 
1 se establezcan .... 

Los Artículos del Decreto anterior le dan vida a la 

universidad; pero como es lógico suponer, empezará a funcio 

nar primero el Colegio y luego la Universidad. 

Según el historiador, Miguel Angel Ourán, en 1964 

el Colegio La Asunción graduó 22 bachilleres en Filosofía. 

De esos bachilleres, 19 ingresaron a la Universidad en 

1847, año en el cual, ésta comienza a funcionar. 

Al iniciar sus funciones , la Universidad, en el as 

pecto acad~mico, estaba organizada por 6 cátedras, las 

cuales correspondían a tres carreras diferentes: ~recho, 

Medicina y Teología . 

Para cada cátedra había un docente, a excepci6n de 

Derecho Civil y Derecho Natural que eran impartidas por 

1Miguel Angel Durán Q Historia de la Universidad . 
Editorial Universitaria, 1975, p. 19 
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el mismo catedrático. 

El primer Rector de la niversidad, según Decreto 

del 16 de febrero de 1841, fue el Presbítero José Crisan

to Salazar. Sin embargo el primer Rector con quien ini

ció sus labores la ~iversidad, fue el Dr. Eugenio Aguilar , 

En el aspecto administrativo, la ~iversidad depen

día del gobierno. Este nombraba a los docentes, decidía 

cómo y quiénes iban a integrar el Consejo Directivo y cómo 

se iban a gastar los fondos que el mismo gobierno propor

cionaba. 

Para sufragar los costos del Colegio y la Universi 

dad, el gobierno estipuló en el Decreto de Fundación que 

las rentas provenientes del Departamento de La Paz servi

rían para ello . Por esa razón es que el Dr. Juan José 

Cañas en un discurso pronunciado en 1914, dijo, que los 

habitantes de l Departamento de La Paz con mucho orgullo 

podrían exclamar "hemos amamantado la primera enseñanza 

científica de la patria". 

La enseñanza universitaria era comp1ementamente 

gratuita, por el sistema de becas que para su obtención 

se requeria pasar por un examen de conocimientos, llamado 

de Idoneidad. 

3. 2 Desarrollo de la Universidad (1844-1927) , 
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La; n ter re 1 a ció n e d u c a ció n .- s o c i e dad s e ve c 1 a r a m e n 

te reflejada en el desenvolvimiento de la Universidad. 

Naciendo ésta en un Estado en formación, con estructuras 

políticas inseguras, con la existencia de guerras fratici

das, se conforma una Universidad también desintegrada, 

a la deriva de la filosofía de las diferentes administra

ciones gUbernativas sucedidas e influenciadas por la exis

tencia de las Universidades Europeas . De ahí que al ana

lizar su desenvolvimiento histórico no se han encontrado 

criterios sólidos que fundamenten los hechos y decisio

nes que conforman dicho desenvolvimiento. 

En el aspecto académico, el desarrollo ha sido len

to e impreciso. Según el Cuadro No . 25, puede notarse 

que aunque en 52 años el número de carreras creció en 

tres veces, de tres carreras en 1847 a nueve carreras en 

1909, el crecimiento enunciado ha sido irregular. En 1869, 

la Facultad de Agrimensura (Ingeniería Agronómic~ desapa

rece como tal y las asignaturas de dicha carrera son cu

biertas por la Facultad de Ciencias y Letras; de tal for

ma que la Universidad se compone de cuatro Facultades y 

siete carreras . 

En 1885, la Universidad consta de tres Facultades 

y 10 carreras. En 1891 se separa la Facultad de Ingenie

ría y se agrega a la Escuela Politécnica, quedando así la 
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Universidad reducida a dos Facultades, Jurisprudencia y 

Medicina y Cirugía, anexando a esta última las dos Facul

tades de Farmacia y Ciencias Naturales. 

En general, las mismas carreras que se ofrecían en 

1864 son las que se ofrecieron en 1901, a diferencia de 

que ya no se sirven en la Universidad la carrera de Teolo

gía y Filosofía . Los datos anteriores llevan a concluir 

que en más de medio siglo la Universidad se mantuvo está

tico, sin acusar mayor crecimiento y modificando su es

tructura sin tomar en cuenta las necesidades de la socie

dad. 

En el aspecto administrativo-académico, los cam

bios son más de nomenclatura que de contenido, de tal for

ma que no puede especificarse la razón básica de la exis

tencia de determinadas Unidades Académicas en un período 

determinado. Es decir, la existencia de Secciones, Facul

tad y Escuela. En 1854 existían cinco Secciones que cu

brían seis carreras, por Decreto de nuevos Estatutos, las 

Secciones se convierten en Facultades en 1867. 

En 1887, bajo la administración del General Menén

dez, se pretendía suprimir las Facultades y crear las Es

cuelas Profesionales . Textualmente el Decreto de propuei 

ta decía: "por los Estatutos decretados el 15 de febrero 
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del a~o próximo pasado se dió a la Universidad la mayor 

independencia posible, quitándole al Poder Ejecutivo toda 

participación en el nombramiento de los empleados de aquel 

Instituto; más, como el nuevo Sistema no ha producido 

todos los buenQs resultados que se esperaban, se trata ac

tualmente de la creación de Escuelas Profesionales, cada 

una de éllas con su gobierno propio y dedicada con entera 

separaci6n de los otros, a los objetivos propios de su 

institución. De este Sistema, que es el generalmente adoR 

tado en los países más adelantados de Europa y América se 

esperan muchos bienes para la instrucción superior. l 

Este Decreto fue rechazado por la comunidad univer

sitaria aunque consideraban que las Escuelas respondían 

a la división del trabajo y a la descentralización, era 

un Proyecto de alto costo que no se pOdía financiar. 

De tal forma que admitían la idea de la creación 

de Escuelas, si éstas constituían una organización mera

mente te6rica. Que las Escuelas estuvieren en un mismo 

local y no se tuvieran sus propios profesores. 

La negativa a tal proyecto tanto de parte de los 

profesores como de los alumnos trajo consigo la supre-

lOpuS cit, p. 174 . 
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sión de la autonomía universitaria por Decreto, el 26 de 

diciembre de 1887. A pesar de la falta de libertad de c! 

tedra y la intromisión del gobierno en todo el quehacer 

universitario, es en la administración del General Menén

dez (1887-1891) que la Universidad logra su mayor desarro-

1 lo. 

Hay cambios en la metodología de la enseñanza, se 

pasa de la enseñanza puramente libresca a la enseñanza teó 

rico-práctica. Para ello se crean laboratorios para la 

enseñanza de Medicina y Farmacia, de Química y Mineralo

gía. Considerándose que dichos laboratorios, eran los me

jores de Centro América de la época. Además como instru

mento de apoyo se creó la Biblioteca del Rectorado y se 

separa la Biblioteca Nacional de la Universidad. Se orga

nizó y reglamentó la Facultad de Farmacia; se legisló el 

desarrollo de la ingeniería en el país. 

En 1891 comienza la administración del General Eze

ta, y con él vuelve a la palestra la polémica de suprimir 

las Facultades por Escuelas . Es así como el 27 de junio 

del año en mención se emite un Decreto suprimiendo el Rec

torado y Consejo Universitario y creando las Escuelas Pro

fesionales. 

Tras la caída de los Ezeta y la obtención del Po-
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der del General Gutiérrez el lo. de mayo de 1894, por 

orden presidencial y mediante Decreto del 16 de junio de 

1894 se derogan los Decretos del 2 y 6 de abril, en donde 

se creaban las Escuelas Profesionales. Aunque de hecho 

ya estaban abolidas, ya que la Universidad sólo nueve me

ses había trabajado con la estructura de Escuelas, pero 

dado que en la práctica no funcionaron desde marzo de 1892, 

ya se había vuelto al sistema de Facultades . 

En 1901, se establece un nuevo gobierno bajo la 

administración del Dr. Escalón. Por Decreto del 14 de 

marzo de 1901 nuevamente se crean las Escuelas y se supri-

men las Facultades; porque a decir del señor Escalón, 

"el Sistema de Escuelas Profesionales ha dado brillantes 

resultados en los países que se encuentran en iguales ci r -

cunstancias que El Salvador, ya que tan importante refor

ma en nada altera el presupuesto nacional; se establecen 

tres Escuelas: Escuela de Jurisprudencia, Escuela de 

Medicina, Farmacia y Cirugía Dental y Escuela de Ingenie

ría"1. 

La duración de las Escuelas fue corta y sin mayor 

incidencia; seis años después, en 1907, el Presidente Es

calón hablaba de las dificultades económicas para sostener 

10puS cit, p. 208. 
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dicha estructura, pues requería de más emple~dos como co~ 

secuencia de la división del trabajo y de hecho las Escue 

las desaparecen y reaparecen 2 Facultades, Facultad de Ju 

risprudencia y Facultad de Medicina, Farmacia y Dentiste

ría . En 1909 el Rector Dr. Hermógenes A1varado p. , lo

gró el Decreto de abolición de las Escuelas, sustentando 

para ello que lIel Sistema de Escuelas era inconveniente 

porque cada una de é11as formaba una Entidad Autónoma, 

distinta de otras; accionando por su propia cuenta y 

orillando las exigencias del inter~s co1ectivo ll1 • 

En 1913, comienza un nuevo régimen de gobierno, a 

cuya cabeza se encontraba don Carlos Meléndez. 

Por Decreto Presidencial en la administración de 

Meléndez, la Universidad estuvo sujeta a la intervención 

del Ejecutivo, quien se encargaba de nombrar a todos los 

empleados, incluyendo al Rector. 

Nuevamente en 1914, al cambiar la dirigencia uni-

versitaria, se promulgan nuevos Estatutos en los cuales se 

suprimen las Facultades y se vuelve a la estructura de 

Escuelas, haciéndose la observación de que esta supresi6n 

s610 sería nominal, po r que en la práctica nada variaría. 

10pUS cit, p. 209. 
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Sin embargo, la autonomía de las Facultades se perdía y se 

centralizaban las decisiones de él10s en el Consejo Unive~ 

sitario, que estaría formado por el Rector, el Secretario 

General, Decanos y otros. 

Es importante destacar una cuestión positiva sucedi 

da el año de 1915, cual es la promulgación del Decreto 

por medio del cual se extendía la Universidad hacia la 

comunidad, por medio de Cursos de Extensión Universitaria . 

En esa forma, la Universidad empezó a realizar dos funcio

nes fundamentales: Docencia y Extensión. 

En 1927, comienza el gobierno del Dr . Pío Romero BOi 

que; lo cual significaba cambio de política en todo el qU! 

hacer del país, entre ello, cambio de políticas universita 

rias e 

El 23 de marzo de ese año se firma un Decreto en el 

cual se establecía que la Universidad era una Institución 

de dftrecho público y además se establecía que la Universi

dad estaba constituída por las diversas Facultades, que 

serían gobernadas por sus respectivos Decanos, y un Rector, 

el cual sería nombrado por el Ejecutivo al igual que todo 

el cuerpo de profesores. De tal forma que con este Decre

to se abolían las Escuelas y se volvía al Sistema de Facul 

tades. Aunque este Decreto traía una nueva modalidad, la 
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la cual consistía que a la par de la existencia de cinco 

Facultades, habrían tres Escuelas: Escuela Diplomática y 

Consular, Escuela de Procuradores y Escuelas Preparatorias 

Profesionales para tres Secciones de Jurisprudencia, Medi

cina e Ingeniería , 

Debido a la falta de datos para el período que pre

cedió a 1927, se deja hasta esa fecha los datos hist6ri

cos que narran gran parte de la vida de la Universidad Na

cional. A través de esa historia se puede percibir como 

el desarrollo de la Universidad ha sido casual y volunta

rioso. Ha dependido del pensamiento y la filosofía de 

las personas que la han dirigido en un momento determinado. 

y es que como se decía al comienzo de esta parte, debido 

a un Estado en formación con estrcutura económica feudal, 

corresponde una Universidad en formación, también feudal. 

Es importante destacar como los criterios académi

cos que las diferentes decisiones sustentaban eran momen

táneos, así como, es notoria la falta de objetivos especí

ficos que indicaran la razón de ser de la Universidad. Lla 

ma la atención que a través de casi un siglo de existencia 

se siguiera pensando que la fundación de la Universidad 

era necesaria para evitar la migración de estudiantes y 

por consiguiente la fuga de divisas a otros pafses. La 
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no existencia de objetivos ha permitido que la Universi

dad exista, porque tiene que existir, sin una función de

finida y sin políticas específicas de desarrollo. 

En conclusión, puede afirmarse que durante más de 

setenta años, no existió una verdadera Universidad y que 

la historia de la Universidad surge influenciada y condi

cionada por la dinámica del sistema capitalista interna

cional. 

4. Estructura Académica. 

Ya se ha señalado en párrafos anteriores que en la 

Universidad deben converger las condiciones óptimas que 

propicien el cumplimiento de su alta función educativa en 

todos sus dominios. Dentro de esa perspectiva, es de vi

tal importancia la dotación a la Universidad de una es

tructura funcional que impulse el cambio y la transforma

ción sin que ello se convierta en un proceso autocatalí

tico. 

La historia de la Universidad, ha demostrado que 

la vivencia universitaria ha tenido como marco una estruc

tura académica, cuya principal característica es la autar

quía. La Facultad concebida como una unidad disciplina

ria, no se integra al todo universitario, y en términos 

de élla, se conforma un gran archipiélago, en donde, pare-
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ce ser, cada isla vive por cuenta propia. En otros térmi

nos puede decirse que se asiste a una Universidad con una 

composición regida por un patrón facultativo, donde la 

ausencia de una verdadera política orgánica y de interre

lación de facultades, conduce al fenómeno conocido como 

"atomización de la Universidad", cuya característica fun

damental es la dispersión docente y de recursos y la du

plicación o triplicación de servicios. 

El movimiento reformista reiniciado en 1963, operó 

cambios sustanciales dentro de la estructura académica de 

la Universidad así como la fundación de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades . 

Las Facultades de ese momento histórico fueron ace~ 

tando la creación de los Departamentos y los introdujeron 

en su organización. Un paso de vital importancia en ese 

sentido fue la creación de los Departamentos de Ciencias: 

Ciencias Biológicas y Química en el año de 1963 y el de 

Ciencias Físicas y Matemáticas en el año de 1964 . 

En la actualidad, con algunas modificaciones intro

ducidas por el Consejo Provisional de Administración de 

la Universidad de El Salvador, referentes a la fusión de 

algunos Departamentos, así como a la adscripción de otros 

a Facultades, las Unidades de Organizaci6n de la Estructu 

ra Académica, conservan las características esenciales 



que tipifican el patrón facultativo. 

En la Universidad las Unidades de Organización de 

la Estructura Académica son de los siguientes tipos: 
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4 . 1 Departamento. Como una Unidad donde se reúnen 

docentes, alrededor del criterio de encargado del saber 

de una disciplina o grupo de disciplinas, ramas o líneas 

del conocimiento. El Departamento presta servicios a 

todas las Facultades que 10 solicitan y que se integran al 

todo Universitario. En ese sentido apuntado, el Departa

mento es, pues, una Unidad disciplinaria e interfunciona1. 

En la actualidad, existen en la Universidad 55 De

partamentos, cuya distribuc i ón aparece en el Cuadro No. 

26. Cabe señalar que en las condiciones actuales, con ra

ras excepciones, los Departamentos no responden al signo 

de la moderna organización universitaria, en la cual debe 

ser una unidad de docencia e investigaci6n en la que se 

reunen profesores e investigadores especializados en cien 

cias y técnicas afines. 

4.2 Escuela. Esta Unidad implica un aparato admi 

nistrativo que dirige el desarrollo de un Plan de Estu

dio para la obtención de un título. Dicha modalidad só

lo existe en la Facultad de Medicina . 

4.3 Facultad. Esta Unidad se encarga de la forma-
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CUADRO No. 26 

ESTRUCTURA ACAMICA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 1977 

FACULTAD OEPART~ 1 NSTIT!! ESCUELA CARRERA MENTO TO 

TO TAL 2 2 56 

11. Medic ina - 2 11 

12. 
I 

Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales - - 2 

3. Ciencias Agronómicas - - 3 

14. Cienc ias y Yumanidades 2 - 13 
I 

1
5

. 
Ingen iería y Arquitectura - - 16 

I 
16. Química y Farmacia - - 4 

17. 
i 

Odontología - - 2 I 

18. Cienc ias Eco nómicas 5 I - -
~ 

Centro Universitario de \ 19. 
1 1 ! Occidente - - 4 1 

1,0. Centro Universitario de 

11 

I 
I 

Oriente 6 " 

Sirve 4 carreras completas. En lo académico dependen de las respec 
tivas Facultades. -

Los Centros Universitarios sirven casi todas las carreras que exis
ten en la Universidad. a nivel hasta de 40. Ciclo. 

, , 
I 

.. 



110 

CUADRO No. 27 

RESUMEN DE MATRICULAS AÑO 1977-1978, POR CENTROS UNIVERSITARIOS 

Y UNIDADES CENTRALES. 

FACULTAD ,CENTROS UI IVERSIT . TOTAL UN1DADES TOTAL 
I OCCIDENTE ORIENTE CENTRALES GLOBAL 

Medicina 178 163 341 4.479 4.820 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 176 164 340 1.880 2.220 

Ciencias Agronó-
micas 116 293 409 1.477 1.886 

Ciencias y Huma-
nidades 309 324 633 2.801 3.434 

Ingeniería y Ar-
quitec t ura 254 179 533 5.895 5.328 

Química y Farma-
cia 68 51 119 858 977 

Odontología - 28 28 664 692 

Ciencias Eco nó-
micas 387 300 687 4.259 4.946 

TOTAL 1.488 1.502 2.990 21. 313 24.303 

FUENTE: Memoria Universidad de El Salvador, 1977. 
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c;ón de profesionales en una o varias carreras, adscritas 

y agrupadas, por lo tanto, a los estudiantes que siguen 

esas carreras. La gestión de planificación y administra

ción de dichas carreras, expedición de títulos forman 

parte de su dominio de aplicación. Recibe así mismo en 

algunos casos servicios docentes de otras Facultades, lo 

que per mite evitar la distracción de recursos en la dupli

cación de esfuerzos o La Unidad también mantiene el razgo 

interdisciplinario y f uncional. 

En la actualidad existen, en la Universidad de El 

Salvador, las siguientes Facultades: 

-Medicina 

-Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

-Ciencias Agronómicas 

-Ciencias y Humanidades 

-Ingeniería y Arquitectura 

-Química y Farmacia 

-Odontología 

-Ciencias Económicas 

Las Facultades señaladas administran un total de 

56 carreras, cuya distribución aparece en e l Cuadro No. 26, 

con un total de 24.303 estudiantes matriculados en el año 

lectivo 1977/1978. (Ver Cuadro No. 27) 0 

4 . 4 Instituto. Es una unidad que reune a un gru-
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po de Departamentos alrededor del criterio de dedicarse al 

cultivo de la ciencia en alguna de sus dos manifestacio

nes, bajo este signo es que funcionan los Institutos ads

critos a la Facultad de Ciencias y Humanidades. De fun

cionamie nto reciente es el Instituto de Investigaciones de 

la Universidad, que se proyecta bajo la otra dimensión, 

unidad encargada de la investigación; esta unidad planifi

ca y coordina dicha investigación para lo cual, cuenta con 

el aporte de cualquier Departamento, Instituto docente o 

Facultad. 

4 .5 Cen tros Regionales. Los Centros Regionales se 

fundaron en l a segunda mitad de la década del 60. El Cen 

tro Uni ve r sita rio de Occidente en 1966, con sede en la ciu 

dad de Santa Ana y el Centro Universitario de Oriente en 

1969, con sed e en la ciudad de San Miguel. Los Centros 

Regionales so n Unidades que reúnen Departamentos Académi

cos alrededor del criterio de prestar servicios a las Fa

cultades hast a un nivel de 40. Ciclo, con excepción de al

gunos Departa mentos que llegan a otro ni vel . El Centro 

Un i vers i tario de Occidente sirve completa la Carrera de 

Administración de Empresas. A un nivel superior del 40. 

Ciclo se sirven 4 carreras más. Los Centros Regionales 

tienen un Director que supervisa la función académica y de 

penden de la Rectoría de la Universidad. 

4.6 Secretaría de Extensión Universitaria. En la 
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Memoria Anual de la Universidad de El Salvador 1977, lee

mos "La Secretaria de Extensión Universitaria forma parte 

de la proyección social de la Universidad, que se concibe 

como: docencia, investigación y extensi6n", La Universi

dad por medio de esta Secretaria cumple con el compromiso 

de proyectar la Universidad hacia afuera, aprovechando 

los medios modernos de difusión cultural. Ahí se planifi 

can y coordinan las actividades de proyección social. 

Tal es, a grandes razgos, la situación actual. La 

autora del presente trabajo, considera .que cuando se exa

mina la estructura académica no ha de perderse de vista 

que ésta debe ser funcional y responder al estado de de

sarrollo socio-económico del país. En ese sentido debe

rán tenerse en cuenta dos dimensiones: 

-Toda estructura aca~émica debe adecuarse a la rea

lidad económica del país. Para el caso, la Universidad 

del país organi zada conforme al patrón "facul tativo" impli 

ca una enorme duplicación de esfuerzos que redundan en 

gastos innecesarios de recurso humano y financiero. Es 

fácil advertir como la estructura de la Universidad permi

te la situación que disciplinas afines en algunos casos 

son servidas por separado en cada Facultad, lo que a la 

par que exige docentes "distintos" presupone la existencia 

de todo un aparato burocrático de administración. En este 
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sentido la departamentalización en su acepción genérica, 

es la fórmula que permitiría un mejor y racional uso de 

los recursos con que cuenta la Universidad. 

-Toda estructura acad~mica debe garantizar el de

sarrollo no dependiente de la Universidad, por 10 tanto, 

debe ser un centro donde se investigue, donde se busque 

el cambio y la transformación. No debe la Universidad 1i 

mitarse a la descripción de nuestra realidad social o a 

reflejar de modo pasivo las idea s circundantes, debe, an

te todo, conformar una conciencia crítica, ser un verda

dero centro que propicie un clima de eficaz proyección 

social que ponga a disposici6n de la sociedad los medios 

que le permitan servir mejor los intereses de todos los 

hombres. Se vuelve a insistir en la departamenta1izaci6n 

como un camino seguro; pero no concebimos al Departamen

to en su unidimensiona1idad actual, se concibe el Depart! 

mento como una Unidad de nacencia e Investigación. La 

departamentalizaci6n debe propiciar las condiciones que 

permitan el rescate de las cuasi ignoradas funciones de 

investigaci6n. 

Debe la estructura académica garantizar la forma

ción crítica del estudiante, de modo que al profesionali

zarse esté apto no s610 para la asimilaci6n de cultura y 

tecnología extranjera, sino que cultive la ciencia. Y 

es a la luz de esta perspectiva, que es imperativo dotar 
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a los Departamentos de una organización tal que propicie 

la conversión de los mismos en verdaderas unidades de do

cencia e investigación. 

Finalmente no está demás señalar bajo esta cober

tura, que cualquier movimiento transformador debe estar 

enderezado a conseguir que el estudiante profundice en 

la ciencia y la técnica, haciendo acopio de un verdadero 

espíritu de iniciativa, para 10 cual, ha de contar con 

el auxilio de profesores especializados en un noble afán 

de servicio a la sociedad. 

5. Carreras y Planes de Estudio. 

En el enfoque general se estableció que la Universi 

dad, inmersa en la realidad salvadoreña constituye un 

subsistema de esa realidad. 

De esa manera, es de suponer, que las carreras que 

la Universidad ofrece estarán en concordancia con la diná

mica general del país. 

De ahí que las carreras y planes de estudio respon

den en cierto grado al proceso de desarrollo de industria

lización del país, el cual observa una integración progre

siva al proceso de desarrollo e industrialización de los 

países desarrollados . 
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Si la Universidad es el reflejo de el país y éste 

a su vez, una sociedad refleja de los países más desarro

llados, es lógico entender como los planes de estudio se 

enfocan en base a la transferencia del conocimiento tecno 

lógico de países más avanzados que responden a una educa

ción adecuada a otra estructura social. 

Precisamente en el períOdo que la economía del país, 

implementa con más fuerzas la industrialización 1960-1968, 

la Universidad desarrolla nuevas carreras, principalmente 

como un intento de ajustarse a dicho proeeso. 

Así puede verse como a partir de 1965, surgen ca

rreras como: Administración de Empresas, Ingeniería Quími

ca (Química Industrial), Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Industrial. 

Por otro lado la diversificación de carreras enun

ciada constituía una estrategia para la desconcentración 

de las carreras tradicionales: Medicina, Derecho, etc. 

Así también una estrategia para el incremento de 

la matrícula global de la Universidad . 

En 1963, la Universidad ofrecía 21 carreras y aten

día 2.000 estudiantes y en 1977, ofrecía 56 carreras y 

cubría una matrícula de 24.235 alumnos. Es decir que el 

crecimiento aproximado en tres veces de las carreras pro-
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vacó un incremento en la matrícula de más de 11 veces. 

La implementación de carreras nuevas es una estra

tegia del desarrollo educativo de gran valor; siempre que 

su implementación conlleve un estudio que la ubique como 

una necesidad del contexto social. 

A través del último decenio, en la Universidad ha 

proliferado la diversificación de carreras sin mayor aná

lisis previo, que por su misma inercia han desaparecido. 

De tal forma que haciendo un análisis de la estruc 

tura de la matrícula el mayor peso para las Facultades 

que además de haber aumentado la oferta de servicios, se 

identifican con el desarrollo económico y social del país; 

como son Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Económicas 

y la tradicional Facultad de Medicina. 

En 1977, por ejemplo (Ver Cuadro No. 28) de 15.133 

solicitantes el 21.2% optaron a las carreras de la Facul

tad de Ingeniería y Arquitectura, el 16J% a las carreras 

de la Facultad de Ciencias Económicas y el 15.1% a la 

Facultad de Medicina. 

Las carreras menos solicitadas son las de las Facu1 

tades de Química y Farmacia 2%, Odontología 2 0 7%. 

La diversificación de carreras permite un ofreci

miento más amplio de servicios profesionales, 10 que, indu 
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dab1emente, incide en el incremento de estudiantes en las 

Facultades con esta modalidad; esta situación se manifies-

ta durante los años de 1954 a 1970, tiempo durante el cual 

se nota un crecimiento en las Facultades que ofrecían me

jores oportunidades . El Cuadro No. 28 muestra claramente 

la situación mencionada. 

CUADRO No. 28 

MATRICULA Y SOLICITUDES DE INGRESO POR FACULTAD. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL (1954-1970 Y 1965) 

FACULTADES 

Jurisprudencia y Ciencias So 
ciales -
Medicina 
Odontología 
Farmacia* 
Ciencias Agron6micas 
Ingeniería y Arquitectura 
Ciencias y Humanidades 
Ciencias Econ6micas 
Centro Universitario de Oc-
cidente 
Centro Universitario de 
Oriente 

TOTALE-S 

*Hasta 1971, Ciencias Químicas 
Hasta 1973, Farmacia 
Desde 1973, Química y Farmacia. 

01strlDuclon po!. 
centua1 de ma-
trícula 
1954 1970 1971 

34.5 17.3 7.7 
21.6 23.0 18.4 
4.9 4.5 2.7 
4.2 2.3 3.5 

- 5.8 6.0 
24.7 25.3 20.4 
2.1 9.3 11 .5 
8.0 12.5 17.5 

- - -

- - -

100.0 100.0 000.0 

U1Strl0UClon por 
centual de Solici 
tudes de In~reso-

1965 1970 1971 

13.0 7.0 7.0 
32.0 30.0 15.1 
5.0 4.0 2.7 
3.0 2.0 2.0 
3.5 7.0 6.8 

14.5 2LO 21.2 
12.0 22.0 11.4 
17 .0 18.0 16. 1 

- - 9.2 

- - 8.5 

100.0 100.0 100.0 
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Al igual que las carreras los programas de los di 

ferentes Planes de Estudio tratan de ajustarse a la 6 . 

tructura social y económica imperante porque es a esa 

estructura donde el profesional que se forma irá a se r 

vir. Así mismo son instrumentos de 1imitaci6n y conse r . 

vaci6n de la cultura, ciencia y tecnología que requiere 

el pueblo. En general los planes de estudio de las ca

rreras universitarias se hacen sin consultar que tipo de 

personali dad representa el estudiante a la instituci6n, 

que motivaciones lo inducen a tomar decisiones académi

cas, que experiencias logra, que relación tiene la carre

ra con la sociedad. No se cuenta con una orientación 

profesional vocacional t lo que incide más tarde, en el 

futuro profesional, que como aspirante a una carrera uni

versitaria no hace una elección consciente porque tam

bién desconoce en gran medida, los problemas nacionales 

y el papel que en el futuro desempeñará como profesional. 

Por lo tanto la Universidad debe impulsar la crea

ción de nuevas especialidades y reorientar las existen

tes; así mismo se hace necesario crear carreras a nivel 

intermedio previa revisión de políticas de prioridades en 

las diferentes áreas técnicas, procurando la satisfacci6n 

de las necesidades sociales del país. Esta acci6n re

quiere de la realización de estudios serios y profundos 

de la realidad nacional que cuantifique necesidades y de-
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termine el número de profesionales que la Universidad debe 

producir; es decir, establecer indicadores para estimar 

demandas aproximadas en las diferentes carreras a fin de 

estimar la necesidad de graduados en las diferentes espe

cialidades, de tal forma de influir en el desajuste exis

tente entre la estructura de graduados universitarios y la 

estructura de la demanda de profesionales. Por otro lado 

una orientación adecuada disminuiría el elevado porcentaje 

de estudiantes que año con año se cambian de carrera y en 

última instancia pasan a engrosar la alta tasa de deser

ción que sufre la Universidad. 

5.1 Planes de Estudio. 

Concebidos como una integración de asignaturas nece

sarias para estudiar una carrera o especialidad que cubren 

el área científica básica y el área profesional t~cnica o 

científica especializada. Es necesario conocer su organi

zación y funcionamiento, su orientación y contenido, a fin 

de tener criterios amplios y concretos para su efectiva 

evaluación. 

Los planes de estudio de antes del año 1965, tenían 

como requisito básico para promover, el aprobar todas las 

asignaturas del nivel inferior; por ello la duración nor

mal de una carrera podía expresarse en términos de años. 
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También tenían como dificultad inmediata, el hecho de que 

los cambios de Planes de Estudio estaban sujetos a los 

cambios de Decanos . 

Con la inquietud de mejorar el Sistema y procurar 

dotar al país de más profesionales que contribuyeran a su 

desarrollo, el Honorable Consejo Superior Universitario 

acord6 en el año 1965, 10 siguiente: 

lo. Establecer el ciclo de estudio como base del año 

académico con duraci6n de 17 a 18 semanas, ordenan

do así el calendario escolar uniforme para toda la 

Universidad. 

20. Establecer el Sistema de Unidades Va10rativas para 

reordenar la estructura de los Planes de Estudio, 

dándose así una escasa valoración al trabajo o es

fuerzo que requiere el est udio de una asignatura . 

30. Introduciendo las Unidades Va10rativas se preten

dió flexibilizar los Planes de Estudio ordenados so

bre la base de pre-requisitos que son los c o nocimie~ 

tos previos que debe tener el alu mno antes de ini

ciar el estud i o de ot r a u otras asignaturas. Esto 

determinó que para concluir una de t erminada carrera 

se necesitaba ganar un determinado número de Unida

des Valorativas. 
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A pesar de la buena intención, la introducción del 

Sistema se hizo sin comprender los verdaderos objetivos 

que se perseguían, ni la concepción de los nuevos ins

trumentos. Aplicado el Sistema da lugar a introducir 

otros cambios, as; pues las asignaturas que anteriormen

te se ofrecían durante un año, se parten para ofrecerlas 

por Ciclos; ejemplo: la Introducción a la Economía se di

vidió en Introducción a la Econom;a I e Introducci6n a la . 

Economía 11, la Introducción al Estudio del Derecho se di 

vidió en Introducción al Estudio del Derecho 1 e Introduc 

ción al Estudio del Derecho 11, etc. 

A- partir de 1973, el Sistema de Unidades Va10rati

vas ha tenido a mantenerse pero con diferentes modalida

des, así que. en 1977. tres Facultades contaban con el 

Sistema de Unidades Valorativas (U.V.); pero con planes 

rígidos. 

El número de asignaturas en los Planes de Estudio, 

varían en nú mero en las distintas Facultades; as; mismo 

el número de Unidades Valorativ as tienen su variación de 

una Facultad a ot ra por e l hecho de que sólo se ha tomado 

en cuenta el número de clases expositivas o teóricas y 

de sesiones de trabajo; no se ha considerado el trabajo 

académico que debe exigir una asignatura. El número de 

Unidades Valorativas exigidas por las Facultades a efec-
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tos de completar estudios, varía de 132 a 220; situación 

resultante de las Un i dades asignadas a cada asignatura cu

ya variación oscila entre 3 y 12, con diferencias bien mar

cadas en una y otra Facultad. 

En la actualidad, en la Universidad no existe un 

Sistema definido de Planes de Estudio. Algunos de los 

Planes existentes ofrecen más flexibilidad que otros. Las 

ventajas de los Planes de Estudio se traducen en 10 si

guiente: 

a) Permite que el estudiante elija sus prop i as asignatu

ras en las cuales posea los requisitos exigidos, se 

procura así su propia formación. 

b) Ofrece al estudiante la oportunidad de cubrir en cor

to tiempo su carrera. 

Sin embargo, dichas ven ta jas no podrán ser efecti

vas si existen cupos limitados, falta de orientación voca

cional, dificultades en la programación de horarios de 

clases , etc. Todas las li mitaciones conocidas hasta aho

ra, han conve r tid o al estudiante en una persona que deam

bula recorriendo espacios entre clases y t i empos relativa

mente cortos; también se encuentra con espacios de tiempo 

relativamente largos entre clases. Las ventajas de los 

Planes de Estudio rígidos se concretan a la obligatorie-



124 

dad del estudiante a llevar determinada carga académica, 

por lo tanto se le obliga a responder por ella. Además 

de que dicho Sistema exige del cupo necesario para cubrir 

la demanda también es un factor que limita la capacidad 

de decisi6n del estudiante en cuanto a su formaci6n pro

fesiona1. 

5.2 Orientación y Contenido de los Planes de Estu-

dio. 

Actualmente algunos de l os Planes de Estudio com

prenden los aspectos formales planteados por la Reforma 

Universitaria en 1965 con algunas observaciones sobre 

el contenido y orientación de las diferentes áreas del 

conocimiento que contienen las asignaturas. 

Por lo general, en los ~lanes de Estudio es noto

ria la falta de correspondencia entre los objetivos de 

las carreras y los contenidos de dichos Planes; pues al

gunas asignaturas ca r ecen de objetivos inmediatos pro

pios de su naturaleza, existiendo casos en que la asign! 

tura no sirve más que como requisito de otros posterio

res. 

Así mismo es notoria la falta de coordinación de 

las Facultades que solicitan servicios con la Facultad 

de Ciencias y Human i dades; de tal forma que ésta desarro-

"\ 
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lla los programas independientemente de lo que pueden nece

sitar las distintas espec ia lidades acentuando aún más la 

falta de orientación, pues se obliga al estudiante a cur

sar las asignaturas humanísticas como un requisito formal 

de graduación. 

A manera de conclusión se puede decir que cada uno 

de los Planes de Estudios de las diferentes Facultades in

te-gra un conjunto de asignaturas de las cuales debe anali

zarse su secuencia operativa, la relación que guardan en

tre sí, su complementación y sus contradicciones, de mane

ra que se adecúen a la po1itica educativa de la Universi

dad y que respondan a la formación de profesionales capa

ces científica y técnicamente con una actitud crítica y 

consciente de la realidad en que se desenvuelven. 

6. Utilización del espacio físico. 

Debe aclararse de entrada que sobre la utilización 

del espacio físico de la Universidad, sólo se pudieron con 

seguir datos de 1972, año en el cual la Secretaria de 

Planeamiento realizó un diagnóstico del espacio físico. 

Dichos datos han sido modificados sobre todo en 10 que res 

pecto al Area Docente ya que se han construido varias edi 

ficaciones para aulas y auditorios. A pesar de ello, los 

datos que se presentan reflejan en alguna medida, la situa

ción actual. 
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En la utilización del espacio físico, ver Cuadro 

No. 29 se observa que en 1972, existían deficiencias en el 

área destinada a la docente y por el contrario un exceso 

en las áreas denominadas complementarias, las cuales si 

bien es cierto son importantes, éstas deben de adecuarse 

a la ubicación que les corresponde dentro de una institu

ción docente, donde el área prioritaria debe ser la docen

te. Ante esa situación se espera que los nuevos edificios 

construídos y por construir del área docente se hayan he

cho, con el criterio de equilibrar las áreas de utiliza

ción de acuerdo a indicadores de utilización deseables 

como son: el 65% para el área docente, 10% para el área 

administrativa, 5% el área de Bienestar Universitario y 

el 20 % de espacios complementarios. 

Sin entrar en mayor análisis se puede observar que 

las edificaciones universitarias tienen defectos en el di

seño, provocado por la falta de planes de desarrollo acadé

mico, por 10 tanto no existen i nstrumentos que fundamenten 

no sólo la estructura sino también la jerarqu;zación de 

las necesidades de construcción. En ese sentido las cons

trucciones universitarias no tienen orden estético ni fun

cional y 10 más importante carecen de perspectivas de futu 

ro porque cada edificación se realiza tratando de soluciQ

nar problemas latentes y de ninguna manera vislumbra resol 

ver problemas del mañana. 
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El aspecto de las construcciones físicas constitu

yen un aspecto importante para los alcances propuestos 

por la Universidad. 

Las construcciones docentes además de exigir un 

diseño estético es un complemento del desarrollo académi

co, no sólo en cuanto a capacidad de servicio sino en 

cuanto a implementación de metodología. 

Por lo tanto no debe, fomentarse el desarrollo 

físico, sino se cuenta con un plan de desarrollo académi

co sustentado por las políticas de desarrollo de la Uni

versidad. 

D. PLANEAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

Se ha planteado ya, el carácter vital de la plani

ficación en el desarrollo de la Universidad . Algunos au

tores en este dominio conciben la planificación como la 

aplicación de un análisis racional y sistemático al proce

so de desarrollo educativo, con el fin de que la educación 

cumpla con su función dentro de la sociedad en beneficio 

de la sociedad misma. Estas ideas son perfectamente adaQ 

tables al campo de la Universidad y por ello, la autora 

del presente trabajo, tiene muy en cuenta esa concepción 

para el análisis del Planeamiento Universitario. 

1. Características del Planeamiento. 

"'11 
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Un hecho que no admite discusión y así 10 reflejan 

los cuestionarios, es que existe un marcado interés por 

la planificación. Las autoridades centrales han compren

dido la importancia de la planificación, esto se refleja 

en la existencia de algunas Oficinas Locales de Planifica

cación adscritas a las Facultades o Centros Regionales; si 

bien, aún, se encuentra en estado larvario la iniciativa 

de establecer una Oficina a nivel institucional. 

El funcionamiento de las Oficinas de Planifica

ción ha propiciado en las autoridades académicas locales, 

la inquietud para hacer planes, implementarlos y evaluar

los. Esta característica es muy importante, ya que habla 

del propósito de las Facultades o Centros Regionales de 

normar su propio desarrollo, aprovechando racionalmente 

los recursos disponibles. 

Un razgo característico de Planeamiento en la Uni

versidad, viene a ser la ausencia de una Oficina Central 

de P1aneamiento Académico. Existe una Secretaría de Pla

neamiento que funciona unilateralmente, puesto que se dedl 

ca exclusivamente al desarrollo físico de la Universidad. 

Es natural, que las proyecciones en el desarrollo académi

co, implican la consideración del desarrollo físico y por 

ello, se debe concebir una Oficina de P1aneamien to a nivel 

institucional, que eng lo be los aspectos académicos y físi-
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coso En la organización de la Oficina en cuestión debe 

armonizarse los dos aspectos apuntados. 

El Planeamiento al nivel que existe, se realiza en 

forma aislada, respecto de la planificación de la educa

ción superior dependiente del Minist erio de Educación y 

de todo e l sistema educativo nacional. Dado que es del 

nivel secundario de donde recibe algunos de sus insumos, 

como son los alumnos , la Planif icación Universitaria debe 

tratar de romper el aislamiento y establecer relaciones 

no sólo con el resto del Sistema Educativo Naci onal sino 

con los órganos que planifican y dictan las políticas del 

desarrollo económico y soc ial a fin de que las políticas 

universitarias se adapten al todo del pa ís. 

2. Organización y Funcionamiento. 

Al examinar la informac ión recabada, se ve que 

tres funcionarios, en este caso mayoría, se inc l inaron 

por la alternativa e, esto es que el servicio de p1anea

miento en su dominio respectiv o, está ubicado a nivel de 

asesor ía; dos i ndicaron que se ub ic aba a nivel de Departa

mento y ninguno 10 ubicó a nivel de Dirección. Este he

cho mueve a pensar que aún no existe mucha confianza en 

servicios de planeamiento, puesto que la ubicación que ocu 

pa el servicio en la unidad local descarta la comunica

ción directa, como en el caso de la asesoría, lo que tam-
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bién ocurriría si su ubicación fuese a nivel de Departame~ 

to, aunque en menor escala . Esta situación puede conducir 

a la ruptura de la armonía entre las distintas secciones 

que integran la Unidad en la cual se inscribe la Oficina 

de Planeamiento y ello der i varía en el divorcio entre los 

planes de desarrollo y las actividades académicas . 

En 10 que se refiere a la organización, se debe de

cir que la situación organizativa y operativa de las Ofi 

cinas de Planeamiento es a la cuál más diversa a juzgar 

por las opiniones recogidas, así come por 10 que se ha ob

servado. Los nombres que toman las Oficinas encargadas 

del Planeamiento son variadas, debido, fundamentalmente , a 

la ausencia de una clara delimitación de funciones, 10 

que trae aparejado, además, traslapes nocivos de funcio

nes. Sin embargo, esta situación es perfectamente supera

ble, con la elaboración de un cuerpo de funciones para las 

Oficinas de Planeamiento, en el que debe refulgir con luz 

propia la concepción de planeamiento, lo cual además de 

ser una buena gUla de trabajo, reportaría enormes benefi

cios a la comunidad universitaria. 

Al examinar la información suministrada acerca de 

las tareas prioritarias (Cuestión 111-5) vemos que las 

opiniones se encuentran repartidas por igual en cuanto 

a que las Unidades deben dedicarse a "elaborar diagnósti-
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cos y pronósticos de la situaci6n" y a la "elaboraci6n, 

desarrollo y eval uaci6n de proyectos !!; solamente un funcio 

nario se pronunció por la "elaboración de programas". La 

realidad indica que el 80% de la s Unidades se dedican a 

la elaboraci6n. desarrollo y evaluación de proyectos. 

La situación se~alada en el acipite anterio r indi

ca que las actuales funcion es generales de las Ofici nas 

de Planeamiento se enderezan a la solución práctica de 

los problemas que implican el crecimiento' vegetati vo de 

la Universidad . Si se tiene en cuenta la poca investiga

ción sobre la realidad socio-econ6mica y cultural del 

país en su dimensión hist6rica. es fácil ver que asisti

mos a un planeamiento que no parte de un conocimi ento de 

la realidad s del estadio de desarrollo socio-económico . 

que en definitiva es lo q~e entrega las directrices del 

desarrollo de la actividad académica; luego está a la 

orden del día la implementación de planes de desarrollo 

académico no concordantes con el estadio de desa rrollo 

socioeconómico que vive el pa;s. No debe olvidarse. por 

otra parte. que lI el microcosmos de la Universidad debe 

reflejar fielmente el macrocosmos de la sociedad en conju~ 

toll. 

Las funciones que des empeña una Oficina de Planea

miento las podemos desglozar en generales y específ icas. 

Por funciones generales. en el presente trabajo, s~ en-
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tienden las que realiza la Oficina como un todo y las esp~ 

c,ificas las que realizan cada una de sus Secciones. Con 

el objeto de recoger opini6n en ese sentido, se prefirió 

la cuestión abierta (Ver 111-17 y 111-18) 10 que signifi

có, desde luego, una diversidad de respuestas. Un pequeño 

esfuerzo de condensaci6n indica que las funciones especí

ficas deben girar alrededor de: la programación de activi 

dades académicas variables en cada Ciclo de estudio; dis

tribución de espacios físicos, atención de estadística e 

información, cálculo de proyecciones, estudio de recursos 

humanos y financieros, todo ello en forma periódica. En 

cuanto a las funciones generales, se señalan: la búsqueda 

constante y el establecimiento de la relación entre las 

funciones básicas de la Universidad que se materializan 

en la docencia, investigaci6n y extensión; elaboración 

de diagnósticos sobre la realidad econ6mica, política y 

social del país, a fin de ubicar los planes en el contexto 

nacional; la realización de estudios permanentes de las 

condiciones generales de educaci6n. Cabe mencionar aqu í 

que la conformación de un cuerpo de funciones similar al 

descrito, viene a corroborar 10 que al principio se dijo 

sobre el interés que despiertan en los funcionarios y au

toridades académicas, aún locales, los servicio s de pla

neamiento. 
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3. Personal y Asistencia Técnica. 

La información suministrada por el cuestionario 

muestra que el personal que presta sus servicios en las 

Oficinas de Planeamiento establecidas, es graduado de edu

cación superio r o universitario; pero ninguno es especia

lista en Planificación; las respuestas de 4 funcionarios 

así 10 indicaron al responder a la cuestión 11-5, uno 

solo indicó el predominio del nivel "estudiante de nivel 

superior o universitario" y ninguno señaló la existencia 

de personal sin preparación a nivel superior o universita

rio. Esto es, pues, un buen s igno, ya que el predominio 

de personal de aquel nivel, permite, sin duda, a las Ofi

cinas de Planeamiento contar con el concurso de personal 

con criterio universitario, con vivencia universitaria, 

conocedores, entonces, del contexto universitario, que les 

permite después de recibir los conocimientos y técnicas 

adecuadas implementar un proceso adecuado de planifica-

ción en la Universidad. 

No se escapa que para toda unidad de trabajo debe 

ser una constante la preocupación por la superación inte

gral de personal en las diversas especialidades. En el 

sentido apuntado, el panorama que se saca en claro , cara~ 

teriza una situación precaria. La información fue solici 

tada en la Cuestión 11-6; 4 funcionarios indicaron que 
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nunca se ha recibido, en la unidad respectiva, asistencia 

té cnica en materia de planeamiento. En lo que se refi er e 

a becas al exterior, la situación no mejora, puesto que 

al indagar sobre las becas para estudios relac io nadas con 

el Planeamiento Universitario (Cuestión 11-6) 4 funci ona 

rios indicaron que el personal IInunca ha sido Qecado ll y 

sólo uno respondió que lIeventualmente hay algOn becado ll
• 

El panorama descrito en líneas anteriores, es natu

ral, debe superarse. Las funciones que cumple una Ofici

na de Planeamiento, demandan la asistencia calificada y 

la prestación de asesoría técnica por parte de organismos 

internacionales, tales como : OEA, UNESCO, AI0 y otros, en 

materias de expertos. Tal como se mostró, se cuenta con 

un buen principio: el predominio de personal con nivel 

académico universitario, 10 cual debe ser aprovechado int~ 

gra1mente; debe impulsarse un adecuado programa de becas 

al exterior, solicitar la oportuna asistencia técnica a 

los organismos correspondientes; de lo contrario se priva

ría a la Universidad de los adelantos que, en materia de 

planeamiento, se aplican en otros países. 

4. Elaboración y Ejecución de Planes. 

Al observar las características de planeamien to en 

materia educativa, la mayoría de los funcionarios consid~ 

ran que las Oficinas encargadas de esa actividad deben 
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elaborar los planes y orientar y evaluar su ejecución (Cue! 

tión 111-3), esto ha tenido lugar en 3 de las 5 Oficinas 

representadas (Cuestión 111-4) es decir, no se advierte 

un acentuado divorcio entre lo que debe ser y lo que hay 

en realidad. 

Por otra parte, los funcionarios en su mayoría, 4 

en total, indicaron que los planes generales elaborados 

en su Unidad, se han ejecutado parcialmente y ninguno señ! 

ló no ejecución de planes; señalan, además, que la causa 

de la ejecución parcial de los planes es la "falta de apo

yo" (Cuestión 111-14), repartiéndose por igual los que se

ñalan como causa la "falta de recursos" o la "poca practi

cabilidad de los planes". 

En lo que se refiere a la evaluación de los planes 

elaborados y ejecutados, 3 de los 5 funcionarios señala

ron que la alternativa b, la mediana es la que predomina, 

esto es, algunos planes han sido evaluados. 

Se ve claramente, que la inquietud de las Oficinas 

de Planeamiento, resienten la falta de apoyo para sus acti 

vidades, esto, parece ser, entra en conflicto con lo que 

se señaló acerca de la valoración que las autoridades aca

démicas tienen de los servicios de planeamiento; por ello 

la autora del presente trabajo, considera que la falla hay 
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que buscarla en el nivel de ubicación de los servicios que 

como ya se señaló, descarta la comunicación directa y no 

despierta la debida confianza. 

5. Utilización del Chi-cuadrado (X 2) como Instrumento de 

Análisis. 

A fin de completar la parte meramente descriptiva 

de la investigación, se ha considerado conveniente some

ter los datos estadísticos, en función de variables ordi-

nales, a una prueba estadística conocida como chi-cuadra

do: x2 . Las consideraciones que motivaron su aplicación 

obedecen a que es un modelo eficaz en el caso de obtener 

inferencias en el análisis de datos estadísticos en las 

ciencias sociales, cuando 10 que se propone es comparar 

cuestiones de hecho con cuestiones de opinión. La aplica

ción del modelo se hace como técnica de bondad de ajuste, 

esto es así porque 10 que interesa es conocer si el modelo 

teórico es compatible con la distribución empírica. En 

este sentido se supone un modelo equiprobable. Las hipo

tesi s serán las siguientes: la hipótesis de nulidad formu

lada a través del criterio de que no existe diferencia 

significativa entre la situación del p1aneamiento univer

sitario y la opinión de los funcionarios encuestados; la 

hipótesis alternativa será obviamente una hipótesis de 

diferencia1idad. Se adoptó un nivel de significación 




