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I UTRODUCC I ON 

His t óricamente la Universidad de El Salvador ha es 

tado víncul ada coyunturalmente con l os procesos po líticos 

soc i a l es de l a soc i edad sa l vadoreña . La Un i versidad d e El 

Salv~or se caracteriza por desarro l lar aná l is i s objet ivos 

sobre la realidad social y l os c onflictos social es , po l íti 

cos e ideo l ógicos entre los sectores económicos y po lític~ 

ment e domi nan tes y l os sectores que conf orman el mov i mi e n-

t o popular . La Universidad hace cienc i a con los análisis 

cr í ticos sobre l a realidad soc i al para or i entar cient ífic~ 

mente su quehacer educativo . Desde esta perspectiva , en--

t r a en contradicción con e l Es t ado y l os sector es de l paí s . 

La importancia de nuestra investigación radica en 

e l rescate de los proces o s sociales que se expresan como -

contrad i cc i ones entre l a un i versidad y e l Estado. Tales 

cont r ad i cc i o nes son e l product o de l a agud i zac i ón de la -

crisis económi ca polític a e i deológ i c a de l s i s t ema soc i a l 

v i gent e en l a formación económi ca social sa l vadoreña . Nues 

tra preocupac i ón es analizar soc i o l óg i camente el proceso -

de cambi o en su función soc i a l , de la que tradiciona l mente 

había venido desarrollando a través de l a historia . Estos 

dos aspectos son ampliamente desarrollados tant o en l a de 

f i nic i ón de los objet i vos de la investigación como en e l -
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objeto de estud i o, partes que fueron presentadas en nues -

tro diseño de invest i gación, pero que hoy para ub icar a l -

lector consideramos hacer necesario de su conocimiento s u 

contenido específico y que anal ice cómo el equipo enmarca 

el análisis de una problemática social concreta. 

La orient ación del objetivo general está enmarcada 

e n exp licar sociológicamente l o s e l ement os po líticos e ide~ 

lóg icos que general la cri s is capitalista y que repercuten 

en la func ión social de l a Un iversidad de El Salvador. En 

su aspecto más específico se intenta: a ) Alcanzar una expli 

c ación científica de s u quehacer po lítico dur ante la década 

70-80; b ) Analizar su pa pe l h istórico como proyección de su 

función social crít ica frente a la crisis capitalista en 

nuestro país. 

El o bjeto de estudio se centra en e l análisis con-

creto de la función social que cumple la Universidad de El 

Salvador durante la década 70- 80 . Por Función Social enten 

deremos además de s u Docencia, Investigaci ón, Extensión, -

etc ., los aspectos re lacionados con l o po líti co e i deológi 

co que van cambiando de acuerdo a la coyuntura sociopolíti

ca e n q ue se d esenvuelve la univers i dad . 

La Func ión social q ue aume la universidad se vuel--
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ve un factor de contradicción, dado que tiende a elevar los 

niveles de conciencia al interior de la comunidad universi 

taria y a la poblac ión en general . Es as í como nuestra hi 

pótes i s de trabajo se enuncia de la siguiente manera: "La 

Un i versidad de El Sa l vador como parte de la formación eco 

nómica salvadoreña cap i t a lista se vió obligada a asumir su 

Función Social bajo una proyección tendiente a popularizar 

su proceso académico- c i entífico frente a una descompos ición 

polít ica e ideológ ica del Estado . En tal sentido la univer 

s idad desarrolla crecientemente una Función Social mucho -

más crí tica, frente a la agudización de l a crisis social -

en que se encuentra e l capitalismo de la década 1970 - 1 980 " . 

Metodo lóg icamente el trabajo presenta tres capítu

los; e l primero está e nunciado de la siguiente forma : "Con 

sideraciones sobre la Cris i s Económica y la Crisis po l í tica 

e Ideo l ógi ca en la Formación Económica Social Salvadoreña". 

El segundo : "La Univers i dad de El Salvador en el Context o 

Histór i co" . El tercero : li La contrad i cc i ón entre l a Políti 

ca de l Estado y la Univers i dad de El Sa l vador" . Se han es 

tructurado tomando como punto de part i da su posición y el 

papel que juega frente a los intereses de sectores domina~ 

tes. Estos sectores analizan a la Universidad de El Salva 

dor fuera del contexto socio - po l í tico , desconociendo además 

sus antecedentes histórico-sociales y su proceso de refor -
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mas. En la Década 70-8 0 su quehac er educativo es enrique -

cido con nuevas concepciones progres istas y democráticas, 

orientadas a buscar un camb io en sus bases filosóficas unl 

versitarias . 

En el Cap ítulo 1, analizamos el proceso po lítico e 

ideológico de la crisis sa lvadoreña haciendo una relación 

de los princ i pales hechos y actores que se hicieron sent ir 

dentro del proceso y que fueron dando existencia al mlsmo. 

En el Cap í tulo 11, se trata de interpretar la posi 

c ión universitar i a orientándose básicamente a lo q ue fue -

el Manifiesto de Córdova y s us posibl es i mp licaciones en el 

quehacer, e l análisis y su concepc ión de lo que debe de ln 

terpretarse como autonomía, un cambio en las concepciones 

del quehacer educativo. Se destaca la i mportancia de la -

educación como factor fundamentales para reproducir la -

ideología de la c l ase dominante y por lo tanto el med i o 

adecuado para transmitirla de generación a generac ión. 

En el Cap ítulo 111, se analiza el proceso de con-

trad icciones ue se viene generando entre el Es tado Sa lva

doreño y la Universidad de El Salvador. Las contradiccio

nes coyunturales que se dan durante la década 70- 80 , consi 

deramos que no se dan a i s ladamente o circunstancialmente -
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si no que se encuentran dent ro de l as po líticas y estrate

gias del Estado Sa lvadoreño y sus órganos de represión, -

con e l objetivo de controlarla o minimizar su papel e in-

f luencia en el proceso de lucha reinvindicativa dentro de 

la crisis salvadoreña. 

Estarnos concientes de que el análisis de aspectos 

coyunturales p uede no ser la me jor metodología, p ero cree

mos que s i son correctos para identificar todo el proceso 

de contradicciones y definir claramente cual ha sido todo 

el pro ce s o de l a Universid ad de El Salvador ante la crisis 

y como ha sido afect ada po r ella . Po r último hay que re-

sal tar el hecho de que no existen estudios sistematiz ados 

sobre la Uni versidad de El Salvador, lo cual limita la pr~ 

yección de este traba jo pero que pone d e manifiesto la ne 

cesidad de est udiar más a fondo a la Univers i dad y toda la 

problemática q ue g ira alrededor de e lla , ya que es el vín

culo científico con la realidad s ocial. 



CAP 1 TUL O 1 

CONSIDERAC I ONES SOBRE LA CRISIS POLIT I CA E 

I DEO LOG ICA DE LA FORMACION ECO OM ICA SOCIAL 

SALVADOREÑA . 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIO NES SOBRE LA CRISIS ECONOMI CA y 

LA CRISIS PO LITI CA E lDEOLOGlCA EN LA FORMA 

ClON ECONOMICA SOC I AL SALVADOREÑA . 

1 . 1 Antecedentes Histór i cos: 1968 - 1972 . 

La creación de condi c i ones para permitir l a -

expansión y modernizac i ón de l a econ omí a es e l signi-
- - -

f icado que tiene el mode lo de integraci?n centroameri 

cano , e l cual responde a una estrategia que imp l emen-

taría e l marco de dominación en El Sa l vador : Desarro -

l li smo , Reformi smo y Repres i ón . Es t e modelo fué aus -

piciado por algunos grupos el i tistas centroameri canos 

y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) -

e n e l perí odo de 1950 - 1959 . 

I mp l emen t ar e l desarro llo cap i talista de l área 

mediante la industrialización por s ustitución de impo~ 

taciones, era la fina lidad de estos grupos , ap licando 

ciertos mecanismos que permitieran un equi librio al -

p ro ceso inte gracionista . Se establecerían los ajus --

tes necesarios a través de l tratami ento recíproco y -

de la p l a ni ficación regiona l que pos ibilitar ían la --
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-
creación de un mercado de cons umo interno centroameri 

cano, paralelo a la i mplementación de una serie de re 

formas como la Transformación Agraria y Tributaria 

que permi tirían alguna redistribuc i ón de la riqueza . 

En un primer momento se consideró por parte -

del imperialismo norteamericano que el proyecto refor 

mista tení a las característ i cas muy socializantes y -

estatizantes . Fué l a Revo l uc i ón Cubana la que obliga 

al imperialismo a darle un nuevo g l ro a su política -

exterior en re l ación a Amér i ca Latina', convirtiéndose 

en los primeros años de la década del sesenta e n el 

primer defensor y propulsor de l reformismo . Además 

l a Revolución Cubana había demostrado que el Socia lis 

mo es p o s ible en una formación económica social de ca 

pitalismo depend i ente , contribuyendo con ello a que -

e l imperial ismo norteameri cano imp l ement ara en el área 

centroameri cana un enfoque económi co- soc i a l que logr~ 

r a la hegemon í a r e specto a l mod e lo cepalino y q ue se 

l legó a conocer como la Alianza par a el Pro greso . 

Es claro que el entrar e l proceso de integra-

ción económica en una fase compet i tiva entre los miem 

bros del lIercado Común Centroamericano ( MCCA) se fue -

ra diversificando y ampliando el mercado de productos 
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a través de la producción y exportación , pero sln que 

ello significara más empleo, ~ejoras salariales , mej~ 

res condiciones de vida para el campesino y el obrero . 

En e l caso de El Sa l vador esa fase no i mp idió l a sal~ 

da de l a pob l ac ión al exteri or , permitiendo que se e~ 

tacionara en los pa í ses vecinos . Este fenómeno , más 

e l hecho de que en un momento determinado la burgues í a 

sa l vadoreña estaba controlando mercado s considerados 

estratégicos, fueron causa fundamenta l para que "10s 

grupos capitalista s emergente~ de Honduras calif icaran 

a los sal vadoreños como los Japonese~ e imperialistas 

de Centroarnérica 11 1/ . 

Este fenómeno es un indicador claro de que el 

mode l o agro - exportador salvadoreño hab í a s i do incapaz 

de absorver s u pob l ac i ón agr ar i a en su totalidad e in 

corporarla a una forma de producción capitalista más 

desarrollada q ue superara l a limitación presentada --

po r la economía sa lvadoreña de depender cas i exc lus i-

vamente de la producción de cult ivos de café , a l godón 

1/ LDPEZ VALLECILLOS ITAlD : "Rasgos Soci ales y Tendencias Políticas 
En El Salvador (1969- 1979) , Revi sta ECA. NQ. 372- 373 , Oct .-Nov. 
1979 . VCA Editores . P. 863 . 
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y az úcar, c uyos pr e cios depende n d e l o s precio s e n l o s 

merca o s int e rnacio na les, de la explotación de l a fuer 

za de trabajo del c ampesino y o brero, y q ue por otro 

l ado implica el desplazamiento de cultivos más neces~ 

rlos para la población de má s bajos recursos, esto a 

la larga cre a ría condiciones objetivas y s ubjetiv as -

para el orige n y desarrol l o de grupos populares que -

pasar í an a ser la vanguardia de las clases exp lot a das 

en la l ucha por defender sus intereses, sus anhelos y 

aspiraciones . 

" Al no haber existido una c oordinación de po -

líticas de desarro llo , l os benefic ios de la inte gra--

ción y el desarro llo tendieron a concentrarse en los 

núcleo s urbanos principale s e n f o rma muy desi gual e n -

tre otros p aís es y en benefic i o de estratos s ocia les 

relat ivamente reducidos" 2 / . Esto reflejó c larame~ 

te el desarro llo desigual que mantenían los paí ses --

centroamericanos dentro de l proceso de integración, -

cuyos efectos repercuten profundamente en las relacio 

nes económicas - po líticas entre Honduras y El Sal vador . 

21 SECRETARIA PEF11lWENI'E DEL TRATAIXl DE INTEGRACI ON CENTRO.AMERICANA . 
"Desarrollo Integrado de Centroc3JTerica en la Presente Décadatl

• 

Instituto para la Integración de América Latina . INTAL . 
Buenos Aires 1973 . P. 4. 
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El resquebra jami e nto de l MCCA, s e fu~ hacien 

do latente durante la d~cada 60 - 70 hasta llegar a su 

mome nto d e crlSlS más aguda en 1969 , cuando se da l a 

famosa "guerra de l as 100 horas", entre Honduras y El 

Salvador. Se podría decir que fue el resultado de las 

medidas económicas-políticas tomadas por el gobierno 

de Honduras en l a primera mit ad del año 69 y q ue pro

tegí a n los intereses d e los terratenientes hondur eño s 

y que afectaban directamente lo s intereses económicos 

d e la burguesía salvadore ña dado que "el modelo de d e 

sarro llo i ndustr ial salvadore ño , a l perder s u mercado 

hibuerense , sufre un daño irreparab le en cuanto baja 

su producc ión manufacturera y aumenta s us gastos de -

transporte al no poder ut ilizar la carretera panameri 

cana e n la comercializac i ón de sus me r canc í as a los -

otros paí ses" l./, convirti~ndo se en un hecho legativo 

para la economía de la clas e domi nante salvadore ña , -

hecho agravado por la forma que adquirió la solución 

que se le intentó dar al problema y que fu~ a todas -

luces una solución militar y no una so luc ión po lítica, 

la cual agudizó el confli cto socia l y mostró claramente 

3/ LOPEZ VALLECILLOS: Obra Citada P. 863 . 
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las debilidades del sistema económico salvadoreño . 

1.2 Las Relac ione s po líticas de l a Crisis. 

En la esfera po lítica salvadoreña marca según 

la historia, que para contene r la penetración comu---

ni s ta y seguir promoviend o los procesos reformist as , 

la única vía de l ogr arlo era pos tulando candidatos ml 

litares para pres identes, utilizando la estructura del 

poder militar como maquinaria política de domi nación . 

Su efectividad de cumplir c on las po líticas -

trazadas tanto internas como externas, no excluye el 

hecho que s e manifiesten c onflict os entre los grupos 

domina ntes y aquellos sectores q ue reclaman la i mp le-

mentación de un p r oyect o refor mista concreto e n nues -

tro país y no e aquel que nos haga crece r más la deu 

da externa y la d ependencia . económica y po lítica de -

la re gión (Estados Uni dos) . 

La formac ión tanto de part idos políticos pro-

gresistas y conservadores así c omo revolucionarios --

con nuevas orientaciones ideológ i cas , es el marco en 

que se va des envolviendo la vida política salvadoreña . 
~ 

As í podemos mencionar el Movimiento Nacional Revolu--
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cionario ( ~¡R : 1958 - 195 9 ) formad o por un grup o de 

pro f esionales de clase media, los c uales defendían la 

po lítica social demócrata . El Partido de Acción Reno 

vadora ( PAR ), de carácter progre sista , nacionalista , 

formado por un grupo de obreros e intelectuales , te-

nía influencia del partido comunista sa l vadoreño y p~ 

ra 19 70 se formó la Unión Democrática Nacional i s ta 

(UDN ) . 

Estos partidos políticos llegaron a represen

tar a l ternativas concretas de partici'pación pop u lar -

ya que intentaban proyectar cambios al interior de la 

formación económica salvadoreña (FES), diferentes a -

las propuestas por los representantes del capitalismo 

depend iente en el pa í s . Lo impor tante de estos hechos 

radica rincipalmente en la razón de que esos parti- 

dos de alguna manera representaban los intereses pop~ 

l ares de un sector mayor it a rio de l a población salva

doreña, evitando el cierre del espac i o político para 

la izqui e r da moderada aceptada por el Estado, pudien

do part icipar en los procesos pol íticos dentro del -

marco legal per~itido por éste. 

Es bien claro el hecho de la existencia, den 

tro de l os sectores populares , de dos tendenc ias , con 
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intereses comunes que intentan luchar por razones es -

traté gicas con métodos d i ferentes , es decir un sector 

que se agrupa e intenta imp ulsar y agotar la lucha de 

los sectores populares dentro del marco Le ga l - J uríd ico 

permitido por el Estado . Otro sector que se organlza 

con la c lara concepción de que e l esquema po lítico --

de l Estado está agotado y que es necesario buscar nue 

vas a lternativa s de lucha q ue permita n el cambio es - -

tructural en el país, así como supe~ar gradualmente -

l a s formas de exp lotación a l~ que ha sido sometida -

la pob lación salvadoreña durante tanto tiempo . El --

Partid o Demo cráta Cristiano ( P . D. C.) que representa -

en su estructura interna dos t en encias bien marcadas : 

"Una intelectualmente seria , i deológica bregando con 

el signi ficado de Cristianismo y Política, y más tar-

d e influenciada por una tradición 1arxi sta . La otra 

era pragmática , or ganizacional, anti - i deo l ógica y ca~ 

dillista, en la tradición de las maquinarias políti --

cas" 4/ . Llegaría a sumarse a los partidos de oposi -

ción convirtiéndos e posteriormente en una alternativa 

popular al inte gr arse a la Unión Nacional Opos itora. 

4/ ARl'1STRONG ROBERT- RUBIN JA.NEI' S. "El Salvador: El Rostro de la Re 
volución". Colecci ón Debat e - Vol . 2. UCA Editores . Terce 
ra Edición . San Sal vador. El Salvador. 1986 . P. 55 . 
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Po s t e rior a la Guerra con Honduras , e l Esta d o 

Salvadoreño e n mano s del Partido de Conciliac ión J a- -

cional ( P . C. N.) que responde a los intereses de la --

c l ase dominante en el poder, experimentó en los años 

69 - 70 un "espíritu " de unidad nacional, que p ronto 

evidenció un deterioro en las relaciones pol íticas ya 

que e l gobierno d e Fidel Sánchez Hernández se burló -
- -

s ist emáticament e de las aspirac iones del pueblo y su 

mismo arribo al poder fué avalado por la oligarquía 
- -

siendo este sector quien había decid ido que los mili -

tares serían quienes tendrían el poder político , pero 

en la representac ión de sus intereses económicos . 

Las e lecciones de Alcaldes y Diputados de Mar 

zo de 1970 fue una muestra de cómo el gobierno de Sán 

chez Hernández, utilizando l os recursos del Estado, -

logró acorra l ar l os í mpetus de los par tidos de opos i -

ción y volvió más autoritario s u rég i men con e l obje -

tivo de detener las demandas populares que se gestaban 

ante "los efect os de la crisis produc ida por el quie -

bre de la integración económica , e l desempleo causado 

por el regreso d e los salvadoreños en Honduras , la d~ 

nuncia y agitación permanent e de los sectores a~luti

nados en la Univers i dad de El Salvador <UES) " 5 / 

5/ LOPEZ VALLECILLOS ITAlO . Obra Cit . P. 863 
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832. Sl"tUaClC: 

b l a~an _e ~9~cc~acia p~~ d o ~~mocraci¿ 3D ~~neral pa -

Id b '\..:rgue - -

co~t inGe u i l iza~~o l~ ~i~ja maq inaria burg~~s ~e l -

l) / • Sie rldo 2.3í CO;.') se ez¡) li ,:,"l el s i gni::ic~ 

.3/ LE:ü~~ '/LN::~l·;.=rt ~L.r:·~n . " la ?c!"--::"aci :: sCo",re : L~ :'Je:T¡,:l-.c'].."'.:.3. y .1..a 
~~~cr_ '-~.12' ,:t . [2C(;1-:' L . ~:¡lUc.··:r'.::.~Q ¡·.oscú . J . CJ ·-1Ct. 
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nales que les da buenos r esult ados dentro de un proc~ 

so electorero , aunque los mecanismos que utilizara p~ 

ra ello fueran ilegales y en todo caso no representa

t ivos de la volunt ad popular . 

Por otra parte , ante un constante proceso de 

represión po lítico militar , económica y soc i a l, l as -

o r gani zaciones populares hab í an llegado a la conclu-

sión de que la l ucha armada era e l único camino para 

obtener el poder , paralelo a t o o un desarrollo de con 

d i c i ones objet i vas y s ubjetivas que s~ int erre lacion~ 

ban en la práctica concreta y que har í an ver la pos i bi 

lidad real del triunfo de un proyecto democr~t i co -r ev~ 

l uc ionario . "El proletar i ado no p ued e limitarse a to 

mar posesión de la máquinaria estatal (es decir la bur 

guesa ) y ponerla en marcha para sus p r opios fines, si 

no que debe destrui r la y demolerla" 7/ señala Lenin . 

Las relac i ones económicas y po líticas antes -

descrit as se fundamentan en las condic i ones ob jetivas 

de exp l otación que permitieron sentar l as bases para 

7/ Ibid . P . 10 
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la radicalización de la crisis soc i a l. Est as se gest~ 

ron con el -Iercado Común Centroamericano y afloraron 

aún más con l as coyunturas económicas, políticas y ml 

l i t ares de 1969 y 1972 en la soc i edad salvadoreña : 

" El 8% de la pob l ac i ón rec i be aprox i madamente e l 50% 

de l ingreso naciona l ; el 92% de la población recibe -

e l 50% del ingreso nac i onal; el 30% d e la pob l ación -

d i sponía de meno s de ~ 12 . 00 cada mes , lo que es i gual 

a ~ 0 . 40 d i arios , y el 58% de l a pob l a ció n d i sponía -

de menos de ~ 24 . 00 cada mes , l o que es igual a ~ 0 . 80 

d i a rios . Estas condiciones fueron generadas pr inci--

palmente por e l proces o de tenencia de la tierra en -

e l cual el 91 .4 % de propietarios posee un 21 . 9% de -

las tierras cultivadas , en tanto un 0 . 4% posee e l 37 . 7 

de esas tierras . En propie ades super i ores en exten -

sión a 50 hectdreas e l 1 . 9% de los dueños posee el --

57 . 79%" 8 / . 

8/ LOPEZ VALLECILLOS ITALO : Obra Cit . P . 867 Y 868 . 
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1.3 El Auge e l eS Fuerzas Socia l es de l Período 1972 -

1977. 

La dominación ejercida por la oligarquía y el 

gobierno que se basa en la fuerza y en la imposición 

sene~an V Dla tean las Dr i meras premisas de una cri -

sis institucional que ha de vivirse en la sociedad -

salvadoreña a finales de l gobierno de Fidel Sánchez -

Hernández, convirtiéndose en un serio obstáculo para · 

lograr sus as p iraciones (mantener el status quo ) y p~ 

ra el nuevo go bierno a elegir en 1972 ' que se vió obl i 

gado a desarro llar y forma r en todo e l ámbito nacio -

nal or anizaciones parami litares, como l a Organización 

Democrát ica ~~ac ionalista ( ORDEN ), así como dar amp lias' 

facultades a los cuerpos de seguridad ( Guard ia Nac io 

nal, Policía Nacional y de Hacienda) de manera que -

p udiesen contener el descontento especialmente de --

aquellos que :;:¡ropagaban ideologías consideradas por el 

Es tado anárquicas y contrarias a la democracia . 

Al i~Dulsarse esta situación se estaba buscan 

do defender las relaciones de producción dominantes y 

un sistema es-ructural injusto, que se desenvolvía -

dentro del merco de la Dóctrina de la Seguridad Naci~ 

nal ( DSN ) con una marcada ideolo g ía anticomunista, --
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con un esquema fascis ta concebido como una alternati 

va para defender los privilegios de la c lase dominan

te a costa del sacrificio de la población y e una -

verdadera democrac ia. 

En marzo de 1972 se llevan a cabo elecciones 

presidenciales para suceder a Fidel Sánchez Hernández, 

figura política que representaba los i nteresés econó 

micos de los partidos conservadores ya que "A pesar -

de haber logrado llegar a un acuerdo con la ol i gar-- 

qu~a, que todos los pres i dentes anteriores a él con s i 

deraban indispensable ..... la derecha esta a disgus 

tada porque Sánchez Hernández interpretaba la victo - 

ria casi total de l Partido de Conciliación Naciona l -

en las elecciones de 1970 como un respaldo a sus poli 

ticas reformistas y perturbada por el hecho de que el 

ministro de agricultura Enrique Alvarez "ove ja negra " 

de una de las catorce familias, había formado una co 

misión para estudiar el problema de reforma agrar l a -

en 1969 y enfurec i da por un proyecto de Ley referente 

a l a irrigació n, el drenaje y la uti lización de tie-

rras marginales . (Le y de Avenamiento y Riego ). Es 

taba sobre todo muy d i sgustada porque Sánchez Hernán

dez había respaldado personalmente estas inicia tivas 

en septiembre de 1970 y efectivamente, firmó el decre 
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to e Ley en noviembre" 9/ . Estos eventos convencie -

ron a los conservadores de que un cand i dato prop i o ser 

viria mejor a sus intereses y lo encontraron en la pe~ 

sona de l General José Alberto Medrano . 

Los partidos de opos i ción reflexionaron larga-

~ente después de las ser l as pérdidas que sufr ieron en 

la cont i enda elector a l para d iput ados en 1970 y , en --

septiembre de 1971 , formaro n una coalición de Oposi- - -

c ión: a Unión Nac i ona l Opositora ( U . N . O . ), en la cual 

es tab an incluidos el PDC , el MNR y el Partido Unión De 

~ócrata Nac ionalista (U DN ). Estos llebavan como cand o 

datos para Pres i dente y Vi ce - pres i dent e al Ingeniero -

J osé Napoleón Duarte del PDC y al Do ctor Guiller mo a -

nue l Ungo de 1NR . Por su parte el p artido ofic i a l de -

nomin6 como candi dato a l Coronel Arturo Armando Mo li a . 

La UNO tenia muchas pos i b ilidades d e tr iunfar , 

principalmente por represent ar los intere s es populares 

d e la mayoría de l a población salvador eña es decir --

d e los campesinos , obreros y estud i a ntes, intelectua - -

9/ BALDYRA ENRIQUE : ll El Salvador En Transi c ión" . Colección Debate 
Vol. 3 , 1a . Edición . UCA Editores , San Salvador, El Sal va
dor . 1984 P . 69- 70 . 
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les etc . Los fundamenLal d e l a U O en esos momentos 

es lo que representab para la socieda y para la cre 

dibilidad mi sma de l sistema político salvadoreño , ya 

que a su interior estaba forwada por la pequeña y me 

d iana burgues í a , intelectuales, elementos progres i s -

tas d la i gles ia, trabajadores del campo, obreros , -

empleados públicos , etc .. 

Como era esperado, el triunfo de la UNO se dió , 

pero fué negado y el gobierno llegó al extremo de in

terrumpir la divu l gación de los recuentos parc i a les y 

el " Consejo Centra l de Elecc i ones no d ió ni siquiera 

los cómputos totales el escrutinio arreglando un ac 

ta en que aparecía gana do el PCN por escaso margen -

a efecto de q ue fuese la Asamblea Legislativa la que 

decidiese la elecc i ón . Ln esta forma correspondió al 

Con greso de Diputados ( f ieles y obedientes a l único -

poder po lítico de l país o e l ejecutivo) declarar elec 

to al Coronel Arturo Ar ando Malina" .1 0 / 

Es c l aro que los candidatos , la U O Y el pue -

10/ LOPEZ VALLECILLOS ITALO : Obra citada P . 868 . 



- 18 -

blo buscaron una n" eva expres ión j buscaron ante todas 

las inst ancias legales que l es recono cieran el triunfo, 

que respetaran el proceso po lítico, todo fue en vano .-

As í e l 25 de marzo de 1972 se inició una revuelta mi li 

tar liderada por el Coronel Benjamín Mejía y por el Ma 

yor Pedro Antonio Guardado y que tenía su ubicación en 

las barracas de los cuarteles el Zapote y San Carlos. 

La rebelión buscó e l apoyo de algunos sectores 

progresistas mode rados y de los Demócratas Cristianos 
. ' 

y s u objetivo bás ico era reivind i car el derecho a l -

sufragio del pueb lo y el de promover un régimen de --

just i cia soc ial. IIG l ower Va l divieso y Duarte se tur-

naron para hacer transmisiones radiales instando al -

pueblo a apoyar la rebe l ión. No hubo un l lamamiento 

a tomar las armas y aparentemente , no se hizo ningún 

esfuerzo por distribui rlas , a pesar de que Duarte Pl -

d ió a sus simpatizant es que obstruyeran e l avance de 

las fuerzas gubernamentales. Fuerz as l ea l es de fuera 

d e la capital, la Guard ia Naciona l y l a Fuerza Aérea 

s ofocaron la rebelión". 11/ La Rebe lión fue un fraca -

11/ R~YPA ENRIQUE : Obra Citada P . 73 
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so ebido a l apoyo que del exterior r ec ibió S&nchez -

Hern&ndez , las infi e .c ias entre los impuls ores de la 

rebelión, el apoyo de fuerzas leales al gobierno y la 

no clara conciencia y preparación de la poblac i ón en 

la r~belión . 

Después de estos hechos, el sistema int entaba 

mantener l a dominación de las fuerzas armadas en una 

ali anza con l os grupos economicamente más significati-

vos del país . El diseño original excluí a la posibil~ 

dad de una derrot a y asumía q ue e l partido oficial p~ 

dría gradualmente, incluir l os sectores más ., ' "". . lnamlCOS 

de la clase media ya que l os partidos aglutinados al-

rededor de la UNO pud i ero n quebrar en la práct ica esos 

pensamientos y poner en ruta del triunfo e lectoral a 

la oposición . 

Por otro l ado la rebelión t ambién puso de ma-

nifiesto l a pos ibi l idad que dentro de las fuerzas ar -

madas en un momento coyuntural pudiera ponerse al ser 

VlClO de los interses de l pueblo y en comp l eta contra 

dicción con el poder oligárquico. Sin embargo los --

sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas se 

i mpusieron , aún a costa de que probablemente se p udo 

transformar el Estado y de producir un pacto social -
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que e n l a prá ct i ca p ud i e r a haber l os a c ercad o a ot r os 

sectores político s r epr e sentantes de la población . 

El acceso de l Coronel Mo lina bajo el lema: D~ 

finición, Decisión y Firmeza, signi ficó un crec i mien -
. -

to e n la represión de todos aquellos sectores políti-

cos que cuestionaran el estatus CJ.'-"o en la sociedad sal 

vadoreña y que de alguna manera tienden a concient i --

zar a l pueblo sobre los problemas más serios que gen~ 

ra la crisis . Una de las primeras medidas fué embes -

tir a los maestros agr pados alrededor de la Asocia--

ción Nacional de Educacores Sa l v doreños (AND ES 21 DE 

JUNIO) e intervenir militarmente la Universidad de El 

Salvador ( UES) e l 19 de julio de 1972 . 

Aquí se observa cómo claramente la Fuerza Ar-

mada e s uti li zada para reso l ver militarmente un pro --

blema políti co , i deológico y soc ial que , por lo mismo 

requería de soluciones de otro tipo . Según Charles -

Anders on, " el p recio de admisión a l a área política -

centroamericana se paga en dos cuotas : la primera es 

demostrar cierta "capacidad" de poder y , la segunda -

es la disponibilidad a atenerse a las reglas existen-

tes" 12/. 

12/ Ibid P. 98. 
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Para l o s partidos políticos de oposición y p~ 

ra las o rgani z aciones populares cada vez era más difí 

cil su participación en los procesos electorales deb i 

do al fraude sistemát ico. Por otra parte, la claridad 

y conciencia de l análisis de l os elementos po l íticos e 

ideológicos del momento los llevó a dirigir sus fuer-

zas , a poner en evidencia el carácter dictatorial y -

represivo del gobi erno . Fué así como a nte todo l as -

organizaciones de masas y los grupos armados populares 

se fueron perfilando como los motores del movimiento 

popular sa l vadoreño, independientemente del desarro- -

110 de los partidos políticos tradici onales y en una 

c lara contradicción que los llevó a una escisión de l 

PCf)surg i endo los primero s grupos armados . 

Para intentar superar a situación deplorable 

de los trabajadores salvadoreños y el deterioro econ~ 

mico en que se encuentra el país, es que surgieron --

grupos guerrilleros identificados plenamente con la -

clase trabaj adora y con l a clara concepción d e derri-

bar el poder oligárquico. Fue así como en 1970 se --

forman la "Fue rzas Populares de Liberac i ón (F.P.L.), 

dirigidas por obreros , maestros, es t ud i antes, etc ., -

s u estrategia, de guerra popular prolongada y su tác -

tica, ajustic i ar figuras vinculadas a la oligarquía, 

U-) Partido Comunista . 

BI BLIOTECA CEI TRAL 
Utl IVr..:'(SI ·'.t\C DE EL S::"l.V.G.OOR 
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el rég i men y Or den . En 1971 , t enemos el Ejército Rev~ 

lucionario del Pueblo (E PP ) comp u e sta por obreros, es-

tudiantes y campesinos, s u estrateg ia era la guerra de 

guerri llas y s u táctica de acc ione s mili t ares contra -

instalaciones de gobiern o . Para 1 9 7 5 tenemos : la Fuer 

zas Armadas de la Resistenc ia Nacional (FARN) que sur-

ge del asesinato de Roque Dalton , está formada por ob~ 

ros, estudiantes y campeSlnos con su est rategia de in-

surrección popular y su táctica de secuestros po líti--

cos, empresarios promin ent es y acc i one s contra la orga 

nización paramilitar ORDEN " 1l./ y para 1979 las Fue rzas 

de Armadas de Lib eración (FAL). 

Entre l as or gan i zac i ones de masa que buscaban 

interpretar la real i dad para buscar soluciones a su --

p rob l emát i ca tenemos: el Frente de Acc i ón Popular Uni -

ficada (FAPU) en s ept iembre de 1974; el Bloque Popular 

Revo lucionario (BPR) que surge en julio d e 1975 --

después de la masacre estudiantil (*); y las Ligas Po-

13/ Ibi d . P . 97 Y 99 . 

(,':) Perpetrada por las Fuerzas de Seguridad del Estado Salvadoreño en 
contra de una manifestación realizada por la Universidad de El Sal 
vador para denunci ar la violación de su autonOl1Úa por elementos de 
la Guardia Naci onal y el Ej ército, que penetraron violentamente en 
el campus del Centro Universitario de Occidente (Santa Ana ). 
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pulares 28 de Febrero CL? - 28 ) a princip io de 1977 , -

brazo polít i co d e ERP ; las cuales debido a un efecti 

vo trabajo de concientización política ganan adept os 

en los gremi os y asoc iac iones campesinas , probladores 

de tugurios, estudiantes universitario s y de s ecunda 

ria, etc .. 

As í pod emos menc iona r a fili ados a l BPR a la -

Federación de Traba j adores de l Campo (FECCAS - UTC) , a 

los Univers itarios Revo lucionarios 19 d e J ulio (UR- 19) 

d e la Univers i dad de El Sa lvador, a la Unió n d e Pob la 

dores de Tugurios CUPT ), al Comité Coordinador de Si n 

d icatos Jos é Guillermo Ri vas (CC S) , el Frente de Uni 

ver s i tarios Revo lucionarios ( FUR - 30 ) de l a U. C . A. y -

la Asoc ia c i ón de Educadores Universitarios ( AEU ) e 

la U. E . S . Al FAPU se encuentran afiliados : FENASTRAS , 

Movimiento Revolucionario Campes i no , Vanguard i a Prole 

taria , Unión Nac i onal de Jornaleros , Asoc i ac i ón de Es 

tud i ant es de Secundaria, Or ganizac i ón Ma g isterial Re 

vo l ucionaria y e l Frente Universitario Estudiantil Re 

vo lucionario Salvador Allende . Afiliados a LP - 28 te 

nemos: Ligas Populares Obreras Campes i nas, Li gas Popu 

lares d e Es tud i a ntes Un i versitarios CLL - UES) y Li gas 

Popul ares Obreras . Es to l es permite absorver y res -



- 24 -

ponder a las me d i das rep r es l vas de l r~gimen de l~ lina, 

con la concepción d e l a necesidad de gravitar alrede 

dor de un proyecto democrático revolucionario que pe~ 

mita cambios profundos , para l o cual tambi~n buscan -

el apoyo de los i ntelectual es, elementos progres istas 

de la pequefia burgues ía, sect or de avanzada de l os 

profesional es y todos aquellos que de alguna forma 

presentan una i deo logía progres i sta . Las organiza--

ciones populares habían demostrado su poder basado -

principal mente en su capacidad de aglutinar gran canti 

dad de sectores y en l o j ~s to de sus demandas . La 

respuesta fué la represión desat ada por el r~gimen . -

Abundan l os ejemplos: La Masacre de Tres Ca lles 

(1 975) , La Cayetana (1974), Chinamequita , Santa Bár

bara, San Pedro Perulapán y la desaparición de líde 

r es obreros y de dirigentes de Partidos Po líticos con 

ev i dentes s i gnos de desarticular e l proceso de desa-

rrollo de las Or ganizaciones Pop ulare s . 

El Régimen de Mo l ina ant e e l avance de l as o r 

ganizaciones popul ares , instrumentalizó organi smos p~ 

ramilitares más complejos que los anteriores ta l es ca 

mo : Unión Guerrera Blanca 

de carácter po l ítico como : 

CU.G. B. ) FALANGE Y otros 

O. M. C. O. M. , M. N. S . J . Y 
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O . R . D. E . N .. 
. (:', ) 

También aplicó la po lítica reformlsta 

para d is minuir las tensiones populares, pero esto cau 

só un descontento a la oligarquía , esta no vió el pr~ 

ceso reformista como un se guro d e vida para el siste -

ma y reaccionó d e una manera intransigente que i nclu-

so hizo uso de s u aparato par ami litar para destruir -

la pos i bilidad de l proyecto , de tal fo r ma que a pesar 

de que Holina y la Fuerza -Armada que lo respaldaba h~ 

bía ase [.urado li no dar un paso atrás lI, el proyecto fué 

modificado sustanc i lmente , d e acuerdo a l os intere --

s es de la ol i garquía. 

Dentro de e se período de 19 72 - 1977 , otro echo 

de gran i mportancia fue la persecus ión de la i g lesia, 

principalment e desde que tom~ conc i encia de l problema 

socioeconómi co que sufre l a pob l ación salvadoreña y -

por el papel que , debe proyectar para poder trans f or-

mar esa problemática, a través de la línea pastoral -

adoptada en la c onferencia Episcopa l Latino americana 

en ¡-:ede llín e n 1968 . Al convert irs e el papel d e l a -

(;',) Reformas : Nacionalizando las concesiones de l a Internaciona l Rail 
road of Central .Arneri ca (IRCA) y entregó e l manejo de las opera
c i ones de l a I RCA a la autoridad del puerto de Acaj utla , aurrentó 
el salario mínilro de l os trabaj adores agrícolas , inició un tímido 
programa de reforma en 1976 para lo cual destino 60 , 00 0 manzánas 
de t i erras contrDl ada por e l gobierno en San tvriguel, Usulutan y -
creó e l Instituto de Tr ansformación Agraria IsrA. 
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iglesia m&s militante y m&s crítico, al analizar la - 

realidad q ue se vivía y confrontarla en la práctica , -

estableció un vínculo con la población dando, origen a 

las Organizacio nes Cristianas FECCAS - UTC . Por lo que 

empezaron a confrontar al i gual que las otras organ iz~ 

ciones populares una m&xima represión . Ejemplos con- 

cretos son : La muerte de los padres Alfonso Navarro , -

Rafae l Palac i os , Alirio Napo león Mac í as , Rutilio Gran 

de y Monseño r Osear Arnulfo Rome ro (1980). 

1. 4 Profundización de la Crisis po lítica de 1977 - 1979 . 

ESTe período es catalogado en la historia sal

vadoreña co ~o el período de máxima represión en todos 

los ámbitos i deológicos - polít icos de la nación . Es 

aquí donde el libre juego político abre sus puertas a 

los máximos organismos y aparatos de Estado de domina 

ción y coerción , con el objetivo de imponer un o r den -

que prevalezca ante cualquier agrupación independiente 

de su orientación política ya sea conservador o revo l u 

cionario. 

El Es tado burgués ha intervenido abiertamente -

para defender la hegemonía de la clase dominante, por 

medios coercitivos (fuerza jurídica: Ley de Garantía -

y Orden Públ ico, po lítica y militar: Estado de sitio -
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y Cl i ma d e Represión). Es t a he g emonía que está Slen-

do c ue s t ionada por las clas es subalternas ha logrado -

impactar en las relaciones internacionales, pres iona~ 

do a l gobierno de esa fo r ma , para que cambie su polí-

tica de represión ; aunque las respuestas violentas de 

los grupos populares por su parte no son lo suf icien -

te para detener el clima de represión, aún cuando ha 

provocado un clima de espanto entre lo s grupos econó -

micos dominantes . 

Esta crisis hegemónica de orden orgánica , se -

gún Gramsci se debe entender como una " ... ruptura en 

tre la estructura y la superestructura , que es el re -

sultado de cont radicciones que se han agravado como -

c onsecuencia de la evoluc i ón de las estructuras y de 

la ausencia de un a evolución paral ela de l a s uperes --

tructura . . . " 14/ Esta tiende a resquebraj ar el siste 

ma hegemónico de la clase fundamental, y por l o tanto 

plantea la necesidad de una nueva clase fundamenta l, 

de un nuevo Bloque Histórico , el cual según Gramsci -

debe entenderse bajo la perspectiva de establecer la 

14/ PORTELLI HUGUES . "Gramsci y el Bl oque Históri co " . .coceaba Edi
ción . Editori al Si glo XXI . México 1978: P . 121 . 
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"relación entre la estructura y superestructura ... co 

mo el punto e partida para el análisis de como un sis 

tema de valores cul turales (ideologí a ) penetra , se ex 

pande , soc i a liza , e integra un sistema soc i a l . .. f i nal 

me nte ... como s e q uiebra la hegemon í a de l a c l ase d i 

r i gente , se construye un nuevo s i stema hegemónico y -

se crea un nuevo b l oque histórico " 15/ . Para e l caso 

sal vadoreño e l b l oque h i stórico l o ha conformado la -

c l ase domi nante burgues í a - o l igarquí a , qui enes han co~ 

f i ado su gest ión a otro grupo ( intele ctuales) . El -

cual es fuertement e cuestioncdo a f i na l es de l a déca 

da 70 - 80, por e l avance de l as fuerzas revolucionar i as 

q u i enes present a n como a lt ernat iva de solución a lo s p r o 

b l emas soc i o - po líticos la confor mación de un n uevo b l o 

ue h i stórico . 

El espac i o po lítico de apertura que l os am--

p l i os sectores de l a soc i edad const ruyen sir ve n para 

q ue se pronuncien ante l a i nsat i sfacción de l as n e c e 

s i dades materia l es y soc i ales de las gran des mayor í as . 

15/ Ibid . P . 9-10 
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El centro educat i vo más recepT ivo en pro d e corres;o~ 

C2r a l o s sect ores más despose ídps h a s i do l a Univer 

sidad de El Sa lvador, la cual a través de su quehacer 

educativo (Li bertad de cátedra) y s u autonomía proyec 

ta al educando la realidad que está viviendo el pro le

tariado, realidad que só lo puede se r comprendida y a na

lizada a través del materia lismo Histór i co . 

Dentro de las actividades políticas que se de 

sarrollaron en este período tenemos l a elección para 

optar al cargo de Presidente de la República, siendo 

e l candidato ofi c i a l por el partido de Conciliació~ -

'laciona l PCN . el Corone l José Humberto Romero y po!' -

el partido de oposición Unión Na cional Opos itora U; jQ 

c~sé Antonio Moral es Erlich y el Coronel Ernes to C_a-

ramo unt. La Unión Nacional Opos ito ra en un intento -

ce buscar un reencuentro con las Fuerzas Armadas , ~o 

c era su programa de gobierno , tratando de recuperar -

_as posiciones perdidas y reflejar ante éstos que en 

: a oposición no había resistencia a encabezar un g0-

b ierno con elementos mil itares, siempre y cuando se -

susier an en práctica reformas sociales que favorecie 

ran a la "masas " y cambiasen l as formas autori t3.r i:3.s 

ce gobierno . 



Esta recomposic ió~ política e ideológica con~ 

tituye un hecho social mu~ relevante, ya que ello va 

a contribuir a que el día de mañana e l PDC se convier 

ta en el partido oficial. Po r otra parte responde a 

una de las dos tendencias existentes al interior de l 

mi smo desde su formac i ón , " s iendo sus máximos repre -

sentantes José Napoleón D·..:.arte y Julio Adolfo Rey Pre~ 

des" 16/ aún con todo yeso, una vez iniciado el pro 

ceso electoral viciado qU2dando como único ganador el 

candidato propuesto por el sector oligárquico y mili 

tar para presidente (José Humberto Romero ). 

Los candidatos de opos ición Coronel Claramount 

y Dr. José Antonio Morales Erlich junto al pueblo y -

sus organizaciones que 103 habían respaldado se t oma

ron la Plaza Libertad, en un gesto con el cual denun 

ciaban el nuevo atropello a la volunt ad y clamor pop~ 

lar, al mismo tiempo que =xigían a l Consejo Central -

de Elecciones y a l ejérci~o mismo para que intermedi~ 

ran e hicieran valer los ~ntereses de l pueblo salvado 

16/ ARMSTRONG ROBERT , RUBIN JA}ITT S . Obra Citada P. 55. 
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l'eño expresados a tr vés de l voto popul ar. 

Este proceso electoral viciado evidenció en -

la práctica que dentro de un sistema capitalista no se 

pueden , según las i deas de Lenin, "calificar de libres , 

i guales, democráticas y populares, las elecciones ce 

lebradas en tales cond iciones, pues las palabras sir 

ven para ocultar la verdad , para ocultar que la pro -

p le ad privada de los med ios de producción y el poder 

po lítico s iguen en manos de los explotadores y que por 

eso no se puede hablar siquiera de libertad efectiva, 

de igualdad efectiva para los exp l o t ados 11 17/ 

La respuesta de la Fuerz as Ar madas fue enten -

i da como un claro res pa l d o a l Genera l Romero, ya que 

ésta p rocedió ese 28 de febr er o al desalojo violento 

de todos los congregados en d i cha p laza y que repre -

sentaban el clamor popular , imponiéndose desde ese e~ 

tonces un régimen autoritario dictatorial, mantenien

do un estado de excepción , a ún por enc i ma de la Ley y 

ajeno a cua lquier cuestionamiento por parte de las insti 

17/ LDIIN VlADIMIR ILICH . Obra citada P. 9-10 
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tuciones intermedias el ~l smo go bierno , e xcluyendo -

d el p roc eso político las or ganiz ac iones populares, -

evitando la efectividad de la opo s ición para gobernar . 

El pueblo por su parte responde ante este he 

cho con la toma d e fábricas, Embajadas, Catedrales , -

Ofi c inas Públicas, man ifestacione s , etc .. "La guerr~ 

lla por s u part e, t ambién incrementó s u empleo de la 

violencia , duplicó el número d e sus acciones, los ase 

sinatos de p ersonas d e l as fuerzas de seguridad y pa

ramilitares y tripli có represent ativamente y aumentó 

al doble el número de secuest r os" 18/ . 

Ante el fortalecimiento y creación de nuevas or

g anizaciones s i ndica l e s y el fo r ta lecimiento de la -

i g les i a, e l General Romero hace un llarrado a la "Uni dad " 

ya que como representante máximo de la po lítica Estatal 

cons i dera que el "Estado debe ser un árbitro y no un e l~ 

mento de agudización de tensione s , las cuales deben -

desaparecer por medi o d e la colaborac i ón y no por el 

1§./ BAlDYRA, ENRIQUE . Obra Citada P. 94 



a niquilamiento de r es i s tencia " 19/. En su lucha con -

tra el terrorismo y la subversión establece la Ley de 

Defensa y Garantía de l Orden Público en noviembre de 

1977, que fue creada a instanc i as de la oligarquía c~ 

mo un medio para actuar con mayor firmeza a la oposi -

ción revolucionaria . 

Con la llegada de Romero al poder se fortale -

ce nuevamente el poder d e direcc i ón económica, po líti 

ca y soc i a l (reorganizac ión política de la empresa 

pr i vada ANEP Y e l dominio de l Frente Agrario de la Re 

g ión Oriental ). En la práctica estos sectores dominan 

tes se dirigen a l os m' l i tares y no a l gobierno para 

que manejaran la c reciente presión de la movi l izac ión 

de los sectores popul ares , que incluían demandas labo 

rales así como demandas por el cese de la represión -

d irigida contra e llos . 

19/ GUrros VEJAR, RAFAEL . "La Crísis política en El Sal vador 1976-
1979" . Revista ECA ~o . -36 9- 370-Julio-Agosto UCA Editores , 
San Sal vador , El Salvador, 1979 P. 516 . 



La Iglesia a través ':'e ;:onserlor Oscar Arnulfo Romero 

cuestiona y denuncia la represión contra el pueblo 

s alvadoreño l legán d03ele a conocer como "La voz de 

los sin voz", defens~r de los oprimidos , convirtiénd~ 

se en un medio de de~uncia de la injust i cia socia l -

que reina en El Sal v2dor, gozando de credibilidad na

cional e int ernacion~l , fundamentalmente a raí z de su 

conversión espiritual y c ristiana , la cual l o hace to 

ma r una posición obj2tiva de l a realidad sal vadoreña 

como una respuesta a l a represión de3atada por el Es 

tado salvadoreño a l ~ cual la misma i glesia no escapa . 

Dentro de ese esquem~ de repres ión 10n señor Romero su 

po proyectar su conc~encia c ristian a (y de la i g l esia) 

frente a l autoritari3mo, represión e injusticias so -

ciales, de ahí que S".] p ensamiento y acción pas tora: se 

enmarque en una pers~ ectiva diferente a la asumida - 

por otros ob i spos, n~s hallamos así ante un Arzob i spo 

que trasciende e l do~umento episcopal para convertir

l o en vehícu l o de co~cientización y humanismo cristia 

no . 

Para la coy ~~tura de mayo - junio y julio lo s -

acontecimientos soci~les que se le presentan al gobie~ 

no son más difíciles de resolver tanto en el plano p~ 

lítico , como e n el p:ano económico . Por ejemplo : 
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1) Constitución de l Foro ¡ aciona l . 

Como r espues ta a l llamado e Un i dad Nac ional, se i~ 

corporan los parTidos tradicionales al FORO , el --

cual se desarrolla dentro de un clima de represión , 

persecus ión de la Iglesia Católica , a partidos po -

líticos, Hovimiento nacional Revolucionar io, Unión 
- -

Democrática Nacionalista , y el Part i do De ócrata -

Cristi a no, etc .. As í como t ambién frent e s popula-

res : FAPU - BPR - LIGAS , Sindicat os , Asoc i ac iones 

-ragisteriales , campecinas : FECCAS , FUSS, UTC , FES I~ 

CONSTRANS , ANDES , FENASTRAS , ETC .. As í como den--

tro de un estado de sit i o . 

2 ) Proces o Electoral para Al c a l des y Diput ados . 

Para elegir a sus nuevos representantes se enfren-

tan con una As amblea dominada por el partido polí-

ti co conservador . 

3 ) En e l P lano Econó . ico las causas que más se aducen 

para exp licar la crisis e conómica son : intensific~ 

ción de los problemas políticos interno s , l a desa-

celeració de la Inversión Privada , fuga de capi--

t ales nacional es y de muchos empresarios extranje -

r os , el a l ejamiento de la i nversión extranjera . -

Sucediendo lo s acontecimientos en es te p la~o de la 
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sisuiente manera : 20/ 

a) Un ace l erado proceso inflacionario que experi -

mentó un crecimiento de un 7 % en 1976 a un 12% 

en 1977. El incremento fue ocasionado por los 

bajos aprov i sionamient os internos que elevaron 

l os precios de los granos básicos y otros pro -

d uctos a limenticios . En 1979 el problema se ha 

a gr a vado por l a suces i vas a lzas del pet róleo y 

sus derivados , e l a lza de la electricidad , etc . 

b) ~ l crecimiento real de la econoní a entre 1976 y 

1978 osciló entre e l 4% y 5% , tasa que es ln--

f luenciada por el reducido c recimiento del sec 

tor agropecuario . La fa l ta de dinamismo se de 

be fundamentalmente a la dec linación en los pr~ 

cios de café y de otros productos de exportac i ón 

y el bajo crecimiento de las i nvers iones . 

c) Ll crecimiento ind us trial apenas en un 3% en 1 978 , 

basado p rincipa l mente e n la demanda interna ya 

20/ GUIDJS -.DAR , :KAFAEL . Obra citada P. 510 
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que las exportaciones no fue ro n muy importantes 

en e l per í odo . La situación de la industria se 

refleja en el estancamiento q ue experimentó la 

importación de bienes de capita l e int ermed i os , 

t ambién por el decrec i miento de l sector cons ---

trucció~ e n e l área industri a l. 

d ) La compos i c ión de la ocupación en las d i st i ntas 

ramas de la act ividad económica en 1978 p res en-

ta variaciones muy poco pronunciada con respec -

to a los años anterio r es . Tanto en el sect or -

agropecuario como en el manufacturero hubo mar-

cadas disminuciones en l a ocupació~muy poco co~ 

pensadas por el aumento que experi mentaron l os 

sectores construcción , c omerc i o y serv icios . 

e ) La conducta de l sector externo fue desfavorab_e 

para la economía salvadoreña a part ir de l 74 . 

Las exportaciones s ufrieron en 1978 una caída -

del 10 . 5% con respecto a 1979 , en tanto que l as 

i mportaciones superaron a l as de 1977 gracias -

a l levantamiento de las medidas restrictivas y 

la pérd i da de dinamismo de las actividades in- -

dustriales internas . 

81 BLlOT~C. CENTR!~L 
11 " ... , " ) 11~ El ';¡ILV.,\OG1:! 
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Paralelo a l a fase decadente a ~~eentraba e l 

go bierno de Romero, e~ 'J i caragua e l Frente Sandinista 

de Liberación raciona~ fSLN, derrotaba política , mili 

tar y d i p lomáticamente a l régimen de Somoza en Julio 

de 1979, victoria que fue pos ibl~ gracias a la unión 

de una diversidad de =uerzas sociales . Este hecho re 

percutió fuertemente 2n El Salvador , ya que e l hecho -

de q ue la Guardia Nac ~onal de Nicaragua fuera venc i da 

mi lit armente, d isuelta y sustituí da por el FS LN, im-

pactó a la Fuerza Armada Sa l vadoreña y a la mi sma ol i 

garquía , porque el l os podrían correr el mismo pro ceso 

dado los a ltos nivele 3 d e corrupción , repres ión y ex

p l otación a que tenían s ometido al pueb l o . 

Cada d í a é l ré g i men de Romero era más i nesta

ble inc l uso , el gobier~o de los Es tados Unidos de Nor 

teamérica con Carter a l frente, dado el triunfo del -

FSLN en Nicaragua , se inclinaba a p l antear una alter

nativa q ue sust ituyera a l régimen de Romero, con el -

propós ito de no permi Lir que l o mismo suced i era e n El 

Salvador, a través de la instauración de un rég i men -

democrático y l a excl~s ión de la izquierda de cual--

qui er pape l importante del proceso . Este p l an daba -

pr i or i dad a la le giti~~c ión de un gobierno prov i sio -

na l revolucionario por medio de una serie de reformas 
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que ensanchaban l as bases de apoyo popula r de dicho -

gobierno . " Este p l an s in embargo se re l egaba a un se 

g undo lugar, la restaurac ión del Estado de derecho , -

la cual deberá de realizars e en algún momento ind eter 

minado en el futuro rr 21/ . 

Entre los f ücto r es que se d iero n a lrededor de l 

General Romero y que incidieron en su caída están: 

- Publicac i ón en l a Prensa Gráfica del informe de la 

O. E . A., s obre la s i tuac ión de l os Derechos Humanos 

en El Salva or o Efectuada en Erero de 1979 . 

- Continuaba suspend i da provisionalmente la ayuda no~ 

te americana as í como se manten í a la pres ión en l a -

forma de aprobación o censura a través de voceros -

estadounidenses a la realización de l ré g i men . 

Ret iro de algunas misiones , diplomáticos y comer

ciales ( Japón entre otras de l país ). 

21/ BA.lDYRA, ENRIQUE . Obra citada P. 108 
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Amenaz a de con ena a l r é gi men e n l a XII I reunión de 

la OEA a c e lebrars e e n l a Paz Bolivia en Octubre de 

1 97 9 . 

- Triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua -

(Julio 1979 ). 

- Creciente deter i oro d e l a imagen internacional con 

motivo de la represión a gudizada y acumulada en 1972 -

1979. 

- Firme pos ición d el Arzobi s po r. e San Salvador, Mons e 

ñor Romero en defensa de los derechos humanos de la 

población . 

- Des contento de los s ectores del gran capital que 

ori g i nalmente brindaron apoyo económico - político al 

Genera l Romero. 

- Falta de credibilidad a las promesas de "Apertura -

Democrática", rotundo fracaso de l "Dialo go Nacional" 

y r e chazo del a nuncio d e celebración de e leccio nes 

libres en el futuro . 
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- Cr e ci e nte pola riz a ción d e f uerzas soci a l es e n re l a --

ción de la lucha i deo l ó g i ca de s a tada a r a íz del f ra 

cas o gubernamental . 22 / 

1.5 Las Co y unturas de l Período 19 79 - 1980 . 

Ante los efectos en el nivel político y que --

han sido s uficientemente estudi ados a través de la es 

tructura productiva del país en el período de 1977 -

197 9 , el incontrolable y potenci almente campo a onado 

para la ins urrecc i ón popular, fue visto como un pro--

blema difícil para el ya altera o círculo defensivo -

estratég ico norteamericano . Era de esperarse que en 

cualquier so l ución al problema de Romero los Estados 

Un i dos jugarían un pape l fundamental y decisivo . 

En estas condiciones se produjo el go l pe mili 

tar del 15 de octubre de 1979 debid~ seg~n sus voce--

ros, a la incapacidad del gobierno de l General Romero 

22/ LOPEZ VALLECILLOS , ITAill . ORELLANA VlcrOR. "La Unidad Popular 
y el Surg:iJniento del Frente Derrocrático Revolucionario" . 
Revista ECA No . 377 - 378 ~arzo-Abril UCA Editores 1980. 
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para poner fin a la violencia . lI Un cable de la Age~ 

cia France Press evidenció en e ~ os días la indudable 

part i cipación de Carter para consumar el golpe . Se -

gún ese cable una comisión presidencial norteamerica 

na se reunió esa misma mañana para discutir la redefi 

nición de l poder y l os aspectos de l restablecimiento 

de la ayuda militar y el incremento económico " 23/ . 

Conforme a la historia de los go lpes de Est~ 

o en El Sa lvador durante los últimos 25 años , éstos 

han t eni do las siguientes características: A) Han estado aso 

ciados a crí sis políticas o económicas , las p rimeras -

o c as ionadas por contradicciones inter- burguesas o por 

e l auge revolucionario de las masas y las segundas -

ocacionadas por las depresia.ciones e l os artículos de ex 

portac ión; B) los go lpes de Estado no autorizados por 

el imp erialismo han s i do escasos y cuando esto ha su 

cedido, inmediatamente con a rticulados por el Depart~ 

mento de Estado en benefic io de sus intereses o d e la 

23/ VIRON , VAKY . Citado por Mario Flores Macal en su obra "Origen , 
Desarroll o y Crisis de las Formas de Dominaci ón en El Salva 
dor " Primera Edi ción . Editorial SECASA. San José, Costa 
rica . 1983 . P-115 . 
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( .'. ) 
clase q ue q uie re prote ger ~ j C) La oli gar q uí a por s u 

influenc i s obre los militares, tiene enormes capaci-

dades para neutraliz ar cualquier golp e reformista, por 

la sustitución lenta de los elementos que le son adve~ 

sos a cambio de aquellos uniformados incondicionales, 

que es lo que pasó con e l go l pe de estado fraguado - -

contra e l General Romero , cuya j unta cívicc- militar -

inicial quiso implementar un programa reformista a sus 

int e res es . 

1.6 Las Juntas de Gobierno . 

Pr i mera Junta: 

El go l pe mili tar de l 15 de octubre liderado -

por l o que se llegó a considerar como la juventud ml -

litar y con objetivos de ganar alguna base sooial y -

restarle fuerza y destruir el mov imiento popu l ar rev~ 

lucionario , intentó atraer , a través de una proclama 

(":) Recuérdese l os go l pes de estado de 1944 y 1 960 , Y los contragol 
pes t í picamente de derecha en octubre de 1944 y en enero de --~ 
1961, que r estituyeron la confiabilidad de l as Fuerzas Armadas , 
es decir alineada con la oli garquía terrateniente y financiera. 
FLORES MACAL Obra , Cit. P . 115 
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militar , una serie de organ izaciones que le dieran al 

guna sustentaci6n popular, hecho que d e alguna forma 

lograron en l o s p rimeros meses de gob i erno , dado su 

politica reformista y d emagóg ica . La Pr i mera J unta 

Revo l ucionaria de Gobierno qued6 integrada así : 

Corone l Ado lfo Arnulfo Majano (F. A.) 

Corone l e 
Ingeniero Jaime Abd u l Gutiérrez (F . A. ) 

Doctor Gui l lermo Manuel Ungo ( MNR) 

Ingeniero Román Mayor ga Quirós ( UCA ) 

Ingeniero Mario Ant on i o And i no (oli garquía) 

Esta compo3 i c i6n de la Junta Revo lucionaria le gran -

jeó el apoyo de gremi os , campesinos , intelectuales, 

univers itario s , tecnocrát as , s i ndicatos obreros y --

partidos po líti co s , etc .. El f oro popula r formado -

en e l ti empo d e Romero le dió s u apoyo , lo cual fue 

bastante s i gni ficativo . Por otro l ado l os objetivos 

estructurales s e estaban cump l iendo, sin embargo el 

" golpe no e l iminó el sistema de seguridad tradicio--

nal del Estado . Es más , e l aparato burocrático mili 

tar, como era 16g ico de esperar , conservó la estruc -

tur a jurídica" ~/ . 

24/ LDPEZ VALLECILLDS , ITALD . ORELlANA , VI CTOR . OB . CIT . P . 189 
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Esa s i tuación se tradujo e n má s r epresión para 

las or ga ni zac i ones popula res , y por end e en ·l n aleja--

miento del c omp r omi so adoptado por la Junta Revolucio -

naria de Gobierno con la p lataforma planteada por el -

foro popular , lo cual debilitó la proclama de la Fuer -

za Armada q ue era la base de sustentación de ésta. Se 

v ilvió al e squema de paz co n garrote y es que el p r o --

yecto polític o no po dría normali zar la crisis sin cam-

biar o neutralizar el poder económico ejercido por la 

clase dominante paralelamente al redefinimiento del rol 

de la Fuerza Armada, ya que esto sólo era posible bajo 

la res tauración d el Estado d e derecho y una redefini- -

ción de la economía po lítica salvadoreña pero bajo el 

interés de la po b lación salvadoreña . Las organizacio-

nes po pulare s por s u parte orientaro n su pa pel a denun 

c iar nacional e internacionalmente el carácter repres~ 

vo del momento y a mostrar la r a cionalidad y vigencia 

de su proyecto político-revolucionario y fortalecer sus 
(,': ) 

niveles de organización y métodos la lucha ( GPP). 

Lo s Di embros de la Junta Revolucionaria d e Go-

vier no s e hab ían dado c uenta que no contaban con el su 

fici e nte pod e r para proyectar los c ambios neces arios , 

mucho meno s c o n la autoridad y control para hacer res-

(,':) Gobierno de Partic i pación Popular . 
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petar sus decisiones , especiaL~ente por la institución 

militar de las Fuerz as Ar madas y por otro lado empeza

ron a perder el a po yo que inicialmente se les había -

bri ndado. 

Segunda Junta Revolucionaria de Gobi erno : 

A estas alturas es obvio el distanciamiento 

existente entre la Fuerza Armada a t r avés de l COPREFA 

y l os miembros civ i les de la Junt a Rev o luc i onaria de -

Gobierno . El último plant eami ento de éstos en rela- 

ción a permitir la participac i ón real de las or ganlza

ciones populares dando vida a un verdadero proceso de 

mocrático, en el cual participaran todas las fuerzas -

vivas de l país as í como también que se pronunciara an 

tio ligárquico . La institución mili t ar s e negó , Ungo y 

Mayorga se ret i raron y Andino fue sustit uído y a sus -

lugares lle garon : 

Doctor 

Ingeniero 

Doctor 

José Ramón Ava l os Navarret e 

Héctor Dada Hi rez i 

José Antoni o Morales Erli ch 

En estos momentos el Partido Democráta Cristiano se -

presta al juego de las Fuerzas Armadas y del Imperia-

lismo No rt eame ri cano para intentar impulsar una "Ape r 

tura Democrática" en la cua l se va a e j ecutar reformas 

con sangre . Las reformas a impulsar son : La Reforma -
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Agraria y la Nacionalización de la Banca, el Comercio 

Exterior, paralelo a todo un proceso de militarización 

del campo y la ciudad para contrarrestar su falta de -

apoyo popular . 

El proyecto presenta seri as dificult ades de - 

consolidación sobre todo por las contradiccio nes polí

t icas e ideoló gicas al interior de las Fuerzas Armadas 

y d e los miembros integrant es de la nueva Junta Revolu 

c ionaria de Gobierno . Se expulsa a l Coronel Majano y se 

castiga a los grupos oficiales que se opongan al plan, 

as í como también la denuncia de l Ingeniero Héctor Dada 

Hi rez i que renunc ió de la Junta Revo lucionaria de Go -

bierno , aduciendo estar siendo utilizado contra el pueblo 

salvadoreño, su vacante la ocupo el Ingeniero José Na

poleón Duarte . La s ituación de cris i s se mantenía igual 

por esta nueva junta eran los mismos que la anterior , 

ya q ue no exi st í a n signos de que la repres ión fuera a -

termina.r . 

1.7 Las o r ganizaciones de Masas y Organizaci ones Politico-Mili 

tares. 

La Dirección Revoluciol aria Unificada (DRU): 

Las organizacio~es que no se hab í an dejado de 

t entar por los planteamient os de la proclama de las -

Fuerzas Armadas , se dedicaron a desenmascarar la exis 
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tencia del carácter re~reSl ~O e n e l r~ gimen y hacer -

comprender que no había perd i do l o s o b jetivos funda -

mentales de sus luchas reinvindicativas en favo r de -

l as c las es obreras ca.L?es in as . Fue as í como en d i---

ciembre de 1979 las Fuerzas Populares de Liberac ión -

Nac i onal, las Fuerzas Armadas de l a Res i stencia Nacio 

na l y las Fuerzas Arm¿jas de Liberación, iniciaron el 

proceso de lo que se conoc ería como : Dirección Revolu 

cionaria Unif i cada , l a cual fue toda una realidad y -

lo gra incorporar a l Ejército Revolucionario del Pue -

blo en mayo de 1980 , con objetivos de coordinar l a s -

iniciativas polít icas de la guerrilla , para estable-

cer un reto integral con l a izqui erda moderada para la 

toma de dec i s iones en su conjunto . 

La Coord inadora Revoluc ionaria de Masas ( CRM) : 

Las organi zaciones popul ares comprend i eron la 

necesidad histórica de que s610 unidos podr í an sobre

vivir a l embate represivo que se vivía y que tambi~n 

les permitiría, co n pos i bi lidades de triunfo, enfren

tar a l r~gimen, iniciando un proceso de organi zación 

y unificación que l o s pondr í a en camino de la forma-

ción posterior de l Frente Democrático Revolucionario 

( FDR) . 
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El 11 de e ne ro de 1380 , las o r ganizaciones p~ 

pu lares Bloque Pop ul a r P.evo lucionario, Frente de Acción -

Popular Unificada (Fl\PU) ,Li gas Pop ulares 28 de Febrero -

LP - 28 , Un ión Democrática ~:acionalista CUDW, conforman 

la Coord inadora Revolucionaria d e 11as as ( CRM) como -

una exi genc ia de l proceso revolucionario salvadoreño, 

con el objetivo de ir sentando las bases concretas de 

un apoyo mas ivo y popular; por otro l ado es i mportan

te resaltar q ue ésta serv i r í a como un mecani smo capaz 

de concentrar l a d iferente d i spers ión ideológ ica del 

mov i mi ento popular superando ese obs táculo en benefi-

cio de l proceso revolucionario . Además sólo constitu 

y e una fase previa dentro de l proceso de o r ganización 

revolucionaria de l pueblo ara const ituir una organi 

zación m ~ s fuerte e histori camente necesar ia como res 

puesta de l mov imiento popu l ar al grado de agudización 

de l a crisis soc i o - política , económica, producto de -

la po lítica de Es t ado y sus esquemas de opres ión y e~ 

p l otaci ón . Fue así como e n e l escenario po lítico sal 

vadoreño aparec e en Abril de 19 80 e l Frente Democráti 

co (F. D . ) , a l cual poster i o rmente se unirían para 

constituir un frente más amplio como Frente Democráti 

co Revo l ucionario. 



- r 
- jJ -

Frente emocrático Revol~ci~~ario (FD R): 

El Fre te Democr&t i co 2evolucionario aglutina 

en su seno a la mayoría de las f~erzas vivas del paí s . 

La clase opri mi da se esfuerza por crear una nueva or -

ganización q ue se a capaz de servir no a los exp lotad~ 

res , s i no a los explotados . El Frente Democrát ico Re 

vo l ucionario pers i gue aprovechar l as debilidades de -

la Junta Revo lucionaria e Gobi erno y canalizarlas en 

benef i cio de e llas, anteponiéndose a l as olíticas e 

Es t ado que perseguían mantener desor ganizadas y sepa-

radas a a l gunas organi zaciones polí ticas e incluso --

a lej adas de los procesos de la toma de l poder po líti-

co . 

Frente Farabu do íart í Para la Liberaci ón Nac i onal: 

Posteriormente 1 s organizaciones armadas agr~ 

padas en la Dirección Revo lucionaria Un~ficada ( D U) , 

formaban un frente llamado : Frente Farabundo .artí p~ 

ra la Liberación ·ac ional formado e n octubre de 1980 , 

el cual abiertamente se en~renta por medio de una l u 

cha revolucionaria a l a violenc ia desatada por el Es -

tado y l a Junta Revo luc i onar i . "La vio lencia desem-

peña en l a historia otro pape l, un papel revo luciona-

r i o ; que según la expresión de .arx , es la partera de 

toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra 

BIBLlOT2.CA CENtRAL 
1' '' ' V'·r.l'-j')' 1 ce:- EL 5 "l '/ ~ ') o R 

.. - -~ 
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nueva, de que la viole~ c i ~ s s el inst rumento ~on la -

ayuda de l cua l e l ~ovi~ient~ soc i a l se abre camino y 

C":) 
rompe las formas polí t i cas ::lue r tas y fosi lizadas " . 25 / 

Ante l a iQ~os i bilidad de llevar a cabo sus -

po lít i cas y e l ag l utinamiento e sectores pop ulares , 

l a resp uesta por parte de l Sstado f ue l a represión --

v iolenta desat ada en ese per í odo d e la histori a sa l va 

d ore ñ a. /'-,5 í tenemos que el 25 de febrero de 1 98 0 es --

ases i nado el Fisca l Genera l de la República Mario Za -

mora, posteriormente la pos ición de denuncia de la 

vio le nc i a de la Ju~ta y e~ Ej€rcito , l a i g le s ia es re 

primida y e l 24 de ~arzo de 1 980 fue ases inado Monse-

ñor Oscar Arnulfo Romero dado que su función pastoral 

s e conv i rt i ó a través ce sus homilías en un medio d e 

conc i entización y e de nuncia pública . 

25 / LENIN VLAnll{[R ILICH . "::::1 Estado y la Revolución" Ediciones Te
co lut . 1972 P . 19 

u:) La composición' de las :cespect i vas organizaciones que aglutinan 
a l Frente Derrocrático ? evo l uci onario , así corro a l Frente Martí 
para la Liberación puec.en ser corrol:oradas en la fuente : AR ISTRONG 
ROBE.~T-RUBIN JANET S . :bra citada apéndice 1: apa polÍtico de 
El Salvador P . 220- 221 . 



AsíMi smo un hecho que con~ovi6 a la concien 

cla nacional e internacional fue el ases inato de los 

lrderes de l FDR . Enrique Alvarez C6rdova ( Pres i dente ), 

Juan Chacón ( Secret ari o General del BPR ) , Manuel Fra~ 

ca de l UDl- ., Enrique Barrera ( MUR ) y otros . Se suma 

a estos hechos violentos y que ?one una vez más al des 

cubierto el carácter represivo del Lstado y de la Jun 

ta ant i democrática e l asalto y la Loma militar p erpe -

trado en contra de la Universidad de El Salvador e n -

junio de 19 80 , s i endo un- clara evidencia de una ser ie 

de soluciones militares para resolver los problemas -

po líticos en nuestro paí s . 

Concretando en el anál isis po lí t i co - social sal 

vadore ño hasta este per í odo , he~os pod ido observar co 

mo los d iversos factores po líticos agudizan cada vez 

más sus hondas d iferencias que entre el l os han marca-

do sus enco ntrados intereses econ6micos , políticos , -
- -

socia l es . Reco noc i endo as í l a especific i dad h i stóri -

ca de las clases existentes en nuestra sociedad y de -

finiéndose en la medida en que cada una de estas fuer 

zas sociales se enfrenta abiertamente una a la otra -

con distintos proyectos de acci6n y forma de lucha P~ . 

ra a lcanzar sus objetivos . 
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Dentro de es~e ~arco de crlS1S de hege~on ra rcc 

3que atraviesa la clase dominante ante la alternati -

Fa de soluci ón a l conflict o social , propuesta por las 

o r gan i z a cione s pop ulares , no se p uede mar g i nar a tra -

v és de la hi storia e l pape l de c is i vo q ue ha desempeña -

=0 la Uni vers i dad de El Sa l vador . Ya que l os cambi os 

ce las estructuras univers i tarias no son i ndependien-

~es e las t r ansformac i ones po líticas , económicas y so -

c iales a l as c ua l es se e n c uentra sometid a a l inter i or 

~e la forma c i ón económi ca- social sal vadoreña . 

Dentro de l a Uni vers i dad se cont i n úa la lucha 

soci a l , só l o que aquí rev i ste caracter e s específ i cos : 

se da l a l ucha i deo l óg ica ; f und ame ntalme nte se lucha 

~or e l t ri unfo de l a c i enc ia sobre e l oscurant ismo , -

~or l a des car acter izaci ó n de l as tendencias r e a cciona 

r la s e n l a educac i ón y la c ultur a , etc . Ademá s se l u -

c ha por lleva r a las ~asas unive r s itarias a l con tacto 

¿ ire cto con la realidad nacional, mancomunad a c on ---

OTros sect ore s n a c i onale s q ue bu scan liberac i ón. Es -

2s í como "s i endo e l soc i a li smo c i entífi co e l cue r po 

~ ue mejor exp l ica en l a ac t ua lidad l os confl i ctos so-

ciales del momento y a la vez permite encontrar l as -

~ormas de lucha par a a l can zar l os i d e a l es a l os que -



- 54 -

l a humani~~d h a ve n i do aspir an o tanto , de te 3er l a -

base i deo ~ó g ica fundamental en la que se in3pi r e el -

movi mient 2 es tud i antil para l ograr con c r et i z ar s u lu-

cha polít:" c a" ~/, o m~s bien , la lucha de los pueblos 

por una s ~ ciedad sin exp lotación y por el adelanto --

científi c-:=; o 

E~ta función s ocial de la Univers idad que su~ 

ge c omo u~a necesi ad histórica la ha llevado a repla~ 

t e ar su p lítica, organización, fines y funcionamien -

to en su ~structura interna; así como transfor ar sus 

p r o gr amas de e stud i o aco rde co n l as c ond i c i o es h i s tó 

ricas dad~s, requiere de todo un proceso q ue sólo pu~ 

de ser a12anzado en la edida en que l a institución -

goce d e p ~ena autonomía (dirija su política interna -

librement~ sin atad ura e ninguna c l ase) . Pero para 

la c.las e ~ominante y e l i mperialismo este planteamie~ 

to lleva .~ contenido anti - imperialista y popular , lo 

que hace :;ue se tomen medidas concretas contra la ins -

ti cución : ue dentro de s u p erspectiva es t á contribu--

26 / AGEUS: "Pr=--:er Congreso e Estudiantes Universitarios . del 5- 8 
de Fe:::rero" . 1969 . 



yendo al caos y a l 2sor ':'en social . Es 
,.. 

aSl como se --

han d do las continuas ~~~ervenciones a l a Un i vers i- -

dad de El Salvador con e ~ fin de que r esponda nueva--

mente , en s u t otalidad ¿ los i ntereses de l a clase do 

mi nante . 
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CAP I TULO 11 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALV ADOR EN 

EL CONTEXTO HIST ORICO 

La Universidad es una institución al servicio 

directo de la comunidad, su existencia se justifica -

en cuanto realiza una acción continua de carácter so-

cial , educativo y cultural; acercándose a todas las -

fuerzas vivas de la nación ?ara analizar, orientar y 

ayudar a resolver adecuadamente sus problemas . Su 

trayectoria académica- científica ha ocupado un lugar 

determinante desde el Siglo XIX en la historia de la 

humanidad a l i gua l que ahora lo ocupa en la vida poli 

tica nacional. "La función polít ica . .. es teóricamen 

te ... como la última instancia y la más universal del 

bien común de la sociedad" 2 7 / . 

27/ t1ARI'IN BARO, I GNACIO . "Universidad y Sociedad". Lecturas para 
Cursillos de Admisión de la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" . UCA Editores . 1984 . P- 312 
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.. 
En sus orlgenes la Univers i dad Latino ~~ erica-

na se estructura como reflejo del modelo e conómi co na 

po l eóni co y colonial donde la investigación carecía -

totalmente de proyección soc i al . Su saber dog¡nático y l i-

bresco ro tenían nada que ver con l os problemas de la rea-

lidad que l o rodeaba . La voz estudiantil no se escu--

chaba n á s que para el citado memo rístico de l os apun -

t es dictados por l o s profesores , su quehacer educat i-

vo obedecía más q ue todo a l tipo de soc i edad a la ---

cual ser v í a de cort e Señorial y Clasista . 

En ese per í odo se crear¡ en el paí s las escue--

las normales y estudios de bachilleratos y desde 1841 

s urge la Un i vers i dad inspirada en e l patron francés . 

Se trató de una univer s i dad patri c i al que preparó l os 

h i jos de la burguesía terrateniente y comercial para 

e l desempeño de l a administración po lítica o las fun -

c i ones pres ti g i osas de a l gunas p rofesiones . Su estruc 

tura es t aba enmarcada en : "Profesionalismo , descentra 

lizac i ón de la enseñanza , c ulto haci las nuevas ins -

t i tuciones jurí di cas que regu l an el r~gimen capitali~ 

ta y erradicac ión de la teología " ~/ . Puede decirse 

28/ UNI VERSIDAD DE EL SALVADJR. "Diagnóstico Global de la Universi
dad de El Salvador" . TOIro I. Secretarí a de Pl anificcción 
Editorial Universitaria "José B. Ci sneros" . El Sal vador 
1972 . P . 46 
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que la Universidad de ~l Salvador (VES), de tal for~a 

que sus funciones públicas estuvieran en la práctica 

a l serv i cio de los que t i enen medios económicos o con 

tactos directos directos con el poder político nac i o 

n a l. 

En el Sigl o XX s e da un movimiento de gran -

trascendenc i a his tórica , q ue se conoce como el ll tv1ani 

fiesto de Córdova ll dado en Argentina en 1 918 , que tu

vo sus repercusiones en l as Univer s i dades a nivel la

tinoamericano . Tal movimiento s e caracteriza por se r 

un proceso de t ransfor~ación liberadora de los esque 

mas academi cistas y napo leónicos q ue prevalec í a n en -

ese tiempo y que y a no obedec í an a su rea lidad h i stó 

rica concreta que estaba viv iendo e l p ueblo argentino . 

El proyecto de Córdoba plantea ent re otros ob 

jetivos : la autonomía univers itaria, me jorar l a a dmi 

nistración u~ iversitaria mediante e l libre debate de 

ideas , p rop iciar una universidad v inculada a l pue blo 

y garantizar la inv iolabilidad del campus universita-

rio . 

dad . 

Fue el pr i mer cotejo entre soc i edad y universi 

Co n d icho movimi ento se inicia un p ro ceso de --

concientización al interior de nues tras univers idades 

capaz de denunciar desde su Ilpostur a profundamente --
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academicist el imper~alisro y las dictaduras crio---

llas s us fieles s i rvi-2ntes " 2 9 / . 

Si b ien es cierto no podr~amo s afirmar que -

dicho movimiento tuvo repercusiones inmediatas en e l 

quehacer ed ucat ivo sa _vador eño, s í podríamos tomar co 

mo base algunos aleme __ tos de análi s i s de ese hecho so 

cial para destacar l os cambios que se han venido gen~ 

rando a través de la h i storia en el quehacer educati -

vo de nuestro paí s, no perdiendo de v ist a su estrecha 

vinculación con el proceso histórico - social de l a fo r 

ación económica salv ~doreña . 

Dentro de l proceso de desarrol l o cap italista 

de ~ l Salvador hemos ~od ido determinar dos mode l os --

que lo enmarcan : "el I:..odelo agroexportador o de creci 

mi ento hacia afuera y e l mode l o desarrollista o de --

crecimiento hacia ader:.tro " 30/ . El p rimer modelo s e 

caracteriza porque en toda la segunda mi tad de l Siglo 

XI X se expresan co n bas tante c l aridad l as luchas entre 

29/ TUNl'lERMANN BERNHEIN , CARlCS . "Sesenta Ams de la Reforma Univer 
sitari a de Córdova 1~18-1978" . Primera Edi ción . Editorial -
rnUCA. Ciudad Univers itaria" Rodrigo Facio". -Costa Rica 1978 
P . 10 

30/ lR~D¡:t:PSIDAD DE EL SALVADOP. . Obra Citada P . 45 . "Di agnóst i co Global 
de la Univers i dad de El Salvador. 
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las diversas fracciones políticas en El Sa l vador. -

Es una pugna por e liminar l as trabas económicas lega

les y eclesiásticas que imp i den el desarrol lo de la -

burguesía cafet a lera, hasta que los procesos reformi~ 

t as q uedan expresados definit ivamente en la constitu

ción de 188 6 . En nuestro país, e l proceso de " demo -

cratización" de la educación comenz ó con la reforma -

libera l; la const itución d e 1886 acuñó las bases de -

una educación libr e de presiones religiosas y una es 

tructura que involucra las clases populares , dentro -

de l cua l la Universidad de El Salvador s e fue desarro 

llando . 

La h e gemonía que e jerce e l cultivo de l café -

ha determi nado el aparato productivo interno y la or 

ganización institucional se ha i do conformando de ma

nera funciona l a l os intereses de la burguesía cafeta 

lera, la cual a pesar de la grave cris i s en el merca

do cafetalero internac i onal se aferró a su mode lo de 

desarrollo , no pudiendo moderniz a r el aparato produc 

tivo y dej ando s i n resolver las fuer t es demandas 5 0-

c iales , no haciendo más que acallarlas con el ases ina 

to masivo d e 1932 . 
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2 .1 El Proceso de Refor .as e n e l Si s t ema Ed ucativo Nacio 

nal . 

Es to s hechos histórico s que son el reflejo de 

una crisis po lítica e i deológi ca or la que atraviesa 

la c l ase dominante en su lucha por seguir manteniendo 

su poder hegemónico (aunque no por el consenso s ino -

más bien por l a coerción ), hacen q ue el Es tado adopte 

la po líti c a de implementar reformas e n el sistema edu 

cativo sa l vador e-o, ya que dentro de su l en guaje po li 

tico e ideológico , enmarca a la educac ión como un pr~ 

ceso que toma de l a soc i edad , los elementos que la - 

componen , siendo as í expres i ón del s i stema social vi 

gente . 

En 19 39, en un int ent o por moderniz a r e l apar~ 

t o ins tit uciona L se crea e l Mini sterio de Ed ucación, 

y se inicia una reforma que afecta l os f i nes y objeti 

vos y p ro gramas de l a educac i ón p rimaria , sin resol-

ver la organización de l res ~ o de n i veles, l o cua l in

d ica l a carencia de una concepción g l obal y unit a ria 

d el probl ema educat i vo . Es ta reforma f ij ó los marcos 

o esquemas con que trabajó la educación primaria has 

ta la reforma de 1968 . 
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La ausenCla de eata visi6n de conjunto s e man 

tiene en la reforma de 1345, cuando la convención de 

Santa Ana le da organizaci6n y estructura a la educa

ci6n en dos c iclos : uno llamado Plan Básico , el cual 

se consideró de orientación profesional y un ciclo de 

dos años profesional ( Profesorado , Bachillerato , Con 

taduría Pública). Est a reforma de tipo técnico esta

ba destinada , a la preparación de nuevos cuadros so -

bre todo en el sector de los servicios púb lico s y pri 

vados que comen=aban a adquirir i portancia , pero no 

significaron cambio fundamental en el contenido y 

ori entación de la educac i6n. "Lo mismo ocurre en el 

nivel de educación superior con la creac i ó: de nuevas 

fac ultades : Economía y Humanidades para satisfacer la 

demanda de cuadros ca lificados para la administración 

de l os servicios y de la importación- exportación para 

el mismo s istema educativo que demandaba cuadros más 

especializados" 31/ . 

31/ Ibid . P . 46 
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Para 1950 la U. E . S . adquiere e l derecho de au

tonomí a por mandato constituc i onal , aGn cuando ya ha

b í a gozado de ésta en al gunos períodos desde 1928 . 

Este es e l moment o en el cual, l a educación superior 

se s epara de l res to de l s i s t ema ed uc ativo adquir i endo 

una personalidad propia , acelerando con e l lo su pro c e 

so de desarrol l o . 

Para l a década de l 50 , v i e nen ge nerán dose ca~ 

bios en e l modo de producci ón de b i e ne s materia l es , -

los int e r eses est r atég i cos de l a c las e domi nante y e l 

i mperiali s mo demandan recursos humanos capacitados y 

cali ficados , redefiniendo de esta fo r ma l a educación 

c omo i ns t rumento de desarro l lo . " La Carta de Pun -

ta del Este en 1961 .. . v i ene a dar l e vida a l a doct r i 

n a d e" Ali anza par a e l progreso ". El desequilibr i o -

pro vocado por l a c rl Sl S interna vie ne ent onces a en-

co nt rar so l uc i ón e n l os nuevos line ami entos de moder 

niz a ción d e l a es truc t ura económica del paí s " 32 / '> 

32 / I bid . P . 46 
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consolidándose de esta forna el segundo modelo que e~ 

marca e l proceso c apitalista de El Salvador: "Modelo 

Desarrollista o de Crecimiento hac ia Adentro" . 

Esta época se conoce como la era del planea-

miento,lo cual establece cambios esenci ales en el --

país tales como : la unida oficial encargada de form~ 

lar el plan de desarrollo de la nación y coordinar sus 

planes sectoriales (Agricultura e Industria) conocida 

como CONAPLAN ( Com i sión ac i ona l de Planeamientos), -

la cual nació en 1962 en el perí odo de l pres idente -

Corone l Julio Ada l berto Rivera . M~s tarde se convier 

te en el Ministerio de P lanificación. Fue a partir -

de la administrac i ón del General Fi del Sánchez Hernán 

dez (1 967 - 72) , do nd e e l planeamiento gene ral del país 

involucra ya tres puntos: la a gricu l tura, la indus --

tria y la educac i ón. 

Con l os cambios i ntroduc i dos hasta ese momen~ 

to la reforma educativa de l 68 lle gó a ser la primera 

prioridad del gob i erno y está encaminada a presentar 

un nuevo e nfoque s obre la capacitación de recursos h~ 

manos que pretende lleva r al país al desarrollo acel~ 

rado " ... e l sistema educativo es visto como correspo~ 
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diendo únicamente a finalida~es culturales,o bien la 

falsedad de l a concepción 3egún la cual l a ed ucac ión 

es la base del desarrollo, y le dan a ta l "Inversión tl 

una evaluación tldesarro llista" lle gando incluso a so~ 

tener que no hay país subdesarrol l ado, sino subeduca-

dos" 33/ . 

La educac ión s u erior Jue ga un pape l decisivo 

en los planes de reforma educativa . En efecto e l ---

paí s necesita c i encia y tecnología propia con urgen--

cia y esta no puede salir sino de la universidad . La 

reforma educat iva es pera d_ s us univers i dades la for -

mac i ó n de investigadores y la formación de técnicos -
- -

de a lto nivel, sól o así vendrán nuevos estratos, qui-

zás nuevos estamentos y con toda seguridad nuevas y -

poco previstas re laciones internacionales. 

Sin embargo, en la pr~ctica l~ reforma educati 

va y la ed ucac i ón superior un i versitari a ha estado 

33/ Ibid. P. 44 
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. 
orienta a a defender y desarrollar los va lores ideo -

ló gicos , po líticos y económicos de la burguesía, per-

mitiendo asegurar la cohesión de los hombres en la es 

tructura general de la explotación de clase . De esta 

manera l a ideo l ogía sólo logra dar conocimientos par -

c i ales que se ven deformados o limitados por su situ~ 

ción dentro de la eSTructura social . De aquí que las 

c l ases dom i nant es puedan ut ilizar en forma consciente 

l os efectos de formación para fortalecer sus pos icio-

nes y lleguen a constituir en l a práctica una l ucha -

pol ítica e ideológica al interior de la soc i edad en--

tre las os clases fundamentales : burgues ía Celase do 

mi nant e) y proletariado Celase dominada ). 

En defensa de sus intereses, los ideólogos de 

la c l ase dominante establecen l os principios y objeti 

vos de tod a reforma educativa desde e l campo fi l osófi 

co , sociopolítico y pedagógico , logrando as í l a uni --

dad de la reforma en toda su estructura. Por encima 

de todas l as t eorías , los salvadoreños como los cen--

troameri cano s y aún t odos l os pueb l os del cont inent e 

organizan los sist emas educativos de acuerdo con las 

f ilosofías y los modelos sociales que nos llegaron de 

Europa , podr íamos decir con toda libertad que ningún 
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diseño de 1 educación americana ha sido totalmente -

independiente de la influencia Europea. Así tenemos: 

la "Ilustración", el "Liberalismo", el " Positivismo " 

y el "Funcionalismo " como doctrina social. 

Todos y cada uno de ellos han tenido repercu-

s iones en el proceso educativo salvadoreño, la ilus--

tración trata de enriquecer a la sociedad con nuevos 

sectores educados por medio de una diversificación 

educ tiva de las masas y una educación selectiva y li 

teraria de las clases dir i gentes , sin lle gar así a 

una plena democratizac ión del sistema educativo. 

El "Li beralismo " es en América como lo fue en 

El Salvador , una forma de repudio a la concepción co -

lonial de la soc iedad y el Estado , como la "Ilustra--

ción" , el "Liberalismo" van a enfrentar la resisten - -

cla de la s estructuras sociales y en consecuencia de 

las estructuras mentales que provienen del ortodoxis -

__ .0 español " 34/ . 

34/ ESCf\llILLA I1ANUEL, WIS . "Reforma Educativa" . Historia contempo
ránea de la Educación forrral en El Salvador . Ministerio -
de Educación. Dirección General de Publicaciones, San Sal 
vador El Salvador, C.A. 1981, P . 21 
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El esquema libe ra l puede r educirse a la i dea 

de una sociedad que intenta apo j arse en l a empresa - -

privad~ , e l desarrol lo estratificador de las clases y 

el esq~ema conservador , a la idea de una so ciedad ba-

sada e~ la hacienda y la concentración del pode r en -

manos =e una clase soc i a l. 

El mode lo pos it iv i sta no cree posible el pro -

greso ~in el orden, d es afortunadamente l a fórmu l a sa -

grada =2 orden y pro greso no generó la seguridad mate 

rial y e l b i ene s t a r concreto de la sociedad como para 

alcanz~r la paz y la tranq ui lidad. Es así como va qu~ 

dándose re l egada como pol ítica d e Estado, p ero a ún 

f i r me =omo estructura de los sistemas educativos. 

La i ntrod ucción de l pragmati smo y el funcion~ 

li smo =omo doct ri na social es la inf l uencia actual que 

mantie~en la pol ítica educativa en nuestro pa í s . Se 

sostie::-_e en esos momentos que : " En el horizonte del -

hombre cont emporáneo só lo hay dos f ilosofías políti--
- - - -

cas un~versales , la que se apoya en la democracia re -

presen~at i va y la que se apoya e n la demo cracia socia 

l i z ant '2" 3 5 / . 

35 / Ibid . P . 34 
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La demo craci~ re~resent at iva mantie ne la poli 

tica e q u e dentro de un pro c e s o d e c ambio social de -

ben d e p articipar t odas l a s f uerzas vivas d e la na---

ción por lo cual tod a sociedad moderna necesita d e in 

d ividuos críticos , creadores y capaces de hacer nue --

vos int entos y dispueston a iniciar un cambio social. 

Pr e parar el c ambio es la función creadora de la educa 

ción, su estado d e desarrollo o subdesarro llo depende 

de la interación de dos elementos : Técnica y Valores 

(no han d e s er otros más que el respeto a la dignidad 

del hombre y la democracia ). 

Fuertemente ligada a l respeto de la d i gnidad 

de l ser humano está e l principio de oportunidades ed~ 

cativas para todos l o s miembros de la sociedad. Si -

se da fiel cump limi e nto a este principio en la divers i 

dad de l sistema educativo, no sólo se satisfará el im 

per ativo de la división socia l del trabaj o , sino que 

se propiciará la "movilidad social como un ritmo cada 

vez más acelerado : en cuanto haya más y mejores opor -

tunidades d e formació~ habrá más fuertes posibil i dades 

de ascenso e n la jerarq ía social" 36/ . 

36/ APARICIO, LUIS . Planteamiento Integral de la Educación , Sint esis 
de su doctrLna. Colección Biblioteca del Maestro No . 1, Mi 
nisterio de Educación , Dirección General de Publicaci ones ~ 
San Salvador , El Salvador , C.A: 1967. P . 27 
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La democracia 30cializante se antepone a todo 

e squema o modelo de hc~bre simp le reproductor de bie

nes materiales de la soc iedad ne ces arios para reprod~ 

cir l a cond i ción de vida materi a l de la c lase dominan 

te . Entendida as í l a cemocrac i a "representativa" el -

~undo tendrá v i olencia y alienación porque en su es -

tructura cada " ac ión - :Sstado " tendrá sus puertas ce -

rradas y dentro habrá soci edades satisfactorias e ln 

satisfechas : opresores y opri midos , cu ltura de la op~ 

lencia , cultura de la pobreza , grandes y ricos, et c .. 

La ed ucación , También opera como un criterio 

doctrinari o dentro de a reforma educativa, dándosele 

un carácter soc i al y ~o líti co ya que es un proceso por 

~edi o de l cua l a las ~uevas ge ne raciones se les tran~ 

~it e e l sistema y valo res existentes en la soc i edad . 

~s dentro de este c am~o socio- político, donde se con 

c retiza el campo f ilosófi co de la educación , en la me 

d ida que lo gra la forc.ac i ón de l tipo i deal de hombre -

que debe exi stir en la sociedad, q ui enes deben tener 

acceso a la educación y cuales deben ser los patro nes 

d e conducta en la s oc~ed ad ( tradicio nalmente estuvie 

ron orientados por la i g lesia, luego por la familia y 

~or último la escuela ) , es así como s e ha visto a tra 
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vés d e la h i stor i a l os cambi os que h a n t enido : los -

adultos, l o s v i e j o s, l os p úberes , l o s jóvenes, etc., 

como f uerza o peracional d el cambio. 

La educación opera como cr i terio doctrinar i o 

de la refor a la concepción pedagó gica, la cual sirve 

como base científica de la comunicación generacional 

entre maestros y discípulos , en los d i ferentes nive-

les educativo s, siendo esta la forma como debemos pr~ 

mover el p ro greso de las comuni dades humanas a través 

de los s i stemas escolares como llaves de se guridad -

que mantienen la co hesión de las actuales estructuras . 

En tal sentido las reformas en e l s i stema edu 

cat i vo se ubican dentro de los intereses estratégicos 

de la clase dominant e y del imperial i smo, esfuerzos -

que, en último término, va encaminados a mantener el 

s i stema económico imperante . Los problemas soc i a l es 

vendrán posteriormente a dicha reforma , cuando a l in 

terior del Droceso f or ma tivo de la enseñanza a n i vel 

medio y superior aparezcan corrientes contrahegemóni 

cas que genera los elementos enfilados a contradecir 

los . 
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2 . 2 El Quehac e r Educati vo en un Proceso de Camb io Socia l. 

La Nueva Perspectiva Universit a ria . 

No desconoo i endo estos hechos ant es menciona-
\ 

dos la Universidad de El Salvador junto con l os obre-

ros visualizaron l a necesidad de modificar la estruc -

tura s oc i al en función de sus int eres e s . Fué as í como 

se llevó a cabo en 1969 el Pr i mer Con greso de est udian 

tes univers it arios salvadoreño s estableciendo una 

a lianza ent re estud i ant es, trabajadores de l campo y -

l a ciudad . Respondiendo con este hecho a su real i dad 

histórica , p r opiciándose e l c ami no má s viable de trans 

formac i ón en todos los ~mbitos y su ap licaci? n prá cti 

ca , só l o desde est a per spectiva adquiriendo sentido -

la formac ión de profes i o na l es comprometidos con su --

r e a lidad , c omprometidos históricamente no so lamente -

capacitad os sino de c i d i dos de lle v a r a cabo s u tarea 

h i stórica . 

El n i ve l de conClenC l a que adquiere la Unive r 

sidad de El Salvador, só l o puede ser comparado con 

l os plant e amientos populares de la época en defensa -

de sus interes es de clas e c omo totalidad social . Su 

función eminentemente po lítica que se ve obligada a -
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asumir lo gra _a crec iente descompos ición política e -

ideológica del Estado . En tal sent i do la universidad 

desarrol la una función socia l mucho más crítica tendien 

te a popularizar su proceso de enseñanza acadéDico -

científica, siendo este el primero de l os antecedentes 

que explican el problema po lítico social en que se --

encuentra la Universidad de El Salvador. 

Trascendiendo un poco más en el análisis y --

ubicándonos en s u función emin~ntement e po lítica la -

po t encia de la comunidad universitaria para tomar de -

cisione3 y actuar de conformidad con sus deseos libre 

mente expresados , para bien de la universidad y de --

las for mas prescritas por las leyes, sin interferen--

cia de personas o intereses extraños a esta co~unidad, 

constituye el segundo antecedente histórico que expli 

ca el problema social y polít ico en que se encuentra 

la Uni versidad de El Salvador . 

Con suma frecuencia s e hace sentir en la unl -

versidad la violac i ón de la autonomía universitaria -

provenientes de g rupos que pretend e n promover intere-

ses prop i os , impidiendo el libre juego de opin 'one s y 

e l proceso establecido para equilibrar las fuerzas en 
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tre l o s dive r sos sec~ or es q ue conponen l a c omunidad . -

Han violad o la aut ono~ía q uienes p re t ende n e s t ab l ecer 

en el s e no de losmis~os una he gemonía de partido (d~ 

mocracia representativa, que involucra l os partidos -

políticos tradiciona_es en nuestro paí s) , despojando 

de s us dere chos a sus le gitimos d irigentes de la ins

titución : profesores, estudiantes , y autor i dades unl 

vers i tarias, aunque ~o p or muc ho tiempo . 

La Universi ad como centro de profesores y es 

tudiantes dialo gan s o bre todas las áreas del saber y 

d el sentir: credo, do ctrinas, teorías, etc . no conCl 

be la violación d e ese leg i timo derec ho por parte de 

l os partidos políticos tradicionales que defienden l os 

intereses de la c l ase dominante y por lo tanto tienen 

la facultad de gober~arse asi mi s ma descansando su au 

tonomía en la conc i e c i a de quienes l a integran . 

Es así como a partir de la década 70 - 80, co-

ml enzan a aparecer en nuestro paí s las organ i zac i ones 

gremiales de obreros y campesinos, aSOC laClones estu 

dianti l es específi ca~ente de secundaria y los frentes 

e stud i antiles univers ita rios . Ante la necesidad de dar 

respuesta c o ncreta a los probl emas soc i ales que afec

tan a la mayoría d e la pob l ación que está despose í da , 
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de los med ios de producción j que no puede a l inte---

ri ~r de la sociedad reproducir sus cond iciones mate- -

riales de vida . 

2 . 3 Rasgos Políticos e Ideológicos en la Orientación de 

la Educación Universitaria: 1970 -1975. 

La formación de l individuo conocedor de los -

hechos , capaz de poner su conocimiento sólo al serVl-

CiD de la ciencia y la tecnología y conocedor de los 

problemas reales , dejó de ser el ob jetivo real y con -

creta de la formac i ón intelectual del educando en ---

TI1..:.estro país . En la actualidad de carácter socia l de 

la Ed ucac ión Superi or Universitaria se encuentra " ... 

... afectado por las demandas sociales, la necesidad 

de proy~ cción social, los cambi os ideológicos - políti -

CC:3 en l as capas i ntelectuales y la lucha de clases I'~/. 

La educac ión, como parte de la sociedad , expresa las 

causas de la cris i s , tanto int erna como externa, en -

el p lano socio - po lít ico salvadoreño. Las estructuras 

sc~ iale s , tan camb i antes d í a a d ía, han serv ido de p~ 

37/ Lé? ez Mira , Rodolfo . "La. Universidad y la P:roblemática Educa
cional" Segunda Parte . Fotocopia . Sin Edición. Pags . 1- 2. 
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trón de pres ión para ~o grar no só lo la expansión y -

funcionamiento de l sistema educativo Slno s u p roceso 

d e cambi o . La histor~a va ense ñando a la Un i vers idad 

a cuestionar su estruc tura, or gan ización, f i nes y fu~ 

cionamiento , a nteponiendo "a l a Univers i dad elitis ta 

la Universidad popular; a la Univers i dad a islacionis-

ta apolítica, l a Universidad con p luralid ad i deo l ógi-

ca" 38/ . Esto no ha s i do más que producto d e las in-

justicias soc iale s que se han cometido con la clase -

trabajadora , a la cua l el s i stema no le resolverá sus 

p r oblemas . 

Por el contrar i o , ha sido ella q Ulen le ha re 

s u elto los p r o blemas a la c lase dominante . He ah í el 

por qué de la neces i dad de que la Un iversidad oriente 

s u acción a un cambio de va l o r es de la burguesía exi~ 

tentes en la actual i dad y que contr i buya a difund ir -

un p r oye cto q ue c u estione el e squena leg itimizador . 

La c las~ obrera , por su parte , ha reproducido 

cuantitat ivamen t e l as condicione s d e vida material de 

38/ CI RIGl lANO . F. S ., GUSTAVG : "Uni vers i dad J Pueblo . Planteos y 
Textos". Pról ogo de Juan Emilio Cas ini : Librería del Cale 
gio de Buenos Aires. Argentina. 1973 . p . 101 
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la clase dominante y la Uni~~rsidad le ha fo rmado l os 

cuadros intelectualmente necesar i os para su reproduc-

ción de mano d e obra barata . Son los tiempos en que 

"las estructuras económicas requer í an del sistema e -

ducativo en cualquier nivel que le produjera en can -

tidad y calidad los recursos humanos que dicho creci -

miento requ iere y q ue la dinámica de la estructura -

económica absorverá y empleará adecuadamente ll 39/ . 

La nueva tarea histórica que l e demanda la so 

c i edad a la Universidad no es fáci l, ya que como lns -

titución debe p lantearse como una p ropuesta y no se--

guir siendo instrumentalizada por los sectores domi --

nantes reproduciéndole s u i deología . Aque llos esque-

mas que se mantenían por los a - os 60 , donde se soste -

n í a l a idea de que : li La universid ad como cuerpo cole -

g iado le está prohibido participar en polít i cas secta 

ristas ... los problemas vitales que afectan a l a so--

ciedad ... no deben ser abordados por universitarios, 

incluso s i gnificó también que debe p rohibirse a los -

39/ MOLINA , I-IUGJ : IISistema Educativo y Estructuras Socio- Económicas. 
Revista ECA No . 358 . Agosto: UCA Editores. 1978 . P-579 
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estudiantes ~ catedr&ticos t oda pro t esta ante l os ac -

tos gubernamenta le s " 40/ . Es t os esquemas no podr í an 

mantenerse por mucho tiempo , es as í como la Universi -

dad de El Sa_vador transforma el carácter f ilosófico 

de la educació n de tipo academicista hacia una filoso -

f ía c i entífica como l a actividad legítima que llega -

a descubrir el mundo , interpretar sus p~ocesos para -

una posterior transformac ión liberadora. A partir --

de l momento en que la Universidad d e El Sa lvador pone 

e l saber a l servicio del pueb l o se constituy e como un 

agente activo de l camb i o y desde ese instante, trans-

forma el car¿cter filosófi co d e la educac ión. 

Un e~emp lo de ello, lo podemos encont r a r en -

la ca í da de l ?residente Lemus (1 960 ), período que se 

puede caracterizar por la presencia de la j uvent ud c~ 

munista, la c ua l se conviert e en una fuerza estud i an -

til hegemó n i ca . Sus críticas al sistema provocan el 

incremento de l a actividad r epresiva del Estado y du-

rante esos a~os los estudiantes hacen al i a nzas con --

40/ UNI VERSIDAD DE :2L SALVADOR. "Libertad y Cultura . en torno a l De 
bate Univ~~itario" Cap . IV. Consejo Superior Universit a -
rio . Edi tcrial Uni versit ario . El Salvador . 1964 . P- 1S 
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los sectores popul ares de la ciudad y el campo , media~ 

te act ividades de acción social, s iendo el movimiento 

de mayor e vergadura el a oyo masivo de la secundaria 

y de AGEUS ( Aso ciación Genera l de Estudiantes Uni ver 

sitarios), a la primera huelga de ANDES en 1968 . 

La crítica situación socio-políti ca salvador~ 

ña va concretizando el quehacer educativo de la Uni- 

versidad de El Salvador y def iniendo los caminos a se 

guir, es así como a trav€s de su func i ón social e hi s 

tórica se van dando rasgos a trav€s de l os cuales se 

p royecta a la Uni vers i dad por e l cami no del compromi 

so po lítico : el estudi o diligente y científico de l os 

prob lemas socia les, s i endo es a su lucha a la v ía por 

medio de la c ual, pueda cumplir con los fines y obje 

tivos que le d ieron origen, só lo a trav€s de una fun 

c ión po l í tica de su quehacer ed ucat ivo y extens i oni s 

ta p uede alcanzarl os y cumplirse esa función, contri

buyendo en gran medida para e llo el libre ejercicio -

de su autonomía en la toma de dec isione s . 

Estos rasgos pol í t i cos e ~ deo lógicos que se -

van conformando en la historia de l a Universidad y que 

llegan a fo r mar part e de s u func i ó n social, se concre 

ti zan hasta l os años 70 -7 2 cobrando mayor auge en los 
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años de 1978 - 7 9- 80 . Esto trae consecuencias desastro 

sas a la Universidad, en el sentido d e que cuando el 

s ist ema educativo no responde a la po lítica de Estado, 

se cuestionan sus beneficios o aportes en favo r de l -

desarrollo económico - social de la clase dominante , ya 

que en s u proyecc ión objet i va apoya la concecución de 

l os intereses estratégi cos de la clase exp lotada . Es 

d e sde es ta perspectiva d e análisis que l a Un i versidad 

d e El Salvador es intervenida militarmente el 19 de -

Julio de 1972, dejando e ntrever de esa manera el Sl g -

nificado que tiene para ellos un organlsmo de educa--- , 

ción a nivel su erior . I mp l ementa ndo a l interior de 

la misma sus aparat os ideo ló gicos de dominación polí-

tica tales como el Cons ejo de Admin istrac ión Prov i s i~ 

n al de la Universidad de El Salvador ( CAPUES). 

En todos los " p estos ej ecutivos , se vería la 

composición orgánica en las inst a ncias d e gobierno 

universitario aumentando considerablemente la repre --

sentación d e p rofesionales en detrimento de l os doce n 

tes y est ud iantes . Se elimina la per sonería de AGEU S 

y demás asoc i aciones estudiantiles, se ap lica un re-

g l amento d iscip linario de carácter cuartelario, se li 

q uidan l as residenc i a s y comedores estudiantiles y se 
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reestructuran los p l ane 3 j ? !'ogr aJIlaS 11 .:±l/. La lucha 

contra e l CAPUES f~2 larg a y v i olent a , numerosos es -

tudiante s y profesionales res ultaron expulsados , en- -

carcelados, torturados , asesinados , lo grando cu l . inar 

este período e n 1979 , cuando los estud iantes expulsan 

a la po licía univers ita ria iniciándose una recupera--

c ión democr~tica . (*) 

As í la educación impartida por l a Universidad 

de ~l Salvador no escapa a dicha filosofía , la cual -

es con secuente con l a concepción de l mundo , que en --

nuestro caso concreto e a una concepción basa a en l as 

relacione s sociales d e explotación , y s ólo en la medi 

da en que l a Un iversida de El Salvador actúe como 

una inst i tución s ocializador a y concientiza ora de 

las masas , el educando odrá i mplementar junto a ese 

p roces o educativo una práctica concreta que lo trans -

forme en un ser concien-e de su realidad y que l os ha 

ce actuar en forma consecuente por los valores de l 

411 CAMACHo, DA.NIEL . "IBTJIV , Rl\FAEL: 11 ovimientos Populares en Cen
tro América". EDUCA . San JosÉ , Costa Rica . 1985 . P- 275 

(,';) Enti endase por derrocratización de la Univers i dad , aquella que de 
finimos CCUiO el derecrn y la obligación de la canunidad UniversI 
tari a a cuestionarse su razón de s er , . su estructura y organiza--=
ción (CIRIGLIAND F . S ., GUSTAVO . OB . Cit . Pag o 101) . 
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pueblo y no de la clase d)minante , que buscan consoli 

dar cada vez más esas relaciones de explotación y do 

minación y segulr manteniéndose como la clase en el -

poder . 

2.4 La Vinculación de la Educación Universitaria dentro 

del Proceso Socio - Hi stóri co : 1975 - 1980 . 

Cuando la Univers i da d de El Salvador en su -

bú sque da a desruYDllarse ofrece alt ernativas de solu-

c ión a la mayoría de la población, es te hecho históri 

ca - soc ial hace que se vea contradictorio su quehacer 

ed ucativo y los f ines que como inst i tución de Educa-

c i ón Superior debe cumpl i r. Por ser una institución 

heterogénea , su labor educativa e s mal comprend i da -

por a l gunos sectores , dent ro y fuera de l ámb ito unl --

vers i tario. Se se-ala a la Universidad como un cen--

tro de subversión dond e exi st en grupos socia l es o de 

ma sas que obstaculizan la capacitación técnica-cientí 

f ica de los estudiantes, lo que l a i mpulsa a la organi 

zac i ón gremial para defender sus intereses. La luch a 

que lleva a cabo la Universidad para salir de l claus 

tro en que se encuentra, es e l compromi so que ella -

tiene con e l present e , con el futuro , más que con e l 
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pasado . Su co~unicación s i s Temática con l~ comunl--

dad CSociedad - Universida - Socied a d ), le p er~ite cono 

cer científicamente las alternativ as de solución a la 

grave cr l SlS económi ca y polí tica actual , basándose -

para e l lo en un aná l i s i s c rít ico de l a realidad e im

p l e entando la inve~tigac ión cient í fica, como instru-

me nto de apoyo a l a proyección de la misma . Es a s í -

como a través Ce l a tra~smisión de l os conocimientos 

teóricos - prácticos, se puede hacer conciencia sobre -

la necesidad de los cambios en las áreas o sectores -

estudiados . 

La situac i ón concre t a que enfrent a l a Univer 

s i dad de El Salvador , es un proceso de cambi o en e l -

sistema educativo universitar io , l o que le p l antea a l 

mismo tiempo el probl ema de l sistema económi co de nues 

t ro paí s . La educación univers i taria como componen 

te de l proceso de lucha de clases , gener a l os e l emen

t o s ne c esar ios para l ogr a r l a transfor ma c i ón liberado 

r a de l a sociedad . Para e llo requier e a l canzar una -

n ueva etapa de desarrol_o que de ori gen a nuevas con 

tradicciones para proyectar y profundizar su quehacer 

histórico- social, frente a un proceso de cris i s econi 

mi ca , polít i ca e i deo l óg i c a del sistema imperante . 
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2 . 5 La Autonomía Un~vers itaria frente al Estado Salvadore 

ño . 

El vocab l o " autonomía" es de estirpe grie ga y 

significa gobier o propio . Etimológicameni:A , entonces, 

la "autonomía" es la facultad que tiene la Universidad 

para gobernarse así mis~a . Esta se expresa en el libre 

ejercicio de organización , administración, libertad p~ 

ra orientar la do cencia (relación entre el educando 

educador y programa), en e l uso de sus recursos finan

cieros y libertad para determinar las leyes que la re -

girán . Además imp lica la capacidad que debe tener la 

Universidad para expresar libremente a través de su 

función social su proyección política-ideológica, y la 

invio l abilidad e su campus , l ibre ejercicio de una 

función socia l c rítica en la sociedad . 

Para los teóricos de la clase dominante, estos 

cons i deran a la universidad como un Estado dentro de -

otro Estado , por tener una práct ica independiente al -

Gobierno de la ~epública. Otros conc i ben que e l ejerc~ 

ClO de autonomía que pract i ca la universidad implica -

Sln embargo, " una i dea nebulosa que comprende el libre 

acceso de los alumnos, una cierta popu larización de lo 

intelectual y cient ífico hasta una demagogia controla-
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da , o la p~oliferación de e310~~~s tan forzados como 

el de la pretendi a solidaridad obrero - estud i antil ti 

pica de une aceptación de planteo de lucha de clase -

que no tie~e nin gún asidero con los f ines de l a uni --

versidad" L2 /. 

Un¿ Universidad que no tiene auténtica políti 

c a acadéffiic , un ri gor científico y una fuerte concien 

cia de su ~ i s ión, frac asa i ncluso en su pret end i d a de -

claración ce s u autonomí~ . Razón por la cual uno de -

los problec a s que se derivan del libre e jercicio d e -

la a utonomía unive~ sitaria lo c0ns ti tuye la fundamen-

tación f ilosófi ca cont e nida en los pr ogramas educati -

vos, donde a través de la docenc ia e investigac ión se 

enfrenta al estudiante con la rea lidad en l a búsqueda 

de la verd¿j c ientíf ica, enri queciendo los conocimi en 

tos humanos y lo grando por medio de ello e l avance de 

la ciencia. Tiene l a oport unidad no sólo de conocer 

la real i dad s ino que además por el contrario, mediante 

un razonamient o objetivo poder a nali zar la prob l emáti 

ca social, ~onstit uyendo a s í a su prop i a transform~~ión 

poniendo al descubierto los pro blemas concretos que vi 

.2/ RL\NDLE , PATRICIO . "Hacia una Nueva Univers i dad" Colección Ensa
yos . Editorial Universitaria de Buenos Aires . Argentina . - -
1968 . P . 79 
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ve El Salvador: explotac ión, miseria, desocupación , d~ 

ficit habitacic~al, salud y alimentación. La finalidad 

e la Universi¿~d de El 3a lvador es conducir a l estu--

d iante hacia una v i sión integral de l a soc iedad, as í -

como proporc io~ar l os e l ementos teóricos y metodológi

cos necesarios ?ara ca ~renderla y contribuir a trans 

formarla , siencJ este su pr i ncipal objetivo . Es ahí don 

de radica el tercer antecedente que causa prob l emas a 

la Universidad ~nte e l Estado Salvadoreño, su po lítica 

de Estado y sus aparatos de dominación. 

Esta a " ~onomía universitaria sólo pue de ser e~ 

tendida a través e los agentes de cambio al interior 

de la Univers i ¿ad ante el Estado Sal vadoreño . Estos se 

han manifestado ante la demanda de la sociedad por que 

se produzca un ?roceso de cambio de su quehacer cienti 

f i co tradicional . Esta requiere de el l a que cumpla una 

función no contemplativa sino inmersa dentro de la pr~ 

b l emática; expresando l as causas d e la crisis tanto ln 

terna como externa . 

En la t1squeda de s u proplo devenir histórico , 

el quehacer de la Universidad se ve afectado por las -

demandas soc i ales, la necesidad de proyecc ión soci 1, 

los cambios ideJlógicos y po líticos en las capas de los 

int electuales . 
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Cuan o h ablamos de demandas sociales nos esta 

mos r efiriendo concreta~ente a la visión crítica y -

creadora que asume la universidad ante la problemáti 

ca socia l que se le presenta . Autoridades , profeso -

res y a lumnos se proyectan dentro y fue ra del recinto 

un i versi t ar io, para promover la de_ocratización inter 

na y externa, cumplie do con una de las funciones que 

demanda la sociedad. Su muestra de apoyo al mov imie~ 

to popul a r en sus luchas por sus justas demandas , con~ 

t i tuye uno de los fines por los cuales es reconocida 

la institución , poniéndo una vez más al descubierto -

la limitantes e la clase dominante y sus aparatos -

ideológicos de Estado , de poder sat i sfacer l as deman 

das soc iales de la clase prole t aria. 

Su necesidad de proyección social con la comu 

nidad , la hacen d i f undir su quehacer a l os sectores -

marg i nados de la cultura , es tableciendo una relac i ón 

dia l éctica entre Sociedad y Universidad . Esto sólo -

es posible a través de la democratización paulatina de 

la educación , l o que ha sido un factor de contradic-

ción para aquellos sectores tradicionalistas que nie

gan por princ i pio aceptar la participación democráti 

ca de alumnos y profesores , aludiendo que "en una Uni 



- 39 -

versid~d, la administración _ete 3~guir 1 3s líneas y 

eX[eri2ncias e grandes e l presas económicas , siendo -

para éstas, contraproducente la democrat ización inte~ 

na y desde una perspectiva ~acroeconómica perj udi--

cial tl L3/ . 

Los cambios ideológicos y po líticos e n l as ca 

pas in~electuales , hace que la ciencia mantenga la 

concie~cia viva del lugar que ocupan sus tareas cien-

tífica3 en el c onjunto de 1 soc iedad, transmitir al 

educanco una visión totalizadc ra y no parcial de la -

realid¿j . Cabría preguntarnos : ¿Por qué debemos ense 

ñar la realidad a a uellos que la viven? ¿ Por qué h~ 

blamos de masas y no de éli tes?" ¿Por qué en nues-cro 

paí s ccn los progr a as de alfabetización implementa--

dos por l os organ i smos de Estado en e l área urbana y 

rural , el porcentaje de ana l fabe tismo es mayor? Es -

tas interrogantes sólo tienen respuestas en la medida 

en que la Univers i dad busca un cambio en la orienta--

ción de la educac i~n y formación de profesionale s , y 

43/ SHERZ , LUIS. ti Los Agentes del Cambio Social en el In-terior de 
la "Jniversidad tl . Revista Educaci ón . Organo del Departa
mer:to de Educ . Fac. CCy HH. U. E.S . No . 13- 14-Julio- Diciem 
bre o 1967 . Pgs . 49- 50 . 
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conforme l os c uadros de la clase domi nante . 

La necesidad de popularizar l a educación, co -

~o uno de l os factores más i mportantes de su autono--

~ía, constituye una contrad i cción a la po lítica de E~ 

tado . Pero es una necesidad que se ve re f lejada en -

la po lít i ca de "Puertas Abiert as " que mantiene la Uni 

vers idad en cuanto al ingreso de es tudiantes a la ins 

titució n . " La Univer s idad tradic i onal i sta no s ólo --

era elitis ta por tener acceso a el la un reducido gru-

ro de la población s ino, y principalDente , porque ---

aquellos q ue r ecibían educación universitaria pert en~ 

cían casi c on exclusividad a lo s es tratos a ltos de l a 

sociedad" 44 /. No fue, Slno d es pués de ingentes lu--

c h as, q ue l as clas es medias y pop ulares reclamar on su 

participación e n el poder econ ómi co - social , y lo gra--

ron paulatinamente acceso a la educación super ior. 

44/ SLUTZKY , DANIEL. "la Univers i dad y e l Desarrollo Econánico" . 
Revista Educación. Organo del Departamento de Educación. 
Fa . G C0yHH . VES. No. 13- 14 . J ulio-Diciembre . 1967. P . 31 
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Ha sido es~e proceso de ~as ificación , el que 

le ha dado un nuevo carácter al quehacer cient í fico -

de una Univers idad de grupos minoritarios a otra que 

atiende a cant idaces crecientes de estudiantes , cons 

tituyendo esto , no sólo un cambio cuantit ativo , sino 

más bien cualitativo ; o sea dar cabi da a las grandes 

mayorías populares que carecen de oportunidades de -

educación y de o tras prer ~ogativas , mi entras unos po 

cos disfrutan de la c i encia y la técn i ca en general.

Es aquí donde s e enmarca la principal contradicción . 



CAP 1 TU L O 111 

LA CONTRAD I CCION ENTRE LA PO LITI CA 

DEL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR . 
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LA CONTRADICCION EdT?,E LA POLITICA DEL ESTADO Y 

LA UNIVERSID~ DE EL SALVADOR . 

3 . 1 La Universidad y el Proceso Político del Estado Salva-

doreño . 

La funció n social de la Uni versidad de El Sal-

vador como factor de contradicción con la po lítica de l 

Es t ado Salvadoreño, sólo puede ser entendida como pro-

dueto del proceso de cambio que vive la formación eco -

nómica capitalista sa~vadoreña durante la década 70 - 80 . 

Este proceso ce cambi o pone al descubierto en 

el escenarlO de la vica política sal vadoreña, el marco 

de contradicciones ideo16gicas-políticas que se mani--

fiestan entre los prihcipales hechos y actores a tra--

vés de la historia , en la relación: Universidad - Estado ; 

Es tado - Sociedad . Pero existe además una tercera rela--

ción dialéctica que se establece entre Universidad- So -

ciedad , la cual no pocemos desconocer ni teóri ca, ni -

hist6ri camente en la formación económica social salva -

doreña y que adquiere ~ayor relevancia en la década --

70 - 80. 

Bl BLlOTEC 
, 11'\'VI'''S'["' ~ ~ ., 
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A través de la his t oria la Univers idad a pesar 

de seguir manteniendo en su estructura interna los pa

trones rígidos que dieron origen a su existencia, a s u

me una función mucho más crítica y manifiesta su apoyo 

a las contínuas luchas reivindicativas de los sectores 

popu lares de la época. 

Es as í como la proyección de su función social 

crítica dentro de l desarro llo de la crisis capitalista, 

se vuelve el papel histórico de la Universidad y la -

convierte a la vez en el principal factor de contradic 

c ión con la política del Estado . Esta nueva orienta-

ción de su quehacer político e ideológico de su función 

social se traduce en la práctica en proporcionar al e~ 

tud i ante a través de su quehacer académico-c i entífico, 

los elementos te~rico -metodológicos y políticos -ideol~ 

gicos necesarios para el anális is objetivo de la reali 

dad , y contri buir con ello a plantear soluciones con-

cretas a los problemas sociales de la época, en busca 

de una transformación liberadora de los sectores desp~ 

seí do s de la cultura. La Universidad de El Salvador -

como parte de la superestructura rep r oduce ideolo gía -

y tradicionalmente repro uce ideología de la clase do 

mi nante, con lo cual contribuye a preservar el estado 
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de domi nación , pero 31 i nt e ractuar dentro de la reali 

dad social co n fuerza3 soc iale s , del movimiento popu

lar adquiere una función social que le permite iniciar 

un proceso de reproducción ideológ ica de los valores 

y normas de la clase dominada revirtiendo de esa mane 

ra l a ideolo g ía d e la clase dominante. Por lo tanto 

es la cris is cap it a lista las que sienta las bases de 

definición y desición de la nueva tarea histórica a -

cumplir en l a sociedad por parte de la Univers idad . 

Desde esta perspectiva histórica-social d e la 

Univ e r s i dad e E l Salvador, el Es tado por su parte , -

busca de acuerdo a l os intereses d e la clase dominan

te contrarrestar ese papel eminentemente po lítico-ide~ 

l ógico aplic ando mecanlsmos que considera legales (p~ 

cíficos) y otros violentos p ara obstaculizar s u acti

v id ad diaria , q ue manifiesta y pone al desc ubiert o la 

descomposic i ó n po l ítica .e ideoló g ica d el Es tado en la 

prese te crisis. Lo cual obliga a éste a denunciar d e 

magogi cament e, como subversiva t oda aquella actividad 

universitaria que no corresponda a los patrones pree~ 

por el Es tad o, y que no mantenga el estatu q uo como -

institución de enseñanza s uperios universitaria y que 

de a l guna fo rma, concientice a la pob l ac ión salvadore 
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ña de la realidad en ~ue Vlve , y dónde radica su prl~ 

cipal problema h i stórico- soc ial. 

La alternati~a e so luci6n p lanteadas por e l 

Estado Salvadoreño estan orientadas a preservar lo s -

intereses particulares de una minoría que se ha instau 

rado como b loque dom~ nante en nuestro pa í s, e n detri 

mento de las neces id~des más sentidad de la po blación. 

Los hechos sociales ~ue s e han manifes tado en la forma 

ción económi ca soc i al salvadoreña , a través d e su pro 

ceso político y que son producto de esas po líticas vi~ 

nen aparejadas con 1 =5 suces os que motivan los contí-

nuos cierres de la U~iversidad por parte del Estado -

Salvadore ño , así como e l ahogamiento econ6mico del q ue 

es objeto , capturas, esaparecimientos y ases inato s de 

s us mi embros o i mpu1 3ando e l desarrollo de centros unl 

vers itarios privados, como último recurso. 

Dentro de l a Fo rmaci 6n Económica Salvadoreña -

la po lítica se va desarro llando de acuerdo a la lucha 

de clases, la c ual S~ concreti za con e l proceso de con 

tra icc i ón que se v a desarrollando entre la lucha eje~ 

cida por el movimie~~o popular en defensa d e sus i nte

teses estratég icos q~e le permitan l legar al pode r p a -
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~a consolidars e en un nuevo bloque histórico y las po 

:íticas y estrategias i mp leme ntadas por la clase do mi 

~ante para contrarres tarla , esto genera toda una cri -

5 lS polít ica , económica, social la cual afecta todas 

_as insti tuciones , sectores o fuerza s s ocia les dentro 

¿ e sociedad . La U. E . S . es parte de esa sociedad y 

~or lo t a nto es afectada por esa crisis lo cual la 

_leva a asumir una determinada pos ición que es histó

r ica ( además d e una necesidad) ~ y no hacerlo serí~ -

=islarla de la d inámica soc i a l, permitién ole cumplir 

~n papel en de fensa d e las clase dominada a l a cual 

~rrad ia con su especí f icidad polít i ca - ideológica per

c iT i éndole tener una conciencia mas clara de su papel 

=entro de l o s procesos de cambio . Lo cual es fundamen 

~a l dado q ue la U. E . S . es una ins titución que está e n 

c ontacto directo cont í nuo con la realidad , lo cual le 

c a una gran capaci dad de análi sis ob jetivo . Esta si 

~uación hace que el Estado impleme nte una serie de me 

¿ i das para contrarrestar s u función social política -

~deo ló gi ca , lo cua l gene ra contradicciones al interior 

~e la U. E . S . y con aquellas instituc i ones o fuerzas -

s ociales q ue defienden los intereses de la clase domi 

~ant e modif i cando dialéticamente su proyección y efec 

~os sobre la tot a l idad social sobre la que se irradia . 
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La U. E.S. fue creada en 1841 y ya e n 1932 en el per í~ 

do del General Maximi liano Martínez, es cerrada , des 

pués de la "Masacre de Campesinos de 19 32 , a l vincu-

larla política-ideológicamente el régimen al levanta

miento popu l a r del 32 CFarabundo Martí fue alumno de 

la Facultad de Derecho), siendo reabierta el primero 

de mayo de 1 932 , pero de pendiendo d irect amente del Po 

der Ejecutivo . 

En 1933 , Martínez proyecta reformas en la Cons 

titución política con la intención de reele girse para 

un 3Q p eríodo . La U.E . S . se opone a d i cha reform ~ po~ 

que es le siva a los interes es populares y porque supri 

me lo que hasta ese momento s e cons i dera como Autono -

mía, la cual vuelve a recobrar en 1944 e incorporada a 

la Constitución po lítica de 1950. 

En 1950 durante el régimen de Os car Osorio en 

un intento de fortalecer el movimi ento estudiantil uni 

versitario , los estudiantes reali zan una huel ga cuyo -

objetivo e s evitar la reelección de l Recto r Car l os Lle 

re na y obtener la paridad estudiante-docente en los ó~ 

ganos univ ers itarios d e des i c ión, lo q ue se volvería -

en el futuro fundamental para el desarrollo universita 

rlO y para su proyeccion social. 
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El 2 de abril de ~954 las instal aciones de la 

U . ~.S . son utilizadas par~ planificar la celebración -

del Décimo Aniversario de la Revolución del 44 , acor--

d2ndose r eali zar manifes t ac iones, d i scursos y una exp~ 

sición de foto grafías d e h éroes caídos en el 44 ( en el 

períodico Opinión Estudiantil de la UES ), entre l os or 

g¿nizadores s e encontrabá~ René Fortín Magaña , Jorge -

Pinto, Mar i o Ze l edon Cast~llo y Velásquez Gamero . Aquí 

l ¿s instalacione s se pone~ al servicio de aque llos que 

tratan de combatir las i nj usticias sociales, vinculan -

dose co n e l lo a las l uchas populares . 

Durante e l régime~ de José María Lemus , l a UES 

asumía un p a pel principa l en la l ucha popular por de-

rri bar el régimen de turno, denunciando los niveles de 

re~resión po lítica, ideológi ca i mpue s tas al pueblo Sal 

vadoreño , el Estado respo~dió el 20 de agosto de 1960 

ca?turando estudiantes pa~a impedir la salid a de una -

ma~ife stación universitar~a , al día s iguiente soldados 

d e caballería irrump ieron en e l paran i nfo un iversitario 

go lpeando, capturando est~diant e s y capturando al Rec 

t or Dr. Napo león Rodr í guez Ru iz y matando al es t udian

te Antonio Esqu i vel , post2riormente Italo López Val l e 

cilIos ( de Editorial Univ e rsitaria) y Roque Dalton (li 

tigante ) fuero n sacados v~o lentamente por a gentes de -

ci~il . 
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Otro indicador de ~a relación existe entre U.E.S. y s~ 

ciedad es el hecho de la formac ión en 1960 del Partido 

Revolucionario Abr~l y Hayo (PRAM ), el cual es formado 

por dirigentes universitarios (como Roberto Carías De l 

gado ). 

Lemus caer~a el 26 de octubre de 1960 y fue el 

result ado de la lucha ~opular por liberarse de un régi 

men oprobioso y en la cual la U. E . S . cumplió un papel 

concientizador, de jenuncia y de participación . 

En la medi=a en q ue en la sociedad, l as fuer-

zas sociales inten~an organizarse por sus justas dema~ 

das fuera d e los p~rtidos políticos tradicionales (hue! 

gas de Acero S . A. ~ -JSS 21 de Junio), la Universidad 

por su parte , lucha por implement ar una po lítica de -

puertas abiertas , ~~e era el prelud io de u a universi 

das popular que se antepone a una universidad apolíti

ca y aislacionista; asi~ismo, el Prime r Congreso de Es 

tudiantes Univers it arios Salvador eños, realizado en la 

Universidad de El Salvador del 5 al 8 de febrero de 

1969, se lleva a cabo con el objet ivo de establecer 

una alianza entre estudiantes, trabajadores del campo 

y la ciudad , s iendo estos elementos de contradicción -
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que se revierte a los intereses de la clase dominant e , 

que por ningún motivo conciben que las políticas educ~ 

tivas se identifiquen o se vínculen con las polít icas 

de las organizac i ones que se intentan organizar fuera 

de los partidos polít i cos t radic i onales . 

Estas o r ganizaciones que se van a constituir en 

una fuerza soc ial de la época, enmarcarán su orienta--

c i ón polí tica e ideológ i ca dentro de un cambi o d e l a -

estrat eg ia de lucha que se expresará en la toma del p~ 

der por la vía de las armas , o bien guerra popular pr~ 

longada , su especificidad histórica constituirá una - -

respuesta a la incredibilidad de los procesos e lector~ 

les y la imposibilidad del Estado de reproducir la con 

dición de vi a material de l a clase dominada . 

Esta línea teórica de pensamient o social avanza 

do , producto de la época se enfrentará a la c oncepción 

tradicional, que había venido orientando el movimiento 

popular ( Partido Comunista) , e sta contradicción de índ~ 

le secundaria que se manifiesta en la sociedad al inte-

rior del movim iento popular, repercut e en la universi--

dad y se ve reflejada en el fuerte cuestionamiento por 

parte del s e ctor estudiantil de las "Areas Comúnes";'; el 

cual se organiza y manifiesta que todo lo que sea impue~ 

i: / Las Areas Comúnes consistía : en que para estudiar cualquier carrera 
el estudiante debía cursar dos años de materias comúnes . Los eSLU-
diantes consi eraban que sólo bastaba ser bachiller . 
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to a la voluntad de la comunidad universitaria Tendrá -

más tarde o más temprano a desaparecer, ejemplo de ello 

lo constit iría: la exigencia de la renuncia del Decano 

de la Facultad d e Ciencias y Humanidades Dr . Fabio Cas 

tillo y de l Coord i nador de Areas Comúnes Dr . Albino Ti 

netti , así como también la implementación de cambios en 

e l s i stema de ev aluación . Pero en e l fondo, también 

significa ~ue el mov i miento estudiantil se desvincula -

de la cond cción del Partido Comunista, para crear nue 

vas instiTuciones o fuerzas donde expresarse política e 

ideológica~ente de acuerdo a las exigencias del movimien 

to popular de la época. 

Todas las facultades de l a Universidad de El Sal 

vador , exceptuando la de Medicina apoyaron el mov i miento 

huelguístico . Por su parte la Junta Directiva de la Fa

cultad de Ciencias y Humanidades, acordó: participar y -

cooperar e~ todo sentido con el desarrollo de l Congreso 

estudiantil de las Areas Comúnes , sobre la base que se -

a~alicen e~ el mismo, s eriamente, diversos problemas , y 

que se bus~uen so luciones racionales y efect ivas, pudien 

do reconocer que el movimiento puede s er el inicio de -

una verdadera actividad d inámica y positiva del estudian 

te en fav o r del cambio en la universidad (Ver Anexo No .l). 
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Para 1970 se van a agudizar c~da vez más las -

relaciones e~tre e l Estado y l a Universid ad de El Sal~ 

vador , para e ste período se le present a al Pres i dente 

de l a Repúbl~ca , Fidel Sánchez Hernández dos pro b l emas 

d e gran envergadura: La Pr oyección política q ue asume 

la Universid¿d de El Sa l vador y la alternativa de solu 

c i ón que deb~a s er present ad2 al campes i no sa l vadoreño 

con el Proye c to d e Reforma Agraria. 

La Uni vers i dad c umpliendo h i stóricament e su p~ 

pel bajo una p royección po lítica e i deo lógica, como 

comp l ement o c e su función soc i al, externa su pos i ción 

a nte e l Co n gres o de Reforma Agr a ria, el cual desde s u 

p erspect i va, considera que este congreso da la oportu-

n i dad de "di scutir responsable y s istemáticamente la -

realidad d el camp e s ino salvadoreño y la de l pequeño y 

me d i ano terr¿tenie nte . La p recari a c o ndición en que -

v l ve la mayoría de la pob l ación rura l frente a una exc~ 

s l va concentración d e la tierra, es consecuencia e n 

gran medida ¿ el s i s tema de tenencia ml sma q ue i mp ide -

acele rar e l ~ ~oceso de desarrollo económi c o y a lca nzar 

una mayor movi lidad social" 45/. 

45/ Comunicado de los Delegados de l a Universidad e El Salvador ant e e l 
Congreso Nacional de Reforma l\:,crraria . La Prensa Gráfica 1Q. de -
Octubre de 1370 . P. 19 . 
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Las actuales condiciones objetivas y subjeti-

v s proplas de la for~aciói económica capitalista salv~ 

dore- a, plantean la necesidad urgente de cambios en las 

estructuras económica, políticas y sociales . La Univer 

sidad por su parte , su mayor preocupación es buscar a l

ternativas que den solución a l os problemas que e l país 

enfrenta, categorizanco todo cambio socia l como el rom

pimiento total de las estructuras existentes . El Estado 

por e l contrario concibe el cambio entendido éste como 

la estrategia de reformas estructurales , que en el fon 

do le permitiría a la clase dominante asegurar sus inte 

reses al no alterar s stancialmente la estructuras exis 

tentes . 

Esta corres po _dencia entre Universidad y Socie 

dad y vi ceversa , constituye un v ínculo dialéctico que -

se manifiesta superestructura l mente en el factor po líti 

co e i deo l ógico y que repercute en la estructura econó

mica de l a sociedad ; h echo histórico social que se con 

vierte en elemento irreconciliable para la clase domi-

nante que presiona al Pres i dente de la República Fidel 

Sánchez Hernández, para que imponga orden, acusándola -

de extremar la pOlit-zación , bajo el pretexto de que -

allí se refugi aban lo s intelectuales d e izquierda y que 

desde e l C aIT _) US universitario se p lanificaba n acciones 
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contra e l Est ado, perfilán ose as í una posib le interve~ 

ción . Paralelamente al c ump limiento de orientar creati 

vamente al educando, a nivel interno, la universidad -

lucha por la aprobación de un presupuesto justo y equi 

tativo ante el aumento de l a pob l ac i ón estudiantil, re 

sultado de l a política gubernamental de incrementar la 

actividad educativa en áreas de educación pre-universi 

tarias . En ese momento se somet í an a exámen de admi--

sión 3712 a lumnos , lo cua- lleva forzosamente a l incre 

mento de plazas para profesores administrativos y sus 

respectivos materiales de apoyo , s in embargo , s i guien

do la política guberna~ental de socabar la institucio 

nalidad de la universidad por su función social crit i

ca, a l s istema social vigente y a sus injustas estruc

turas sociales, no le es aprobado un presupuesto acor 

de a sus neces i dades . 

A mediados de 1972 , la univers i dad experiment~ 

ba un proceso de cambio, principalmente en la proyect~ 

da polít i ca de " Puertas Abiertas", la cual man i f i esta 

a l interior de la mis a las contrad i cc i ones internas -

entre las mismas autorid a es así como también entre és 

tos y los estudiantes, ejemplo de ello, lo constituye 

el Cierre del Departamento de Periodismo de la Facul- -
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tad d e Cienci a s y Human i dades . La p r ob l emát i ca ex is--

tente or la conducta d e los dirigentes y ed itore s de 

la publicación "PriT:1.era J.-' lana!! (l':) para q uienes los -

miembros del recién formado II COMITE DE TOMA" pedián -

su des titución acusándolos de reaccionarios, ( esta --

problemática era evaluada por una comisión .ormaliza-

dora) . Asimismo existía a demás una contradicción de 

tipo económico entre el Consejo Superior Universitario 

y l as autorida es de la Facultad de Medicina, situa---

ción que se volvía más compleja dado que la Facultad 

de 'ledicina se oponía a la política universitaria de -

ingres o masivo , poniéndose así en evidencia s u posi- --

ción políti ca a favor de los intereses más oscuros con 

tra la universidad . Posteriorme nt e grupos más radica--

les van a apocerar se de lversos departarnentoe en las 

diferentes facultades y escuelas de la universidad . -

Otro hecho lo constituye la renuncia del Decano de -- -

Odontología el 9 d e agosto de 1972, y miembros de la -

asociación de estudiantes d e medicina piden que la Co~ 

te de Cuentas haga un finiquito del dinero que la AGEUS 

contro l a . 

(l':) Publicado por el Lepartamento de Periodismo de la Facultad de Cien 
cias y Humanidades . 
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La problemática s ocial de Medicina, Vlene a ser 

en la historia de la vida política de la universidad, 

el reflejo de las contradicciones políticas e ideológi 

cas que se manifiestan en la sociedad, en la med i da en 

que el avance de fuerzas progresistas en su búsqueda de 

plasmar a través de la práctica las ideas teóricas del 

pensamienLo socia l avanzado, se enfrenta en una lucha 

abierta con sectores conservadores exi stentes en la -

universidad y que establecen el vínculo con los secto 

res domi nantes de l a sociedad. 

Estos sectores conservadores proponen como al

ternativa de solución a la problemátic social de Medi 

ci a que: se separe oficialmente l a Facultad de l a Uni 

vers i dad formándose así la Facultad de Medicina Luis -

Ed~undo Vásquez, contando con 176 profesional es de un 

total de 198, y e l Colegio Méd i co por su parte exigirá 

al Estado realizar reformas a la Ley orgánica de l a -

universidad para impedir que grupos po líticos se apod~ 

raran de ella . 

Como respuesta a es ta clase de posic i ones con

servadoras , se forma el Comité de Estudiantes del Area 

Clínica Pr o - Defensa de la Autonomía Universitaria , con 
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siderando estos, que la autonomía universitaria debe -

de mantene rs e de acuerdo a ~a Constitución po lítica -

tanto como a la Ley Orgánica de la universidad, y que 

e l he cho de separar a la Facu l tad d e Medicina de la -

univers i dad era una flagr ante violación Cest a decisión 

f ue tornad a por 168 estudiant es de un total de 2 , 000) -

l o q ue a todas luc es no es representativo y por lo tan 

to i mp rocedente. 

3 . 2 Los Cierres y l a Militariz ación de l Campus Un i v ers ita

rio. 

3 . 2 . 1 El cierre d e l a Un i versidad d e El Sal vador: 

Julio 19 72 . 

El Estad o había l legado a cons iderar q ue toda -

la prob l emática inte rna de la Universidad de El 
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Salv ador (contr d ic~ i0nes entre autoridades - pr~ 

gresistas, y la creciente unidad obrero - estu- - -

d iantes) , se vo l vía una amenaza para s u seguri 

dad . Pero fundamentalmente lo que lo mantenía 

seriamente preocupado era la posición que l a -

Un i vers i dad había adoptado, al elevar sus nlve 

les de conciencia se convierte en la práctica 

en una fuerza social que se antepone a las me -

d i das po líticas d el Es t ado en favor de la cla-

s e dominant e y en detrimento de la clase trab a 

jadora ; desde esta perspectiva es que la unl - -

vers id ~d se pronuncia por : apoyar la sindicali 

z ación campesina y obr era , por una verdadera -

Reforma Agraria, Denuncia la violación a los -

derechos humanos , apoya los movimientos huel- -

guí sticos de l Magist e rio Naciona l. Todo esto 

e ra atentar contra los intereses de la c lase -

dominante, y e n ello rad i ca la principal con-

tradicción con el Es t ado. ya que continuamente y en 

un documento (Diagnóstico Global de la Universidad de 

El Sa l vador : 1972 ) investi gaba la realid d p la~ 

BIBLlOTECI' C-:: TR L I 
UNIVERSf" - . ' 'V'" I 
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~ando l~ cr í ti~a si~ uación económica, social y 

po lítica a la q ue estaba somet ida la so ciedad 

s alvadoreña . 

La Univers idad de El Salvador tendría -

que elegir su devenir histórico entre dos alter 

nat ivas : 

a) Aliarse a l os intereses del bloque dominante 

aislándose de l os esquemas populares y prod~ 

cien o profesionales para el desarrollo eco -

nómico de l sistema actual , es decir" na Uni. 

versidad eliti s ta y selectiva, políticamente 

neu~ral, que no investi g ue su realidad y q ue 

no de soluciones , desl i gada de s u pueblo, 

preparadora de profesionales que apliquen 

bién la técnica sin cues tionar las finalida-

des de su ap licación lt ~/. 

b ) Orientars e conciente y objetivamente dentro 

de la necesidad histórica de cambios estruc 

turales, manifestándose contra los esquemas 

46/ PINTO ~ JORGE Y t ONIER , VI CTORIA EUGENIA . "El Grito del Mas Peque
'=D" , Coedición de Ed . Cm"lETA , México, 1985 . Pga . 198 . 
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de rep r esión , a~alizando la realidad s ocial 

y proponiéndo so l uc i ones q ue contr i buyan ob

jetivamente a combatir el subdesarro llo y l a 

d ependencia, convirtiéndose en una Univers i 

dad" contra el elitismo, es decir democrati 

ca (polít icas de Puert as Abiertas y Extens ión 

Univers itaria) ... , mod if i cado ra de sus pla

nes de estudio a f in de adaptarlos a la rea

lidad nac ional ... . ori e ntadora de l a pobla--

c ión estudiantil hacia áreas del cono cimien

to vitale s p ara la independencia y cambio de l 

paí s .... formadora crítica del p rofes ional .. 

p lenamente conc i ente de l subdesarrollo y 

de sus causas . . .. ap licando inve s tigacio nes 

a nuestros p roblemas y l os de la región Cen

troarnericana"4 l . 

La UES e ligió proyectarse y buscar s u -

devenir histórico en la lucha en favor de l os -

intereses de los sectores mas necesitados d el -

471 Ibid . P . 198- 200 
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país y tratando de reducir las grandes diferen

Clas entre lo s sectores que tradic i onalmente -

usufruc tan e l trabajo de otros. Toda esa pr~ 

yección univers itaria fue fundamentalmente razón 

para que la clase dominante pres i onara al Presi 

dente Co r o nel Arturo Armando Molina, para que -

to ara me d idas concretas a fin de reducir y con 

tro l ar la UES . Ho lina que habí a implantado un 

régi men autoritario definido en su lema "Defini: 

c i ón , Dec isión y Firmeza" , intervino mi litarmen 

te las in3ta lacio~es de la UES el 19 de J ul i o de 

1972, depon i endo autoridades un i versitarias, en 

viándo l as al exi l io ( Ver Anexo No . 2 ), con el -

agravante de secuestrar y asesinar universita-

rios . 

El 20 de Julio al pronunclar su discur 

so tratando de justificar e l a t aque de que había 

s i do objeto l a Uni vers i dad, la acusó de haber -

caído e n manos de l Part i do Comun i sta de El Sal -

vador . Un d í a antes se había dado a conocer e l 

informe presentado p or la Corte Suprema de Jus 

ticia , según el cual se sostenía que fiLa Univer 

s idad es una instituci ón descentra l izada y for -
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ma p arte de l a orªanización es tatal y s u s acti 

vidades se re g l a n por la Ley Or gánica conte n i

da en el Decreto Le gislativo No.1 22 d el 22 d e -

Enero d2 1951 , Y que el Art. 6 d e dicha Ley es 

tablece q ue l a máxi ma autoridad administrativa 

de la Univers i dad es el Consejo Superior Uni ver 

s itario , e l cual e l aborará los estat utos o nor 

mas organizativas , las que deberá someter a la 

aprobac ión d el Ej ecutivo ".~_§/ . La Un iversidad -

de conformi dad a l Art. 24 de la Const ituc ión Po 

lítica goza de Autonomía en l o docente , adminís 

trat i vo y económi co . 

El estudio fue preparado en respuesta -

al recurso de i ncost itucional i dad que fue pre-

sentado por la Federación d e Profesional es Aca

démico s , y c o i ncidentemente obtuvo reso lución 

favorable e l mi smo d ía de la intervención . En 

el mismo informe la Corte declaró ilegal la 

elección de l as autor i dades de la Un i vers i dad -

48/ La Prensa Gráfica, 20 de Julio de 1972 , P-11 
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por~ 'e hab í a n si ¿ o nombradas bajo las reformas 

que d icha Cor t e , también dec l araba inconstituci~ 

n 2 l es y que habían s i do introducidas en la Ley 

Orgáni ca po r el Consejo Superior. 

Por su parte , la Asamblea Legis l ativa , 

también fie l representante de l os intereses más 

reacc i onarios de l pa ís y del gob i erno , decre tó 

la dest itución de las autoridades, funcionarios 

y emp leados d e la Universidad, apoyándose en el 

informe de la Corte S p rema d e Justicia. Es ta 

situ¿ción hay que analizarla desde la pers ecti 

va de que, tanto e l informe de la Corte Suprema 

de Justicia , como e l Decreto No . 41 de la As am 

blea Le g i s lativa , y la int ervención armada y -

violenta se haya dado el mismo día , lo cual nos 

lleva a afirmar que todo había s i do preparado -

y que sólo se estaba esperando el momento opor

tuno. 

La Comi s ión No rmalizadora d e las activi 

dades docentes y administrativas de l a Univers i 

dad , nombrada un d ía después de la int ervención, 

po r Dec r e to No. 3 , preparó el proyecto de Ley -
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Or g&nica ~ sus es~atutos , quedando dicha comi- 

s ión int e grad a por: Presid ente : Dr . Juan José -

Fern&ndez; Sr. Ri car do Gavidia Castro; Tesorero: 

Dr . Mar i o Alberto Fernández y Asesores : Ing. 

Efr a ín Amaya y Dr . Francisco José Retana. 

El cierre de las instalaciones y la in~ 

pe c c ión de l as d iferente s dependencias de la -

c iudad Un i vers itaria , con st ituía para el gobie~ 

no un hecho de mucha significación , en la medi 

da que desde s u perspectiva analítica la Casa -

d e Estudio s Superiores se hab í a covertido para 

ellos en el s antuario de la subversión . 

Se debía demostrar a l pueblo cuan cier

t a era su apreciac i ón de la vinculación eminen

te.ente política e ideológica de l a casa de es 

tucios , no favoreciendo es ta a su función emi - -

nente soc i a l. Fue as í como encontraron lo que 

para e l gob i erno eran partes de un p l an de rebe 

lión comunista, e l cual estaba en claves , dia- 

gramas y fi guras, no pudiéndose descifrar, se -

gún las mi smas a utoridades, c ayendo en una cla

ra contradicción . 
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También afir~~ron dichas autoridades ha 

ber encontrado literatura subversiva, armas de 

diferente calibr e. Hallaron todo lo que que--

rían hallar , pero en últ i ma instancia en n i ngún 

mome n t o fue lo bas t ante para poner en pe ligro l¿ 

seguridad nacional y ~enos para justificar su -

intervenc i ón . 

No se puede negar su clara contrad icc ió~ 

con el Estado , dado su contínuo cuestionamiento 

de las alternativas propuestas a los amp l ios sec 

tores de la poblaci ón , representando este hecho 

que a través de su proceso de democrat i zación -

e n el nive l educativo es capaz de descubr i r y -

regle jar, po r su relat i va aut onomía l as con t r a 

dicciones social es y ¿ol í t i cas que se están da~ 

do al interior de la sociedad , contribuyendo - 

con ello a generar y difundir valores s u scept i

b l es de cues tionar e l esquema l egit i mizador ; de 

ahí la capacidad y responsab i l i dad que adquie 

re l a Universidad, como un agente de cambio de 

l as actuales estructuras vigentes en nuestro -

país . 
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3 . 2 . 2 La ~eapertura d e la Universidad d e El Salvador: 

1973. 

Se vis l umbra para este período un futu -

ro sombr í o para toda la comunidad universitaria, 

l a cual es sometida a un control polít i co admi-

nistrativo con caracter í sticas paramilitares .-

Las autorida es que recibían la Universidad no 

ser í an l as mismas que fueron destituidas duran -

te la i ntervenc i 6n en 1972 (*). Por el contra--

r i o , eran a utoridades imp uestas acordes a los -

intereses de la clase domi nante , que en n pla-

no político e ideo16gico signi fic6 para la Uni -

versidad , a emás de retroceso , un estancami ento 

po lítico entro de s u desarro llo . 

L s autor i dades que habí an sido escogl -

das para hacerse cargo de l a Un i vers i dad eran : 

el Doctor J u an Al wood Par edes ( Rector ) y e l Dr . 

Carlos Al faro Castil l o ( Vi ce - Re ctor) . Estos --

(":) Con un sisteJ11.a de seguridad de vigilanci a, con el beneplácito 
de profesionales (quienes posteriormente formaron el Consejo 
Administrativo Provisional de la Uni versidad de El Salvador -
"CAPUES") se dió la reapertura de la Univers i dad . 
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dieron los prlhleros pa50s encaminados a infor -

mar sobre el func i onamiento y normalización de 

l os servicios de la Universidad a efectos de me 

jorarl os y preparar la apertura de clases . Pa

r a es te momento l a Univers i dad contaba con 740 

mi embros de l personal administrativo, 468 prof~ 

sores, 229 instructores mas 26 7 personas contr~ 

tadas al 31 de Enero de 1973 , con quienes cont~ 

ban para inicia r s us l abores. Posteriormente a 

l a aprobación de l informe financiero . La comi -

s i ón normal i zadora , lo present a rá a las nuevas 

autoridades (Ver Anexo No. 3 ). Tomando pose--

sión de sus cargos al mi smo tiempo en que es e~ 

t regada la Univers i dad de El Salvador e l 5 de -

Julio de 1973. 

Con e l cierre de 1972 y la reapertura -

en 1973, se l e abre un espac io pol ítico a l a -

clase dominante para que imponga a la institu-

ción su prop i a modalidad y form a de gobierno 

universitar i o, otorgándole poder de mando a l 

Consejo Superior Universitario CC.S.U.) y a l a 

As~~b lea General Universitaria (A.E.U.). Di cha 

d i spos i ción se le contempla en el Art . 10 de l a 
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Ley Or gánica de la Univers idad de El Salvador . 

La Asamblea General Uni vers itaria será 

el máximo or gani smo elector y normativo, además 

de ser el órgano supremo para la interpretació~ 

de sus fines , la conservación y el mantenimien 

to del orden inte rno de la institución. El Co~ 

sejo Superior Univers i tario será el responsabls 

de los aspectos administrativos , técnicos, doc~~ 

tes y dictará las ordenes generales para poner 

en ejecusión las dispos i ciones de la Ley O rgán~ 

c a y estatutos Universitarios (estará formada -

por el Rector , Decanos , un representante de los 

profesores , un represent ante de las asociacio -

nes profesionales y un representante estudian-

til de cada facultad) . 

Para e l año electivo de 1974 - 1975 , e l -

Rector e x presó que no habría exámenes de admi-

sión para los estudi antes de nuevo ingreso y -

que l a universidad era para todo s , pero que no 

todos son para l a misma . Esta disposición e -

ideas chocarían con l as del Cuerpo de Decanos .

Si n embargo, el Consejo Super i or Univers itario~ 
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en s u última sesión , basándose en e l Art. 21 li 

teral IIFII d e la Ley Or gánica d e la Universidad 

de El Salvador, j co_ fo r me a estudios de recur 

sos f í sicos y docentes , acordó fijar los si~~ 

tes cupos : 

Facultad Ciencias Agronómicas 

Facultad Ciencias Económicas 

Facultad Ciencias y Humanidades 

Facultad Ingeniería y Arquitectura 

Facultad Jurisprudencia y Ci encias 

Soci ales 

Facultad Hedicina 

Facultad Odontologí a 

Facultad Química y Farmaci a 

3 O O Al \..D11IK)S 

1,100 Alumnos 

1,352 Alumnos 

1,224 Alumnos 

4 08 Al1.1IlTD S 

800 Alumnos 

225 Alumnos 

500 Alumnos 

Ante esta disposic i ón adoptada por el -

Consejo Superior Univers i tario , el Rector Al~Dod 

Paredes , presenta s u renuncia el 30 de Agosto -

ant e la honorable Asamb l ea General Universitaria, 

convencido de que en l as actuales circunstanci as 

la Un i vers i dad no es gobernable. 

Como este hecho , existen al interior de 

la Univers i dad otros que agud izan las contradic 
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Clones exist e nt es en es e ~omento, producto de -

la nueva modalidad impues~a de gobierno univer -

sitario . Por otra parte, la autonomía que rela 

tivamente gozan las diferentes facultades, que 

al funcionar bajo la accién de ocho cuerpos sep~ 

rados que individualmente son menos fuertes, es 

negativo para el desarrol~o de la Universidad, 

ya que deteriora el espír~tu de unidad que es la 

que cohesiona, fortalece -- desarrol la el es fuer 

zo colectivo. 

A pesar de que la Universidad se enco n

traba controlada, desde e~ punto de vista de -

las autoridades principales, el sector estudia~ 

til, el sector Docente , ccnsecuentes con la Uni 

versidad, mantenían, aunq-~e con mucha dificul-

tad, vigente los niveles =e lucha, de enuncia, 

hacia el interior de la m~sma y hacia afuera -

contra el sistema de opresión impuesto por el -

Estado , para neutralizar, contrarrestar las po 

líticas de dominación y p~ra formar conciencia 

crítica hacia los problem~s de la Univers idad y 

de la realidad Salvadoreñ~ . Dejar de realizar 

dichas funciones la lleva~ían a su destrucción , 
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1 aislamiento, y es que la Un ivers idad ejerce 

la función clave de " conservar, crear, defender 

y difundir la cultura y estudiar y revelar l a -

realidad y l os es t ad i os de conciencia nacional 

co n una finali d ad así teórica como práctica, de 
- - -

orient ac ión de l pensamiento colectivo de servi -

cio social , contr i buyendo al desarro llo de l a -

pers onalidad cultural propia de l a sociedad en 

que actúa"49/ . 

3 . 2 . 3 Los Sucesos d el 30 de Julio de 1975. 

Durante 1975 l os d i fe r ente s sectores de 

l a sociedad sal vado re ña estaban i nmersos en el 

a nális i s y discución de l proyecto de l a Reforma 

Agraria. La Universidad de El Salvador a través 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencia s So-

c iales organi z ó una mesa redonda p ara p lantear 

d i ferentes opiniones sobre la creación del Ins-

tituto salvadoreño de Reforma Agraria (I STA). 

49/ TUNNERMAN BERHEll1 , CARlDS . "Ensayos sobre la Universidad Lati
noamericana". Edit . LTDA. San José, Costa Rica. P . 162 
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Al par tic i par la Universidad d e El Sal

v ador en el an~li 3 is d e la problemática social, 

se fortalece y se desarrolla así misma , lo cual 

le da los e l ementos osjetivos necesarios para -

conocer y p l ant ear soluciones a l a mi sma prob l~ 

mática . La cua l genera l ment e es generada por -

las estruct uras explotadoras de l sistema cap it~ 

lista sal vadoreño y que son cont i nuament e c ues 

tionadas de diver sas formas por la Uni versidad 

de El Sa l vador, desmi st i f i cando a l Es t ado y su 

sistema de producci ón v i gente, y por cons i guie~ 

te a la clase dominante ( Oligarquí a - Burguesía) . 

La noche del 25 de Julio de 1975 , e l -

Centro Univers i tario de Occidente ( C . U. O) fue -

invadido por elementos de diferentes Cuerpos de 

Se guridad , bajo la responsabilidad militar de -

la reg i ón d e occ i dente , v i olando f l agrantemente 

la autonomí a un i ver s it aria , además de cap t urar 

y golpear a miembros de l a comun i dad universit a 

ria y de militarizar e l campus y zonas a l edañas . 

La mi litarizaci ón de l CUO impidió la 

realizac i ón del trad i ciona l desf i le bufo , el 
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cual era una for ma d e critica r la problemática 

de la realidad salvadoreña y de sus go~ernantes . 

La Comun i dad Univers itaria se organizó para pr~ 

testar por la violación a sus recintos y reali

z ó una mani festación pacífica de denuncia, la -

cual fue d i sue lta violentamente , pero puso a -

prueba esa relaci?n dialética Universidad - Soci~ 

dad , a l i dentificarse la pob lación con l os manl 

festantes y con sus luchas , prote giéndo l os de -

la acción repreSlva de los cuer pos d e seguridad. 

El Rector de la UES Dr . Carlos Al faro -

Castillo y el cuerpo de Decano s se pronunciaron 

manifes tando: "no estar dispuestos a tolerar -

amenazas a la Autonomía Uni versitaria, que no -

respaldaban ningún tipo de actividades que vul 

n eraran el Orden Púb l ico y compromet i endo l a e~ 

tabilidad d e la UES , así como co ndenab an l a vio 

l enc i a v iniere d e donde viniere y que ped í an a 

la comunidad de l CUO que reanudaran las activi

d a d es académicas , ofreci endo apoyo para defender 

a la Universidad de cualq uier ataque aue violara 

el p rincipio de autonomí a!! ~/ . 

SO l El Diario de Hoy . 29 de J ulio de 1975 P . 3 cont. 27 
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Por su parte , la Asociaci6n Gene r a l de 

Estudiantes Univers itarios Salvadoreños (~SEUS) 

fue mas clara y concreta, y exigi6 a la AE~-

blea Legislativa que interpelara al Mini s~ro de 

Defensa , General Carlos Humberto Romero , r ara -

determinar quienes habían impartido la orcen p~ 

ra allanar e l CUO, y en b a se a qué dispos~cio -

nes legales se ejecutó el mi smo . Como er~ de -

esperarse, las autoridades r e spondieron jestifi 

cando la acción y en pro de los intereses del -

Estado y la clase domi nante , como l o dem0 5 ~ra- 

ron con hechos posteriores . 

La Universid d de El Sa l vador se crgani 

z6 y se manifestó pacíf ic amente en San Sa~vador, 

para denunciar y protestar por l a violacién a -

la autonomí a universitaria en e l Centro U~iver-

sitario de Occi dent e . Se trata de dar a eono- -

cer y concientizar a la poblaci6n sobre esta -

nueva arremetida vio l enta de l Estado en c e ntra 

del pueblo . La man i festación se l levó a c abo -

el 30 de Julio . "Salió de la Uni versidad , avan-

z ando por la 25 Q Av. Norte . A l a altura c e l --

Instituto Salvadoreño de l Segur o Social (=888), 
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tanques intercep a ran el paso por la 3a . Calle 

Po niente y 25a . Avenida, obligando a los manl-

festantes a cruzar a la izquierda sobre el lla

mado paso a dos niveles frente al ISSS , ya que 

sobre la 3a. Ca lle Pon i ente o tro s tanques i nte -

rrumpiero~ el pas o de la manifes tación. Fue en 

ese momento q ue a gentes de autori dad equi pados 

con máscaras antigases , escudos de defensa , ca~ 

cos especiales y otros equipos empezaron a dis 

parar contra los manifestantes a l mismo tiempo 

que se les lanzaban gases l acrimógenos ... Age~ 

tes d e seguridad formaron n cerco alrededor de 

la zona" 51/ . 

Esta situación plantea claramente que -

l a acción fue p l anif icada , y representó e l cor~ 

l a rio o res puesta de l régimen por la pos i c ión -

crítica y de denunc ia que la Universidad de El 

Salvador v e nía manteniendo a l rededor de los a con 

tecimient os políticos que al interior de l a s i ciedad 

51/ EL DIARI O DE HeN . 30 de Julio de 1975 . P . 2 continúa P . 67 
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salvad ore ña s e vení an s u ced iendo, y que s e tra

jucí a en mayor re res ión d e l Estado a través d e 

su aparato de s e guridad en contra de las or gan~ 

zaciones popu l ares , l as cuales iban creciendo -

cualit at iva y cuantitativamente . Tes timonio de 

esa repres ión s on : La masacre de Tres Calles, -

Chinamequita , La Cayet ana , la captura , desap ar~ 

cimiento o muerte de lídere s obreros , campes i-

nos , el ases inato de representantes de l sector 

~rogresista de la Iglesia Católica. La Uni ver

s i dad de El Salvador no quedaría fuera de ese -

esque ma de represión que v i ola lo s derechos m&s 

fundamental e s del ser humano . . 

Con la acción del 30 de Julio de 1 975 , 

e l régimen de Mo lina d ejaba a l descubie rto su -

car&cter represivo , antipopular , a l arremeter -

contra una institución democr&tica, q ue al ana

lizar objetivamente la realidad con el propós i

to de p lantear alternativas correctas, se i den

t i f i ca con lo s intereses de l pueblo. Molina ,

trat ando de justificar l a acción daba a conocer 

ue los hechos políti cos que s e dieron eran pa~ 

tes d e u n complot para desestabilizar a s u go --
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bierno, de exist~r infiltración comunista en 

los partidos de opos ición, quienes s e habían in 

filtrado en los 2s untos internos de la Univers i 

dad de El Salvad r, además de que existió la --

presencia de guerrilleros armados en la manifes 

tación . 

El Rector de la Univers idad de El Salva-

dar, Dr . Carlos ~lfaro Cas tillo, en vista de 

l os violentos acontecimientos y del c l ima de in 

seguridad que im~ edía el normal desarro l lo de -

l as ac tividades ~~adémicas y administrativas, -

acordó s uspender_as basándose en el Art . 2 2 , Li -

terales E y D de la Le.y Orgánica de la Univer si 

dad de El Salvad r y en el :1rt. 21 numeral 11 -

de l os Estatutos y se manifestó tímidamente de 

la siguiente for~a . " El Rector de la Universi -

dad de El Salvador ante los dolorosos aconteci -

mientas acaecidos e l día de hayer en la c i udad 

de San Salvador, ON DENA: El exceso de v iolen--

c i a al diso lver Lna manifestación en la que pa~ 

ticiparon estudi¿ntes universitarios , por lo --

tanto, exi ge : 

1 . La i nmediata libertad de los universitarios 
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etenidos . 

2 . Que se sancione a los responsables y 

3 . Garantía para la tranquilidad de l a Comunidad 

Universitaria" 52/ . 

Posteriormente un grupo de estudiantes 

para protestar por los s uc esos del 30 de J ulio 

y para exi gir la renuncia de l os militares i m--

p licados , s e tomaron l a Catedral Metropolitana 

d e San Salvador , b l oqueando l as calles adyacen-

tes y el tráfico peatonal . Asimismo las dife--

rentes f~cultades de la Univ ers id ad, como l a A-

sociación d e ~ducadores Sal vadoreños y los Par -

tidos Político s : Democraci a Cristiana, Movimien 

to Nacional Pevo lucionario y Unión Demo crática 

Nacionalista , s e pr onunci an so bre la masacre --

( Ver A EXO No . 4) . 

La acción del 30 de Jul i o dejó una est~ 

la de decenas d e muertos , her i dos, capturados y 

52 / EL DIARIO DE HOY . 1Q de Aaapsto de 1975 . P . 26 
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des~?areciGos y s e convertir í a en la med ~ 2a más 

vio :enta y fero z del Estado e n la dé c ad a 70- 80 . 

Lo s alvaje d e la acción tamb ién fue denu~ciada 

por l os Méd i cos resident es de l Instituto Sal va

doreño del Seguro Social, quienes intentcron -

auxi liar a l os masacrados , siéndo les i mpsdido -

rea~izar su func ión eminentemente humanitar i a y 

soc ~al ( Ver ANEXO Ha . 5 ). 

3 . 2 . 4 El 2 ierre d e l a Univer s i dad de El Salvador: 1976 

El cierre de 1 97 6 es res ult ado de la -

com~atividad y espíritu de lucha mos trado por -

el sector estudiantil universitario ante la pr~ 

ble~ática i nte r na de la inst itución, así como de 

lo s prob l emas nacionales y s u a li a nza po:ítica 

e i ~eo lógica con los sectores populares ce la -

época . Estos elementos co ntribuyen a es~able-

cer la nueva po lítica a i mplementar por ?arte -

del Estado sal vadoreño . As í t ene. os que, para 

ese año un a de l as cond i c i o nes previas p¿ra que 

el ~stado le facil ite la aprobación y ut~liza-

ció~ de l p r esupuesto universitario sea depos i-

tar sus fondos únicamente en l os bancos subern~ 
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mentale s , y p a ra la utilización de sus prop ios -

fondos , estos deberían se r transferidos entre -

part idas con los cuerpos colegiados uni versita

rios, rechazando i nc luso lo relativo a subsidios 

por enferme dad . Estos hechos constituyen una -

f l agrante violación a la autonomía univers ita- 

rla, y de la cual el rector impuesto por las -

mismas autoridade3 gubernamentales s ólo llegó a 

lamentarse . 

Posteriormente , en Octubre de l 76, e l -

Rector Al faro Castillo en una c l ara posic ión a~ 

tiestudiantil y defend i endo los intereses po lí

ticos de quienes p retenden someter a la Univer 

sidad de El Salvador y a s u comunidad , da a co 

nocer e l p royecto según el cual se mod i fica y -

aumenta las cuotas de esco l a r idad y matrícula . 

Dicho proyecto estaba orientado en su esencia a 

res tringir l a po lítica de lngreso mas ivo o de -

puertas ab iertas , dándo le de esta manera a l a -

inst i tución un caráct er elit i sta y discrimina-

dar. 

Se argumentaba que al aumentar la matr í 
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cula a e 25 . 00 y 13s cuot a s entre e 1 0 . 00 y e70 . 

no sería problema , dado que la cuota de e 70.00 

sólo afectaría al 10% de la pob lación estudian

til universitaria (aunque no se explica cuales 

son los afectados o b ien beneficiados en dicho 

proyecto); al contrario, esta política sólo re

fleja en cierta med i a su espíritu anti - estudia~ 

ti l e impopular, o por ser aprobadas bajo un pr~ 

ceso de reun i ones sorpresivas, pre - fabricadas -

y no representativas de la comunidad, razón por 

l a cua l fueron tratadas de ser boicotiadas por 

l os conseja les estudiant'les y la AGEUS . 

Para estos momentos ya se gestaba al i~ 

terior de la inst~tución una contradicción entre 

l as autoridades i npuestas y la comunidad, ya -

que no se podía seguir manteniendo una política 

de puertas abiertas ante un aumento de matr í cu 

la y escolar i dad que restringí a e l ingreso de -

estud i antes . ¿Cómo resolver esa contrad i cción? 

¿Y q ué decisio nes t oman l a s autoridades? 

Las autoridades universitarias habían -

tomado la dec i sión de que las promociónes de ba-
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chilleres de 1976 J a l gunos del 75 q uedaran fu~ 

ra; este hecho indud ablemente crea tensiones - 

po lític s, pues son las grandes mayorías de los 

sectores populares de escasos recursos los que 

son afectados Dor dicha política , beneficiando 

a l os estudi ant es provenientes de los sectores 

de mej ores recursos econóL.icos . 

Es t os hechos van generando una serie de 

tensiones y conf l ictos entre las autor i dades y 

l os estud i antes, que ante e l co ntínuo cuestiona 

miento y la incapacidad p ara resolver los pro - 

b l emas universitari os en forma objetiva y demo 

crática , es q ue las a u toridades deciden en 1976 

cerrar 1 Universidad de El Sa l vador , como med i 

da que ayudara a cont r arres t ar e l desorden imp~ 

rante y restable cer el clima de tranqui l idad . 

Esta medida pol í tica no d i fiere en su -

esencia con el cierre de 1972 , ya que en el fo~ 

do Liene un mi smo significado tanto en uno como 

en el o tro: significa para la instituci6n un re 

troceso y un estancamiento en su quehacer Clen-

tífi co y e l de su comunidad . Para el Estado - -
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f u e una m~jida orientaca a af i a nz a r su contro l -

po lítico ~ ideo l ógi co sobr e la i ns tit ución , y a 

que es és~ ~, la que cont ribuye a fo r mar l os c ua 

d r o s inte~ectuales para e l s ostenimi ento de la 

sociedad ; ?or otra parte , con ello podría con-

tra rres tar l as l uchas reivindicativas d e los -

sectores ~ rogres i stas que s e pronunciaba n por -

l a libert¿ j y l a democracia dentro de l recinto 

universit¿rio . 

E_ Rector Alfaro Castillo mani festó : -

que s olo ¿ jriria la Un i vers idad hasta q ue hubie 

re orden - ~ ella y respondiese políti ca e ideoló 

gicamente ~ los mi smos i ntereses que obedecen -

las aut orijades universitarias impuestas . Este 

cierre de ~oviembre de 1976 fue e l nefasto pre 

cedente i~~roducido y res pue sta de l rég imen de 

turno, y ~~s autoridades universitar ias i mpues 

tas , a l a jemanda de destit uc ión de éstas , por 

ser reacc~~narias , a l i gua l que la po lítica uni 

vers itari¿, la e l iminaci ón de cuotas altas y la 

p etición ce un ingreso masivo p ara el nue vo a ño 

lectivo . 
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3.~ . 5 Re apert ur a ~e la Univers i d a d e El Salvador y -

Creación d el Co ns ejo de Administración Provisi~ 

nal de la Universidad de El Salvador " CAPUES" . 

Ante l a presión ejercida por la comunl 

dad universitaria, por el pueblo a través de -

sus organizaciones populares y por la necesidad 

de dar una imagen de ser un go bierno democrático, 

es que se contempla la reapertura de la univer

sidad , pero bajo la condición de la creación d e 

un organismo transitorio que obe deci era a los -

intereses del Estado, que pudiera d irig ir y re~ 

tablecer el clima de normalidad perdido en ese 

aIT.biente de rebelión, agitación y violencia exi~ 

tente en la Universidad a l momento del cierre . 

Fue así como por parte del Es tado Salvadoreño -

se creó el organismo denominado " CAPUES " el 1° 

de Abril de 1977 , a través de l Decreto No 247 -

s i endo publicado en e l Diario Ofi cial en esa fe 

cha o 

La func i ón princ i pal vendría a ser asu

mir transitoriamente las atribuciones y deberes 

que de acuerdo a l a Ley Orgán ica de la VEA es--
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~&n conteni¿~s en e l De creto No . 138 de l 5 d e -

Octubre d e 372 ub li cado e n el Di a rio Oficial 

No . 1 39 d el ~omo 237 del 1 8 de Octubre del mis 

mo año . El 2APUES estaría formado de la slgule~ 

t e fo r ma : 

a ) El Rector o e l que ha ga sus v eces . 

b ) El Presicente d e l a Junta Di rectiva de la -

Asamblea 3eneral Uni versitaria . 

c ) Los Deca~o s de las Facul tades de l a Universi 

dad . 

d ) El Fiscal General de la Uni versidad . 

e) El Secret~rio General de la Uni versidad . 

• 
El surg i mient o del CAPUES marcó e l i n i 

c i o de un ~~eva po lítica de l Es t ado por domi -

nar y controlar la Uni vers i dad , anulando toda -

part icip ac ié~ es tud i a ntil y do cente en la toma 

de decis i ones de l quehacer uni versitario . Ni 

s i qu i era l os diputados de opos i c i ón e n l a Asam

b l ea Le g i s l ctiva conoc í an de su ex i stencia , y -

por otro lad J extrañó sobremanera e l hecho de -

que d i cha apro bac ión se diera luego de que la -

Corte Supre~a de J usticia diera un dictamen fa 

vorable a l proyecto de reformas d e carácter 
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transitorio que d io v í a le ga l para su aprobación 

hechos que se dieron con muy escaso tiempo en-

tre uno y otro. 

Es to demuestra claramente que tanto l a 

Corte Suprema de Jus ticia, la Asamblea Le g i s l a 

tiva y e l Ejecutivo obede cen a l os mi smos i nte

reses (los d e l a c las e explotadora) que son pa~ 

te de l aparat o dominante p ara someter l a vo l un 

tad popul a r, las o r ganizaciones populares y a -

la Uni versidad por ser crítica d e la p roblemáti 

ca de la soc i edad salvador eña . 

A partir d e l a llegada de l General Rom e 

ro la situación de cr i s is al interior de la So 

c i edad Sa lvadoreña se f ue i nten s i f i cando y e l -

pueb l o organizado s e p r eparó para contrarrestar 

e l embate fasc ista de l rég i men . Dentro d e ese 

estado de cosas , de represión y l u cha popular, 

la Un i vers i dad s e incorporó act i vamente con su 

comunidad e n distintas actividades prop i as de l 

p r oceso . " Nues tra Universidad d e El Sa l vador -

no p uede sustraerse a l s i gno de l os t i empos n i 

esquivar e l o l eaje de nuevas i de a s . En la lucha 
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entre un s i stema caduco y o tro de valore s mas -

?romisorios , triu .fa s iempre en perspectiva el 

1ue represent a la d i gn i dad humana, l a libertad 

encarnada en justicia y el progreso científico 

:; espiritual. De ahí q ue p resenciemos en la c~ 

sa de estud i o u n debate constante entre diver--

sas i deo l og í as y aun entre mati ces y var i acio --

nes de una mi sma corriente d e pen sami ento It~/ . 

Operacionalizando l as po líticas repres~ 

vas de l Estado Sa lvadoreño en cont ra de l a comu 

~idad un i vers itaria que lucha por s u libertad y 

~utonomía , e l CAPUES e n una d e s us primer as reu 

~iones d i scute el reg l ame nto disci plinario , que 

20ns i deraban ind i spensable para el ingreso d e -

los alumnos . Es te va a ser orient ado a casti --

~ar severament e a todos l os miembros d e l a comu 

.idad universitaria que no se encuadren dentro 

de sus po líticas de contro lar y someter l a uni -

vers 'dad y quebrar su voluntad par a convertirla 

53/ CAMPOS:K ., RO ro LID : ItEl Sal vador: Entre e l Terror y la Esperanza It 
(~elección y Prologo de Rodolfo Campos ) Colecci ón Debate , -
\/::>1. 1. UCA Editores ; San Salvador , El Salvador 1 982 . P. --
5=4- 505 

/ 
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e n una in s titución que se aisle d e los procesos 

reivindicativos populares, acrí t ica y eminente -

mente academicista , sin capaciG~d de reflexión . 

El proceso de inic i o de l as a ctiv i dades 

admi n i strat i vas y académicas f~e dándose l enta 

mente durante el s e gundo semest~e de 1977 . Se 

car act eri zó por un amb i ente de ~epres ión por - 

part e de l a po l icía univers i taria y aut oridades , 

quiene s expulsaban a l umnos por se i s meses o un 

año d e f i n i t i vamente , af i rmando ~s í su aut oridad 

y control sobre l a inst i t ución, pero a l mis~o 

tiempo sembr ando el descontent o y la lucha de l a 

comuni dad uni versit ar i a por liberarse de es e y~ 

go impuesto y recupe rar l a autc~omía , ya que 

por este t i empo se requer í a la ?resent ac i ón de l 

c arnet de estud i ant e para i ngresar a la i nstitu 

ción . 

3 . 2 . 6 Diso l ución del CAPUES . 

Sucesos de gran enverg¿jur a se dieron -

al interior de la Uni ver s i dad con la creación -

de l Consejo de Admini strac i ó n Frovisiona l ( Pol í 
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cía V~~versitaria) , ya que si su función primo~ 

dial era l a imposic ión de un orden , é s te se 

ejerc~~ por la vía de la fuerza y en ningún mo

mento uor la democratización. El castigo físi 

co para todo aque l que rompiera con l as reglas 

de coc~ortamiento en l a i nstituc i ón era cues --

tión ~2nerali zada, pero esa misma situación iría 

crean -o las t8nsiones que pos teriormente hacen 

pos i ble el proceso democratizador en l a VES . -

Par a Sep tiembre ?e 1978 los estudiantes de la -

Facult ad de I ngeniería que cursaban Matemática 

111 , r2a l izaron una man ifestación pac i f ica en -

p rot esTa por l o que e llos consideraban eval ua-

ciones injus t as . Dicha man ifestac i ón f u e disue l 

t a v i c lentamente co n gas lacri mógeno, go l pes , -

ba l as, ut ilizando co r vos, etc .. Los v i gilantes 

univers itarios procedieron a cerrar l os porto-

nes de salida lo que provocó q ue g r an part e de 

lo s estudi antes s e agruparan e n la Facultad de 

Econo~ía. 

Se fue c omp licando cada vez más la Sl-

s i tuación que n i s i q uiera la voz de una alta au 

torid¿d universitaria era es cuchada ( Decano d e 
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l racu ltad de EC0nomía Dr. Carlos Alberto Ro --

dríguez). Conti~uaron los actou de lictivo s de 

ta l forma que en los portones de la salida de -

la Facultad de Derecho fueron asesinados dos -

miembros de l a vi g ilancia universitaria, y pos 

teriormente , l a tarde de ese mismo d ía, fue ase 

sinado el Decano je Economía . 

La respuesta por parte de la comuni dad 

fue la lucha por la abolición de todo órgano de 

represión y su claro enfrentamiento para hacer 

lo desaparecer. La muerte del Decano de Econo 

mía y los mi embro s de la vi gilancia eran una 

muestra de ello , hechos que vinieron a sacar a 

luz los problemas y la decadencia e n la que ha

bía entrado el C~2UES, resultado de la repre --

s ión, incapacidac , impopularidad, e tc .. Por 

otro lado los mis~o s hechos sirvieron para mos 

trar l a necesidac de un cambio en la conducción 

de la Univers i dac a través de la devoluc ión de 

la mi sma a autoridades realmente representati-

vas de los intereses d e la comunidad universita 
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Sin embargo, las autoridades conformadas 

en e l CA~UES trataron de minimizar los hechos -

sucedidos e intentaron mantenerse en e l poder , 

tergiver sando l os mi smos y defendiendo en el --

fondo l as acciones de la policía univers i tar i a , 

ya que para ellos lo sucedido hab ía sido provo -

cado por personas ajen as al quehacer universit~ 

rio , como l o mencionan en su comunicado ofic i al(*). 

Sostení an que : Están plenamente co ncie ntes de -

que estos c r ímenes fueron cometidos por agrupa-

ciones subversivas en su afán d e alterar el or -

den y la tranqu i lidad de la comun i dad universi -

taria y q ue estos acont ecimientos const i tuy en -

una fase de l as actividades provocativas , orga -

niz a da por elementos ajenos a la Unive rsidad , -

aprovechándose de singu l ares situac i ones de l --

quehacer académi co que ocurren en todas las unl 

versidades d e l mundo , etc . 

(*) Comunicado de les Autoridades Académicas de la Universidad de 
El Sal vador . Prensa Gráfica. 21 de Septiembre de 1978. P . 63 
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El CAPUES trató de defender lo indefen-

dible, ya que independientemente del involucra-

miento o no de las autoridades universitarias, 

la población salvadoreña estaba conciente de --

que la cris i s imperante en la Universidad era -

provocada por las políticas estratégicas del - -

CAPUES . Por otra parte, la h istoria y los suj~ 

tos sociales se encargaron de demostrarlo . El 

Colegio de Profesionales de las Ciencias Jur~di 

cas representado por su Presidente Dr. Luis Alon 

so Posada , Secretario Dr . Fernando A. Iéndez , 

Secretario de Finanzas Dr. Ar ístides Augusto L~ 

rín, se pronunciaron de la siguiente forma:(*). 

- Que los graves acontecimientos ocurridos en -

los últimos meses , y en especi al los ma l tra--

tos, golp i zas y matanzas de estudiantes y do -

centes y funcionarios de la Universidad de El 

Salvador , colocan a l pa í s en e l ámb i to inter -

nacional como una repúbl i ca más donde los de -

r echos humanos carecen de valor . 

( ~':) Cc:rrunicado del Colegio de PrDfesionales de las Ciencias Jurídicas. 
Prsnsa Gráfica 27 de Octubre 1978. P . 62 
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Que en especial la ... uerte de l Decano de la f=. 

cul~ad de Econo~ía , Dr . Carlos Al berto Rodrí

gue=, de l estudiante de Agro nomía, Br. Jos é 

Armando Vega Garc ía y de l empleado de ANDA , -

Sr. Guillermo Iraheta , son el resultado natu 

ral de la corrupc i ón , anarquía, v iolencia, e~ 

g en j rado por la represión ini c iada c ontra nu~~ 

tro primer Centro de estudios super iores el -

19 d e J ulio de 1972 , por el expresidente Cora 

nel Arturo Armando Ma lina. 

ue elementos princi pa l ment e responsables de 

l os últimos asesinatos comet i dos materialmen 

t e ?or l a pandilla de verdaderos fo rajidos -

ins~ituidos en Po licía Univers itar ia son to-

dos , abso lut amente , los miembros del llamado 

Consej o d e Admin i s trac ión Provisional de la -

Uni '¡ers i dad de El Sa l vador ( CAPUES) . 

Se puede afirmar que el resultado de l -

CAPUES d entro de l a casa de estudios fu e total 

ment e desas tro s o para e l Estado mi smo , p o rque -

agotó una forma nueva d e dominación, y para l a 

Universidad, porque frenó su desarrol l o . Pero 
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para l a comunid~j en general fue una demostra-

ción que só l o u~a Un i ver sidad con autoridades -

electas democrá~ icamente y que representan los 

intereses unive~s itarios a través de sus verda 

deros organism03 representativos: Asamblea Gene 

ral Univers it ar ~a, Consejo Superior Univers ita

rio y las Junta5 Directivas de Facultad, podrían 

responder a int 2reses univers itarios verdaderos 

y desarrollarse cual itativame nte y en íntima re 

lación con la r2alidad concreta que tiene su ge 

nesis d entro de_ des arrollo históri co de la so

ciedad salvador~ña . 

A parti~ de ese momento, e l accionar de 

la c omun idad un~vers itaria, de sectores profe-

sio na les, iba n = orientarse a demandar el deseo 

nocimiento y de 3titución de l as autoridades del 

CAPUES y solici~ar l as elecc i ones de autor i da-

des represent at~vas de los int ereses universita 

rlOS, a través ~ e la organización y consolida-

ción de los órg=nos de cogobierno universitario . 
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3 . 2 .7 Surgimiento de l 20nsejo Direct ivo Provisional. 

CC.D . P .). 

El 19 de Diciembre de 1978, l a Asamb lea 

Le gislativa apro bó el Decreto No . 108, creando 

el Consejo Directivo Profesional CCDP ), en sus 

titución de l CAFUES , introduciendo para e llo re 

formas a la Ley Orgánica Univers itaria , deroga~ 

do a la vez el Lecreto 247 de Creación de l CA--

PUES . Su disolución fue p r oduct o de la lucha -

unificada de los d iferentes sectores de la Uni 

versidad, qUlenes para recuperar el control y -

poner la ciencia y la técnica en función soc i a l 

a l servicio de _as mayor í as , agudizaron las co~ 

tradicciones existentes a l interior de la comu

nidad uni vers it¿ria. 

El Consejo Directivo Provisional, l o -

constit uirán un miembro prop i etario y otro su-

p l ente re presentantes de cada facu ltad CVer -- 

ANEXO No . 6 ) y c umpliría funciones trans itorias 

hasta el 30 de uunio de 197 9 , espacio en el que 

tendría que ins~alar el proceso eleccionario de 

los miembros d e la Asamblea General Universita -
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ria y el Cor.sejo Superior Universitario y a de--

más autoridades. En una de sus primeras reun~o 

nes el CDP interpretando el sentir de la comU~l 

dad universitaria se comprometió a resolver lJ 

siguiente : d i solución de los cuerpos de vigil~~ 

cla ~ restitución de los docentes destituidos, 

amnistía para los estudiantes expulsados, ar ~eo 

y auditoría por l a Corte de Cuentas de la Rep~-

blica , cancelación de los salarios y aguinaldos 

a lo s docentes de la Facultad de Ciencias Eco~ó 

micas , anul ación de todas l as medidas arbitra--

rias del CAFUES . 

Posteriormente al es tablecimiento de ~as 

nuevas autoridades y órganos de gobierno univ~~ 

sitario en ~bril de 1979 , el sector estudiant~l 

daba un paso fundamenta l dentro del proceso d2 -

mocrático, ue al interior de la Universidad se 

iba perfi lando a l formar el Consejo Electoral -

Estudiantil , el cual sería responsable del pro -

ceso de elección de l Consejo Ejecutivo de AGE~S . 

Di cho Cons ejo quedaría integrado así : Preside~-
. -

te : Sociedad de Estudiantes de Ingeniería y Ar -

quitectura (SEIAS) ; Vi ce - Presidente : Soc i edad -
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de Estud i ant es de Ciencias Económi cas ; Secreta-

rio : Soc i edad de Es tudiantes d el Centro Univer-

sitario de Or i ente ( SECUO ); Secretar io: So cie--

dad de Estudiantes del Centro Universitario de 

Occidente ; Secretario: Sociedad de Est udiantes 

de Ciencias y Humanidades ( SECH). 

Era claro en estos momentos que la Uni -

versidad, y especialmente sus autoridades , no -

hab í an pod ido rescatarla de los vicios de l con-

trol ejercido por el CAPUES y esto e n alguna --

forma favorecía a l Es t ado , situación que se ha-

cía mas evidente a l mani festar que la tlUniversi 

dad no puede e star al servicio de ningún grupo 

político, ... rechazando todo tipo de orienta---

c ión t endenciosa o dogmát ica ... sea este de orl 

gen intra o extra universitario tl 54/ . 

54/ Ccmunicado del Señor Rector, Secretario Gral., Fiscal, Decanos o 
la. Comunidad Universitaria . la Prensa Gráfica 2 de Abril de 1979 . 
P . 57 
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r~otivo por e l :.ual l a AGEUS ac u s aba a las 

autoridades universi~aria s d e s er demagógicas y 

reformista , ya que po r un lado no s e daba la pa

ridad en el cogobier~o universitario, por el man 

tenimiento de matríccla y escolaridad y en cie~ 

ta forma de la prese~cia de la policía universi 

taria. Ante estos hechos, la AGEUS presentaba 

al Consejo Superior ~u plataforma reivindicati 

va: "1) Reformar la ~egislación Univers itaria -

especialment e en lo ~eferente a la partic ipación 

prioritaria de los estudiantes en los organismos 

de gobierno univers i~ario y derogac i ón del artí 

culo de la Ley Orgán~ca en donde se somete a la 

Universidad al control directo del Estado a tra 

vés del Ejecutivo , e,- e l ramo de Educación, 2) 

Expulsión real y def ~ nitiva d e la policía uni-

versitaria, 3) Auton=~ía para los centros regi~ 

nales , 4 ) Rebaja en : a s cuotas y matrículas de 

escolaridad , 5 ) Derosación de planes de estudio 

y sistemas de evaluación considerados represi -

vos para los intereses estudiantiles , 6) Entre 

ga efectiva de los b~enes materiales destruidos 

por la policía univers it aria a la Sociedad de -

estudiantes " 55/ . 

55/ PRENSA GRAFICA. 25 de Abril de ~979, p . 47 
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Comi enza posteriormente una nueva fase 

del quehacer universitario, ya que tendrá que -

buscar soluciones viables a la problemática hi~ 

tórica- social, no sólo internamente , sino ta~--

bién de las contradicciones externas que se dan 

a l interior de la formación económico - social --

salvadoreña . Siguiendo la polít ica de pronun--

ciarse sobre los principales sucesos soc io - oli 

ticos que se desarrollan dentro de la sociedad 

salvadoreña , la Universidad de El Salvador, a -

través de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

denunciaba la represión llevada a cabo por los 

cuerpos de seguridad en contra de una manifesta 

ción realizada por las organizaciones populares 

e l 8 de Mayo de 1979. Este per iodo se carac~e -

rizó por la captura de dirigentes de organiza--

ciones po líticas gremiales, quienes en su lucha 

exigían demandas al Estado Sa l vadoreño por una 

justa distribución de la riqueza social. Al manl 

festarse , denunciar y participar por medio de -

s u comunidad , en l as distintas formas de prote~ 

ta popular , esto agudiza aún más la contradic- -

ción con el Estado, de tal forma que éste busco 

nuevos mecanismos de control e implementó for --

mas de lucha más sofisticadas para dob legar su 

BIBLI OTECA r 
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voluntad . 

La conformación de una unidad dialécti 

ca entre el Estado , la Sociedad y la Universi-

dad, contribuye a que cada una de ellas imple-

mente formas de lucha en pro de un proceso y de 

una forma de vida q ue debe prevalacer en la so 

ciedad Sa lvadoreña . El Estado, por su parte, -

a través de la coerción impondrá s u vo luntad so 

bre la base de la búsqueda de una sociedad "Li

bre, soberana, democrática e independiente"; -

l os sectores popu l ares bu s carán la i mp le .. enta-

ción de cambios revo lucionarios en la sociedad 

con la finalidad de formar una sociedad mas ju~ 

ta, d emocrática- revolucionaria. La Universi--

dad en s u quehacer académico estará mas vincula 

da con e l acc i onar d e estos sectores popu l ares 

que se manif ie stan en la sociedad, de tal forma 

que se implementen luchas al interior de la ins 

titución con l a final idad de elegir a utoridades 

universitarias democráticas que defiendan la a~ 

tonomía rea l y q ue se opo n ga a todo intento de 

que fuese doblegada por fuerzas externas o inter 

nas . 
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As í, al i nterior de la Universidad en -

pro C2 ese proceso y en la búsqueda de autorid~ 

des q~e ref l ejen y defiendan sus intereses, el 

Conse=o Electora l Uni versitario (CEU) a a cono 

cer l os nombres de l os diferentes Pre- cand i da-

t os a ocupar la Rectoría de la institución, 

ellos son : para Rector, Ingeniero Felix Antonio 

Ulloa, y Fiscal , Dr . Jorge Gómez Arias , qui enes 

e ran apoyados por l a As ociac i ó n de Es t ud iantes 

Un ive~s itarios Sal vadoreño s ( AGEUS) , Sociedad -

Estud~antes de Ingeniería y Arquitectura ( SEIAS ) , 

Soc i e=ad de Estud i antes de Ci enci as y Eumanida

des ( 3LCH ), Soc i edad de Est udiant es del Cent ro 

Unive~sitar io de Occidente (SECUO ), Socieda d de 

Estud~antes de Química y Farmacia ( SEQf ), Aso -

c i aci=n de Educadores Universitarios ( F~U ), Fa

cult a~ de Qu í mi ca y Farmac i a ( FFQQFF ), Facult ad 

de I nseniería y Arquitectura rrFIIAA) , Facultad 

d e Cisncias y Humani dades (FFCCHH ), Comité Pro 

visio~al de Trabjadores ( C.P . T .). Otros candi

datos para e l cargo de Rect or fue el Arqu i tecto 

Rafae~ Galin o, quien era apoyado por sectores 

de F~~uitectura y el Dr . Roberto Lara Ve lado , -

qu i en-ss conjuntamente con el Dr . Héct or Dada Hi 
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rezi , q ue era pro. uesto para Vice-Rector, eran 

apoyado s por la Soc iedad de ~studiantes de Cien 

cias Agronómicas ( SECAS ), Asoc iación de Es tudian 

tes de Derecho ( AED ), y por la Sociedad de Es tu 

diantes de Medicina Edmundo Al varez ( SEMEA) . 

Una vez realizada la votac ión y su respectivo -

recuento , se e lig ió COBO Rector al Inge niero Fé 

lix Antonio Ulloa y como Fiscal al Dr. Jor ge Gó 

mez Arías . 

La l ucha por l a e lección de aut ori dad e s 

univers itar i as democrát i cas no fue fácil , pues 

se opon í an a ello la Federación de rofesiona- 

les ( FEPRO ) y sus aliados, q uienes obs taculiza

ban todo proceso de normalización de l as activ i 

dades educativas y orientaciones a las po líticas 

por i mplementarse en l a Univers i dad . Fue así co 

mo a tra vés de la toma pacífica de la Rectoría, 

y de d iferentes Facultades, as í como la denun- 

cia constant e de la incapacidad de l a Asamblea 

Ge era l Universitaria para reunirse , s e el i gió 

al candidato propue s to para rector por la comu

nidad univers itaria . 
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Las nuevas autoridades en su conjunto -
I 

establecer~an una re l ación entre Sociedad y Uni 

ver s idad más dinámica , objetiva y acorde a los 

problemas socio - políticos que el pa~s vive y --

q ue de alguna forma inciden en e l q ehacer edu-

cativo d e la Universidad. Además la máxima au -

toridad elegida como Rect or de la U_iversidad -

de El Salvador manifestó en s u discLrso de l día 

20 de No viembre de 1979, liLa co lumn vertebral 

de nue s tro trabajo s ería lo grar la verdadera a~ 

tonomía y dar vigenc ia al cogobierno d e la Uni -

vers idad ll 56/ . As í mi smo se comp ro::-_etió a lu--

char por la devolución de los e 4,0 00 . 000 co lo-

nes sust raidos de l a Universidad y ? orque sea -

aumentado e l presupuesto. 

Desde el p rincipio de Octubre de 1979 el 

Genera l Carlos Humberto Romero acus aba a la U.E. 

S. de lIApartarse cons iderab iemente d el papel que 

le conrrespondía como principal Cen~ro de Es tu -

56 7 La Prensa Gráfica. 21 de Noviembre de 1979, P. 3 
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dio profesio~ 3les del paí s , p a ra convertirse -

en el santuario del terrorismo y l a subversi5n 

y que dentro del Alma Mater tienen sus sedes --

las agrupaciones extremistas más recal c itran~es 

que continu amente ame nazan la tranquilidad d~ l 

país , q e allí se genera la violencia , se iE~ri 

me toda la propaganda subversiva y es donde 3e 

fundamenta la intranquilidad de l país!l §.2/ . 

Acus ación q ue revest ía de mayor gravedad dad3 -

que co _stit í a un indicio Dor no estar acorde a 

l a fi l osofí a C*) , ideológia y política de l L3ta 

do , suficiente motivo para poder intervenirl~ -

nuevamente . Ademá s , dentro de l proceso de des 

composición socia l de l Estado , por la presió~ -

de l os sectores popu l ares de conformar una s~-

ciedad ~ás justa , eliminando la propiedad pr ~v~ 

da y l os aparatos de domi nac ión pol íti ca e i=e~ 

l ógica . La Univers idad , a través de su func~ón 

Social y po lítica e i deológica, vinculada al -

proyecto popular, y como elementos complemen~a -

57/ La Prensa Gráfica. 5 de Octubre de 1979 . P. 3 

( ~':) "El porqué , cór:n y para quien!l¿Educar? Esta es la principal pi~ 

dra angular de contradicción entre la filosofía de l a U.E . S . y 

e l Estado Salv¿ oreño . 
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rlos de la l abor educat iva y extensionista, ju~ 

ga un papel orientador, concientizador, objeti

vo en el análisis de los sucesosreale& de la so 

ciedad salvadoreña, todo enmarcado a través de 

su que hacer académico científi co . 

3 . 2 . 8 Cierre d e la U. E . S . del 26 de Junio de 1980. 

La neces i dad histórica de poner sus co 

nocimientos , recursos e instalaciones al serVl 

ClO de la defensa de los intereses de la mayo - 

ría de l a poblac ión salvadoreña , de la defensa 

de un proyecto histór i co- político , propio de -

esa mayorias , representado y aglutinado en la -

formación de las organizac i ones populares que -

luchaban por hacerlo una realida d, fue po l ari- 

zando más l a contradi cc i ón existente entre el -

Estado , la UES , la o ligarquí a y sus órganos de 

dominación y represión. 

Al agud izarse la represión de l Es tado -

a finales de 1979 y principios del 80 , las org~ 

nizaciones popul ares utiliz arían con mayor fre

cuencia las instalaciones de la comunidad uni--
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versitdria para realizar conferencias ~2 prensa, 

act os político - culturales, etc ., incorp ~rándose 

respectivamente todas las organizacione3 popul a 

res e xistentes. Al i gua l que las organ~zaciones 

po pulares, la Universidad pone al des cu~ierto, a 

través de su quehacer histórico - s ocial , las int en 

ciones de l Estado y muestra la racional~dad poli 

tica e i deo ló gi ca de la necesidad de un cambio en 

l as ríg idas estructuras de poder de l pa~s, al -

mismo tiempo que s irv e como ente formador de con 

ciencia e n l as masas popu l ares salvadoreñas . Por 

ot ra parte l a U. E . S . había dado un paso cualita

t i vo a l asumir además de un papel concienti z ador, 

un papel d e agente de cambio directo or6anizánd~ 

se y llegando a conformarse como una FU2rz a So -

c i al dent ro de l movimiento popularl al _le gar a 

formar parte de l F.D . R. , en es e sentido s u papel 

a trascendi d o al llegar a transformar d~rectamen 

te esa rea lidad 

Al Estado Sal vadoreño no le quecó mas re 

curso que des pr esti giar a la Univers i dac , sentan 

do l as bases para una futura intervención mi li-

tar o A princip ios de Junio d e 1980 los cuerpos -

de seguridad daban a conocer a través de los me 

d ios de comunicación , quejas de padres c e familia 
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con hijo s en la un ivers i dad, qUlenes manifesta

ban q ue e ran ins tados a participar e n a ctivida

des cons ideradas por el Estado delincuenciales, 

así como también a participar en las demostra-

ciones s obre e l manejo de armas , fabricac i ón de 

bombas , et c .. 

Tal como se e s peraba , la intervención -

militar de la Univers i dad s e llevó a cabo e l 2 6 

de Junio de 1980 . El ejército simu lando un cateo 

que se h acía en una colonia a l edaña al campus u

niversitario, ocupó v iolentamente las instalacio 

nes uni versi t arias , s i endo apoyadas incluso por 

helicópteros, un avión de la rAES, el cual rea l i 

zaba vuelos a baja a ltura . Se pretendi ó j ustifi

car tal acci ó n dic iendo q ue habían sido provoca

dos por d isparos p rov enientes del recinto unive~ 

sitario . La intervenc i ón de las instalaciones -

universitarias revistió caract eres de un asalto 

mili tar en el cua l , además de habe r sido go l pea

da y vejada la comunidad universitaria, dejó un 

sa l do lamentable de aproximadamente 40 muertos. 

En l os d í as subs i guient es las autoridades 

milit ares iniciaron una intensa búsq ueda d e ar-

mas y refug ios guerri l leros, necesarios para ju~ 
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tifica r la i nt e rvención mili~ ar, s in embargo, en 

ningún moment o s e encontró l o que pudiera si gni 

ficar peligro para la seguri~ad del Estado, qu~ 

dando de esa forma evidencia=o lo innecesario -

de la salvaje acción, lo q ue l e significó un -

desprestigio acional e inte~naciona l a l gobie~ 

no. El accionar de l as orga~izac iones popula-

res y la lucha justa por s us demandas en ni ngún 

momento se detendrían por di=ha intervención, -

ya que el origen de las mismes se encuent ran e n 

l as est ructuras sociales del paí s . 

Es clar o que la tercera i ntervenc i ón ml 

litar a la Uni versidad d e El Sa l vador en l a dé 

cada 70 - 80 , llegó al no p l eg=rse ésta a los ln

tereses de la clase dominant~ , y que en e l fon 

do como institución que difu~de e l saber , no -

estaba obedeciendo en s u tot~lidad a l a rep r o -

ducción i deológica de la cla3e dominante . Por 

el contrario, se hallaba rep~oduciendo valores 

que cuest i on an el aparato de es t ado burgués en 

beneficio de las clases p~pu lares . 
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Pos t eriormente la U. E. S. daría una sor

presa al régimen de tur no y demostrar í a su cap~ 

cidad de sobrevivencia al iniciar sus labores -

administrat i vas, y posteriormente académicas, -

en lo que se llegaría a denominar: liLa U.E.S . -

en el exilio 11 • Es ta nueva expres ión de lucha, 

sólo llegaría a tener éxito en la medida que t~ 

dos lo s sectores de la U.E.S. se incorporaran -

dinámicamente por la defensa de la Universidad . 
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corrC LUS I ü~jE S 

Los hecho s sociales que se suced ieron en la forma 

ción económica s~cial Salvadoreña durante la década 70 - 80 , 

d eben ser cODpre~ i das también como la problemática so --

cia l de la Unive~3id d de El S lvador . El análisi s de es 

t os hechos des e una perspectiva sociológ i ca nos ha lleva 

do a p lante r l os elementos teóricos re ~eridos a los as -

pectos po líticos e i deo lógicos que general la crisis y 

que reperc ten e~ la f unc ión social de la Un i versidad . -

La U~S como D art~ d e la t otalidad soc ial adquiere un ni-

ve l JS co~c~enCl~ que sólo p uede ser comparado con los - 

planteamiento s pc? ulares de la época, en ' efensa de sus -

i tereses . Las c~n~lusiones a l as cuales hemos llegado -

después de anali=ada dicha problemática son las s i guien--

tes : 

1 . Las demandas ~~pulares de la época requieren de una 

nue v a concepc ~6n en cuanto al tipo de Universidad y d e 

la función social que ésta debe cumplir acorde a su 

contexto histé~ico . po lítica e ideológicamente, la 

Unive r s i da de ~ l Salvador durante l a presente d écada, 

d ifiere de l a ?er spect iva del Estado y los sectores do 

minant es , rev~rtiendo su función social tradicional y 
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vincul ándol a la populari~ac ión y democratización e 

la ense ñanza a Lodos los niveles , d ando as í ori gen a -

una nueva concepc ión de universidad ((Popu l ar " . 

2 . El compromiso políti co q ' e demandan los sectores pop -

lares d e la é poca a to d as las fuerzas Vlvas de la na-

c ión, vinculándolas a un pr oces o d e cambio de la socie 

dad salvadoreña . La Universidad de El Salvador adqui~ 

re este compromiso políti co a través de orientar la -

for ... ación de profes i onales so bre la base d e una conceE. 

c ión f ilosófica- c ientífica, como la activi ad le g ítima 

que llega a descubr ir e l undo, interpretar sus proce 

sos para una transformaci ~n liberador a . Este, hecho es 

la ruptura del tipo de form~ción ac d~mica, cuy a orie~ 

tación p r ofesional 3e concret i za a la simple descrip -

ción d e hechos y fenómenos que se dan en l a sociedad . 

3 . La práct i ca social que lleva a cabo e l nuevo rofesio

nal universitario dentro de su quehacer histór ico-so-

c ial y la b ús qued a de so lución a los problemas socia-

les d e la época en pro de las mayorías, responde coyu~ 

turalmente al c lima de represión y iolación de los de 

rechos h umanos d e l os se ctores popu lares , quienes res 

pon d en orgánicamente a las injus ticias cometidas por -
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parte de los sect or es econó~ücarnente dominante . 

4 . El for talecimiento de las organizaciones de masas que 

hacen su apari ción en el escenario po lítico , tanto en 

la sociedad como en la Universidad, es producto de la 

cri sis pol í tica e ideoló gica del s istema imperante . -

La política del Es tado, la _ue no favorece a los secto 

res mayoritarios de la población , contribuye de esta -

manera a l a agudización del conflicto social Salvadore 

ño , manifestándose así la contradicción entre las cla-

ses fundamenta l es . Este hecho político - social conlle-

v a 2 la reco posic ión política e ideo l ógica del Estado, 

la cua l se expresa en las Juntas Revolucionarias de Go 

bierno de principio s del 80 . 

5 . La Univers i dad de El Salvador , al orientar su q uehacer 

en el plano Educativo- Extensio ni sta , po lítico e ideo l ó 

gico co.o complemento de su función soc ial, buscando -

a lt ernat i vas de so l uc i ón a l os prob lemas soc iales acor 

de a su contexto histórico, entra en una abierta con--

tradicción con el bloque dom i nante . Ahora éste se en-

frenta en e l escenar io político salvadoreño con un nue 

va b lo que emergente que propone como alternativa de so 

lución a los problemas de las mayorías una transform.· -



c ión ~ist6rica de las actuale3 estructura3 vigenTes en 

nuestro país . Aquí la UES tie~e nueva función social 

que de3arrollar . 
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A N E X O S 



ANEXO !'lo . 1 

Pronunciam~ento del Comité de Hue l ga de Areas Comunes 

( Sí n t esis) . 

a) Protest~r enérgicamente contra el s~stema impuesto , -

lleno de corrupción y que pasa sobre l a dignidad del -

estudia.:-:.te . 

b ) Ll evar ~ cabo una revisión seri a y razonada de los pr~ 

blemas ~xistentes en el sistema de ireas comunes y bus 

car sol~ciones acordes a nuestras ex i genc i as . 

c ) Exig i r :a anulación y repos i c i ó n de los exámenes segun 

dos parciales de Mecánica de Fluidos y Estadística Ge 

nera l . 

d ) Suspend2r de hecho l as act i v i dades ce Areas Comunes d u 

rante e: transcurso de el Primer Co~greso para que e l 

estudia.:-:.tado en su total i dad partici?e en el análisi s 

y la so:ución de sus problemas . 



e) Hacer efectivas frente a las autoridades universitarias, 

a través de la representación estudiantil, las verdade 

ras demandas que el estudiante propone . 

FUENTE : PRENSA GRAF I CA : 23/Enero/70 . P- 34 . 



NIEXO No. 2 

Autoridades Depuestas y Exi l iadas a raíz de 13 Interven-

ción Militar d e l a UES en 1972 . 

Dr. Rafaé l Menjívar Rector 

Dr . Migue l Ange l Sáenz Vare la: Secre t ario General 

Dr. Lui s Erne sto Aré valo 

Dr . Fabio Casti l lo 

Dr . Gabriel Gallegos Váldez 

Dr. Ivo Príamo Alvarenga 

Dr . Mario Ant on i o Moreira 

Dr . Me l iton Barba 

Dr . Atilio Flores Maravilla 

Dr . Ov i dio Vi l lafuer e 

Fiscal 

Decano Facultac Ciencias y 

Huma nidades 

Vice - Decano Facultad de De 

recho 

Dir ector de Recursos Huma-

no s e Inves t ig¿ciones Ci en

t í ficas 

Jefe de Promoc~ón Cultural 

de l Depart ame nLo de Exten

s ión Un i versit¿ria 

Profesor Facul Lad de Medi 

c i na 

Profesor Auxil~ar Facul tad 

de Derecho 

Bibliotecario 



Dr . Enrique Tula 

Sergio Aceveé:J 

Al fredo Pi ne - ~ Dubón 

Estudiante 

Trabajador 

Profesor Educación Media 

FUENTE : P I NTO , J( ::<GE - HONTES , VIRTORIA EUGENIA . El Grito del 

Más Pe que.r_o . Ed i torial CO'lETE , ¡léxico , 1985. P- 19 2 . 



; ": iE/O No . 3 

Autori2ades Impuestas a la Universidad de El Salvador 1973 . 

Rect or 

Vice- : .ector 

Fiscal 

Auditc"!' Externo 

Decanc3 y Vice- Decanos 

Ingeniería 

Medici:1a 

Odont clogía 

Cienci~s y Humanida

des 

Dr . Juan Al wood Paredes 

Dr . Carlos Alfaro Cast illo 

Dr . José Santos Zavaleta 

Lic . Horacio Alfredo Castellanos 

Ing . Eduardo Bolaños y 

Arq . Rafaé l Cord ero 

Dr . Francisco Arrieta Gallegos 

Dr . Renaldy Valencia 

Dr . Hax Bloch y 

r . Carlos Urrut ia G. 

Dr . Mauricio Novoa Paine y 

Dr . Migue l A. Barrios 

Lic . René Vaquerano y 

Lic . Arturo Zalazar siguenza 

y 



Cienc i as Agronómicas 

Química y Farmacia 

Ing . Salvador E . Jovel e 

Ing . 1igue l E . M€ndez 

Dr. ~~ilcar Avendaño Ortíz y 

Dr . Francisco Alonso Mart í nez 



- , 
1.0 . "' r 

Resumen d e l os Pronunciillnientos sobre los hechos el 30 -

de Julio de 1975 de diferentes Facultades de l a U. E . S. , -

AND ES 21 de Junio , PDC , lNR Y UDN . 

1 . Res;onsabi lizar al gobierno por los hechos sucedidos . 

2 . Rec~azar por absurdas las im?ut ac iones sobre la inter 

venc i6n de los part i dos políticos y la presencia de -

guerri lleros en la manifes taci6n . 

3 . El cese inmed i ato de la represi6n e n contra de l a Uni 

versidad y el pueblo . 

4 . Ll respet o de los Derechos Humanos . 

5 . Ex i g ir a las autor i dades milit a res que d i ri gieron la 

Das¿cre la pronta devo luci6n de l os caí do s a sus fami 

liar es . 

6. Exi g ir el respeto a la integraci6n f í s i ca de los ml e 

bres de la comunidad universitari a. 

7 . Pedir a las inst ituc i ones ac démicas , c í vicas y polí-

t ic ¿ s que se pronunci en ante la grav edad de los acon-

tec~-:1ientos . 



8 . Que los culpables sean des tituidos y procesados jud~ 

cialmente. 

9. ue se de plena vigencia al pr incipio de autonomía. 

10 . Que nuestro país retorne a l régimen de derecho med i an 

te el cump l imiento absoluto de los pri ncipios cons t i 

tucionales. 

11 . Impugnar la versión dada por el gobi erno d e la Repú-

blica sobre los hechos acaec i dos por no ajustarse a -

la verdad . 



AIIEXO 110 . 5 

Comun~cado de los Médicos Residentes del Instituto Salva

doreñ del Seguro Soci al- l SSS, en relac ión a los sucesos 

del 3- ~ e Juli o de 1975. 

"Vivi:-:-.os y presenciamos masacrar la tarde del 30 de Julio 

de 19~5 una manifestación pacífica, porque nos consta la 

forma ordenada en que i ban. Fueron emboscados frente al 

I.S.S.S., momento en que l os estudiantes iban sobrecogi -

dos, ~l ver avanzar sobre ellos a la Guardia Nacional con 

corvo :; desenviÍnados y fusiles, y a grupos de la POlicía 

Nacio~al. Comenzaro n a correr en forma desesperada bus -

cando a l gún refugio y f ue en es e mo. ento ( ya disue lta pra~ 

ticamente la manifestación) cuando se oyeron los pri.eros 

lspa~os, comenzando a correr sobre el asfalto la sangre 

de l os jóvenes estudiant es . En segundos nuestra institu

ción ~ecibió i mpact o s de balas, ocas i onando heridas entre 

paci e~tes hospitalizados, personas y a un médico , algunas 

salas fueron invadidas por los gases lacrimógenos, tenie~ 

do al6Unas m2dres que dar a luz bajo los efectos de estos . 

Al ceéer al fue go un grupo d e nosotros intentó dar prime

ros auxilios a los heridos tendidos en las calles (algunos 



ya p¿~eclan estar muert o s), ¿cci6n q ue fue i mFedid a po r -

los csentes de la Guardia acional , llegando e agredir fi 

sicacente a un médico y capturando otro , ocac~Jnando as í 

otra -¡io l ac i ón imperdonable a los derechos hu.::-_3.nos" . 

FUE l~ : EL DIARIO DE HOY . 22/08/75 . P- 24 
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