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Por Último, agregamos una ponencia acerca de 
la investigación en las Ciencias Sociales, ubicán- 
donos específicamente en los problemas que enfrenta 
la práctica científica en la Universidad de El 
Salvador. 

Debido a ello dedicamos 2 artículos sobre la 
Reforma Agraria: "Evaluación de la Reforma Agra- 
ria" ( 1 a. y 3a. etapa) y "La Reforma Agraria y los 
Nuevos Proyectos de Ley: de exigencia social a 
instrumento político". 

En segundo lugar, analizamos la modalidad· que 
adopta la Reforma Agraria en el escenario político 
salvadoreño, el fenómeno agrario ya no es Únicamen 
te un "escudo protector" ante las posiciones de 
la izquierda, ahora adquiere la forma de "punta 
de lanza" ante las proximas elecciones.la Democra- 

-cia Cristiana manipulará a su favor la R.A. dentro 
de lo que ellos conciben como "Democratización". 

Nosotros rescatamos, en primer lugar, un pro- 
blema que aunque no nace en ese contexto es aquí 
donde se profundiza, nos referimos al Sector Infor 
mal, a partir de él presentamos una propuesta que 
tienda gradualmente a resolver la crítica situa- 
ción de sobrevivencia que enfrentan. 

El proceso que se ha venido configurando a par 
tir de las Reformas de 1980 todavía ocupan, hoy 
en día, un espacio importante en la discusión de 
sus evaluaciones y efectos. 

PRESENTACIQN 
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Este proceso industrializante 
condujo, dada la modalidad del capi- 
talismo salvadoreño, a incrementar 
el s. I., en tal sentido el efecto 
directo de la acumulación industrial 
concluyó en un defecto propio de la 
concentración del ingreso y los me- 
dios de producción, esto es, la am- 
pliación, crecimiento y "moderniza- 
ción" de la pobreza urbana. 

El aparecimiento del Sector In- 
formal viene vinculado a la evolu- 
ción de las contradicciones estructu 
rales del Capitalismo Dependiente. 
en El Salv~dor los intentos de indus 
trialización han ampliado la brecha 
tradicional entre la Economía Rural 
y ·1a Economía Urbana. La frustración 
industrializante llega cuando se ma- 
nifiesta la incapacidad de mantener 
ritmos autosostenidos de crecimien- 
to, originando una poca o nula absor 
ción de mano de obra. 

l. UNA APROXIMACION A LA MAGNITUD 
DEL SECTOR INFORMAL. 

no a solucionar algunos problemas 
que enfrenta la sobrepoblación rela- 
tiva de fuerza de trabajo, es decir 
el S. I. 

SOLUCION 

La diversa literatura sobre el 
S.I. nos señala un punto de conver- 
gencia, esto es, la aceptación de 
que el atraso y la pobreza de un 
país puede medirse por la magnitud 
del S.I., por consiguiente, partien- 
do de esa premisa nosotros pretende- 
mos dar algunas notas reflexivas so- 
bre posibles alternativas de solu- 
ción, ya que la proliferación de "ac 
tividades informales" como mecanismo 
tradicional de sobrevivencia se ha 
incrementado en forma alarmante, 
principalmente en la presente década 
debido a la incapacidad del aparato 
productivo de absorber a la pobla- 
ción económicamente activa y, dada 
también la prolongación'de la crisis 
estructural se hace necesario propo- 
ne~ algunas medidas concretas en tor 

En este estudio no pretendemos 
discutir el concepto de "Sector In- 
formal", autores como Víctor Tokman, 
Paulo de Souza, Infante, PREALC y 
otros, ya han dilucidado las rela- 
ciones que mantiene el secto; infor 
mal con respecto a la Econom1a Glo- 
bal, creemos que es harto evidente 
la subordinación, explotación y fun- 
cionalidad del contingente de mano 
de obra que no encuentra empleo esta 
ble. Estas condiciones permiten asu- 
mir que el sector informal (S. I.) 
es un submundo dentro del mundo de 
pobreza salvadoreña. 

UNA PROPUESTA DE 
• • 
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Nótese que, según las tasas de 
crecimiento promedio para el perí- 
odo, cuando la población global cre- 
ce en 2.92%, la PEA lo hace a un ril 
mo mayor ya que crece en 3. 08%; en 
cambio, el sector privado nacional 
sólo demanda una tasa de crecimien- 
to de 1. 7 5% y, en lo que respecta 
a la industria manufacturera que es 

Para tal efecto hemos conside- 
rado al total de trabajadores por 
contrato asegurados por el ISSS, es 
decir, aquellos que son absorbidos 
por la demanda de trabajo del Sector 
Privado. 

El siguiente cuadro trata de 
dar alguna aproximación a la magni- 
tud de lo que puede ser el remanente 
de obreros que no tienen trabajo fi- 
jo o formal dentro de la población 
económicamente activa. 

Nótese que el S.I. tiene mayores dimensiones en los pa!ses 
que comandaron el proceso industrializante. El Salvador tiene el 
porcentaje de mayor participación del Sector ,nformal Urbano(SIU) 
dentro de la ocupación total de las áreas metropolitanas. 

1n Sector lllfOD!Bl incluye a los trabajadores por cueDta propia(e,ccluymdo 
a los profesialales en esta categoría), los trabajador:es, familiares no re 
nunerados, y los arpl.E!Eldos de erq:,resas ron menos de 5 ocupados, en todas ".:" 
las actividades no agríoolas. 

FUENTE: PRFJ\LC. Cattlio ¡ R)larización Ocupacional en centroanertc:a. CDSTA 
RICA: EWCA, 19 6. 

Ocuplción Sector 1 11 de la 
~itana Infonnal oc.upacién ED 

(Mi.les) (Mi.les) el SIU 

San José 219.5 51-.2 23 

San Salvador 313.5 118.8 38 

G.lataTala 323.8 97.8 30 

Tegucigalpa 148.9 42.9 29 

M!nagUa 203.2 71.6 35 

Panamá 239.7 33.2 14 

ISTMO CENTROAMERICANO: EMPLEO INFORMAL EN LAS AREAS 
METROPOLITANAS HACIA 1982 

CUJ>.DRO No.l 

áreas Metropolitanas de Centroameri- 
ca. 

El cuadro No .1 nos muestra la 
magnitud del empleo informal en las 
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El cuadro No.3 muestra el total 
de establecimientos en los sectores 
Comerciales, de Servicios e Indus- 
trial para 4 y menos ocupados y para 
5 y más ocupados, con sus respecti- 
vos Valores Brutos de la Producción. 
Los datos corresponden al año de ini 
cio de la crisis estructural por lo 
cual es lógico suponer que para este 
año la diferenciación entre las em- 
pres~s formales y las microempresas 
es aun mayor. 

te a partir de 1978, año en el cual 
se obtuvieron las mayores tasas de 
obreros empleados (C/B) y de obre~os 
absorbidos por el sector manufactu- 
rero ( D/B). 

Esta situación es la causante 
de la pauperizaciÓn obrera, puesto 
que la brecha entre Oferta y Demanda 
de trabajo es tan amplia que obliga 
a la proliferación de actividades 
o formas de ingreso al márgen de las 
posibilidades formales que ofrece 
la economía, puesto que ( según el 
cuadro N.2) Únicamente el 12.5% del 
total de la PEA son contratados por 
la empresa privada, evidenciando con 
ello un rápido y profundo crecimien- 
to del Sector Informal, principalmeg 

el sector clave del proceso indus- 
trializante, el crecimiento promedio 
de empleo de mano de obra sólo llega 
al 1.00%. 

Cuadro No.2 

A 8 e D 
No R)b].ación PFA Trabej.~ Tabaj. en a/A C/8 D/B Global tizantes la Im.ist. 

1974 3,81.2209 1257931 160310 69958 32.99 12.74 5.56 
1975 3,924095 1296571 173948 57707 33.04 13.42 4.45 
1976 4,040248 1336Sll 188278 62550 33.08 14.09 4.68 
1977 4,159840 1377675 206489 81592 33.12 14.99 5.92 
1978 4,282971 1420107 219753 86535 33.16 15.47 6.09 
1979 4,409747 1463847 220993 87431 33.20 15.10 5.97 
1980 4,539516 1509981 187126 76800 33.26 12.39 5.08 
1981 4,670708 :L556639 175402 70211 34.29 11.27 4.Sl 
1982 4,805691 1604740 178980 71303 33.39 11.15 4.44 
1983 4,944575 1654326 189862 74795 33.46 11.48 4.52 
1984 5,088384 .1704739 185216 71753 33.50 10.86 4.21 
1985* 5,236964 1757245 191698 72470 33.55 10.90 4.12 
1986* 5,389884 18ll368 195053 73195 33.60 10.76 4 •. 04 
1987* 5·, 547268 1867158 198466 73927 33.66 10.62 3.96 

Tasa de 
crecimimtn 2.92 3.08 1.75 1.00 X 33.37 12.52 4.82 
Pranedio 
FmNIE: Datns e.laborados ED base a F.stadísticas del ISSS. 1984 
*Est.iJ1ed.ones del INVE. 
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cil Entrada"; nosotros a eso añadi- 
mos que es de "Difícil Salida". 

Visto así, una se las caracte- 
rísticas del S.I. es de ser de "Fá- 

Sectores No de Establecimientos Valor Bruto de 
la Producción. 

4 ó rrerx:>s 5 o rrés 4 o menos 5 o más TOTAL ocuPados oeupaoos ocupacbs ocupacbs 
O::rnercio 38,142 1,349 39,491 1,008 855.7 3,353 730 4,362 285 
Servicios 9, 563 736 10,302 142 810.0 252 313 395 123 
Irrlustria 8;746 1,128 9,874 151 192.0 2,752 463 2,903 655 

'IOl'AL 56,454 3, 213 59,667 1,302 857.7 6, 358 506 7,661 363 
FUENTE: Elal::oracb en base a datos de Censos &:nnémicos. 1979. DIGESTYC 

Cuadro No.3 

Lo que hay que resaltar de es- 
tos datos es la gran disparidad que 
existe entre el número total de esta 
blecimientos en la microempresa y 
las empresas formales, esta atomiza- 
ción permite el mantenimiento de la 
hegemonía del poder económico en el 
país, ya que la poca generación de 
Valor Agregado de las microempresas 
(aún cuando es vital en la reproduc- 
ción de la fuerza de trabajo de las 
clases explotadas) no constituye un 
fuerte obstáculo a la competencia 
monopolista de las grandes empresas 
concentradoras de los medios de pro- 
ducción. La funcionalidad del S. I. 
está en que es ahí donde se fija el 
salario mínimo, éste se calcula en 
base al mínimo necesario para la re- 
producción obrera y dado que estos 
consumen bienes salarios producidos 
en el S.I., entonces, conviene a la 
empresa privada mantener niveles de 
consumo de subsistencia, aún cuando 
el S.I. no recibe ni tan sólo el sa- 
lario.mínimo. ~ 
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* En el original aparece empleo oca- 
sional que es lo mismo, para nues- 
tro caso empleo informal. 

3 La Prensa Gráfica "5 mil créditos 
para la pequeña empresa"(23.07.87) 

2 Diario El Mundo "12 Ministros leen 
su Memoria"(22.07.87, pp.28). 

En lo que respecta a la genera- 
ción de empleo la política estatal 
no ha atendido a la población desem- 
pleada, debido principalmente a que 
los gastos gubernamentales tienen 
objetivos improductivos, a lo que 
más llegan es a aumentar el empleo 
de jóvenes en el Ministerio de Defen 
sa, gastos que luego se revierten 
en la destrucción de áreas económi- 
cas y, consecuentemente, el desem- 
pleo aumenta por el desplazamíento 
de muchas familias del área rural 
a la urbana, ensanchándose así el 
Sector Informal. 

Sin embargo, el Ministro de E- 
conomía 3/ en su Memoria de Labores 
afirmó que lo otorgado (para el ter- 
cer año de gobierno del Pdte.Duarte) 
a la pequeña empresa a través de FI- 
GAPE sólo alcanzó un valor de i30.5 
millones y para la microempresa la 
suma fue de tan sólo tB. 3 millones, 
ambos montos no constituyerón ni tan 
solo el 1% del crédito otorgado al 
sector privado en su totalidad. 

Al finalizar el tercer año de 
Gobierno del Presidente Duarte la 
Memoria de labores del B.C.R. esta- 
blecía que "a d8641 millones ascen- 
dió el nivel de crédito otorgados 
por el Sistema Bancario, lo que re- 
presenta un crecimiento del 13.7% .•. 
del total mencionado, d 5764 millo- 
nes han sido destinados al sector 
privado y el resto al sector públi- 
co, lo que refleja el apoyo financie 
ro a las actividades productivas."27 

palmente en la Política Crediticia 
y en los incentivos que otorga. 

1 MIPLAN. unidad de Estudios Econó- 
micos "Lineamientos para la plani- 
ficación de mediano y corto plazo 
del sector no formal". Febrero/85. 

La asistencia estatal a los sec 
tores económicos se enmarca princi- 

3. ASISTENCIA QUE RECIBE EL 
SECTOR INFORMAL. 

Esta problemática es una clara 
concreción de las relaciones desi- 
guale&.;, de explotación y marginación 
a que es sometido el sector. Las mi~ 
mas estructuras económicas a la vez 
que origi~an el sector, le desarro- 
llan su problemática. 

- Tienen pocos o escasos recur- 
sos de capital propio. 

-. Hay mínimos niveles de estu- 
dio. 
Rápido crecimiento del sector 
por una mayor incorporación 
de personas. 

- Carecen de garantías que les 
permitan ser sujetos de cré- 
dito en el sector manufactur~ 
ro. 

- Se encuentran explotados por 
prestamistas usureros. 
Se encuentran atados a los 
intermediarios que les pro- 
porcionan dinero, materia pri 
ma y productos terminados. 

- Los precios de los productos 
que fabrican o venden son ba- 
jos. 

- La producción se realiza con 
costos elevados. 

En un estudio elaborado por 
MIPLAN 1/se detectaban los siguien- 
tes problemas y limitaciones que en 
forma tradicional ha tenido el sec- 
tor: 

ALGUNOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA 
EL SECTOR INFORMAL. 

2. 
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4 Contracting Corporation of Arnerica 
Proyecto AID "Encuesta de base de 
la población desplazada" San Sal- 
vador, 1985. 

BOR INTENSIVA. A fin de proporcionar 
empleo a tantos desplazados como sea 
posible, el estipendio diario se fi- 
ja en SEIS COLONES, una paga que es 
el 72% del salario diario que se re- 
cibe por jornal agrícola en el campo 
y la mitad del salario mínimo en las 
áreas urbanas."1_/ 

Las mínimas atenciones estata- 
les no cubren en lo pertinente las 
grandes ofertas de trabajo, es más, 
hay un aprovechamiento de la necesi- 
dad de supervivencia ya que "el com- 
ponente de empleos (Caja de Crédi- 
~o) que es el elemento de empleo del 
Programa de Emergencia: Salud y Em- 
pleos para las familias desplazadas, 
fue una fuente ocasional de empleos. 
El principal propósito de este com- 
ponente es proporcionar EMPLEO INFOR 
MAL* a corto plazo a las familias 
desplazadas. Los proyectos de traba- 
jo que se emprenden son en su mayor 
parte mejoramientos pÚblcios de LA- 
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Reiteramos que esta propuesta 
no llevaría por sí sóla a la erradi- 
cación del Sector Informal, su desa- 
parición tiene que ver con cambios 
a nivel estructural pero, al menos 
se avanzaría en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las mayo- 
rías populares. 

Si el actual gobierno quiere 
satisfacer las necesidades básicas 
de las mayorías populares deben co- 
menzar a dar pasos concretos, prime- 
ro modificando los objetivos genera- 
les de su Política Económica y lue- 
go, comprometerse políticamente a 
desarrollar los planteamientos cita- 
dos anteriormente. 

Esta propuesta requiere de la 
voluntad política de la Administra- 
ción Pública, sólo mediante un com- 
promiso serio y formal del estado 
en la ejecución de tales medidas po- 
drán sentarse las bases para aliviar 
los problemas que enfrenta el Sector 
Informal. 

-Que se establezca un fondo de 
producción mediante la crea- 
ción de un gravamen a las em- 
presas gigantes del país. Este 
fondo lo manejaría el Comité 
y serviría para financiar la 
adquisición de materias primas 
y los gastos de comercializa- 
ción de los bienes producidos. 
-Que las formas de pago de la 
ayuda que otorgue el Comité 
vaya en correspondencia a los 
volúmenes de producción y ven- 
tas que tengan los microempre- 
sarios. , -Traspasar a manos del Comi te 
la dirección del IRA, con ello 
se pretende la eliminación de 
los intermediarios y la comer- 
cialización global de los bie- 
nes de consumo popular. 
-Que el Estado ~stablezca,c~mo 
objetivo de Politica Economica 
la producción de bienes sala- 
rios. 

L·a propuesta contiene los si- 
guientes puntos básicos: 

-Creación de un "Comité de Desa 
rrollo de la Economía Popu- 
lar", formado por sindicatos 
y gremios de reconocidos com- 
promisos con las luchas reivin 
dicativas obrero-campesinas. 
-Que el Estado le dé respaldo 
legal a dicho comité. 

-Que el Estado asuma como Deuda 
Pública los compromisos que 
los microempresarios tengan 
con Instituciones Financieras 
del Sector Público y Privado. 

~ Los lineamientos que aqui pre- 
sentamos tienen como objetivo primo~ 
dial elevar el nivel de vida de las 
mayorías populares mad í arrte la p~r- 
ticipación directa de Gremios Y Sin- 
dicatos repres~ntativos en l~ ?onduc 
ción y ejecucion de una Politica de 
Desarrollo Popular. 

Más, sin embargo, ello no signi 
fica que no puedan ejecutarse algu- 
nas medidas que en un proceso gra- 
dual vayan desa·rrollando y fortale- 
ciendo la Economía Popular. 

Estamos conscientes del origen 
estructural del aparecimiento de ac- 
tividades informales en la econo- 
mía, en tal sentido, sólo mediante 
cambios en las estructuras económi- 
cas que permitan mantener ritmos 
autosostenidos de crecimientos que 
satisfagan las necesidades de las 
mayorías populares será posible mi- 
nimizar los graves problemas que en- 
frenta el sector dentro de lo que 
es las globalidad de funcionamiento 
de la Economía Salvadoreña. 

4. ALGUNAS ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 
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El uso de la tierra en las 
cooperativas muestra algunas carac 

PRODUCCION 

Con respecto al empleo en las 
cooperativas, para 1984 la PEA del 
sector ascendió a 165,000 persona 
( 28. 4% de la PEA rural), de los 
cuales solo se emplearon 98,000 
personas, generando una desocupa- 
ción del 40%; para toda la PEA del 
sector es equivalente a un total 
de días laborados de 153 al año 
(Cuadro No.4). Para 1986, la situa 
ción se vuelve aún más crítica 
pues el desempleo aumenta a un 
60%; lo que equivale a una ocupa- 
ción real de solamente 103 días 
del año para la población benefi- 
ciaria de la reforma agraria. 

cios cooperativistas además de las 
limitaciones financieras y técni- 
cas, son de orden organizativo y 
político. Son generados por grupos 
de cooperativas que, asociadas a 
los gestores estatales de la refor 
ma agraria, han usurpado la direc- 
ción de las cooperativas, excluyeQ 
do a la gran mayoría de la toma 
de decisiones y de los beneficios 
que eso supone. 

En cuanto a la distribución de 
la tierra de las cooperativas, 
existe una distribución desigual 
entre los beneficiarios, como mues 
tra el Cuadro No.3 

El número de beneficiarios de 
la primera etapa se ha reducido 
de 31,183 socios iniciales (1980) 
a 27,174; es decir, 4,000 benefi- 
ciarios menos. Los problemas prin- 
cipales que han enfrentado los so- 

En cuanto a la afectuación de 
la tierra, en el Último año se ha 
registrado una disminución de más 
de 28,000 hectáreas, debido princi 
palmente a la reducción del número 
de beneficiarios del decreto 207 
( la tercera etapa) y de reservas 
estatales (ver Cuadro No.l). Como 
resultado han quedado sin tierras 
15,400 beneficiarios de dicho de- 
creto ( ver Cuadro No. 2), que ya 
habían iniciado su proceso de ad- 
judicación de tierras. Según las 
autoridades no pudieron justificar 
legalmente sus reclamos. 

BENEFICIARIOS 

Desde 1980 empezó a efectuarse 
la reforma agraria. Hasta ahora 
se ejecutó solamente la primera 
y la tercera etapa. En muchos de 
sus aspectos la reforma agraria 
sigue presentando las mismas defi- 
ciencias que desde el momento en 
que se inició su ejecución fueron 
señaladas, con la salvedad que la 
tendencia de estas fallas ha sido 
agudizarse. A continuación presen- 
tamos algunos datos que permitan 
iluminar algunos de estos aspec- 
tos. 

EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA 
C PRJME RA Y TERCERA ETAPA) 
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Los programas de cogestión y 
promoción social son ineficientes 
y de cobertura parcial. Los progra 
mas de apoyo gerencial y de conta- 
bilidad solo cubren alrededor del 
40% de las cooperativas. Los pro- 

De acuerdo a un estudio y cla- 
sificación de 309 empresas cooper~ 
tivas de la reforma agraria, elabo 
rado por la oficina sectorial de 
planificación agropecuaria del Mi- 
nisterio de Agricultura en mayo 
de 1986, por lo menos el 40% de 
las cooperativas no han podido can 
celar ni la mitad de sus compromi- 
sos financieros corrientes y no 
han podido pagar en absoluto cré- 
ditos de refinanciamiento, a tal grado 
que muchas de ellas presentan un 
estado de insolvencia crónica. To- 
do ello agravado porque tampoco 
han podido abonar a su deuda agra- 
ria con regularidad. 

La comercialización de la pro- 
ducción presenta serios problemas. 
La mayor parte de las cooperativas 
no comercializan su producción de 
granos básicos a través del IRA, 
siendo forzados a vender a precios 
más bajos. Las causas obedecen a 
dificultades en el transporte, de~ 
cuentos por calidad y demora en 
los pagos. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

El área afectada por el decre- 
to 207 es utilizada casi exclusiva 
mente para el cultivo de granos 
básicos, hortalizas y otros (Cua- 
dro No.8, al compararlo con el Cua 
dro No .1), cuya productividad es 
mucho más baja que la de las coo- 
perativas de la primera etapa.l/ 

producción a nivel nacional sigue 
siendo muy reducida, con excepción 
del frijol. El sector reformado 
solo produce aproximadamente el 
25% de la producción nacional de 
granos básicos y en cuanto a café 
el 12.8%. 

La participación de la produc- 
del sector reformado en la ., cion 

La cosecha 85/86 de ~as coope- 
rativas dejó resultados desastro- 
sosen cuanto a producción y produc 
tividad se refiere, al compararla 
con la cosecha del promedio 1980- 
1984 (ver Cuadro No.7). La produc- 
ción de café y algodón te:;;¡istraton 
disminuciones significativas, y 
en cuanto a productividad todos 
los rubros a excepción de caña de 
azúcar disminuyeron su rendimiento 
por manzana. 

En conclusión, puede decirse 
que tomando en cuenta las áreas 
forestales, los pastos naturales 
y las tierras sin cultivar, las 
tierras afectadas por esta etapa 
de la reforma agraria siguen sien- 
do subutilizadas en un 50%. 

Por otra parte, los pastos na- 
turales se han incrementado en a- 

proximadamente 20,000 has has- 
ta 47,334 has en 1985/86 (ver Cua- 
dro No. 6), en condiciones tales 
que la mayoría de cooperativas no 
posee ganado y las que tienen se 
trata de ganado de trabajo. La ti~ 
rra sin cultivar o sin posibilida- 
des de uso sigue ocupando un total 
de 30,000 has. 

Los cultivas de exportación 
siguen ocupando el primer lugar 
dentro del uso de tierra por las 
cooperatiívas , y el área se ha man- 
tenido mas o menos constante. 

terísticas que afectan directamen- 
te a los beneficiarios. Por ejem- 
plo, el área destinada al cultivo 
de granos básicos en las coopera- 
tivas se ha reducido en 16,532 has 
en relación a la cosecha de 81/82 
(ver Cuadro No.5). Algunos de los 
factores que han influido en esta 
reducción son las sequías regis- 
tradas en· los Últimos años, las 
áreas afectadas por la violencia 
que según el PERA incluye a 29 
cooperativas, la falta de crédito, 
y otros. 
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FUENTE: Evaluación éiel. Proceso de Reforma Agraria, PEJVI.-MAG. 

* \e:"siÓ1 i::ev:isl:B ce la fO B cia fll'.93 ll.al:t µX" 
la lES en la .J.::rnrl3. ta::::iaB1 ce lefcllla /grada, 
26ce~~- 
1 / 8e:p1 el Omro tb.l la tierra afu::tah solo es 
~ 74 ,255 ras. la d:iferacia talvez ps:h e<pl:iffi!: 
re µr el lB:iD ce q..e en el C1l:rlro N::>.l re b::ata 
<El ab ~, y en el amro tb.8 éE.l ciclo ffi/~. 

'jjFfFA. Dicistb:e ~ I p.ii 

2. Los recursos naturales y huma- 
nos incluidos en el sector re- 
formado son completamente subu- 
tilizados y los "beneficiarios" 
se ven agobiados por graves pro 
blemas de financiamiento, comer 
cialización, inasistencia téc= 
nica, desempleo, una elevada 
deuda agraria y condiciones de 
vida subhumanas. 

l. Quizas el aspecto más importan- 
te que arroja la evaluación 
de la reforma agraria es que 
el área en que se ejecuta y el 
número de beneficiarios se han 
estancado. Inclusive está pro- 
duciéndose un fenómeno de rever 
siÓn. Todo esto hace necesario 
emprender un programa urgente 
de revitalización y profundiza- 
ción del proceso de reforma a- 
graria. _2/ 

CONCLUSIONES 

Solo la cuarta parte de las 
cooperativas posee tiendas de con- 
sumo al crédito y a precios razona 
bles y finalmente muy pocas coope~ 
rativas gozan de otros servicios 
tales corno: vacaciones anuales, 
guarderías infantiles, etc. 

Solo el 46% de las cooperati- 
vas tienen escuelas funcionando; 
sin embargo, la población estudian 
til se redujo respecto al año pasa 
do en un 25% aproximadamente. En 
su mayoría las cooperativas tienen 
que pagar sus maestros. 

Solamente el 35% de las coope- 
rativas tienen programas de vivien 
da construidas con sus propios re= 
cursos. El 19.3% de las cooperati- 
vas poseen clínica para atender 
a los afiliados. Sin embargo en 

" su mayor i a no gozan de la visita 
de un médico o una enfermera en 
forma permanente. 

• 
ASPECTOS SOCIALES 

gramas de asistencia técnica en 
algunos casos deben ser pagados 
por las cooperativas, en otros las 
mismas cooperativas han declarado 
la asistencia técnica corno inefi- 
ciente y en la mayoría de los ca- 
sos esta solamente se orientó ha- 
cia la sanidad animal y vegetal. 
Esto aparte de que hay por lo me- 
nos un 30% de las cooperativas que 
no recibieron asistencia técnica. 
Lo mismo acontece acerca de los 
programas de capacitación en edu- 
cación empresarial asociativa. 

CUADRO No,l 
AREA EN QUE SE DESARROLLA EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

(EN HECTAREAS) 

1983 1984 1985 1986 

la. Etapa 211, 921 213,791 214,170 209,048 

3a. Etapa 80, 114 96,750 97,205 74,255 

Decreto 842 81,450.1 56,901 56,901 56,901 

TOTAL 373,485.5 367,442 368,276 340,204 
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FUENI'E: EYal.uación del Proceso de Refonm Agraria, PmA-MIG. 

72, 213 72,914 71,157 74,682 86,453 TOTAL 

~~~~-~!!!~~---10,001 10,192 11,690 14,043 13,680_ 
47,706 49,091 46,457 48,267 49,093 

Cultivos de 
Exportación 

10,827 9,780 13,010 16,223 27,359 Granos Básicos 

85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 RUBROS 

CUADRO No.5 
SUPERFICIE UTILIZADA POR TIPOS DE CULTIVOS 

(CULTIVOS COLECTIVOS EN LAS COOPERATIVAS DE LA la. ETAPA) 
(EN HECTAREAS) 

DEMANDA(EN MILES) OFERTA(EN MILES) COSECHAS JORNALES PLAZAS JORNALES PLAZAS DESEMPLEX> 

83/84 25,339 98.6 42,405 165.0 40.3, 
84/85 36,824 143.3 63,175 245.8 41. 1, 

85/86 20,959 82.8 52,.42.8 204.0 59.4' 
RJENIE: EYal.uación del Proceso de Reforrra lqraria. PERA-W.G. 

CUADRO No.4 
EMPLEO DE MANO DE OBRA EN LAS COOPERATIVAS DE LA PRIMERA 

ETAPA 

FUENI'E: ler. O!n!lo de las Cooperativas de la la. Etapa de RefCJn11l }!graria. 
~ 1985. 

100 307 TOTAL 

2001 - a más 5000 ' 32 10 X = más de 20 Mz/Aso. ------------------------------------------------------------------ 

CUADRO No.3 
DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS A LAS COOPERATtvAS 

Tamaño (Mz) No. de Haciendas Relación • ' Beneficiario/tierra 

o - 300 67 22 X = 5 MZ/Asoc. 
301 - 1000 147 48 X = 10 Mz/Asoc. 

1001 2000 61 20 X 20 Mz/Asoc. 

FUml'E: Eva1uaciál del Prooes:, de RefOClll 1tQrarta. ~. 

la. ETAPA= 7.7 manzana por cada socio 

3a. ETAPA= 1.5 manzana por cada socio. 

•socios Iniciales en 1980 = 31,183. 

**Relación Beneficiario/Tierra 

50,424 3a. ETAPA 
27,174 

48,267 

27,436 

63,668 

28,410 

63, 611 

26, 205 la. ETAPA* 

1986 1985 1984 1983 

CUADRO No.2 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 
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ruENl'E: Evaluación del Proceso de Refome Jlgraria, PrnA~. 

56,685 
96, 029 
90,655 

COSECHA GRANOS BASICOS 
HORTALIZAS Y OTROS 

1981/82 
1983/84 
1985/86 

CUADRO No.8 
SUPERFICIE CULTIVADA (EN HECTAREAS) 

EN PARCELAS AFECTADAS POR DECRETO 207 (3a. ETAPA) 

l'I.JF.1,(11!: PEllA. Se"•undo Censo de las Cooperut Ivas de la priJn 1r11 etapa <1..-i la refon,.a a¡crar ü1 

PERA. ~inta Evalu.ici6n del proceso de reforma agra, ia. 

'' ., l'ROE>IO Am5 1980·1984 1984-1985 1985·1986 , 

RUUOOS PIOXX:CIOI (Wlln l'l!OOUCCIOO ~/h.i PRODOCCJON ~/lla 
O) m co 

e R A N o s B A s r e o s 
~l.-\1:: tSS,400 55.9 :no,121 66.IJ 3SS,415 67.8 
lú'JIOZ GIWIZA 218,353 67.2 223, 7Ci5 78.3 212,!i71 ó4 .s 
nurot, ó7,4!l6 18.7 9,6<.5 1a.9 11),553 16.3 
WdClLI.O 96,939 34.4 :Sl,65 1 33.3 411,634 29.2 . 

PROOJCTOS Tn/lDJCICJW,ES DE EXJUUJ.ClON 

ü\Fi: (Ollíl) 435,215 22.0 501,334 25.ó 331,180 17.2 
ALr,CW,j (RAW.) 873,885 51.1 691,473 Sl.2 152,598 37.9 
C,\AA {T.C.) 954,023 77 .1 1,234,998 84.4 l,32~,0011 93~3 

PRaX.O:: IOI Y PROOJCTIVIMD EN LAS COOPERAT NAS IIE U. 

PRIKRA Fr>PA DE LA IU:f-OI-'~' AGIWUA PAM LOS ~ rtoe'IIO 
1980-1984, 1984-1985 Y l~d5-1986. SEG..V-1 PRINCIPALéS IUJls:105 

CUADRO No.7 

romIE: Evaluaciones del Proceso de Refoma Jtgraria, PFRA-MIG. 

CULTIVOS A.Ro 84/85 ARO 85/86 

Colectivos 69,094 67,980 
Individual 24., 141 22,515 
Pastos 46,050 47,334 
Forestal 35,228 32, 516 
Infraestructura 9,379 10,304 
Sin cultivar 15,977 18,223 
Sin Posibilidades de Uso 14,180 11,911 

TOTAL 214,04,9 210,783 

CUADRO No.6 
USO DEL SUELO EN LAS COOPERATIVAS DE LA la. ETAPA 

(EN HECTAREAS) 
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Se instala en el poder una Jun 
ta Revolucionaria de Gobierno, que 
plantea como objetivo fundamental, 
realizar una serie de reformas es- 
tructurales, que respondan a las 
necesidades fundamentales de la 
mayoría de la población. Es así, 
como nace la reforma agraria, la 
nacionalización de la banca y la 
nacionalización del comercio ex- 
terior. 

En 1979, la crisis de la forma 
ción económico social salvadoreña 
manifestada a través de lo econó- 
mico, lo político y lo social, ha- 
cen que el Estado entre en una 
descomposición-recomposición, la 
cual se manifiesta objetivamente 
con el Golpe de Estado de dicho 
año. 

precios establecidos en el exte- 
rior, estructura productiva deter- 
minada por la división internacio- 
nal del trabajo, etc. ) , hace que 
toda la sociedad en su conjunto 
entre en crisis y con ella todas 
las instituciones que le dan funda 
mento destacando entre ellas eI 
Estado en tanto pretende mantener 
el caduco proyecto en función de 
la clase dominante. 

Esta dinámica conformación in- 
terna-determinación externa carac- 
terística del capitalismo depen- 
diente, constituye en si misma la 
causa de la profundización de las 
contradicciones, en detrimento de 
las masas proletarias campesinas. 
El agotamiento del modelo agroex- 
portador (característico de lama- 
yoría de países capitalistas depen 
dientes) en El Salvador, a través 
de la profundización de las contra 
dicciones en su estructura econÓmi 
co social en general, en los que 
entran las situaciones particula- 
res a los que está sujeto ( cuotas 
establecidas por los compradores, 

La estructura de tenencia de 
la tierra en nuestro país, se ha 
caracterizado por la alta concen- 
tración en unas pocas familias; 
a través de la proletarización cam 
pesina. Dicho fenómeno, no se en~ 
cuentra desvinculado de la incor- 
poración de la economía salvadore- 
ña·a1 mercado capitalista mundial. 
La integración de la economía sal- 
vadoreña al capitalismo mundial, 
significa el sometimiento, la de- 
pendencia y la explotación de nues 
tra estructura productiva conforme 
a los intereses de las potencias 
capitalistas hegemónicas. 

A INSTRUMENTO POLITIC'O 
INTRODUCCION 

DE EXIGENCIA SOCIAL 

Y LOS NUEVOS PROYECTOS DE LEY: 

l:.A REFORMA AGRARIA 
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.!/Semirar.io Ieitaa Jte s::h:e la B:x:mnía Ncimtl 
ful ~ CE B:x:mnía. ''Ia ~ II CE la Ie- 
fi::rna Jlgtarja y el artÍa.tlo 105 CE la a:mtib.cién 
pmtica: Mi.to y IffiJ idrl. IbJetín CE Ciacia5 Eto- 
nJTIÍ.CR5 y Sx:iaJes. El'B:o-Fetmro N34. UA. p.33. 

En el aniversario del tercer 
año de gobierno, el Presidente de 
la República, informó sobre 57 ·nue 

LA REFORMA AGRARIA Y LOS PROYECTOS 
DE LEY: DESDE SOLUCION CAMPESINA 

A INST,RUMENTO POLITICO. 

Esta transformación del proyec 
to inicial, no puede entenderse 
de otra forma, sino como un triun- 
fo del sector terrateniente que 
se dedica al cultivo de los produc 
tos tradicionales de expor t ac í ónj 
el cual ha demostrado que aunque 
ha perdido en alguna medida el po- 
der político,(ya que la administra 
ción norteamericana ha ido paulatI 
namente desplazándola), todavía 
tiene el suficiente como para mane 
j ar una Asamblea Constituyente a 
su favor; pero lo que es más impor 
tante, todavía tiene en sus manos 
el poder ~conómico. 

La fase II de la Reforma Agra- 
ria no se pone en práctica, pero 
es precisamente el artículo 105 
de la Nueva Constitución Política, 
el fundamento legal que práctica- 
mente la elimina, al modificar el 
derecho de reserva de 100 has a 
245 has. Con esta modificación, 
el número de propiedades que pue- 
den ser afectadas, se reduce a 

'640, y la extensión máxima que pue 
de ser afectada se limita a 34450, 
equivalente a 8.9% del área consi- 
derada inicialmente. 

La posición de la oligarquía 
salvadoreña, estaba mas bien orieg 
tada a sostener ideológicamente, 
que "el proyecto reformista, aten- 
taba contra el principio universal 
de la "libre empresa" l./ 

La segunda fase de la reforma 
agraria, inicialmente fue concebi- 
da para afectar las propiedades 
cuya extensión oscilaba entre 100 
y 500 has., situación que incluía 
a 1755 propiedades, que consti- 
tuían el 24% del territorio agrí- 
cola del país. Sin embargo, lapo- 
sibilidad de optar a un derecho 
de reserva de hasta 150 has. por 
propiedad, aunque en alguna medida 
afectaba la estructura de propie- 
dad de la tierra (serían expropia- 
dos 1221 63 has., correspondientes 
al 31.7% de la superficie del to- 
tal de propiedades), dejaba prác- 
ticamente intacta la. estructura 
del poder económico de la oligar- 
quía. Esto es así, porque aún con- 
siderando que estas propiedades 
se cultiva buena parte de los pro- 
ductos tradicionales de exporta- 
ción, se calcula, que con café y 
algodón estan cultivadas 84240 
has, equivalente al 32% del total 
de derecho de reserva (263250 has: 
1755 x 150 has). 

LA DBFORMACION DE LA FASE II 

Es precisamente esa modifica- 
ción aplicada al caso de la Refor- 
ma Agraria, la se pretende ex- 
plicar, dejando de ser una respues 
ta a la exigencia popular, y con~ 
virtiéndose en un instrumento po- 
lítico. Dicho fenómeno que se a- 
borda mediante el análisis de la 
fase II de la Reforma Agraria, por 
ser esta la base fundamental para 
lograr un cambio en la estructura 
de tenencia de la tierra en nues- 
tro país. 

• 

Sin embargo, en el proceso de 
recomposición del Estado, se· va 
afianzando en el poder la Democra-· 
cia Cristiana apoyada por el go- 
bierno de los Estados Unidos; y 
con ella se van modificando la con 
cepción y ejecución de las refor~ 
mas planteadas. 
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... 
Por otra parte, según el ar- 

tículo 19 de dicho proyecto se 
creará un Comité de Organizaciones 
Campesinas, formado por un miembro 
de cada una de las siguientes or- 
ganizaciones: Unión Comunal Salva- 
doreña(UCS), Federación Salvadore- 
ña de Coopera ti vas de la Reforma 
Agraria (FESACORA), Asociaciones 
Cooperativas de Producción Agrope- 
cuarias Integradas (ACOPAI), Cen-- 
tral Campesina Sa]vador~ña (CCS), 
Asociación Nacional de Indígenas 
Salvadoreñas (ANIS), el ISTA, 
FINATA y el Presidente de la Repú- 
blica. Se ve claramente la posibi- 

en su posición con respecto algo- 
bierno: de fuerza contraria, en 
fuerza de apoyo. 

Al contrario de salir dañada, 
la oligarquía sale ganando Y por 
lo tanto, se opera una reversión 

Con ello, se crea la posibili- 
dad de que se reduzca aún mas por 
no decir totalmente, el área a ex- 
propiar, y además la posibilidad 
de incrementar la concentración 
en el sector agrario mediante una 
mejor explotación del derecho de 
reserva. 

•· 

Según el art. 9 inciso 3o~ del pro 
yecto de ley, en caso de que la 
alternativa escogida, haya sido 
la expropiación, el pago se reali- 
zará en bonos, los cuales "podrán 
ser aceptados como garantía para 
la obtención de financiamiento en 
las instituciones financieras ... , 
para mejoras en cultivos permanen- 
tes, obras de infraestructura, ins 
talaciones agrícolas, compra de 
maquinaria, instalaciones o amplia 
c í ón de agroindustrias y pago de 
impuestos sucesorales y de dona- ., c1on. 

contrajo drásticamente en área y 
en número de propiedades afecta- 
das, que solo alcanzaban la cifra 
de 640 haciendas.) 

Al haber transcurrido los tres 
años estipulados por el art. 105 
de la Constitución Política; para 
proceder legalmente a la expropia- 
ción del excedente de 245 has para 
cada propiedad, ha permitido que 
los propietarios de estos, en tal 
"periodo de gracia" hayan tenido 
la posibilidad de hacer lo más lu- 
crativo posible el desprendimiento 
formal de dicho excedente (el cual 
como se explicó anteriormente se 

Pero por lo contrario, sitie- 
ne mucha importancia a nivel polí- 
tico; o por lo menos es el objeti- 
vo que pretende explotar a su fa- 
vor la Democracia Cristiana. Y es 
precisamente este elémento el que 
se pretende destacar. 

Si el artículo 105, se consti- 
tuía en el respaldo j ur Id í co gue 
respaldaría al sector oligarca; 
la implementación de dicho proyec- 
to de ley es de poca importancia 
a nivel económico, ya que no está 
efectuando ninguna reforma si deja 
prácticamente intacta la estructu- 
ra de tenencia de la tierra, de 
la fase que se consideraba como 
la más importante de la Reforma 
Agraria. 

De los proyectos, el más impoE 
tan te es el que se refiere a la 
exprópiación de tierras excedentes 
de 245 has, ya que es precisamente 
la versión modificada de lo que 
inicialmente se concibió como se- 
gunda fase del proceso. 

La operat¡vización de los nue- 
vos proyectos de ley, responden, 
según el artículo 105, a desarro- 
llar completamente el Proceso de 
Reforma Agraria, ya que permitirán 
la implementación de la segunda 
fase, que se había mantenido al 
margen de dicho proceso. 

vos proyectos de Ley, entre los 
cuales, cuatro de ellos correspe.n- 
dÍan a la Reforma Agraria. 
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Se considera, que la forma en 
que se pretende llevar a cabo la 
II fase de la Reforma Agraria cons ~ 
ti tuye un reto ( en el sentido de 
evitar que las masas campesinas 
sean manipuladas y luchar por una 
verdadera Reforma Agraria que esté 
en beneficio de la reproducción 
de esas masas) para las organiza- 
ciones campesinas y una total res- 
ponsabilidad para sus dirigentes, 
en tanto está en juego la reproduc 
ción de la vida de miles de fami: 
lias campesinas. Desde este punto 
de vista consideramos que el papel 

La reforma agraria, tal como 
ha sido concebida por sus ejecuto- 
res, no es más que la reforma en 
los métodos de injusticia, explota 
ción y miseria en el sector agra~ 
rio salvadoreño. 

Lo que pudo ser un alivio ob- 
vio a una exigencia social, se ha 
revertido en contra de aquellos 
que se favorecería de ella. 

que en una buena medida respondie- 
ra a las exigencias de la sociedad 
salvadoreña; pero sin embargo con 
el afianzamiento de la Democracia 
Cristiana en el poder, pierden el 
objetivo que les diÓ origen, e in- 
cluso se convierten en la rever- 
sión del proceso, ya que por un 
lado dejan más fuerte a los grupos 
dominantes, se utilizan como ins- 
trumento político, y se constitu- 
yen en la base de apoyo de la es- 
trategia de gobierno en la conduc- 
ción de la guerra. 

En el caso específico de la 
Reforma Agraria, la deformación 
de la fa~e II deja intacto el po- 
der de la oligarquía, con lo cual 
el proceso no fue capaz de trans- 
formar la estructura de tenencia 
de la tierra, y a la vez ha servi- 
do como instrumento para alejar 
al sector campesino que se consti-. 
tuía en una "fuerza subversiva" 
en potencia, del movimiento popu- 
lar. 

Tal como fueron concebidas ini 
cialmente, las reformas estructu- 
rales, pudieron ser el mecanismo 

CONCLUSION 

• - 

Los otros tres proyectos se 
refieren a transferencia de tie- 
rras estatales, transferencia de 
propiedades de las instituciones 
oficiales autónomas y transferen- 
cia voluntaria de tierras para el 
proceso de Reforma Agraria. Estos 
proyectos no son significativos 
para el proceso, y mas bien consti 
tuyen un adorno den~ro del paquete 
de proyectos. 

La Democracia Cristiana, tra- 
tará de sacar el máximo provecho 
con la manipulación de las organi- 
zaciones campesinas, las cuales 
en Última instancia solo servirán 
de instrumento político, pero que 
difícilmente lograron una mejoría 
económica para sus socios, porque 
el proyecto de ley, ni tiene la 
capacidad ni el objetivo de hacer- 
lo. 

El COC determinará todo lo "re 
ferente a la escogitación de bene~ 
f iciarios, los cuales a su vez, 
podrán pertenecer a "asociaciones 
campesinas existenten o que se 
creen en el futuro" así como tam- 
bién "tendrá capacidad de organi- 
zar, capacitar y asesorar a los 
beneficiarios". Además, el !STA 
y FINATA, atendiendo al COC, esta- 
blecerán la extensión, ( que no de- 
berá ser mayor de 7 has.) el pre- 
cio y la forma de pago del benefi- 
ciario, donde "el precio que los 
beneficiarios pagarán al !STA, 
no podrá ser menor a lo pagado por 
este al expropietario." 

lidad de que ~icho comité, sea ma- 
nipulado en favor de los intereses 
de la Democracia Cristiana. 
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S3nirmio Ieota a rt:e s±re la ErounÍa N:ciaal CEl 
Qpll:t:.aram CE El:rrrnÚa, "Ia Fase TI CE la Mana 
lgrar.ia y el artía.tl.o 105 CE la G:mt.ib.rim IblÍ- 
tica: Mi.to y le:iJ id=d. FbJetm CE Ciacias Eb:m- 
micas y S:x:::iales. EtEro-Fetrero 1984. ux, w 

'Ilx:nas, R.J. ''Iefa:rra lgrari.a En El Stlva:bt'' En 
tb1etÍn ée Ci.m::ias &rrimicas y S:x:::iaJes. l>io VII, 
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La reforma agraria ha llegado 
prácticamente a su fin, y la fase 
II de dicha reforma ha muerto an- 
tes de nacer. Con ella han quedado 
sin solucionar el problema de la 
concentración de la propiedad agr1 
cola, el desempleo rural, las pre~ 

• carias condiciones de vida del cam 
pesino y, en general, no constitu~ 
ye un elemento consonante con las 
posibilidades de crecimiento eco- 

"' . nom1co. 

·de los dirigentes, radica en exi- 
gir una real solución a la proble- 
mática campesina y evitar una maní 
pulación de los sectores que repre 
sentan; por parte de intereses par 
tidistas y demagógicos. - 
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Sin te~or a equivocarnos cree- 
mos . que éste hecho representó para 
la UES un retraso de por lo menos 
unos 10 años en términos de su desa- 
rrollo material, tecnológico, acadé- 
mico, cultural y científico. Sí bien 
algunas de estas variables son difí- 
ciles de cuantificar, cualitativarnen 
te si es posible apreciar el retro~ 
ceso al que fue sometida la Univer- 
sidad. A manera de ejemplo cabe re- 
cordar que casi la totalidad de mate 

La UES como una institución 
crítica y cuestionadora del Estado 
y la Sociedad ha sufrido los efectos 
directos e indirectos de la crisis 
general del país de los Últimos 7 
años. En este período, la interven- 
ción y militarización de las instala 
cienes de la UES por cerca de 4 años 
así como la destrucción, deterioro 
y/o de sa par-ec í.m í errt o del patrimonio 
universitario por parte del ejército 
de ocupación constituyó un hecho que 
desarticuló no sólo el funcionamien- 
to inmediato de la UES sino también 
desencadenó una serie de consecuen- 
cias negativas para el desarrollo 
de la educación, la ciencia y la cul 
tura del país. 

LA UES EN LA CRISIS NACIONAL: II 

Consideramos que intentar cara~ 
terizar la práctica de la investiga- 
ción social de la UES en el período 
1980-1987 presupone definir en pri- 
mer lugar las condiciones materiales 
dentro de las cuales la, UES realiza 
sus actividades o funciones fundameg 
tales; en segundo lugar, precisar 
como concibe la UES la práctica de 
investigación social además de anali 
zar qué se ha investigado y cómo se 
ha investigado; y en tercer lugar 
determinar cuales son los retos y/o 
desafíos que la UES deberá afrontar 
a nivel de la investigación social 
en el corto, mediano y largo plazo. 

' .. 

Reflexionar, a propósito de és- 
te Primer Congreso Nacional de Socio 
logía sobre la práctica de la inves~ 
tigaciÓn social universitaria, en 
particular de la Universidad de El 
Salvador (UES), nos parece una buena 
oportunidad para intentar analizar 
las características y resultados que 
la investigación social ha comporta- 
do en los Últimos 7 años de crisis 
nacional general y de guerra civil. 

ASPECTOS GENERALES: I 

LA PRACTICA DE LA INVESTIGACION SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
(ELEMENTOS PA_RA UNA EVALUACION) 
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En esta circunstancias, el pre- 
supuesto real de la UES, por efecto 
de la inflación, apenas si ha alean- 

Obsérvese que la población uni- 
versitaria en general en los Últimos 
10 años ha registrado un crecimiento 
aproximado del 55% mientras que el 
presupuesto real de funcionamiento 
de la UES ha decrecido en un 76.10% 
(Cf. Cuadro No.3). Lo anterior signi 
fica en otras palabras que se ha pro 
ducido una disminución del 85% en 
la relación presupuesto por estudian 
te. 

Por otra parte si se considera 
que la población estudiantil univer- 
sitaria ha venido creciendo aproxi- 
madamente en un 24.55% en los Últi- 
mos años, (Cf. Cuadro No.2), se com- 
prenderá que los requerimientos mí- 
nimos en términos de infraestructu- 
ra, .docencia y administración han crecido. 

no sólo permaneció virtualmente es- 
tancado sino que el Gobierno lo redu 
jo en un 21.7% promedio anual al e- 
fectuar los desembolsos nominales. 
( Cf. columnas 2, 3 y 4 del cuadro 
No.l). En términos de las limitacio- 
nes que ias reducciones presupuesta- 
rias representan para el funciona- 
miento de la UES, la situación es 
mucho más dif Ícil si se considera 
que la inflación redujo en un 50.3% 
promedio anual; el presupuesto nomi- 
nal desembolsado en el período. Si 
se compara el presupuesto nominal 
asignado a la UES en 1987 con el que 
le fuera aprobado en 1980 se obser- 
vará que el presupuesto actual, pese 
a que aparentemente se aproxima al 
de hace 7 años, solamente representa 
en términos reales una quinta parte 
de aquel. Lo anterior quiere decir 
que la UES definitivamente no cuenta 
con los recursos financieros necesa- 
rios para su normal desarrollo y fun 
cionarniento. Tal situación, además, 
se agravó corno consecuencia de los 
efectos destructivos del terremoto 
del 10.10.86 que según estimados de 
MIPLAN ascienden a los t89 millones. 

Corno se puede apreciar clara- 
mente en el Cuadro No.l, relativo 
al COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA UES en el período 
1980-1987, el presupuesto nominal 
aprobado a la UES ( Cf. columna 2) 

Por otra parte, se debe adver- 
tir que desde 1981 hasta la fecha 
otro factor fundamental que ha veni- 
do limitando considerablemente las 
funciones esenciales de la UES (do- 
cencia, investigación y proyección) 
ha sido la práctica de reducción pre 
supuestaria que el Gobierno ha veni~ 
do manteniendo en forma permanente 
por razones políticas y económicas 
contra la UES.(l) 

El funcionamiento de la UES en 
esas condiciones durante 4 años de 
"exilio" forzoso fue definitivamente 
contingencial, no obstante el honro- 
so esfuerzo de la comunidad univer- 
sitaria y la ayuda de la solidaridad 
internacional, existente en ese mo- 
mento, que impidieron el cese definí 
ti vo de las actividades de la UES. 

A nivel académico y científico, 
el deterioro al que fue sometida la 
UES en estos años ha sido considera- 
blemente mayor corno consecuencia de 
la salida del país de cientos de pro 
fesionales universitarios --muchos 
de ellos con altos niveles de espe- 
cialización-- corno resultado de cons 
tantes amenazas a la integridad per~ 
sonal así corno a hechos concretos 
u otras razones igualmente válidas 
en ese momento. 

rial bibliográfico y documental (al- 
gunos de carácter histórico) fue des 
truido, saqueado o en Último caso 
se deterioró por la falta de mante- 
nimiento. En términos globales una 
evaluación realizada por la UES es- 
timó en más de t90 millones el monto 
de las pérdidas ocasionadas directa 
o indirectamente por la ocupación 
militar, y que hasta la fecha el Go- 
bierno no ha repuesto a la UES. 
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Para efectos del presente tra- 
bajo nos detendremos a reflexionar 
sobre las características de la in- 
vestigación en este segundo momento. 
Consideraremos como. práctica de la 
investigación universitaria la rea- 
lizada tanto a nivel académico como 
institucional. 

A nivel institucional, conside- 
ramos que el desarrollo de la inves- 
tigación social universitaria en el 
período, ha experimentado dos momen- 
tos cualitativamente distintos. El 
primero de 1980 hasta mediados de 
1984 se caracterizó como un período 
de completa desarticulación y estan- 
camiento de la investigación como 
consecuencia principalmente del ano~ 
mal y contingencial funcionamiento 
de la UES durante su "exilio". El 
segundo se inició con la recupera- 
ción del Campus Universitario en 
1984 y la paulatina normalización 
de las actividades de la Universidad 
y podría caracterizarse de reactiva- 
ción y fortalecimiento de las ins- 
tancias de investigación universita- 
ria.(4) · 

Parece obvio, pués, que la UES 
como parte de una sociedad en crisis 
sufra los efectos de la crisis y re- 
produzca la crisis a su interior. 
Debemos tomar conciencia que la UES 
es una totalidad en crisis que re- 
quiere de un esfuerzo tenaz y profun 
do de autocrí tica para superar su 
situación. 

la IX Conferencia de la AFEIEAL(3), 
nos permiten comprender las limita- 
ciones y condicionantes del retraso 
o estancamiento de la investigación 
no solo particularmente social sino 
a todos los niveles de la ciencia du- 
rante los Últimos años, más no justi 
f ica las deficiencias, los errores 
y las omisiones o vacíos propios. 

En nuestra opinión, estos son 
algunos de los factores externos e 
institucionales más importantes, que 
como lo señaláramos hace un año en 

, . 

Es claro, pues, que la falta 
de un presupuesto adecuado a la rea- 
lidad, constituye uno de los facto- 
res principales que limitan conside 

rablemente que la UES lleve a cabo 
en forma eficiente sus funciones e- 
senciales. Para el caso que nos ocu- 
pa, que es la práctica de la investi 
gaciÓn social de la UES, parece 
obvio que los recursos destinados 
para tal fin han sido sino escasos 
en ciertos momentos inexistentes. 
Entre 1980 y 1981, producto del re- 
corte presupuestario, los fondos des 
tinados para la investigación se re~ 
dujeron en un 84%.(2) Este aspecto 
ha llegado a convertirse en una espe 
cie de "circulo vicioso" dentro del 
desarrollo y funcionamiento de la 
UES, porque la falta de recursos fi- 
nancieros se ha traducido en la prác 
tica, entre otras cosas, en un estan 
camiento salarial y congelamiento 
de nuevas plazas que limitan la con- 
tratación de personal especializado 
o que personal de UES pueda especia- 
lizarse en el exterior. Se puede a- 
firmar que hasta el momento, la UES 
no ha logrado recuperarse del défi- 
cit de personal univer~itario espe- 
cializado que le supuso la salida 
de cientos de profesionales en los 
cuales había invertido pacientemente 
a lo largo de las Últimas décadas. 

zado a cubrir parte de los gastos 
de funcionamiento, ya que para poder 
llevar a cabo actividades y proyec- 
tos específicos, tanto a nivel gene- 
ral como de las mismas Facultades 
usualmente se ha tenido que recu- 
rrir a los aportes económicos de los 
estudiantes. Es más, cabe decir que 
una gran parte del equipo y materia- 
les --bibliográfico, documental, ad- 
ministrativo, etc.-- restituido para 
el funcionamiento de la UES se ha 
conseguido gracias al aporte estu- 
diantil. 
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Congruente con un planteamiento 
más definido como el anterior y to- 
mando en consideración que "la pro- 
blémática actual de la investigación 
dentro de la UES se centra en el ba- 
jo nivel de desarrollo en términos 
generales de esta actividad, la fal- 
ta de un marco de orientación y con- 
secuentemente la manera aislada en 

En el recientemente propuesto 
Proyecto Político de la UES, se plag 
tea que la investigación social uni- 
versitaria debe estar "comprometida 
a fundamentar científicamente las 
luchas reiltindicativas del pueblo" 
y "basada en el conocimiento profun- 
do de la realidad y realizada y fun- 
damentada técnicamente". ( 7) Tal 
planteamiento se basa principalmente 
en que la "razón de ser de la UES, 
aquello que le da sentido y a lo 
cual se debe integralmente, es el 
pueblo salvadoreño. Su primer deber 
y su primera exigencia están, en su 
contribución a la defensa y materia- 
lización de los intereses fundamen- 
tales" del pueblo trabajador. ( 8) Lo 
anterior, se explicita, "quiere de- 
cir que la UES debe poner toda su 
capacidad y toda su racionalidad al 
servicio de esas luchas a través de 
sus instrumentos preferenciales 
--la ciencia, la cultura y el arte- 
Y mediante sus funciones específicas 
--la investigación, la proyección 
social y la docencia" , es decir, 
la UES se propone "fundamentar cien- 
tíficamente esas luchas a través de 
planteamientos alternativos para re- 
solver la problemática económica, 
poli tica y social desde y para los 
trabajadores.(9) 

dad) que en el período actual de gu~ 
rra civil y crisis general del país, 
ha cobrado una relevancia principal 
como un medio para conocer a profun- 
didad los movimientos, cambios y 
transformaciones(estructurales y co- 
yunturales) de la sociedad y propo- 
ner distintas alternativas transfor- 
madoras desde la perspectiva de los 
intereses de la población trabaja- 
dora. 

En este contexto se sobre en- 
tiende que la investigación universt 
taria sobre la sociedad es solamente 
una de las áreas o segmentos del unt 
verso o totalidad (naturaleza/socie- 

c) IA JNJESTIGCKN SXJAL EN mRrIIlI.PR 

Normativamente, puede interpre- 
tarse que la investigación en térmi~ 
nos generales está e s t í pu Lada como 
una actividad a ser realizada en foE 
ma permanente en todos los · campos 
de la ciencia y en todos los niveles 
(abstracto/concreto), planos (nacio- 
nal/internacional) y dimensiones(hi~ 
tórica/contemporánea) de la reali- 
dad. 

La Ley Orgánica de la UES expli 
cita que uno de los fines de la UES 
es "realizar investigaciones cientí- 
ficas, filosóficas, artísticas y té~ 
nicas de carácter universal, y sobre 
la realidad centroamericana y salva- 
doreña en particular".(6) 

b) IA INVFSI'IGACION EN GENERAL 

A nivel general, desde la Ley 
Orgánica de la UES de 1978, pasando 
por el Manual de Organización (1985) 
hasta el recientemente propuesto PrQ 
yecto Político de la UES, se definen 
como funciones fundamentales la do- 
cencia, investigación y proyección 
social. Se agrega además en el men- 
cionado Proyecto de Universidad que 
dichas funciones "deben estar inti- 
mamente relacionadas e integradas", 
en mutua interdependencia sin que 
una de ellas sobredetermine a las 
otras, a fin de evitar "caer en cual 
quiera de los desviacionismos inte- 
lectuales,. que se buscan erradicar: 
el academicismo, el activismo y el 
docentismo".(5) 

1) FUNDAMENTOS POLITICOS DE LA 
INVESTIGACION. 
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Una revisión de las tesis apro- 
badas y disponibles de la carrera 
de Economía, representativas de dos 
décadas diferentes, indican que exis 

A nivel de las Ciencias Socia- 
les, concretamente en el área acadé- 
mica, no se ha encontrado --tal como 
se reconoce en el documento de Orien 
taciones Generales de la UES-- tanto 
en la Facultad de Ciencias Económi- 
cas como de Ciencias y Humanidades 
planes o· programas de investigación 
que orienten, coordinen, seleccionen 
y prioricen los temas de investiga- 
ción de tesis de grado de los estu- 
diantes de las distintas carreras. 
Consideramos que esta es una de las 
razones que _nos .P.ermi ten comprender 
por gué en las ultimas dos décadas 
no parecen haber variado significa- 
tivamente, al menos en la licencia- 
tura de economía, la temática cen- 
tral de las investigaciones. (Ver 
Cuadro No.4) 

En este apartado trataremos de 
vertir alg~nas apreciaciones valora- 
tivas en un intento por sugerir al- 
gunos problemas de reflexión, análi- 
sis y evaluación que ameritan una 
mayor atención o detenimiento auto- 
crítico dentro de las instancias viQ 
culadas directamente a la investiga- 
ción social de manera que conjunta- 
mente se busque la superación del 
bajo nivel de desarrollo en que se 
encuentra la práctica investigativa. 

2) QUE SE HA INVESTIGADO Y COMO 
SE HA INVESTIGADO 

iv Investigaciones que propongan 
nuevas modalidades de las rela- 
ciones internacionales de este 
país.(Prioridad cuatro) 

v Proponer un nuevo modelo de COQ 
ciencia nacional que incorpore 
lo ético y estético desde una 
perspectiva de nación sobe- 
rana y con carácter propio. 
(Prioridad cinco)(l4) 

i Investigaciones dirigidas a pro 
poner alternativas de consenso 
para el logro de la pacifica- 
ción del país. (Prioridad uno). 

ii Investigaciones dirigidas a la 
propuesta de nuevas modalidades 
de gobierno. (Prioridad dos) 

iii Elaboración áe un nuevo modelo 
Económico-Social. (Prioridad 
tres) 

1 - 

A nivel institucional, la Coor- 
dinación Universitaria de Investiga- 
ción Científica, conocida con las 
siglas cure, dependencia de la Secre 
taría de Asuntos Académicos, ha pro~ 
puesto como actuales líneas priori- 
tarias de investigación las siguien- 
tes: 

d) LINFAS ACTUALES DE INVFSI'IGACION 

que el investigador realiza su tr~- 
bajo el deficiente control y segui- 
miento, así como la falta de aplica- 
ción práctica de sus resultados"(lO) 
en el documento de "ORIENTACIONES 
GENERALES PARA EL TRABAJO DE LA UES" 
(período 1987-1991) del Proyecto Po- 
lítico de la UES se propone a nivel 
de objetivo central "una mejor sis- 
tematización y estructuracion de la 
investigación en virtud de su poten- 
cial aplicación a la realidad nacio- 
nal y su ampliación en términos cua- 
litativos y cuantitativos, complemen 
tarios a una integración y vincula- 
ción más estrecha con la docen- 
cia"(ll). Para tal fin se agrega, 
se deberá elaborar un Plan de Inves- 
tigaciones de "Índole 'macro' a ni- 
vel nacional ..• y 'micro' a nivel de 
comunidades, regiones, sectores o " ) Ad ,. de car.ácter coyuntural ( 12 . emas, 
se propone "incorporar a los docen- 
tes a tiempo completo en proyectos 
de investigación .•.. integrar al Plan 
de Investigación la elaboración de 
las tesis ... y formar cuadros acad~- 
micos en las áreas de investigacion 
de forma sistemática".(13) 
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Una primera aproximación, que 
a manera de balance general se po- 
dría adelantar sobre la práctica de 
la investigación social uni ver si ta- 
ria, a nivel de la elaboración de 
los trabajos de tesis de licen- 
ciatura en la presente década es que 
ésta vía y/ o medio de aproximación 
a la realidad está siendo sub-valo- 

Por otra parte, llama la aten- 
ción que a nivel teórico y metodoló- 
gico son mínimos los trabajos de in- 
vestigación de tesis de la licencia- 
tura de economía que han abordado 
su objeto de estudio desde la pers- 
pectiva de la· economía política. En 
los casos en que si se han hecho es- 
fuerzos por aplicar las leyes y ca- 
tegorías fundamentales de la econorrúa 
política para conocer, explicar y 
comprender los cambios, movimientos 
y transformaciones de la realidad 
se registra, en un gran número de 
casos, un uso o recreación de las 
categorías en forma "lineal" o "ru- 
dimentaria". 

En el caso de la licenciatura 
de economía, los datos cuantitativos 
relativos a los temas de la tesis 
elaboradas en las dos Últimas déca- 
das parecen indicar que además de 
mantenerse una cierta proporcionali- 
dad en la temática central de inves- 
tigación entre un período previo al 
conflicto y otro de conflicto, ha 
prevalecido una orientación más prag 
mática en la selección y tratamiento 
de los objetos de estudio. 

media, parece comprensible hasta 
cierto punto dicha tendencia, puesto 
que desde una perspectiva teórica 
e ideológica crítica y cuestionadora 
del Estado y la sociedad en conjun- 
to, los diagnósticos económicos so- 
ciales generalmente han constituido 
por excelencia un medio de denuncia 
del sistema y en cierta forma, tam- 
bién, menos complicado que teorizar 
los procesos y fenómenos de la reali 
dad. 

En un contexto de profunda cri- 
sis general y de guerra civil que 
indiscutiblemente ha estremecido a 
la sociedad y golpeado por efectos 
directos o indirectos en forma seve- 
ra no solo a la población trabajado- 
ra explotada sino que se ha expandi- 
do hacia los sectores de la clase 

Obviamente, la apreciación de 
muchos aspectos relacionados con la 
práctica de la investigacjÓn social 
a nivel académico no es de ninguna 
manera algo que se deba o pueda cuan 
tificar para "demostrar" la validez 
o invalidez de su tratamiento. Por 
tratarse de aspectos teóricos, meto- 
dológicos, e ideológicos cualquier 
valoración que se deba hacer al res- 
pecto deberá contemplar estos aspec- 
tos. En este sentido, los datos del 
cuadro de clasificación sencillamen- 
te señalan la ausencia de investiga- 
ciones teóricas sobre aspectos de 
la realidad y a la vez indican el 
énfasis que se ha puesto en las dis- 
tintas manifestaciones y comporta- 
mientos de la crisis, sobretodo en 
su dimensión temporal coyuntural. 

Es necesario aclarar, para evi- 
tar malos entendidos, que los dat.os 
del Cuadro de Clasificación de Los 
temas de tesis solamente indican una 
cierta distribución temática que nos 
permita comprender las áreas de ma- 
yor interés investigadas, en ningún 
momento pretenden demostrar otra 
cosa. 

te una fuerte tendencia hacia la ela 
boración de diagnósticos económicos 
sociales de la realidad con un nivel 
de ~puestas de solución muy genera- 
les y poco proporcionales a los es- 
fuerzos compiladores de "estadísti- 
cas oficiales" correspondientes a 
las principales variables e indica- 
dores macroeconómicos y sociales de 
El Salvador. Esta tendencia también 
se puede observar en lo que ha sido 
la producción sociológica en el De- 
partamento de Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias y Humanida- 
des. 
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La eficacia de la investigación 
universitaria, podría decirse que 
se sintetiza en la eficacia de la 

La eficiencia en la investiga- . ; c1on universitaria, solamente se po- 
drá alcanzar mediante un proceso ad- 
ministrativo de desburocratización 
y la optimización de los exiguos re- 
cursos con los que se cuerrt a en la 
actualidad. Lo primero implica la 
gestación de una nueva conciencia 
y dedicación universitaria. Lo segun 
do creatividad, y aunque parezca con 
tradictorio por el al to costo que 
supone, una al ta especialización y 
modernización de los servicios así 
como mayores relaciones de coopera- 
ción y amistad con otras universida- 
des e instituciones internacionles. 

La eficiencia y la eficacia en 
el trabajo, acompañadas del rigor 
científico, creemos que constituyen 
las cualidades más importantes que 
deben caracterizar la práctica de 
investigación uni ver si taria. Porque 
en suma, qué es la investigación uni 
versitaria sino una síntesis de teo-: 
ría y práctica. 

Sin embargo, existen aún muchos 
escollos y limitaciones internas que 
hace falta superar (y sobretodo que 
requieren de una profunda autocríti- 
ca) para que contribuyan a dinami- 
zar, fortalecer y consolidar un nue- 
vo estilo de investigación seria y 
objetiva de la realidad que eficaz 
y eficientemente enriquezca el apor- 
te de la UES en la búsqueda y pro- 
puesta de alternativas de solución 
a la multiplicidad y complejidad de 
problemas del país. 

vide de base para ponencias y pronug 
ciamientos públicos de la UES sobre 
la realidad nacional; así como la 
gestión y coordinación de proyectos 
de investigación a niveles de las 
distintas Facultades. 

A nivel de la práctica de inves 
tigación social institucional, los 
esfuerzos por reactivar y fortalecer 
la investigación en las distintas 
Facultades, pese a ser un proceso 
relativamente lento y reciente, cier 
tamente ha comenzado a rendir frutos 
positivos como son, por ejemplo, la 
organización y coordinación de even- 
tos de análisis y discusión multidi~ 
ciplinaria sobre la problemática na- 
cional (el terremoto, la energía hi- 
droeléctrica, las luchas reivindica- 
tivas, etc.); la elaboración de algu 
nos estudios y análisis que han ser- 

. ; Por otra parte, la participa- c1on docente en proyectos de inves- 
tigación durante la presente década, 
independientemente de las limitacio- 
nes impuestas por las contingencia- 
les condiciones materiales ya descri 
tas, ha sido sino exigua práctica-: 
mente nula. El conformismo, la apa- 
tía, la falta de exigencia, las di- 
vergencias ideológico-políticas lle- 
vadas a los extremos, así como la 
ausencia objetiva de mayores niveles 
de formación, constituyen entre o.:.. 
tras cosas los principales factores 
que se han venido conjugando en la 
configuración de una práctica de in- 
vestigación universitaria deficiente 
y con escasa incidencia en la reali- 
dad que en la práctica niega y con- 
tradilce los postulados de la misma 
universidad. 

rada y desaprovechada institucional- 
mente como uno de los recursos poten 
ciales más importantes e inagotables 
con los que puede decirse cuenta la 
universidad. Pareciera que el traba- 
jo de investigación de tesis en la 
mayoría de carreras universitarias 
prácticamente ha llegado a asumirse 
Únicamente como la elaboración de 
un trabajo más formal que como un 
esfuerzo sistemático y modesto de 
aporte a la comprensión y teoriza- 
ción de la realidad no sólo del país 
sino de la región y los aspectos in- 
ternacionales. 
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El desaf Ío esencial de la UES 
para los próximos años será la lucha 

Otro de los retos fundamentales 
que se deben enfrentar seria y res- 
ponsablemente dentro de la UES, es 
evitar caer en la absolutización de 
una concepción y práctica deformada 
de la proyección social. En la actua 
lidad, implícita o explícitamente; 
existe una tendencia dentro de la 
UES a considerar la proyección so- 
cia~ c<;>mo una f uric í.ón independiente 
Y distinta a las demas. Los dos ex- 
tremos en los que se reduce dicho 
concepto son por una parte en el a- 
sistencialismo y por otra en el acti 
vismo político. En nuestra opinión 
c~eemos que la práctica seria y obje 
tiva de investigación social consti~ 
tuye una forma de proyección social, 
e~ la cual se integran teoría y prác 
tica en reciproca ascendencia. - 

En segundo lugar, consideramos 
que es fundamental elaborar una es- 
trategia de investigación social per 
manente que contemple el estudio sis 
temático y contínuo del movimiento 
(coyuntural/estructural) de la rea- 
lidad en todos sus niveles (abstrac- 
to/concreto), planos (nacional/inter 
nacional) y dimensiones (histórico7 
contemporáneo) e involucre todas las 
áreas de las Ciencias Sociales y Na- 
turales. Como componente de dicha 
estrategia se deberá elaborar un 
Plan GeneraJ. de ,Investigación pe la¿ 
go plazo que integre, coordine, apo- 
ye y dinamice la investigación a ni- 
vel institucional y de tesis. 

ción de un alto nivel de calidad a- 
cadémica, técnica y científica de 
su personal docente, en particular 
del vinculado a instancias de inves- 
tigación o de apoyo. Ello implica 
la elaboración de un programa de es- 
pecialización de postgrado que permi 
ta a docentes de la UES continuar 
perfeccionando su formación en otras 
universidades del Continente. 

El principal reto que la UES 
debe enfrentar para superar el bajo 
nivel de desarrollo en el que se en- 
cuentra estancada la investigación, 
consideramos constituye la recupera- 

IV RE"IDS Y DFSAFIOS DE LA INVESTIGACION 
UNIVERSITARIA 

Pare~e necesario también, revi- 
sar y enriquecer las actuales líneas 
de investigación propuestas. Conside 
ramos que es necesario abrir una lí~ 
nea de investigación específica so- 
bre la problemática general de la 
universidad que conduzca a proponer 
alternativas para mejorar su funcio- 
namiento en general y elevar la cali 
dad de su quehacer científico y so~ 
cial. 

Eh tal sentido, se hace cada 
vez más necesario constituir, .a ni- 
vel de coordinación de los recursos 
humanos existentes, equipos de traba 
jo permanentes, especializados y muI 
tidisciplinarios de análisis, proce~ 
samiento de información e investiga- 
ción. 

praxis universitaria en general. El 
grado de impacto social que la UES 
logre alcanzar como una instancia 
seria, objetiva, responsable y "auto 
rizada" tanto nacional como interna- 
cionalmente, está ligado al alto gra 
do de desarrollo cualitativo que ad- 
quiera la práctica de investigación 
social universitaria en forma siste- 
mática y contínua. Es decir, los nue 
vos concocimientos resultantes de 
la investigación, ensayos, estudios, 
análisis y la sistematización de la 
información constituyen los funda- 
mentos que nutren el aporte de la 
UES a la comprensión, y propuesta 
de soluciones concretas. 



(6) I.EY (lGffl(A rE IA lNl\lER:iID\D [E EL S\IJ/Atffi 
S:in S3.lvai::r, Top. lhi\a'Sitaria, 1978. Slp. 
\bl. t. 

(7) IRJiEClO RIJTRD (~. cit.) 

(8) Id3n. 

(9) Id3n. 

(10) CRIEN1rCI[NS ~ F.W\ EL 'IRNV>J) [E 
IA lES (p:!Óab 1$7-1991) <El ~ Ibl.Í- 
tiro. 

(11) Idan. 

(12) Id3n. 

(D) Id3n. 

(14) arre. BJa1u3c:i.én CE tri ab CE b:ahrjo 
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CE la lES. R:racia µ:E'{ataB pna la IX <ln- 
faacia CE la llFEID\L, ~; (IIEti.tuto CE 
~ El::m:mica5, Fa:. cc.EE.) 14p. 

( 4) Eh el dxmeltD arril:a ci.1::irl) ~ d:s:imillÓ 
éste p1ant:emimto en fa:na pntiallaI" pna 
la flollt:a:i CE Ciaci.as El::m:mica5. <l:micB:a 
m::s CJ.E dida s:i.tuciÓ1 es en Últirra .i.TEt:n- 
cia el reflejo CE UH prl:)leTátim gldBl rrás 
anpleja CE la lES. 

(5) IRJiEClO RLTI'ICD CE IA l.NlVEl6II:ro rE EL 
sroJlJ\IXR (~ Histéricn). Eh: ''El S3.lva- 
d::r: Cqum.n:a El::x:rimi.ca" tb. 14-15, rra;p-ju- 
nio CE 1$7. ]N.JE. 

secuencia de un lento y prolongado 
desgaste llevado a cabo a través de 
recortes presupuestarios; incremento 
de la deuda pública de la UES; etc. 
Hacer frente creativamente a esta 
situación para marchar adelante, de- 
finitivamente es el desafío mayor 
de toda la UES. 

(3) Al\0IeZ S., F. 
lp:ociJrEc:iÓ1 al Est:ab llctml CE la In..esti- 
cp:ifu CE la Fcntl.t:a:i CE Cim:::ias El::m:mica5 

(1) Ibl.Ítica e ick>Jeycacalle el Q:biaro y la 
Fle:7a Aurem siaqre J:m a:rsid?rcib g.E la 
lES, p:r d:±at{B-BL m ~ en.tiro él'Jle el 
G±Ii.a::m, a.ESt::im:d:r CE la s:ciedrl e idn- 
ti fira:b a:n les itlter:e:e:; CE las ITa'}Cóa5 
p:p..tlares, ra a:mti.t:u:iro el ¡:r.in:::iptl tas- 
tién o ~ PJ].Ítica CE lo CJ.E e1.1cs 
tipificm 11s..b.e:si.Ó111 y p:r esa Ia2Ó'l !TB1tie 
ren UH catfBB CE px:pg:11.h ick>JOJiza:il 
antra la lES y ~ tahs él} e) Jas rre::iid3s 
CJ.E ~ a d?sestabi J izar y ho3:: ITáS 
difÍci.J ar fi.n::::im:rrdm. A nivel a::oirnico, 
Ias nrl.o:::iae., finn:::ietas a las g.E ra sid:> 
s::net:.id:t la lES d:e b a 1 tatbi.é-i a UH PJ].Í- 
tica ron5ni.ca CE ''ajuste ESt:ru::::t:uta'' ~ 
ta p:r AID al g:bi.erro a:rro a:rrl:i.cién pn:a 
tas:- a::r::ES:) a ne.es ~ces Y d:::ra::::iO'l:. 
'Ial PJ].Ítica CDEist.e entre erras en la eli- 

• ·"" ,.:¡_... les ,l..._•..:,• .........;i. ... ..+...1 rm.ra:::im u:: SIJ:iJUJC61 .1.H.1rr:J01 u:::.L {re- 
~ CE les s:d:xres pbJ ia:s (en aJgn:s 
cas:s la p::ivat:iza::iÓl CE les mísrcs) y en 
el ajuste real CE Ias tarifas CE les 93:Vi- 
cics pbl ia:s (ég.B, luz elá:±rica, etc.) g.E 
en erres tÉmrin:s sigrifica ituecarl.:o en el 
p:eci.o CE les 93'.Vi.cicE para o::ne;µr les de- 
S:qJil.il:rics CE la en acáa en gtc11 ITErlicB 
p:afumza±s p:r les g:istcs 51= la g..en:a. 

(2) CbTCi.té CE S::ili.dmdrl a:n la lhi\a'Sidrl CE 
El. S3.lvérl::r. la InteLvm::::i.fu Mi.litar CE la 
Ciulrl lhi\a'Sitaria: lh Alto Cl:Eto S:x:ial. 
S:in S3.lvérl::r, Nil. g,. 7-12. 

NOTAS: 

por su subsistencia y reproducción 
material que consideramos se ve ame- 
nazada no tanto por una nueva inter- 
vención y ocupación militar de las 
instalaciones uni ver si tarias --no 
obstante que las noticias y declara- 
ciones de algunos funcionarios así 
lo sugieren o desean-- sino como con 
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Tabla elaborada por el INVE. 
Fuente: Secretaria de Planificaci6n, Sección Estadistica 

---------------------------------------------------------------------------- -84.6 
C2053.4 

316.9 +54.8 
23142 
35816 -76.l 

~47520.7 
Cll353.4 

1978 
1987 
---------------------------------------------------------------------------- 

PRESUPUESTO/ 
ESTUDIANTE 

POBLACION 
ESTUDIANTIL 

PRESUPUESTO 
RBAL 

(en miles C) 

---------------------------------------------------------------------------- 

CUADRO No.3 
RELACION PRESUPUESTO/ESTUDIANTE, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 

Tabla elaborada por el INVE. 
Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos y 

Administraci6n Académica de loa Centros Regionales y Facultades 
, Incluye estudiantes de antiguo y nuevo ingreso inscritos. 
* Proyecciones hechas por el INVE 

. ---------------------------------------------------------------------------· 

30007 
3096* 
2713* 

35816* 

26313 
3096 
2713 

32122 

23477 
2794 
246:J 
28733 

15117 
2203 
2217 

19537 

12041 
1531 
1708 

15280 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
CTRO. UNIV. OCCIDENTE 
CTRO. UNIV. ORIENTE 
TOTAL 

----------------------------------------------------------------------------· 87/88 86/87 85/86 84/85 83/84 --------------------------------------------------------~------------------· 

CUADRO No.2 
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

PERIODO 1983/84 - 1~87/88~ 

Tabla elaborada por el INVE. 
Fuente: Gerencia de 111 Univer•idad de El S11lv11dor 

MIPLAN: Indicadores Econ6micoa y Sociales Avance N"2, 1987. 
* Cifras proyectadas por el INVE. 

----------------------,----------------------------------------------------------· 

CUADRO No.l 
COMPORTAM_IENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

PERIODO 1980 - 1987 
(CIFRAS EN MILES DE COLONES) ---------------------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

PRESUP. PRESUP. PRESUP. (2-3)% INFLACION PRESUPUESTO " A90 SOLICITADO NOMINAL NOMINAL RED~ ACUMULADA REAL REAL 
UES· APROBADO DESEMB. CION (1978 •100) GASTADO ANUAL ---------------------------------------------------------------------------------- 1980 78447 59352 34449 42.0 127.5 2701'8 .8 

1981 50402 34071 32.4 146.4 23271.5 -13.9 
1982 47818 47818 29347 38.6 163.6 17938.3 -22.9 
1983 51396 47818 29447 38.4 185.1 15908.7 -11.3 
1984 78439 47818 39390 17.6 206.7 19056.6 19.8 1985 95271 49849 41840 16.1 252.9 16544 • .J. -13.2 1986 80742 58692 51674 11.9 333.6 15489.8 - 6.4 1987 96551 58909 49955* 15.2* 440.0* 11353.4* -26.7 
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Notas! Esta tabla no incluye la totalidad de las tesis a- 
probadas en la Facultad por no encontrarse una gran 
parte de ellas que ae extraviaron durante la ocupa- 
ciOn militar del Campus Universitario. 

Tabla elaborada por el INVE 
Fuente: Listado de tesis de la Biblioteca de CC.EE. 

70 

l.43 l 
l 

83 

l 

2.86 2 

l.20 l 

1.43 l 

2.40 2 

4.29 3 

1.20 l 

20.00 14 
s 
3 
2 
l 
l 
l 
l 

2.40 2 

1.43 l 
l 

9.63 8 

S.71 4 

18.57 

4 
l 
4 
l 
l 

21.42 

22.86 

13 
l 
l 
s 
4 
l 
l 

15 
l 
3 

16 
8 
l 
2 
3 
2 

3.61 3 

21.69 

5.42 

5.42 

10.84 

18.07 

16.87 

TOT1'.L 

DESARROLLO 
- Desarrollo comunal 
• UrbanizaciOn. 

SEGURIDAD SOCIAL 

CUENTAS NACIONl\LES 

COMERCIO INTERNO 

EVM.UJ\CION DE PROYECTOS 

INTECRACION ECONOMICA 

~ Papas, l 
- AlgodOn, 2 
- Cooperativas, 2 
- Agroindustria, l 
- Tenencia de la tierra, l 
- Capitalismo en el agro l 

- Cana de Azucar, 

SECTOR AGROPECUARIO 18 
- Sector Agropecuario, 8 
- Reforma Agra.ria. 
- Productos B~sicos, 2 

BANCA 5 
- Banca, 4 
- Crédito. l 

COMERCIO EXTERIOR 5 

POLITICA ECONOMICA 9 
- Pol1tica Econ6mica, 3 
- Pol1tica Monetaria, 2 
- Polltica Fiscal, 2 
- PlanificaciOn, l 
- Devaluaci6n, l 
- SustituciOn de Import. 

PRODUCCION INDUSTRIJ\L 15 
- Alimentos, 
- Energ1a Eléctrica, 
- Pequena Empresa, 2 
- Desarrollo Industrial 9 
- Transporte, 
- Industria Pesquera, 2 
- Turismo, l 
- Zonas Francas. l 

CONDICIONES DE VIDA 14 
- Empleo, 6 
- Educaci6n, 3 
- Vivienda, l 
- Ingresos, 2 
- Inflaci6n. 2 

---------------------------------------------------------- " " ---------------------------------------------------------- 
1969-79 TEMTICA CEtn'RAL 

CUADRO No. 4 
CLASIFICACION DE LOS TEMAS DE TESIS DE LA LICENCIATURA DE 

CIENCIAS ECONOMICAS, UNIVF.PSIDAD DF EL SALVADOR 



El SERVICIO INFORMATIVO DOCUMENTAL puede ser solicitado 
tlirectamente en nuestra oficina. 

El Centro de Documentación e Información del Instituto de 
Investigaciones Económicas ( INVE) informa a sus usuarios 
y público en general que ha puesto en circulación una pu- 
blicación de carácter informativo documental. La finalidad 
del Boletín es la de dar a conocer y poner a disposición de los interesados las publicaciones periÓdicas más recien 
tes ingresadas en nuestra base de datos. 

CENTRO DE DOCUMENTACIDN E INFORMACJDN 
Facultad de Ciencias Ean5mJcas 

Unb.te:sidad de El Salvadcr 
Apart.aoo Pat:al. 2830 

Este esfuerzo, como se ha mencionado en los bole- 
tines anteriores, responde al objetivo de propor- 
cionarle a los diferentes sectores de la Universi- 
dad, .. d información de los hechos más relevantes 
ere nuestra sociedad, a manera de contribución en 
ld act1v1dad académico-científica que se desarro- 
lla ,n nuestra institución. 

parte, se hace del conocimiento, que el 
o de Documentación e Información, dispone pa- 

ra su consulta, el seguimiento de prensa correspon 
diente a los aspectos económicos, políticos, socia 
l s, laborales, etc., mas relevantes del país y 
cPntroamerica, aparecido en los principales perió- 
dicos nacionales. 

del SERVICIO 
las diferentes 

s por el Centro 
da como resultado 

as destaca la coyuntu 
Presidentes en Esqui~ 

: ~ . . 

sien \TI(~I() 

JI.N.].i'~~Jlli1r1\'l11X\7~:V 
14 de octubré de 1987 Il}«~«~U:Jh~]~Nt'l, ll!f ~~~tribución ~eneral 


