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Continuando con la "Colección Difusión" se pre 
senta el No. 2, el cual contiene un documento de 
la Universidad de El Salvador; su Proyecto Político. 
Se publica dada su trascendencia y la necesidad de 
que sea conocido por el mayor número de personas 
posible, a fin de que se entienda cual es el papel 
histórico que en nuestra realidad le toca desempe- 
ñar a la Universidad. 

Se presenta, a la vez, un artículo que nos e- 
videncia cómo los déficits fiscales no se pueden 
entender Únicamente por el lado de los gastos gu- 
bernamentales, sino que se hace necesario estudiar 
los ingresos del gobierno; lo cual nos evidencia 
el ordenamiento estructural de las fuentes de ingre 
so, en derredor del comercio exterior. - 

En este sentido de cosas tenemos como conse- 
cuencias lógicas del ordenamiento económico nacio- 
nal, aunque exacerbado por la actual coyuntura, el 
fenómeno de los inmigrantes; lo cual ha llevado a 
que ante una posibilidad de su repatriación, el go- 
bierno y la clase dominante de El Salvador les vean 
corno un problema inminente y de consecuencias impre 
descibles. Dentro de estas mismas consecuencias ló- 
gicas se encuentran, también, las continuas y per- 
sistentes alzas en los precios, especialmente cuan- 
do son bienes básicos y necesarios para la mayoría 
de la población; como ha sido el caso del aumento 
en el precio de los granos básicos y las medicinas 
recientemente. 

Esta situación se nos manifiesta y se nos hace 
evidente de sobremanera a través de ciertos fenóme- 
nos concretos, específicos. Serán algunos de éstos 
los que nos ocupan, a manera de ensayos cortos, en 
la presente edición. 

El funcionamiento de la economía salvadoreña, 
dadas las características de su conformación, es 
contradictorio; lo cual ha dado como resultado el 
que una pequeña minoría de su población reproduzca 
su vida con creces y ostentación; mientras por otra 
parte la mayoría de la población vi ve en ni veles 
de pobreza extrema, lo cual imposibilita su repro- 
ducción de la vida en forma digna y humana. 

PRESENTACION 
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El cuadro No.l evidencii el in- 
cremento habido en los precios de 
los medicamentos a partir de marzo 
de 1986, el cual se justifica a 
partir de la mantención del margen 
de ganancia de los empresarios, 
( l) El Salvador: Coyuntura Econánica. 
Año II, No.11, Febrero de 1987. 

la población con los precios acor- 
dados. De todos es conocido y sen- 
tido la contínua y aguda contrac- 
ción del ingreso real, especialmen 
te los que tienen un ingreso fijo~ 
-los trabajadores-, lo que les 11~ 
va a priorizar la compra de aque- 
llos bienes necesarios entre los 
necesarios. A esto habría que agr~ 
gar la gran cantidad de personas 
desempleadas y subempleadas, las 
cuales ascienden a un 78% del to- 
tal de la población económicamente 
activa(l), y que se ven en grandes 
dificultades para obtener los bie- 
nes indispensables para la satis- 
facción de sus necesidades; bienes 
entre los cuales se encuentran las 
medicinas. 

Por el lado del Gobierno, la 
medida responde a intereses demagó 
gicos ya que, ante la proximidad 
relativa de nuevas elecciones, ne- 
cesita lograr o recuperar parte 
del apoyo político de un sector 
de la población que en algún momeQ 
to determinado se lo había manife~ 
tado. En este sentido, es demago- 
gia lo planteado porque dados los 
actuales niveles de pobreza de la 
población salvadóreña, no es posi- 
ble pretender lograr la salud de 

El 15 de mayo pasado el Gobier- 
no Democráta-Cristiano, a través 
del Ministerio de Economía emitió 
el Acuerdo No. 211, en el cual se 
estipulan los precios máximos de 
venta a los medicamentos importa- 
dos para consumo humano; dándose 
desde ese mismo instante una con- 
frontación con el sector empresa- 
rial farmaceútico, en el cual se 
arguye por ambas posiciones lasa- 
lud del pueblo. En este sentido 
es pertinente realizar algunas COQ 
sideraciones en torno a este pro- 
blema. 

• 
¿ SALUD DEL PUEBLO~ • 

CONTROL DE PRECIOS DE LAS MEDICINAS . 



(3) La experiencia del Dr. Charles Cle- 
ments en Guazapa es ilustra ti va y pro 
vechosa en la rusqueda de éstos medica- 
mentos. 

de establecerse y 
control de precios 

Al momento 
divulgarse el 

- LA RESPUESTA EMPRESARIAL 

Una segunda medida indispensa- 
ble debe ser la eliminación de la 
situación de extrema pobreza en 
que se encuentra la mayoría de la 
población salvadoreña; de tal for- 
ma que se eliminaría el causal pri 
maria de que la mayor parte de la 
población no tenga acceso a los 
servicios médico-farmaceúticos. 
Este tampoco puede considerarse 
un objetivo del gobierno de turno, 
y Únicamente se podrá lograr cuan- 
do el aparato productivo nacional 
aproveche las potencialidades pro- 
ductivas de toda la población sal- 
vadoreña y produzca bienes para 
la satisfacción de las necesidades 
esenciales de ésta. 

fado lo anterior, si el gobierno 
quiere implementar medí.das que 
tiendan a preservar la salud del 
pueblo tiene que hacer, en primera 
instancia un cambio en el carácter 
de la medicina, pasando de ser una 
meramente curativa a una medicina 
preventiva, lo cual implica una 
ruptura con la lógica de acumula- 
ción y reproducción del capital 
farmaceútico. Esta situación nos 
llevaría, necesariamente, a la bús 
queda de medicamentos que se 
apeguen tanto a nuestras posibili- 
dades como necesidades ( 3). Desde 
ya se puede considerar que una al- 
ternativa como ésta no la va a em- 
prender el gobierno Demócrata- 
Cristiano. 

los intereses económicos de los 
empresarios de la salud, y no a 
los intereses de la población. Es- 
to determina de sobremanera el ca- 
rácter mercantilista que posee la 
atención de la salud en nuestro 
país. 

3 

(2) Ibídem. Pg.29 

No son casuales, de esta forma, 
los altos Índices de mortalidad 
infantil, de muerte por enfermedad 
infecto-contagiosas y la baja 
esperanza de vida al nacer en la 
población salvadoreña; esto como 
resultado no solo de la ausencia 
de asistencia médica, sino también 
de la extrema pobreza en que se 
encuentra la mayoría de la pobla- 
ción salvadoreña. 

Debe hacerse mención, a la vez, 
el carácter que tiene la medicina 
en El Salvador, la cual es una me- 
dicina cura ti va y que responde a 

A esto habría que agregarle el 
poco equipamiento médico de estos 
hospitales -en camas e instrumen- 
tos necesarios para una atención 
eficiente de los pacientes-; lo 
cual se ha generalizado a todos 
los hospitales públicos, sean es- 
tos pequeños o grandes, lo que di- 
ficulta de sobremanera la atención 
de las personas que necesitan al- 
gún requerimiento médico-hospi ta- 
lar io. 

La medida es demagógica a la 
vez, porque el gobierno Salvadoreño 
nunca ha tenido como prioridad de 
su gestión la atención de la salud 
del pueblo. En este sentido se en- 
marca la ausencia de hospitales 
en la mayor parte del país; siendo 
as~que en todo el país Únicamente 
11 

••• existen 14 hospitales, de los 
cuales 10 se encuentran ubicados 
en las tres ciudades más importan- 
tes del país y de estos, cinco se 
ubican en el área metropolitana 
de San Salvador ... 11(2). 
Esta situación evidencia la poca 
cobertura médica que tiene lapo- 
blación salvadoreña, primordial- 
mente con niveles de subsistencia 
bajos. 

al darse un aumento en los costos 
de ope r a c í.ón o producción de la 
industria farmaceútica como poste- 
riormente se planteará. 
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( 4) Se ha otorgado un período de gracia 
de 60 días a partir de la vigencia del 
acuerdo No. 211 para la realización de 
los inventarios de las farmacias, además 
de otros incentivos. véase la Prensa 
Gráfica del 4 de junio de 1987. pg. 41 

A partir de lo anterior se pue- 
de considerar que ni el Gobierno 
ni los empresarios farmaceúticos 
deben aducir que velan por lasa- 
lud del pueblo. Es palpable, en 
este sentido, la ausencia de ser- 
vicios médicos prestados por el 
gobierno, lo cual se ha dado no 
solo en la actual coyuntura sino 
desde siempre. Por parte de la em- 
presa privada farmaceútica se pue- 
de considerar, en muchos casos, 
la calidad de los medicamentos que 
se expenden; también el hecho que 
al anunciarse el Decreto No. 211 
los empresarios reaccionaron con 
la disposición de no vender los 
medicamentos, y los que se vendie- 
ran se harían al precio que antes 
tenían estipulados. Esto nos lle- 
va, a la vez, a cuestionar el con- 
trol y posibilidad por parte del 
gobierno de hacer cumplir sus dis- 
posiciones; y a preguntarnos si 
realmente el gobierno y la empresa 
privada velan por la salud del pu~ 
blo. 

empresarios farmaceúticos y el Go- 
bierno, en el cual se qan ciertas 
prerrogativas(4) a los empresa- 
rios, de tal forma que no se les 
afecte en mayor medida las ganan- 
cias obtenidas; aunque se aduce 
como siempre la salud del pueblo, 
de tal forma que obtienen benefi- 
cios mutuos el Gobierno Salvadore- 
ño y la empresa privada del sector 
farmaceútico. 

de las medicinas, la reacción de 
los empresarios ha sido la de re- 
vitalizar el enfrentamiento exis- 
tente con el gobierno, en el cual 
uno de los planteamientos ha sido 
el de acusarlo de ser un Estado 
Intervencionista de las activida- 
des económicas, aunque posterior- 
mente se dió un acuerdo entre am- 
bos sectores sobre el control de 
precios. 

Los empresarios farmaceúticos 
aducen el incremento en los pre- 
cios de los medicamentos a la de- 
valuación del colón, que les in- 
crementó en moneda nacional el pr~ 
cio de sus importaciones; a la im- 
posición de ciertos aranceles y 
al incremento en los salarios míni 
mos; ya que estas medidas aumenta- 
ron los costos de operación de las 
empresas farmaceúticas. 

Ahora bien, el planteamiento 
anterior no considera en ningún 
momento el incremento o, en todo 
caso, la estabilidad en el márgen 
de ganancia. que se obtienen de 
la producción y/o comercialización 
de los medicamentos, y que también 
forma parte del precio de los pro- 
ductos. Esto nos llevaría a soste- 
ner que el incremento habido en 
los costos de la industria farma- 
ceútica ha sido absorbido por los 
compradores de las medicinas; en 
todo caso, los trabajadores; este 
es un resultado lógico, ya que en 
el actual modelo de funcionamiento 
de la economía nacional la ganan- 
cia obtenida por el empresario de- 
be de irse continuamente acrecen- 
tando. 

Es en este contexto que debemos 
esperar los resultados del acuerdo 
habido el dos de junio entre los 
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Las interpretaciones que pode- 
mos hacer de esos fríos indicado- 
res ahora, Índices de "pobres tra- 
bajadores", es que ( según el IPC 
a marzo 87) para poder consumir 
hoy en día la cantidad de bienes 
que se compraban a los precios 
de 1978 el salario real debe aumen 
tar 4 veces o lo que es lo mismo, 

FU~TE, DireociÓIJ Genéral de !1ita,d{st1ca y Cenaoa, • 
Miniater.i.o de EconOlll!a, Sección 351 Precioa;·· 

*T0111ado de Proceso, UCA, &o.284 pp. 

Enero 
Pebre ro 
Marzo 

o. o. o.2s• 
381.55 
384.18 
395.49 

1987 

~'"'' 0.143 
0.331 
0.325 
0.317 

291. 71 
301.66 
307.66 
315.86 

1~86 Enero 
Febrero 
Marzo 
Ab,ril 

Octub%'* 
llov1.eabre 
Did.embr-e 

0.369 
0.356 
0.3'9 

272.84 
280.85 
286.68 

1985 

PODER ADQUISITIVO 
DEL COLON 

- base 1978 - 
IPC(COSTO DE VIDA) 

Las anteriores afirmaciones 
pueden ser corroboradas al revisar 
los Índices de precio al consumi- 
dor ( IPC) y el poder adquisitivo 
del Colón en los períodos inmedia 
tos anteriores y posteriores a la 
implementación de los paquetazos: 

Prueba de ello es que hoy en 
día, después de haber sido impues- 
tos 2 paquetazos ( en Enero y Di 
ciembre del año pasado), las con- 
diciones de vida de las mayorías 
populares son más dramáticas. 

El programa de Estabilización 
y Reactivación Económica vino a 
desestabilizar en mayor magnitud 
el precario consumo obrero-campesi 
no y, a contraer al límite de so~ 
brevivencia las paupérrimas condi- 
ciones de vida de las masas que 
se ven obligadas a vender su fuer- 
za de trabajo. 

No es nada alentador el pano- 
rama diario que se vi ve, ya que 
las promesas por mejorarles el ni 
vel de vida se quedaron sólo en 
eso. El Gobierno no ha querido im 
plementar una política económica 
que haga justicia, por el contra- 
rio, se acentúa el recrudecimiento 
de la Economía de Guerra que gol- 
pea selectivamente a los estratos 
sociales que tienen menor capaci- 
dad adquisitiva. 

Las concentraciones obrero-cam 
pesino del pasado l de mayo vienen 
a manifestar nuevamente las deses- 
perantes condiciones de vida en 
que se encuentran las mayorías po- 
pulares. 

Y SUS EFECTOS 

PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR 

DE LOS 

EL ALZA EN LOS PRECIOS 
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ycrn "Nivel, re Vl.dl éel Qnµ:siro Sal.'kd:xe-o" 
Dici.STh:e lSBS l'b. 2. l.ES. 

~ Irforrrat.íxo sereral, Ab 7, l'b.284, atril 
J337. 

Fuente:PROCESO, Informativo Semanal. UCA 
Año 7 Número 284, Abril 1987. 

t3.79 
t3.53 

t2.02 

t3.53 
t2.02 
t2.02 

Sector Agropecuario 
Sector Agroindustria 

Beneficio de café 
Beneficio de Caña 
Beneficio de Algcrlón 

Sector Canercio y Servicio 
Area Metropolitana 
Otros Municipios 

SALARIOS MINIMOS REALES DIARIOS 
(Base Diciembre 1978) 

Esta situación se na profundi- 
zado aún más ya que para marzo de 
este año se tiene que el poder ad- 
quisitivo del Colón ha descendido 
a t0.25 11 y que los salarios mí 
nimos reales son los siguientes: 

Con esto la capacidad adquisi- 
tiva de las mayorias populares se 
ha visto desmejorada. Según una 
investigación realizada por CEDET 
se concluía que " ... a cada familia 
promedio anualmente le hace falta 
(déficit) obtener i 4001.40 para 
adquirir los bienes de la canasta 
de consumo mínimo familiar ... "'1:./ 

Tonados de la Prensa Grafica 190587-3. 
*Variación con relación a los precios 
vigentes IRA. 

t 45.00 qq 
1.10 lb 
l. 25 lb 

.1 %* 

7.1 % 
37.5 % 
25.6 % 

Maíz 
Arroz 
Frijol 

duetos básicos eran los siguien- 
tes: 

y 't"aas S31.trl3 a1 Qnµ:siro Sal.\.0:bl:eb'' El M.n- 
cb. 15--05-87, 21. 

Con estos incrementos la base 
alimenticia obrero-campesina si- 
guió deteriorándose, ya que " ... el 
Instituto Regulador de Abasteci- 
miento (IRA) continúa adquiriendo 
apenas un 20% de la producción na- 
cional a precios por debajo de sus 
costos reales"_}_/ 

Esta reducida proporción de 
productos que comercial·iza el IRA 
no garantiza un consumo nacional 
contínuo durante todo el año ni 
mucho menos la mantención de los 
precios oficiales. Para el caso 
la Dirección General de Economía 
Agropecuaria informó que en el meE 
cado local los precios de los pro- 

F\lente:En base a información de un Cen- 
tro de Acopio del IRA. 

0.344 
0.454 
0.666 

t31.25 qq t 42.00 qq 
O.SS lb 0.80 lb 
0.60 lb 1.00 lb 

Maíz 
Arroz 
Frijol 

Precio Anterior Precio Vigente t:. % 

Ahora veamos la situación de 
los precios de algunos granos bá- 
sicos. El pasado mes de marzo el 
IRA estableció un incremento en 
los precios de los productos de 
consumo popular que ellos comerci~ 
lizan, el movimiento fue el si- 
guiente: 

De esta manera se evidencia 
que la política económica demócra- 
ta-cristiana no está orientada 
a satisfacer las necesidades de 
las mayorías populares. 

que el IPC debe disminuir 4 veces 
para llegar a ser el mismo de 
1978. 
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'if&:Jl, I..e:n. ·~ parte CE [CbJoc:ién url::Era rahi 
ta en HES:! es". la Pra1s3. Gráfica 05--04-87. ¡;:p.8, D 

Esta real situación nos lleva 
a asumir un efecto de corto plazo: 
en primer lugar, la crisis econó- 
mica (principalmente la inflación 
y los bajos salarios reales) au- 
mentará la insatisfacción de las 
condiciones mínimas de sobreviven- 

En la población rural la situa 
ción es mucho más desastroza, el 
campesino promedio vive en peores 
condiciones, al márgen inclusive 
de las atenciones médico-hospita- 
larias y de salud. 

datos se dice que la tasa combina- 
da llega a un 78.2% de la pobla- 
ción económicamente activa. 4/ Por 
otro lado, el hacinamiento habita- 
cional cada vez aumenta, "El 63% 
de la población urbana total del 
país vi ve en mesones, tugurios y 
colonias ilegales ... de 280,000 uni 
dades habitacionales 177,000 no 
cumplen con los requisitos mínimos 
de higiene y salubridad"~/. 

1/'tarli.cicres CE Vira" Cby\.ntura Etx:rÓrri.ca. Fetre- 
ro~ t-b. 11 ¡;:p. l.ES. 

Las demandas populares son po- 
tenciadas por los niveles de desem 
pleo/subempleo existentes, segú~ 

Si los gremios empresariales 
protestan y se van al paro cuando 
hay intentos de gravarlos con im- 
puestos directos, es lógico pensar 
que la clase obrera repudiará y 
exigirá mejores niveles de vida 
ya que sus respectivos salarios 
reales, según la capacidad adqui- 
sitiva del Colón -ha disminuido 
en 4 veces con respecto a 1978 en 
lo que va de la crisis. 

En el Sector Laboral: 
. Los manifiestos y las exigen- 

cias populares del pasado 1 de ma- 
yo por salarios justos son una 
muestra más del descontento labo- 
ral por la insatisfacción de las 
necesidades básicas de que son ob- 
jeto. 

EFECTOS 



8 

Considerando además que el te- 
rremoto del pasado 10 de octubre 
dañó fuertemente a las clases po- 
bres, se puede concluir diciendo 
que si realmente hay voluntad de 
hacer justicia social, la actual 
Política Económica debe abandonar 
el paradigma de la Economía Polí- 
tica Neo-liberal, ya que no debe 
de excluirse a las mayorías popu- 
lares de las decisiones y acciones 
que se tomen, porque son ellos los 
que generan directamente la rique- 
za nacional. Por lo tanto, deben 
participar en proporciones justas 
en el disfrute del valor generado, 
y esto sólo será posible en un maE 
co de acción de cambios estructur~ 
les. 

La reproducción de la vida de 
las mayorías populares~ al enfren- 
tarse con patrones de consumo inal 
canzables- dada la modalidad de 
la oferta formal- tendrá que bus- 
car una satisfacción marginal y 
paupérrima de las condiciones mí- 
nimas de sobrevivencia, por lo taQ 
to, lo que se conocE; como secto: 
informal se expandera y explotara 
en graves consecuencias sociopolí- 
ticas como las arriba planteadas. 

CONCLUSIONES 

En síntesis, se puede prever 
una creciente pauperización de las 
mayorías populares, debido a que 
las respuestas coyunturales no tie 
nen un trasfondo estructural por 
lo que las condiciones de vida se- 
guirán su tendencia a menos que 
se cambien los objetivos primordi~ 
les del actual gobierno. 

dicional: Represión. Y sus modali- 
dades no han cambiado, van desde 
el despido injustificado, la pers~ 
cusión, el encarcelamiento y la 
muerte. Las Últimas denuncias de 
SICAFE y de ANTA (El Diario de Hoy 
07 05 87-40 y El Mundo 05 05 87- 
2 respectivamente) así lo demues- 
tran. 

6/''Gni;:ara ~va en a:ntra re les Tral::aja:btes'' 
lNlS El M.n:b 3)..-05-87, 35. 

7 /' '.ANE3 R3zaB Ias 03rnrms'' An:Es 21 re Jt.nio. 
El M.n:b 20--05-87 ,6. 

la res- 
la tra- 

Visto este objetivo, 
puesta Gubernamental será 

Teniendo en consideración que 
la actual crisis se ha prolongado 
ya por 8 años y que no hay indi- 
cios de su finalización en el cor- 
to plazo, entonces, la coyuntura 
obliga al replanteamiento de los 
mecanismos de política económica 
que se han venido utilizando, aun 
cuando la actual Administración 
Pública, teniendo bajo su control 
los Organos Ejecutivo y Legisla- 
tivo, no ha mostrado voluntad de 
enfrentar los graves problemas na- 
cionales con soluciones populares 
debido, principalmente, a que el 
objetivo del gobierno no es incre- 
mentar los niveles de vida de las 
mayorías populares sino que es de~ 
truir el movimiento insurgente. 

La Respuesta del Sector Gubernamental: 

Según estudios de MIPLAN, ret2 
mados por ANDES,l/ se dice que el 
costo de la vida para marzo de es- 
te año llegaba a t 2607. 64, por lo 
tanto, los paros y manifestaciones 
de la clase obrera no deben verse 
desde el angulo político, debe en- 
tenderse la necesariedad objetiva 
de pronunciarse por un nivel de 
vida justo. 

Los trabajadores organizados 
en sindicatos aumentarán su pre- 
sencia en las calles, la UNTS, da- 
da la actual situación, advierte 
que van a "Incrementar los niveles 
de Organización y profundizar (su) 
lucha hasta conquistar (sus) jus- 
tas demandas"§_/. 

cia, en tal sentido, cabe esperar 
una agudización del permanente con 
flicto obrero-patronal. 
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"La población obrera, a 1 pro- 
ducir la a cunu La c'í ón del capital 
en proporción creciente, también 
produce los medios que la hacen 
una población relativamente exce- 
dente. Esta es una ley de pobla- 

'En términos estructurales, el 
fenómeno de la migración se expli- 
ca en el marco de las leyes que 
rigen el desarrollo del sistema 
capitalista, y las leyes de diná- 
mica de la población. 

El fenómeno de la migración 
de población de los países latino~ 
mericanos hacia Estados Unidos, 
se ha venido operando desde hace 
varias décadas y nuestro país no 
escapa a dicha dinámica, la cual 
denominamos estructural. Pero nues 
tro país tiene ciertas caracterís~ 
ticas peculiares, que responden 
a su dinámica interna y que deno- 
minamos causas coyunturales. 

CAUSAS DE LA EMIGRACION 

c í.ón , los efectos del regreso a 
nivel económico, político y so- 
cial, así como también considerar 
algunos lineamientos que sirvan 
de base para darle una salida na- 
cional. 

Desde ya se puede ver que el 
regreso de salvadoreños, traerá 
en forma directa e indirecta se- 
rias repercusiones en nuestra de- 
teriorada economía; lo cual exigi- 
rá a su vez la búsqueda de alterna 
tivas de solución. En ese sentido 
se pretenderá establecer las cau- 
sas que condicionaron la emigra- 

Dada la aguda crisis económi- 
ca, política y social por la que 
a traviesa el país, la deportación 
de salvadoreños se convierte en 
un problema de proporciones y con- 
secuencias alarmantes para el 
país, y que el actual gobierno 
es incapaz de resolver en forma 
conveniente. 

En momentos en que la economía 
salvadoreña prácticamente se ha 
convertido en un "parásito11 de la 
"ayuda11 de los Estados Unidos 
( 364 millones de dólares corres- 
pondientes al 63% del presupuesto 
de la nación para 1987); surge la 
decisión del Congreso de promulgar 
una ley sobre el trato a inmigran- 
tes fundamentalmente ilegales; la 
Ley Simpson-Rodino, que en defini- 
tiva se traduce en la deportación 
de mas de 300,000 salvadoreños que 
en su mayoría tendrán que retornar 
a El Salvador. 

NACIONAL DE UNA SOLUCION 

EL PROBLEMA  DE LOS TRABAJADORES SALVADORENOS 
INDOCUMENTADOS EN E. U. 

Y LA NECESIDAD 
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]/Id:m. 
_w'M:nica 'kr'ffi C. , Cbra1t.ar.ks a la ley SirrµmIb 
diro, Ier.i..sta nure,to Ea1Ó1ri.co I'b.Zl, 1936, 
W· 14-15. 

2/Ibrres Rivas E. ''Infame s±re el est::a:b re la 
mi.grcrién m CEnt:ro roérica'' es "La migra::i.m CEn 
trra1 erícara y la sitt.ac:iÓ1 re les Stlva:brm::E 
d?Epla:za:i:s y reft.gia:i::s". CJN\S, a..a:ErrD re tra- 
tajo I'b. 7, M?xico, 1936. 

En 1986, el Congreso de E.U. 
aprueba una ley sobre el trato a 
inmigrantes, fundamentalmente ile- 
gales: la Ley Simpson-Rodino. El 
objetivo fundamental "es controlar 
mas efectivamente el flujo de tra- 
bajadores indocumentados, que de 
acuerdo a la opinión pública nor- 
teamericana, constituyen una ame- 
naza para su sociedad"_!/. Dentro 

Tal como se manifiesta ante- 
riormente, el problema de inmigran 
tes indocumentados no es reciente 
para los Estados Unidos. Según es- 
tudio realizado por la Universidad 
Centroamericana, durante el perío- 
do 1940-1981, el número de salva- 
doreños inmigrantes ilegales en 
E.U. se estima en 512.000 perso- 
nas, es decir mas de 12,000 salva- 
doreños por año. 

LA SOLUCION DE ESTADOS UNIDOS ANTE 
EL PROBLEMA DE LOS INDOCUMENTADOS: 

LA LEY SIMPSON-RODINO. 

que a mediados de 1983, había mas 
de 500,000 salvadoreños, en cali- 
dad de inmigrantes ilegales" 2 / 
Y ti según fuentes norteamericanas r 

mas de medio millón de salvadore- 
ños habría estado llegando en los 
Últimos años a los Estados 
Unidos" }/. Pero también hay sal- 
vadoreños en el resto de países 
centroamericanos y México. 

1/3rul.Eri.ch, B. Ia. ''Críticas re las 'lar.Ías y la 
RllÍtica B..n:g..e:a re la R:t>lacién'' CEIA[E, S:nt:.iap 
re Chile 1971. p. 3,8,9. Ci.ta re El G:lpi.tal. c. 
M:u:x, 'ltno I, p. 637. 

Esta situación ha sido el fac- 
tor coyuntural determinante, de 
que en los Últimos 7 años el fenó 
meno migratorio se haya incremen- 
tado notablemente. "Un documento 
del Senado Norteamericano, estima 

A nivel coyuntural, el proceso 
de maduración de las contradiccio- 
nes al interior del sistema capi- 
talista tanto a nivel mundial, co- 
mo al interior de cada país, con- 
diciona la aparición de una coyun- 
tura caracterizada por una crisis 
económica, política y social. En 
El Salvador, las contradicciones 
han madurado y las crisis se hace 
manifiesta desde hace 7 años; a 
través de una guerra que ha oca- 
sionado mas de 60,000 muertos, 
cerca de un millón de desplazados, 
alrededor de 7,000 desaparecidos, 
mas del 65% de la PEA desempleada, 
y millones de dólares destruidos. 

Es pues, la existencia de un 
ejército industrial de reserva, 
lo que obliga a sus miembros a mi- 
grar hacia lugares donde puedan 
incorporarse a la actividad produ~ 
tiva. 

ción propia del régimen capitalis- 
ta de producción". "l_;_/ En los paí- 
ses capitalistas desarrollados, 
dado el alto grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas, cada 
vez se reduce en términos relati- 
vos la incorporación al proceso 
de fuerza de trabajo. En los paí- 
ses capitalistas dependientes don- 
de el grado de desarrollo es rela- 
tivamente bajo, encontrándose lig~ 
dos fundamentalmente a la produc- 
ción agrícola, altamente consumi- 
dora de fuerza de trabajo, la ley 
de población opera de manera que 
sea posible disponer en el campo 
de la fuerza de trabajo necesaria. 
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Ironicamente, uno de los prin- 
cipales productos de exportación 
que ha sido fundamental para el go- 
bierno, en la presente coyuntura, 
es el recurso humano que no es ca- 
paz de emplear. 

Si solo consideramos, el regis 
tro oficial de ingresos, a través 
del rubro transferencias netas de 
la Balanza de Pagos, este ascien- 
de a 423.9 millones de dólares; 
según datos del B.C.R.; lo cual 
es una cantidad nada despreciable, 
en la cual va incluida la ayuda 
enviada por los trabajadores sal- 
vadoreños en el exterior. Pero tra 
tando de hacer una estimación de 
los ingresos que posiblemente deja 
rán de entrar, tenemos que con una 
ayuda promedio mensual de 142.3 
dólares considerando los posibles 
salvadoreños que regresan (312 mil 
personas), se obtiene un ingreso 
anual que deja ría de ingresar al 
país, de aproximadamente 532 mi- 

Es de tomar en cuenta que los 
ingresos provenientes de "ayuda 
familiar" hacia hogares radicados 
en el país, ha representado uno 
de los bastiones mas importantes 
para el sostenimiento de la econo- 
mía del país, en la presente coyug 
tura. En otras palabras, el ingre- 
so de dólares remesados al país 
por trabajadores salvadoreños en 
Estados Unidos, permite "sa tisfa- 
cer sus necesidades" a sus familia 
res en el país, los cuales repre- 
sentan no menos de un millón de 
personas. Ello significa que los 
emigrantes salvadoreños han cola- 
borado directamente en evitar que 
la crisis económica, política y 
social se profundice, ya que se 
ha evitado que estas personas se 
constituyan en una fuerza social 
mas en el movimiento popular que 
presione por satisfacer sus deman- 
das, que lógicamente el gobierno 
no tendría capacidad de satisfa- 
cer. 

es equivalente a 142.13 dólares 
mensuales. 

La puesta en vigencia de la 
Ley Simpson-Rodino, exige el re- 
greso de los salvadoreños indocu- 
mentados que emigraron a Estados 
Unidos a partir del lo. de enero 
de 1982. Sin embargo la ley permi- 
te residencia temporal en casos 
especiales como haber trabajado 
en actividades agrícolas. Según 
el estudio de la Universidad Cen- 
troamericana, se estima que exis- 
ten 312 mil indocumentados que no 
pueden acceder a la amnistía. Di- 
chos datos han sido cuestionados 
por sobreestimación, incluso por 
la Embajada Norteamericana en el 
país. Por otra parte se considera 
que la "ayuda familiar" promedio 

EFECTOS DEL REGRESO DE LOS 
TRABAJADORES INDOCUMENTADOS SOBRE 

LA ECONOMIA SALVADOREÑA. 

de las disposiciones contenidas 
en dicha ley, se encuentran: 
1. Los empleadores estarán suj e- 

tos a multas civiles desde 250 
dólares ( por la pr irnera vez) 
hasta 10, 000 dólares ( por la 
tercera vez) por cada indocu- 
mentado contratado. 

2. Otorgamiento de residencia le- 
gal temporal a aquellos indo- 
cumentados que puedan compro- 
bar que entraron al país antes 
delio.de enero de 1982. 

3. Otorgamiento de residencia le- 
gal temporal a los indocumen- 
tados que hayan trabajado en 
el sector agrícola, por lo me- 
nos durante 90 días durante 
el período de mayo de 1985 a 
mayo de 1986. 

4. Expulsión o encarcelamiento 
de personas que introducen a 
indocumentados y a los que ha- 
cen uso de documentos falsos 
para conseguir empleo. 
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Ante la inesperada aprobación 
de la Ley Simpson-Rodino, el go- 
bierno Demócrata Cristiano, no tie 
ne una solución para enfrentar el 
regreso de miles de salvadoreños. 
Es lógico que si no ha sido capaz 
de superar la grave crisis econó- 
mica del país, la cual ha sido el 
factor determinante de la emigra- 
ción de salvadoreños hacia Estados 
Unidos y otros países; mucho menos 
va a ser capaz de darle solución 
al r eo r e so de esos salvadoreños. 
Y así de la misma forma en que 
recurre a los E. U. para obtener 
"ayuda militar" para financiar la 
guerra, de la misma forma preten- 
de recurrir a E. U., para que re- 
suelva el problema de los indocu- 
mentados. Una vez mas, pretende 
resolver los problemas del país 
mediante· la intervención extranje- 
ra; búsqueda de solución que se 

RESPUESTA GUBERNAMENTAL: 
UNA DESESPERADA SUPLICA 

vadoreños que tengan que salir de 
Estados Unidos, se integrarán a 
un "ejército de desocupados" para 
los cuales la economía no tiene 
la posibilidad de ofrecer empleo i 
la mayor escasez de dólares presio 
nando hacia una nueva devaluación~ 
y el proceso inflacionario que 
tendrá como consecuencia, son de 
los problemas con que, quiérase 
o no, tendrá que enfrentarse el 
gobierno, que ya tiene un elevado 
y creciente déficit fiscal, una 
deuda externa en crecimiento, y 
toda una serie de problemas muy 
graves al interior de la estructu- 
ra económica; todo lo cual vislum- 
bra cada vez mas, el acercamiento 
de una situación totalmente inma- 
nejable para dicho gobierno, y al 
mismo tiempo se conforma la madu- 
ración de las condiciones objeti- 
vas para un posible triunfo del 
proyecto revolucionario. 

El contingente de personas que 
prácticamente quederán sin ingre- 
sos, a los que se sumarán los sal- 

La conjugación de esta serie 
de elementos, conducirá a una ma- 
yor agudización de la crisis econó 
mica, política y social que ya es 
muy aguda. 

2. La estructura económica del 
" pa1s, con un alto nivel de 

desempleo, no tiene la capaci- 
dad de absorber la fuerza de 
trabajo que regrese al país, 
y por lo tanto es de esperar 
que incremente la tasa de 
desempleo; así como también 
que incremente el nivel de 
subempleo. 

3. La reducción del ingreso de 
dólares, provocará al interior 
de la economía un incremento 
en el tipo de cambio, lo que 
presionará hacia una nueva de- 
valuación. 

4. Muchas empresas, ante la inca- 
pacidad de proporcionar divi- 
sas por parte del BCR, logran 
obtener divisas giradas por 
salvadoreños en E.U. para com- 
prar materias primas en el ex- 
terior. Si esa posibilidad 
tiende a reducirse por la es- 
casez así como por el incremen 
to en el precio del dólar, e~ 
llo condicionará a una dismi- 
nución en la producción, así 
como a un proceso inflaciona- 
rio muy acelerado. 

l. Muchas familias salvadoreñas 
se mantienen total o casi to- 
talmente de la ayuda familiar 
que reciben de familiares res~ 
dentes en los E. U. , y por lo 
tanto la posibilidad de repro- 
ducción de estas personas se 
reduce drásticamente. 

llones de dólares anuales. 
Los efectos que tal situación 

traerá al· país, son los siguien- 
tes: 
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Sin embargo, para poder concr~ 
tizar alternativas de solución es 
fundamental que se adquiera un com 
promiso con el pueblo, porque es 
al pueblo a quien oprime la estruE 
tura económica vigente; mas que 
políticas y discursos demagógicos. • 

Superando el problema a nivel 
interno, pueden fomentarse políti- 
cas regionales de empleo de fuerza 
de trabajo, ya no bajo la Óptica 
de que nos resuelvan nuestro pro- 
blema; sino de una cooperación re- 
cíproca entre los países centroa- 
mericanos, en la cual nuestro 
país, con disponibilidad de fuer- 
za de trabajo, la proporcione a 
otros que carecen de ella, como 
es el caso de I-bnduras y Nicaragua. 

Una salida racional, es la cog 
formación de un gobierno de amplia 
participación, que vaya transfor- 
mando gradualmente dicha estructu- 
ra económica, por una mas justa, 
mas humana y lógicamente menos cog 
tradictor ia. Ello posibilitaría 
la sustitución de una ley capita- 
lista de población, por otra don- 
de los trabajadores tengan la OPOE 
tunidad de incoporarse a las dife- 
rentes actividades productivas, 
posibilitando de esta forma la e- 
Límínacaén de un ejército indus- 
trial de reserva, a la vez que el 
mejoramiento de las condiciones 
de reproducción material y espiri- 
tual de los trabajadores. 

ción de salvadoreños hacia el ex- 
terior, es un problema generado 
por esa estructura, y para resol- 
verlo, no basta con actitudes sim- 
plistas como la búsqueda de una 
solución externa, sino mas bien 
una búsqueda consciente de una so- 
lución nacional, la cual implica 
a la vez, ir resolviendo otros prQ 
blemas que son generados por esa 
misma estructura. El actual go- 
bierno, es incapaz de poder resol- 
ver dicho problema ya que aunque 
su súplica sea escuchada, el pro- 
blema se sigue manifestando. 

6/CID\I. cp, cit. 

5/CID\I. Dmte s±re el retmo re les ile:J3]es. 
Pro:es::> N::>. 200, 1.$7. 

migra- la Especificamente, 

La actual coyuntura por la que 
atravesará el país, responde a la 
profundización de las contradic- 
ciones inherentes al modelo capit~ 
lista dependiente. Los diferentes 
problemas con que nos enfrentamos 
son generados por la estructura 
económica vigente y en tal senti- 
do, no pueden desaparecer si dicha 
estructura no se modifica. 

NACIONAL AL PROBLEMA 
EN BUSCA DE UNA SOLUCION 

convierte en una súplica, una de- 
sesperada súplica de parte de nues 
tro gobierno. No se pueden enten-= 
der de otra manera las declaracio- 
nes de personeros del gobierno, 
como el Ministro de Planificación 
Fidel Chávez Mena quien el 13 de 
marzo declaró que "desde el punto 
de vista pragmático, corresponde 
buscar una renegociación con Esta- 
dos Unidos, un país amigo que ha 
brindado apoyo político, económi- 
co y militar a El Salvador ~ara 
fortalecer el proceso democrati- 
co" .~_/ Por su parte, el Ministro 
de Cultura y Comunicaciones Julio 
Adolfo Rey Prendes manifestó que 
"hay que dar un grito de alerta 
a Estados Unidos, pues ... hay con- 
tradicción en esa disposición, ya 
que toma a todos como refugiados 
poli ticos, y la verdad es que el 
95% de ilegales está por razones 
económicas" .6/ Estas declaraciones 
manifiestan dos casos: por un lado 
están aceptando la incapacidad de 
la economía para solucionar el pro 
blema, y por otro, dado lo ante-= 
rior, estan pidiendo misericordia 
al gobierno norteamericano. 
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Los efectos negativos de esta 
situación se advierten, entre o- 
tros, en materia de balanza de pa- 
gos, sobre las próximas cosechas 
de café (y por lo tanto en la ge- 
neración de empleo e ingreso por 
este cultivo) y en las recaudacio- 
nes tributarias. Las implicaciones 
que sobre el sector fiscal ejerce- 
rán los bajos precios del café, 
puede entreverse a partir del cua- 

A finales de 1985, los pre- 
cios internacionales del café ex- 
perimentaron una fuerte alza, lle- 
gando a ocupar nivel~s superiores 
a los US$225. 00 el quintal. Pero 
este "boom" de precios no duró mu- 
cho y actualmente se cotiza el - 
quintal de café alrededor de J os 
US$ 102.00, sin espectativas de 
mejoría por lo menos durante el 
primer semestre del año, ello por 
una parte, debido a que existe sa- 
turación en el mercado y, por 
otra, dadas las dificultades que 
han aflorado para el restableci- 
miento del sistema de cuotas en 
la OIC, ante desacuerdos de los 
países compradores y oferentes 
miembros de la organización, asi 
como entre los mismos países expoE 
tadores. 

CRISIS FISCAL 

La política económica, y en 
particular la fiscal, adquiere a 
partir de 1986 un enfoque de esta- 
bilización (ajuste), centrando su 
atención en el creciente déficit 
fiscal, fenómeno para el cual se 
ha trazado el objetivo de reducir- 
lo a niveles manejables, como paso 
previo que contribuya a la reacti~ 
vación económica. La reforma tri- 
butaria de diciembre/86 se orien- 
tó al logro de ese propósito; sin 
embargo, la experiencia del año 
recien pasado y las ex pecta ti vas 
que se visualizan en el primer tri 
mestre del año en curso, hacen du- 
dar sobre la eficacia de esa medi- 
da, tanto por su contenido y alca~ 
ce como por la coyuntura de pre- 
cios del café en el mercado inter- 
nacional. 

La crisis en que está sumer- 
gida la sociedad salvadoreña es 
de Índole estructural y totalizan- 
te, por su naturaleza y alcance, 
bajo cuyo magnetismo los diversos 
sectores no escapan de sus efec- 
tos. En este contexto se observa 
que el sector fiscal afronta una 
crisis financiera, cuya especifici 
dad tiende a volcarla en exp l o-" 
siva. 

l.INTRODUCCION 

Y LA AGUDIZACION DE LA 

LA BAJA EN LOS PRECIOS DEL CAFE 

... 
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Existe una tendencia casi na- 
tural al déficit fiscal, pues el 
dinamismo de los ingresos corrien- 
tes del Gobierno permanentemente 
está a la zaga del comportamiento 
que observa el gasto público. A 
partir de 1979 se inicia una coyug 
tura en que la crisis del sector 
fiscal es transparente, al alcan- 
zar dicha crisis niveles cuantita- 
tivos que superan los márgenes de 
maniobrabilidad factibles en la 
política fiscal, como reflejo y 
consecuencia del agotamiento a que 
arribó el modelo de funcionamiento 
del apara to productivo y el cam 
bio cualitativo que experimenta 
el proceso revolucionario, fenó- 
menos que definen un mayor acele- 
ramiento en la expansión del gasto 
público, contra un sistema imposi- 
tivo inflexible (principalmente 

3. DESARROLLO DE LA CRISIS FISCAL 

t600.0 millones, lo cual resulta 
"dramático" en términos financie- 
ros, en vista del peso relativo 
que ocupa dicho impuesto, de mane- 
ra que los ingresos presupuestados 
se contraen en una quinta parte, 
solo por cuenta de la baja tribu- 
tación que causan las exportacio- 
nes.Asimismo, la baja de precios 
del café aunado al regreso de inmi 
grantes ilegales que residen en 
EE.UU., provocarán un menor ingre- 
so de divisas por la exportación 
de este producto y la reducción 
de las ayudas familiares, que de 
no ser compensada por la entrada 
de divisas que puede esperarse en 
1987 para la reconstrucción 
de San Salvador, en concepto de 
ayuda internacional (donaciones) 
y préstamos externos, hará que de~ 
ciendan "en gran medida las impor- 
taciones" y por lo tanto se opera- 
ría cierta baja en las recaudacio- 
nes que dicha actividad genera, 
acentuándose con ello la pérdida 
de ingresos tributarios. 

Con los precios vigentes, su- 
poniendo constante el volumen de 
exportación, el rendimiento del 
impuesto sobre exportaciones de 
café se i La de i:300.0 millones en 
1987, es decir que la pérdida que 
obtendría el fisco se perfila en 

Del total de ingresos tribu- 
tarios presupuestados se espera 
que por concepto de impuesto sobre 
exportaciones de café, se perciban 
i900.0 millones (32.1%), cálculo 
optimista efectuado sobre un pre- 
cio de US$190.0 el qq. Sin embar- 
go, dado que la base de estimación 
ha cambiado en cuanto al precio 
vigente y por ser la cotización 
menor a US$135.0(precio FOB), re- 
sulta que no se podrá cobrar la 
sobretasa(l0% sobre el precio FOB) 
y además bajará el impuesto ordi- 
nario. 

FUENI'E: Ley de Presupuesto 1987. 

372.7 13.3 
17.2 0.6 

2.804.8 100.0 ------- ------ 

664.5 23.7 
210.7 7.5 
906.2 32.3 

( 900. O) (32 .1) 
633.5 22.6 

Impuestos Directos 
Impuestos sobre Importación 
Impuestos a la Exportación 

(Café) 
Impuesto de Timbre 
Impuesto sobre Consurro de 

Prcrluctos y Servicios 
Otros Impuestos 

En Millones % de Colones RUBRO 

~ 'llUOOrARIOS ~ 

1 9 8 7 

dro de los ingresos tributarios 
presupuestados, en el que se desta 
ca la participación del café en 
cuanto a recaudaciones. 
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Las breves consideraciones 
anteriores dejan latente que está 
en marcha una agudización de la 
crisis fiscal; la política de in- 
gresos implementada no ha resuel- 
to los problemas financieros del 
Gobierno Central, persistiendo el 
estrangulamiento de las fuentes 
tradicionales de financiamiento 
público. El sistema impositivo es- • 
tá diseñado conforme las necesida- 

Así, cualquier medida super- 
ficial y aislada (como la reforma 
tributaria diciembre/86), no podrá 
sacar al Gobierno de la.crisis fi- 
nanciera en que está inmerso; re- 
quiriéndose en su defecto la rea- 
lización de una verdadera reforma 
tributaria que modifique cualita- 
tivamente las características ac- 
tuales del sistema impositivo co- 
mo son la baja tributación direc- 
ta, fuerte dependencia del comer- 
cio exterior, "excesivas" exencio- 
nes,y paralelamente, mejorar agre 
sivamente la eficacia de la admi~ 
nistración fiscal en el marco de 
una redefinición de la organiza- .,,,. c1on y funcionamiento de la econo- 
mía y finalización de la guerra. 

des y características estructura- 
les del aparato productivo; en es- 
te sentido, la orientación de la 
economía al exterior, también se 
refleja en el sistema impositivo, 
el que guarda fuerte dependencia 
del comercio exterior, de manera 
que las fluctuaciones de este Últl 
mo inciden peligrosamente en el 
primero. 

4. REFLEXION FINAL 

La mal llamada reforma tribu- 
taria, en cuanto instrumento de 
política fiscal tendiente a mejo- 
rar los niveles de recaudación (se 
espera recibir cerca de tlSO.O mi- 
llones adicionales), resulta anu- 
lada con creces por la pérdida de 
ingresos que ocasionarán los bajos 
precios del café, de manera que 
su importancia como medida correc- 
tiva de los desajustes financieros 
del Gobierno Central, pierde vali- 
dez en el corto plazo. 

,, La situación prevista en el 
area de ingresos tributarios para 
1987, suscita un clima significa- 
tivamente desfavorable para las 
finanzas públicas. El sector fis- 
cal ya en crisis a lo largo de la 
presente década, enfrenta una nue- 
vacrisis dentro de la crisis, como 
consecuencia del agravamiento de 
la insuficiencia de ingresos ori- 
ginado por factores extérnos coyun 
turales, sin posibilidades de que 
se efectúen ajustes de relevancia 
por la vía del gasto público, dado 
que los gastos de defensa son "in- 
tocables" y el resto de erogacio- 
nes (en educación, salud, etcJ han 
llegado a su mínimo nivel. 

por las deformaciones emanadas de 
los incentivos fiscales). 
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ber y su primera exigencia es- 

aquello que 
lo cual se 
es EL PUE- 
primer de- 

dad de El Salvador, 
le da sentido y a 
debe integralmente, 
BLO SALVADOREÑO. Su 

4. HACIA LA UNIVERSIDAD POPULAR 
La razón de ser de la Universi- 

3. Cuatro conceptos pueden carac- 
terizar la esencia universita- 
ria de la Universidad de El Sal 
vador POPULAR, DEMOCRATICA~ 
LIBRE Y HUMANISTA. 

No se pretende definir, pues, 
una nueva universidad. En un 
primer momento se intenta poner 
en común una serie de conceptos 
que permitan hacer más efectivo 
el quehacer universitario. No 
obstante, se reconoce que el 
esfuerzo por explicitar este 
proyecto y de concentrar esfuer 
zos por materializarlo debe re- 
sultar; obligadamente, en una 
UNIVERSIDAD RENOVADA, más con 
ciente de su misión histórica 
y, por lo tanto, más preparada 
para asumirla y realizarla. 

2. Se habla de EXPLICITAR el pro- 
yecto, porgué éste vive hoy en 
la Universidad de El Salvador, 
producto de sus 146 años de hi~ 
toria, de contradicciones, de 
los cientos de generaciones que 
ha formado y de los miles de 
profesionales que han contri- 
buido a esa formación. 

de misión en la ejecución 
de su compromiso. 

1. 2 Y se entiende por proyec- 
ción histórica su sentido 

Ello requiere por una parte, 
caracterizar lo que constituye 
su esencia universitaria y, por 
otra, explicitar lo que la uni- 
versidad concibe como su proyec 
c í ón histórica en el contexto 
social en que se desenvuelve. 
1.1 Se entiende por esencia unt 

versitaria aquellos elemen- 
tos principales de su com- 
promiso; las formas partic~ 
lares en que se asume este 
compromiso, tanto de cara 
a la sociedad, como de cara 
a la propia comunidad uni- 
versitaria; y los instrumen 
tos por medio de los cuales 
pretende realizarlo. 

l. Entendemos por PROYECTO POLITI- 
CO UNIVERSITARIO aquella unive~ 
sidad a la que se aspira, pero 
no en cuanto utopía sino en 
cuanto institucion concreta, 
histórica, temporal, que respon 
de a y es parte de una sociedad 
igualmente histórica, concreta 
y temporal. De ahí que explici- 
tar el proyecto de universidad 
significa hacer explícita su 
postura frente a la complejidad 
social e histórica de la que 
es parte; hacer explicites los 
principios que median en su re- 
lación con esa sociedad y con 
la comunidad universitaria; así 
como explicitar en qué consiste 
la especificidad de su quehacer 
universitario. 

PROYECTO POLITICO 
DE LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
(PROYECTO HISTORICO DE LA U E S) 
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4. 2 La forma universitaria de 
materializar su opción. 
La opción por la defensa 
y materialización de los 
intereses fundamentales del 
pueblo supone también el 
acto conciente de acompañar 

4.1 Ni neutra, ni parcial, pero 
si objetiva. 
Ante el conflicto que surje 
de los intereses contrapues 
tos de nuestra sociedad~ 
y de las manifestaciones 
concretas de este conflicto 
en diferentes momentos his- 
tóricos, la UES no puede 
ser ni neutra ni imparcial. 
El que su primer compromiso 
sea contribuir a la defensa 
y materialización de los 
intereses fundamentales del 
pueblo salvadoreño exige 
de ella una OPCION. 

Este compromiso tiene sustancia 
les implicaciones en cuanto a 
las formas de relacionarse de 
la UES, tanto con el pueblo co- 
mo con el Estado y la misma co- 
munidad universitaria, así como 
en cuanto a cómo entiende y de- 
fine la especificidad de su qu~ 
hacer universitario. 

tán, entonces, en su contribu- 
ción a la defensa y materializa 
ciÓn de los INTERESES FUNDAMEN~ 
TALES de ese pueblo, así como 
de sus auténticas y legítimas 
aspiraciones. 

de la mayoría del pueblo 
pero, además, que es ta 
mayoría del pueblo son 
aquellos generadores de 
la riqueza de la socie- 
dad: LOS TRABAJADORES. 
Contribuir a la defensa 
y materialización de los 
intereses fundamentales 
del pueblo significa en- 
tonces, para la UES, con 
tribuir a la defensa y 
materialización de los 
intereses fundamentales 
de los trabajadores, que 
son la mayoría, sin que 
ello suponga negar los 
intereses de otros sec- 
tores minoritarios, aun- 
que si subordinar sus 
intereses fundamentales 
a los intereses fundamen 
tales de los trabajado~ 
res. 

c. Pero esta opción no es 
una opción ciega, volun- 
tarista y subjetiva. No 
todo lo que en un deter- 
minado momento se plan- 
tea como interés de 
los trabajadores es de 
carácter fundamental ni 
necesariamente el inte- 
rés de la mayoría. Por 
lo tanto, la defensa y 
materialización de los 
intereses fundamentales 
de los trabajadores pa- 
sa obligadamente por el 
análisis objetivo de las 
situaciones concretas 
y parte de la contribu- 
ción de la UES a ellas 
es el desmitificar y de- 
senmascarar las aparien- 
cias a través de sus ins 
trumentos fundamentales~ 

a. Si bien la Universidad 
se debe a la sociedad 
entera, en la medida en 
que persista una socie- 
dad históricamente divi- 
dida, sesgada, injusta, 
poco solidaria, coarta- 
da, la opción de la UES 
es por esa MAYORIA DEL 
PUEBLO que ha sido ex- 
cluida de la participa- 
ción y el disfrute de 
los bienes materiales 
y espirituales necesa- 
rios para la reproduc- 
ción de su vida. 

b. De ahi que al hablar de 
los INTERESES FUNDAMENTA 
LES DEL PUEBLO SALVADO- 
REÑO, la UES entiende que 
éstos intereses son los 
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c. La contribución a lama- 
terialización de las 
auténticas y legítimas 

a. A nivel de sus intrurnen- 
tos preferenciales: 
Así como la UES no es 
neutra de cara al con- 
flicto social que vive 
la sociedad salvadoreña, 
tampoco sus intrurnentos 
preferenciales y funda- 
mentales pueden serlo. 
La ciencia critica, la 
cultura y el arte son 
para servir al pueblo 
salvadoreño y, a la vez, 
se nutren de el 
u. El objeto de la cien- 

cia para la UES no 
puede ser otro que 
el de conocer en pro- 
fundidad la realidad 
de ese pueblo y bus- 
car todas aquellas 
formas y medios que 
desde la ciencia ayu- 
den y coadyuven a su 
transformación. 
Esto supone un rompi- 
miento con las co- 
rrientes academicis- 
tas que conciben la 
universidad corno un 
centro de cultivo del 
conocimiento por el 
conocimiento mismo, 
corno también un rornpl 

Acompañar al pueblo en 
sus luchas reivindicati- 
vas significa, para la 
UES el fundamentar cien- 
tif icamente esas luchas 
a través de planteamien- 
tos alternativos para 
resolver la problemática 
económica, política y 
social desde y para los 
trabajadores, sin que 
ello signifique que la 
UES pretende suplir a 
quien le toca la respon- 
sabilidad de resolver 
esa problemática; si 
quiere decir que asume 
la responsabilidad que 
en este proceso a ella 
le toca. 

b , Si quiere decir que la 
Universidad debe poner 
toda su capacidad y toda 
su racionalidad al ser- 
vicio de esas luchas a 
través de sus instrumen- 
tos preferenciales --la 
ciencia, la cultura y 
el arte-- y mediante sus 
funciones específicas- 
la investigación, la pro 
yección social y la do~ 
cencia. 

4. 3 El carácter popular de la 
UES tiene implicaciones fun 
damentales para la cornuni~ 
dad universitaria. 

a. Acompañar al pueblo en 
sus luchas reivindica- 
tivas no quiere decir 
arrogarse un papel de 
vanguardia que no le co- 
rresponde, ni mucho me- 
nos que la Universidad 
pretende la torna del po- 
der político. 

aspiraciones del pueblo 
salvadoreño supone tam- 
bién el compromiso y so- 
lidaridad de la UES con 
todos aquellos pueblos 
del mundo que, al igual 
que el salvadoreño, lu- 
cha por su liberación, 
pues la falta de liber- 
tad de otros pueblos es 
un obstáculo para el de- 
sarrollo de las fuerzas 
productivas y de la libe 
ración del propio pueblo 
salvadoreño. 

al pueblo en sus luchas 
reinvindicativas y, por lo 
tanto, define la participa- 
ción de la Universidad en 
el campo de lo político y 
la política nacional e in- 
ternacional. 
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Pensar que una de las 
funciones fundamentales 
rige a las demás sería 
caer en cualquiera de 
los desviacionismos inte 
lectuales que la UES bus 
ca erradicar: el acade- 
micismo, el activismo 
y el docentisrno. Debe 
buscarse la combinación 
Óptima de las tres fun- 

b. A nivel de su ética de 
trabajo. 
Es precisamente por su 
carácter popular que la 
Universidad debe exigir- 
se a sí misma, y a cada 
uno de sus miembros, in- 
dividuales y colectivos, 
una ética acorde con los 
intereses fundamentales 
del pueblo. 
u. La UES no tiene como 

objetivo la acumula- 
ción de bienes mate- 
riales; su patrimonio 
materia sólo es un 
medio para el objeti- 
vo fundamental de res 
catar, conservar, fo- 
mentar y difundir la 

c. A nivel de sus funciones 
fundamentales. 
La proyección social, 
la investigación y 
la docencia son funcio 
nes complementarias que 
deben estar intimarnente 
relacionadas e integra- 
das. No puede pensarse 
en una docencia que no 
se nutra de la investig~ . ., c i on : de una investiga- 
ción que se vaya a reall 
zar sin conocimientos 
técnicos; y de una pro- 
yección social que, al mismo tiempo que proyec- 
ta la ciencia, el arte 
y la cultura, no enrique~ 
ca la docencia y la in- 
vestigación. 

ser un activista más 
en la lucha por el 
poder político, o sea 
que la instrurnentali- 
zan en función de esa 
lucha. 

u. A nivel de la cultura 
y el arte, la UES ti~ 
ne como primera prio- 
ridad el rescatar, 
transformar, conser- 
var, promover y difun 
dir los valores cul-=:- 
turales del pueblo 
salvadoreño, así corno 
hacer accesibles a 
él la ciencia, la cul 
tura y el arte, enten 
diendo que en esa re-=:- 
lación dialéctica es 
que se avanza hacia 
el conocimiento y 
transformación de 
nuestra propia identi 
dad y, por lo tanto~ 
hacia la liberación 
del pueblo. 

ciencia, la cultura 
y el arte. 

u. Pero por eso mismo, 
y en función de su 
opción, debe exigirse 
a sí misma, y a cada 
uno de sus miembros, 
individuales y colec- 
tivos, la máxima ra- 
cionalización y la 
mayor eficiencia en 
el uso de los recur- 
sos, así corno lama- 
yor exigencia en cuag 
to al comportamiento 
ético de sus funciona 
rios, de sus trabaja- 
dores y sus estudian- 
tes, a cada uno desde 
el lugar y la función 
que les corresponde. 

miento con las co- 
rrientes activistas 
que desprecian el co- 
nocimiento científico 
y reducen el papel 
de la Universidad a 
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La intolerancia, la pros 
cripción política, la 
represión en todas sus 
formas.el desempleo masi 
vo, la reducción real 
de los niveles de vida 
de las mayorías de salv~ 
doreños y la falta de 
espacios para que su voz 

5. HACIA IA UNIVERSIDAD DEMX:RATICA. 
Lo anterior tiene relación y empieza 
a definir lo que la UES entierrle por 
su carácter y aspiración democrática. 

Pero la democracia no 
se agota en el ejercicio 
del poder y la conduc- 
ción del gobierno. Prin- 
cipia y pasa obligadameg 
te por las formas que 
garantizan a todos los 
ciudadanos el acceso a 
los bienes y servicios, 
así como a la cultura 
y el arte, que permitan 
la satisfacción de sus 
necesidades materiales 
y espirituales. 

La Universidad reconoce que vi- 
ve en una sociedad DISCRIMINADQ 
RA Y EXCLUYENTE. Por lo tanto, 
sostiene como principio funda- 
mental de su aspiración democr~ 
tica el no reproducir a su in- 
terior los esquemas excluyen- 
tes, discriminadores y dominad2 
res de la sociedad salvadoreña, 
y el luchar, desde su propia 
especificidad, por romper con 
aquellos valores y estructuras 
que sustentan las formas parti- 

a. Entendida la democracia 
como forma de ejercicio 
del poder y conducción 
del gobierno, en el que 
prevalecen los princi- 
pios de la libertad y 
la igualdad de los dere- 
chos de los ciudadanos 
y de la subordinación 
de los intereses de la 
minoría a los de la mayo 
ría, expresados ambos 
a través de formas parti 
cipativas y representa- 
tivas, es evidente que 
en El Salvador no existe 
una democracia. 

Esto requiere de una do- 
cencia activa, que garan 
tice la excelencia acade 
mica y técnica; una in~ 
vestigación comprometida 
a fundamentar científica 
mente las luchas reivin~ 
dicativas del pueblo, 
basada en el conocimien- 
to profundo de la reali- 
dad y realizada y funda- 
mentada técnicamente; 
y de una proyección so- 
cial que permita aportar 
a la defensa y materia- 
1 ización de los intere- 
ses fundamentales y de 
los trabajadores y, si- 
multáneamente, se nutra 
de ellos. Es este todo 
integrado lo que debemos 
entender por la práctica 
consecuente de la Univer 
sidad. 

5.1 Esto supone, en primer lu- 
gar, permitir en su inte- 
rior el juego democrático 
que la sociedad no permite, 
y luchar porque la experieg 
cia democrática que exista 
en su seno pueda ser posi- 
ble en el país. 

culares de reproducción que ni~ 
gan la libertad, la justicia 
y la solidaridad. 

ciones para potenciar 
la misión histórica de 
la institución como un 
todo y para posibilitar 
que sus profesionales 
sean entes transformado- 
res de la sociedad, y 
no simplemente reproduc- 
tores de los esquemas 
valorativos y estructu- 
rales imperantes. 
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-La UES reconoce que, 
en nuestra sociedad, 
aquél que llega a 
las puertas uni ver- 
si tarias es privile- 
giado, a pesar de 
todas las discrirni- 

u. El que todos tengan 
acceso a ella no debe 
reducirse al concepto 
de "ingreso masivo". 

a. En este sentido, uno 
de los principales 
retos está en hacer 
la Universidad accesi 
ble a todos y, al mi~ 
rno tiempo, el compro- 
miso de la Universi- 
dad de que todos ten- 
gan acceso a ella. 

5.2 Lo anterior se dificul- 
ta en la medida que la 
Universidad no sea capaz 
de generar a su interior 
una experiencia auténti- 
camente democrática, y/o 
se distancie de aqu~ 
llos que expresan los 
intereses fundamentales 
de las mayorías. 

valores culturales 
perdidos; hacer acce- 
sibles a los trabaja- 
dores la ciencia, el 
arte y la cultura; 
y hacer propuestas 
en cuanto a las pre- 
misas básicas para 
la formación de un 
hombre nuevo. La UES 
debe luchar por que 
el conocimiento, la 
técnica, la ciencia, 
la cultura y el arte 
dejen de ser bienes 
de consumo e instru- 
mentos de dominación 
y por su transforma- 
ción en auténticos 
instrumentos de libe 
ración. 

u. En particular, ello 
significa identificar 
y recuperar nuestros 

u. Esto supone el volcar 
sus esfuerzos no sólo 
en acompañar a los 
trabajadores en sus 
luchas reivindicati- 
vas a través de la 
fundamentación cienti 
fica de sus reivindi- 
caciones, sino tam- 
bién en identificar 
alternativas que coad 
yuven a la superación 
permanente de sus cog 
diciones materiales 
y espirituales de 
vida. 

b. En tanto que toda demo- 
cracia, corno forma de 
organización política 
de la sociedad, sirve 
en Última instancia a 
la producción y está de- 
terminada en Último tér- 
mino por las relaciones 
de producción de esa so- 
ciedad, la UES entiende 
que su misión histórica, 
de cara a potenciar y 
establecer una auténtica 
democracia en el país, 
está en la contribución 
que desde su especifici- 
dad puede hacer el desa- 
rrollo de las fuerzas 
productivas. 

pueda articularse y ser 
vida, ya no se diga para 
obtener sus reivindica- 
ciones, no son sino algu 
nos síntomas de la falta 
de democracia que preva 
lece en nuestra socie-:- 
dad, y su constante his- 
tórica un principio de 
explicación de por qué 
el conflicto social ha 
llegado ha expresarse 
corno una confrontación 
armada. 
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-En identificar cons- 

u. La UES, por lo tanto, 
debe hacer un esfuer- 
zo permanente en un 
doble sentido: 

-Además, es a través 
de esa concepción 
que la Universidad 
intenta romper con 
el profesional repr2 
ductor de esquemas 
valorativos de domi- 
nación y de posibili 
tar la formación de 
un profesional que 
contribuya a la 
transformación de 
la sociedad. 

-Solo así puede garag 
tizar la Universidad 
que su práxis tiene 
la posibilidad de 
aportar auténticamen 
te a la transforma:- 
ción de la realidad. 

u. En tanto que el saber 
y el conocimiento so- 
bre la realidad es 
patrimonio del pue- 
blo, la UES debe en- 
contrar las formas 
de devolver su saber 
y conocimiento al pu~ 
blo, asi como idear 
los mecanismos para 
que éste se lo apropie. 
Es este el sentido 
que tiene el que la 
Universidad sea acce- 
sible a todos. 

naciones primarias 
o secundarias de 
carácter socio-econó 
mico a las que pudo 
haber estar sujeto. 
Sin embargo, caer 
en una política se- 
lectiva de ingreso 
seria contribuir a 
la reproducción de 
la discriminación 
y hacerle el juego 
a la racionalidad 
económica imperante. 
-Pero su preocupación 
por que todos tengan 
acceso a ella devie- 
ne de su carácter 
democrático. Enten- 
der esta política 
o tratar de justifi- 
carla desde su carác 
ter popular es con- 
fundir la esencia 
popular de la UES 
con un populismo de- 
mocrático. Lo popu- 
lar de la Universi- 
dad compromete a 1 
universitario, cuyo 
acceso al Alma Mater 
está garantizado por 
su carácter democrá- 
tico, a luchar por 
la defensa y materia 
lización de los inte 
reses fundamentales 
del pueblo. 

Si su aspiración democrá 
tica le demanda que to- 
dos tengan acceso a e- 
lla, su carácter popular 
le exige que la hagan 
con una racionalidad que 
parta desde las mayorías 
y sea para su beneficio. 
u. En este sentido, la 

gama de sus carreras, 
el énfasis de su do- 
cencia, el esfuerzo 
principal de su inves 
tigación y las líneas 
estratégicas de su 
proyección social de- 
ben orientarse a la 
superación permanente 
de las condiciones 
materiales y espiri- 
tuales de esas mayo- 
rías y no a la satis- 
facción inmediata de 
las aspiraciones voc~ 
cionales y profesio- 
nales de sus estudian 
tes. 



8 

-A pesar del avance del do- 
minio del hombre sobre la 
naturaleza, del perfeccio- 
namiento de los instrumen- 
tos de trabajo que le per- 
mite al hombre controlar 
cada vez más y subordinar- 
la a sus necesidades, las 
relaciones sociales histó- 
ricas prevalecientes con- 
traponen a los hombres hos 
tilmente y los dominan. 

-Si se afirma categó- 
ricamente que el pu~ 
blo salvadoreño no 
es libre es precisa- 
mente porque las po- 
sibilidades de la 
mayoría de su pobla- 
ción de satisfacer 
sus necesidades mate 

6.1 El carácter universitario 
de la lucha por la indepen- 
dencia, autodeterminación 
y soberanía nacional. 

El ejercicio de la democracia 
desde la racionalidad de las 

# mayorias supone independencia 
nacional, la soberanía y la 
autodeterminación nacional. 

6. HACIA UNA UNIVERSIDAD LIBRE 

u. Lo anterior se queda- 
rá en meros formalis- 
mos en la medida que 
las expresiones demo- 
cráticas señaladas 
no sean esencial y 
profundamente partici 
pativas. - 

dad que deviene del 
hecho de que sus miem 
bros son auténticos 
representantes de los 
diferentes sectores, 
y que han llegado a 
esos organismos re- 
presentando los pro- 
cedimientos estable- 
cidos. 

' 

u. La comunidad universi 
taria debe hacer un 
esfuerzo permanente 
por asegurar que ese 
poder se ejerza a tra 
vés de las organiza~ 
ciones y gremios re- 
presenta ti vos de los 
diferentes sectores; 
que el gobierno uni- 
versitario se lleve 
a cabo a través de 
los organismos cole- 
giados y representa- 
tivos establecidos; 
y que éstos tengan la 
legitimidad y autori- 

c. Un lugar obligado para 
la vivencia de la demo- 
cracia universitaria es- 
tá en el ejercicio del 
poder y en la conducción 
del gobierno universita- 
rio. 

u. Estos son los elemen- 
tos constitutivos de 
lo que es la exigen- 
cia histórica de ser 
una universidad diná- 
mica y abierta, que 
le permita a la insti 
tución marchar al rit 
mo de los aconteci- 
mientos diarios. 

-Orientar a quienes 
llegan a la Universi 
dad a fin de armoni~ 
zar sus intereses 
y aspiraciones voca- 
cionales y profesio- 
nales con las necesi 
dades sociales. 

tantemente el abani- 
co de profes iones 
que el país, desde 
la racionalidad de 
las mayorías, requi~ 
re para aportar a 
la superación de las 
condiciones materia- 
les y espirituales 
de éstas; y 
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Pero la autodeterminación 
del pueblo salvadoreño no 
termina con la recuperación 
del carácter decisorio de 
la nación sobre su propio 
destino frente al imperia- 
lismo. Es más, puede afir- 
marse que tal recuperación 
se ve imposibilitada en la 
medida que prevalecen en 
nuestra sociedad aquellas 
estructuras y valores que 
reproducen los esquemas de 
dominación del hanbre sobre 
el mundo que subordinan los 
intereses fundamentales de 
los trabajadores a los inte 
reses fundamentales de mino 
rias que concentran poder 
y riqueza y que rebajan la 
vida humana al nivel de 
fuerza material; y que nie- 
gan las posibilidades de 
las mayorías de satisfacer 
sus necesidades materiales 
y espirituales vi tales no 
permitiéndoles asi la re- 

L 

6. 2 La Práxis transformadora de la 
UES. 

c. La UES, asimismo, debe 
mantener una presencia 
permanente a nivel nacio 
nal, señalando todo ague 
llo que agreda el carác~ 
ter decisorio de la na- 
ción sobre su propio des 
tino. 

rrollo, la Universidad 
debe buscar todas aque- 
llas formas que le permi 
tan aportar, desde su 
propia especificidad, 
a la integración americ~ 
na en general, y a la 
centroamericana en partí 
cular, reconociendo que 
las posibilidades de 
autodeterminación y li- 
beración se potencian 
mientras mayores sean 
los grados de coopera- 
ción y entendimiento en- 
tre los pueblos. 

b. En tanto que el desarro- 
llo de nuestros pueblos 
está determinado por el 
desarrollo de sus fuer- 
zas productivas y que 
la parcelación del contl 
nente y la región son 
un obstáculo a ese desa- 

a. Aportar desde su propia 
especificidad a las lu- 
chas liberadoras de o- 
tros pueblos del mundo, 
así como a todo aquello 
que promueva la paz mun- 
dial. La solidaridad cog 
ciente, activa y respon- 
sable es el instrumento 
universitario a través 
del cual puede hacerse 
este aporte, y simul tá- 
neamente, encontrar las 
lecciones que las expe- 
riencias liberadoras de 
otros pueblos tienen pa- 
ra la liberación del pu~ 
blo salvadoreño. 

Desde la especificidad uni 
versitaria, ésto significa 
cuando menos lo siguiente: 

ria les y espiri tua- 
les vitales están 
negadas por las rela 
ciones sociales im~ 
perantes. 

Y ésto más aún porque las 
posibilidades para decidir 
su propio destino, el pue- 
blo salvadoreño está sobr~ 
determinado por esquemas 
de dominación que respon- 
den a intereses foráneos. 
De ahí que su vocación de- 
mocrática le obliga a defi 
nirse como profundamente 
anti-imperialista, y a re- 
conocer que la lucha por 
la independencia, autode- 
terminación y soberanía 
nacional del pueblo salva- 
doreño pasa por luchar cog 
tra todas las formas de 
dominación imperialista. 
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6.3 La Universidad Libre 
Pero la práxis transformado 

u. Y haciéndolo desde 
y por la materializa- 
ción de los intereses 
fundamentales de los 
trabajadores posibili 
ta la liberación del 
pueblo pues con ello 
contribuye al desarro 
llo de las fuerzas 
productivas y a la 
transformación de las 
relaciones sociales. 

b. Pero no basta con ello, 
ni las potencialidades 
de la Universidad se ago 
tan aquí. La Universidad 
debe también contribuir 
a empezar las tareas de 
definir aquellas estruc- 
turas que permitan la 
superación permanente 
de las condiciones mate- 
riales y espirituales 
vitales, así como a po- 
tenciar el reencuentro 
de los salvadoreños como 
HOMBRES, como SERES, y 
no como INSTRUMENTOS. 

u. Haciendo accesible 
la ciencia, la técni- 
ca y la cultura, la 
Universidad contribu- 
ye a la liberación 
individual, al posibi 
litar que el hombre 
controle su ambiente 
en su beneficio. 

c. Lo anterior la UES lo 
puede posibilitar a tra- 
vés de la ciencia, la 
t~cnica y la cultura, 
siempre y cuando la ma- ,, yor i a pueda apropiárse- 
las. 

La autodeterminación y li- 
beración del pueblo salva- 
doreño pasa obligadamente 
por cambios estructurales 
profundos que rompan no só- 
lo con las estructuras que 
posibilitan este estado de 
cosas, sino también con los valores que lo reproducen 
y perpetúan. Es en este con 
texto que la UES entiende 
y define su práxis transfor 
madora como un aporte a la 
Lí.be r ac í ón del pueblo sal- 
vadoreño. 

u. Esto supone una prác- 
tica concreta, la ge- 
neración de modelos 
concretos y replica- 
bles, que muestren 
no sólo que es posi- 
ble superar condicio- 
nes materiales de vi- 
da, sino también dar 
a quién según sus nece 
sidades y de acuerdo 
a sus capacidades. 

u. También supone y con- 
lleva la generación 
de nuevos valores que 
privilegien la soli- 
daridad sobre la com- 
petencia, el compar- 
tir sobre el acumular 
y el bien común sobre 
el individual. 

a. La Universidad debe con- 
tribuir y aportar al rom 
pimiento de estructuras 
y esquemas de dominación 
a través de la fundamen- 
ción científica de las 
luchas reivindicativas 
de los trabajadores; de 
la investigación sobre 
la realidad en forma tal 
que permita develar los 
mecanismos de dominación 
imperantes; y del resca- 
te, transformación, con- 
servación y difusión de 
nuestros valores cultu- 
rales en perspectiva de 
decantar y afirmar nues- 
tra auténtica identidad 
nacional. 

producción de sus vidas. 
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Las relaciones sociales de pro- 
ducción prevalecientes en la 
realidad ven al hombre como un 

Las características de nuestra 
sociedad de ser dividida, sesgª 
da, injusta, coartada y exclu- 
yente, se traducen en una impo- 
sibilidad de reproducir la vida 
humana con dignidad, ya que las 
mayorías de salvadoreños margi- 
nados no tienen acceso a los 
bienes y servicios; que ellos 
mismos producen, y que requie- 
ren para satisfacer sus necesi- 
dades vitales. 

7. HACIA LA UNIVERSIDAD HUMANISTA. 

u. Búsqueda permanente 
entre sus miembros 
para reducir las frog 
teras arbitrarias en- 
tre los que hacen y 
los que piensan. 

u. La responsabilidad 
de la Universidad pa- 
ra con el universita- 
rio: proporcionar las 
mejores condiciones 
posibles para que pue 
da dar lo mejor de 
él: 
-Condiciones rrateriales 
-de respeto a su dignidad 
-de justicia en su rela- 
ción C'On el irrlividuo 
y en el juego de intere- 
ses de los diferentes 
sectores. 

c. El Universitario Libre 
u. La responsabilidad 

del universitario pa- 
ra con la comunidad 
universitaria: dar 
lo mejor de si, indi- 
vidual y colectivameg 
te desde la función 
que le corresponde. 

y concrete su especi 
f icidad y carácter-:- 

-No se niegan las di- 
versas corrientes 
de pensamiento, pero 
éstas deben contri- 
buir a que la UniveE 
sidad materialice 

u. De cátedra, en donde 
privan los mismos cri 
terios que para la 
libertad de organiza- 
ción. 

-Pero su no toleran- 
cia a ellas se expre 
sa a través de los 
métodos universita- 
rios de lucha en los 
que priva la razón 
y la ciencia y condi 
cionados por el ca:- 
carácter democrático 
y popular de la UES. 

-La UES no puede tole 
rar a su interior 
organización es que 
intenten desvirtuar 
su propia especifici 
dad y su naturaleza~ 

u. De organización al 
interior de los dife- 
rentes sectores que 
conforman la comuni- 
dad universitaria, 
pero condicionada por 
el carácter popular 
y democrático de la 
Universidad. 

b. La liberación académica, 
entendida ésta en un do- 
ble sentido: 

a. La autonomía universi- 
taria. 

ra de la Universidad, que 
contribuya a la autodeterml 
nación y liberación del pu~ 
blo, demanda una uni versi- 
dad que se entiende libre 
a su interior, y esta libeE 
tad pasa por lo menos por 
los siguientes niveles: 
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El proyecto político de la UES 
que se sintetiza en lo - Popu- 
lar, Democrático, Libre y Huma- 
no, es un proyecto histórico 
que exige tomar medidas de cor- 
to plazo para poder concretarlo 
en parte al interior de la Ins- 
titución, así como para contri- 
buir a una sociedad popular, 
democrática, libre y humana. 
Esto constituye la tarea funda- 
mental para la UES corno un apor 
te al proceso de liberación del 
pueblo salvadoreño. 

- Justicia en la distribución. 
- Solidaridad en las tareas rei 

vindicativas. 

Las premisas fundamentales del 
humanitarismo de la UES están 
en los valores de justicia y 
solidaridad. 

simple factor de la producción 
y para la producción; la UES 
en cambio tiene la profunda con 
vicción de que la producción 
debe estar al servicio del hom- 
bre como un ser digno, capaz 
de transformar la naturaleza, 
con el libre acceso a la cien- 
cia y la tecnología, en benefi- 
cio de su realización personal 
y del desarrollo integral de 
la sociedad. 
Es este sentido del carácter. 
humanista de la UES, y éste tam 
bién el sentido y orientación 
de su promoción humana. Pero 
este humanismo sería incompleto 
si no busca, al mismo tiempo, 
ser una institución humanita- 
ria, que busque reducir labre- 
cha entre los que piensan y los 
que hacen, haciendo accesible 
la ciencia y la técnica a las 
grandes mayorías desposeídas. 



3. El terna general del 
concurso será "IA ffil 
SIS ~CA,~ 
Y OOLITICA DE EL SALVA 
IXR: ALTrnNATIVAS DE 
roux::rot• ; el terna es- 
pec Í f ico para el ar- 
tículo científico será 
opcional en las mani- 
festaciones económicas 
sociales y políticas 
del terna general. 

2. Habrá una categoría 
para estudiantes y o- 
tro en el que partici- 
parán instructores y 
docentes. 

Crear las condicio- 
nes para desarrollar la 
investigación científica 
en la Facultad de Cien- 
cias Econánicas de la Uni 
versidad de El Salvador. 

Incentivar en estu- 
diantes y docentes el 
análisis científico de 
la Realidad Nacional en 
función de las necesida- 
des de las mayorías popu- 
lares. 

Pranover, a traves 
de la investigación, la 
proyección social de la 
Universidad de El Salva- 
dor. 

l. Pcdrán participar to- 
dos los estudiante-;- 
de la Facultad que 
esten legalmente ins- 
critos en el ciclo I 
87/88, sea cual fuere 
su nivel de estudios, 
y tajos los Profesores 
e Instructores (inclu- 
yendo los M-honoren) 
de la Facultad que se 
encuentren ejerciendo 
la docencia, ya sea 
a tiempo canpleto, 
tiempo parcial o a ho- 
ra clase. Objetivos: 

Bases: la Facultad de Cien- 
cias Econánicas de la Uni 
versidad de El Salvador 
a través del Instituto 
de Investigaciones Econó- 
micas ( INVE), convoca a 
Profesores, Instructores 
y Estudiantes de ésta Fa- 
cultad al segundo concur- 
so de Ensayo con motivo 
de la realización de una 
Semana Científico-Cultu- 
ral para celebrar, el 
"DIA DEL EXX)N()MISTA SAL- 
VAOOREÑO" el 11 de agosto 
próximo. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Segundo Coneurso de Ensayo 

La Crisis Económica Social, y Política de El Salvador: 

co N\7()C~i\'11()lll1\ 
() l.' 1 o 1 .t\ J .. 



2. Concurso para Instruc- 
tores y [x)centes: 
Se establece un premio 
de i:1000.oo, más un 
diplCll\él de reconoci- 
miento para el primer 
lugar, el segundo y 
tercer lugar recibirán 
diplCll\él de reconoci- 
miento. 

l. Concurso para Estudiag 
tes: 
Se establece un premio 
de i:1000.oo, más un 
diplCll\él de reconoci- 
miento para el primer 
lugar; el segundo y 
tercer lugar recibirán 
diplCll\él de reconoci- 
miento. 

Premios: 

Los trabajos que ocu- 
pen el segundo y ter- 
cer lugar, en cada CXJn 

curso, también pcrlrán 
ser publicados a jui- 
cio de los consejos 
de redacción. 

8. Si a juicio del jurado 
los trabajos presenta- 
dos no alcanzan la ca- 
lidad académica míni- 
ma, el concurso será 
declarado desierto. 

9. El que resulte ganador 
del primer lugar, en 
cada categoría, será 
publicado en cuales- 
quiera de los medios 
de canunicación impre- 
sos de la Universidad. 

7. La Canisión Organiza- 
dora, integrada por 
miembros de los gre- 
mios y del INVE de la 
Facultad, designarán 
un jurado de reconoci- 
dos méritos académicos 
para que analice y e- 
mita dictamen sobre 
la calidad de los tra- 
bajos. El fallo del 
jurado será inapela- 
ble. Los resultados 
se darán a conocer el 
11 de agosto de 1987. 

La fecha de cierre del 
Concurso será el 30 
de julio de 1987; los 
trabajos que se reci- 
ban después de este 
día quedarán descali- 
ficados. 

6. Los trabajos deberán 
remitirse en original 
y tres copias a la si- 
guiente dirección: CON 
QJRSO "PREMIO U.E.S. 
DE ~"Instituto 
de Investigaciones E- 
conómicas ( INVE), Fa- 
cultad de Ciencias E- 
conómicas, Universidad 
de El Salvador, A.P. 
2830; o entregarlo peE 
sonalmente en el INVE. 

5. El trabajo {Xdrá rea- 
lizarse individualmen- 
te o en equipo de dos 
personas o:xno máximo. 

4. Los trabajos serán 
inéditos, con una ex- 
tension mínirra de 50 
cuartillas y una máxi- 
ma de 80, escritas a 
máquina a doble espa- 
cio. Los artículos de- 
berán ser firmados con 
seudónimo y acanpaña- 
dos de un sobre cerra- 
do, en cuyo exterior 
se indicará el nanbre 
del artículo, el seu- 
dónimo del autor y en 
su interior, se inclul:. 
rá el nanbre, direc- 
ción y demás datos i- 
dentificativos del 
autor. 

r· 
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