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CARTA DEL DIRECrOR 

En el 177 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador es bueno 
recapitular sobre la historia de lucha, sacrificio y de aporte académico, cien
tífico, cultural y deportivo que nuestra Alma máter ha brindado a la nación 
salvadoreña, pero en la actual encrucijada histórica, cuando la humanidad 
está experimentando avances extraordinarios en su desarrollo histórico, es 
importante examinar los nuevos retos que como Universidad nos plantea la 
modernidad. 

En un mundo que ya ingresó a la cuarta revolución industrial, cuando la 
terminología científica se renueva constantemente y los avances de la cien
cia son patentes en disciplinas como la nanotecnología, la neurotecnología, la 
biotecnología, la inteligencia artificial o la energía atómica, es de ley que como 
centro de enseñanza superior nos adaptemos a las nuevas técnicas de inves
tigación y comunicación así como a los nuevos retos planteados dentro de las 
tres funciones básicas de nuestra Institución, excelencia académica y docencia, 
investigación científica y transferencia, proyección social y pertinencia; a las 
que habría que sumar agregados como administración efectiva y operacional, 
promoción del emprendedurismo o transformación curricular. 

Como Universidad pública la UES es el referente número 1 en el ranking 
nacional de universidades; el número 386 a nivel de Latinoamérica y el4338 
a nivel mundial. Cifras que reflejan un balance positivo y dan la medida de 
nuestras ausencias y carencias. Un aspecto medular es preparar el cambio 
generacional de docentes, la capacitación y formación docente, el fomento de 
la investigación y la titánica tarea de un cambio curricular a nivel de toda la 
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Universidad. El incremento presupuestario de US$ 7,400,864.00 viene a for
talecer urgencias como la nivelación salarial de administrativos y docentes, 
el fomento de la investigación, el financiamiento de mil becas a estudiantes 
de escasos recursos y la exoneración de pago de cuoLas a los universitai'ios 
provenientes del sistema de educación nacional. 

Ello gracias al apoyo del Señor Presidente de la Repú blica, Profesor Salva
dor Sánchez Cerén, del Seílor Vicepresidente, Lic. Osear Ortiz, de las diputé~das 
y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, que han hecho posible este 
incremento, ubicado en los esfuerzos del Ejecutivo para alcanzar a mediano 
plazo un presupuesto del 3 % del Presu[mesto General de la Nación para la 
Universidad de El Salvador. 

Si en el pasado reciente la batalla principal fue la conquista de b demo
cracia y la lucha por librarnos de [as botas asesinas de las tiranías militares, 
actualmente esa lucha por una democracia más participativa, sobre todo a nivel 
económico, se mantiene, con el imperativo de modernización y actualización 
de la Universidad a las transformaciones científicas que diariamente experi
mente este mundo cambiante y en ebullición. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

David Hernández 

Director Editorial Universitaria 

36/ La Universidad (enero-marzo 2018) 



Mensaje del señor Rector, Maestro Roger Arias 

Alvar-ado, con nlotivo del 177 aniversario de la 

fundación de la Universidad de El Salvador 

_.~ =~ 

Nuestra alma máter es parte indisoluble de la nación salvadoreña, pues nació 
con la misma proclamación de la República, apenas con semanas de diferencia, 
luego que el 2 de fehrero de 1841, una Asamblea Constituyente proclamara la 
separación del país de la Federación Centroamericana y fundara el Estado de El 
Salvador: 

A lo largo de sus 177 años de existencia, la Universidad de El Salvador ha es
tado presente en todas las decisiones políticas, sociales y culturales del país_ No 
es de extrañar que sus primeros rectores también hayan sido presidentes de la 
República, como fue el caso de los doctores Eugenio Aguilar y Francisco Duei1as, 
así como cuna de prohombres y mujeres ejemplares de la política, la cultura y 
la ciencia como Darío González, Antonia Navarro, Santiago L Barberena, Fran
cisco Gavidia, Alfredo Espino, Agustín Farabundo Martí, Fabio Castillo Figueroa, 
Napoleón Rodríguez Ruiz, Schafik Jorge Hándal, José María Méndez, Lil Milagro 
Ramírez, Salvador Moneada, Roque Dalton Garda, Virginia Peña, Matilde Elena 
López, Jorge Arias C;ómez, María Isabel Rodríguez o Reynaldo Galindo PohL 

De sus aulas, directo al frente de combate por la justicia, la democracia 
y la libertad, salieron sus mejores hijos como Farabundo Martí, Alfonso Luna, 
Mario Zapata, durante la insurrección indígena-campesina de 1932; pero tam
bién durante la huelga de brazos caídos contra el tirano Maxillliliano Hernández 
Martínez, en abril y mayo de 1944; durante el combate a la tiranía del Teniente 
Coronel José María Lemus en 1960; y no por último, a engrosar las filas de las 
fuerzas insurgentes contra la dictadura militar entre 1972-1992_ Durante psta 
sangrienta confrontación fraticida, la Universidad ele El Salvador pago una alta 
cuota con el sacrificio de sus mejores hijos, sufrió innuITIel'ablt\s intervenciones 
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de la fuerza bruta y experimentó el estrangulamiento económico al cual fue so
metida por la dictadura militar. 

Somos los herederos de una Universidad heroica y valiente al servicio del 
pueblo a través de la excelencia académica y el compromiso social. Es merito
rio por ello recalcar el Decreto del Consejo Superior Universitario de octubre 
de 2017, que denomina al Campus central como "Ciudad Universitaria Doctor 
Fabio Castillo Figueroa", uno de los arquetipos de compromiso social y exce
lencia académica. 

Mucho ha cambiado desde la fundación de nuestra Universidad en el Con
vento de San Francisco con una docena de estudiantes y profesores. Actual
mente contamos con un campus central y tres facultades multidisciplinarias, 
con más de setenta mil estudiantes y dos mil docentes, así como tres mil em
pleados administrativos. La oferta académica rebasa las 170 carreras en las 
doce Facultades. 

A partir de 2016 la Universidad de El Salvador amplió su oferta al aper
turar la modalidad de Universidad en Línea. lo cual facilita que la enseñanza 
académica llegué hasta los últimos rincones del país. Y a partir de 2018, gracias 
al apoyo del Gobierno Central, la Universidad de El Salvador es gratuita para 
todos los estudiantes provenientes del sistema nacional público de educación 
secundaria. 

Otro de nuestros grandes logros ha sido la concesión, a finales de 2017. 
de seis millones de dólares destinados a la investigación y el incremento del 
escalafón salarial a los miembros de la comunidad universitaria, así como la 
implementación de nuevas carreras, becas al extranjero, cursos de capacitación 
y la construcción de obras de infraestructura en los locales de nuestras doce 
facultades, entre los que destaca la construcción de la bóveda en el campus 
central, la cual servirá de manera significativa para paliar el problema de par
queo vehicular en nuestras instalaciones. 

Tenemos razones suficientes para celebrar con orgullo estos 177 años de 
fundación de nuestra gloriosa alma máter. Universitarios, felicidades a todos 
con motivo de este importante Aniversario. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

Maestro Roger Armando Arias Alvarado 

Rector Universidad de El Salvador 

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 



Mensaje del Vicerrector Académico, Dr. Manuel 

Joya, en el 177 a n iversa rio de la fu ndación 

de la Universidad de El Salvador 

Los 177 años de fundación de nuestra Universidad son tiempo propicio para ana
lizar lo recorrido y su posible repercusión en el presente. Hoy. cuando celebra
mos el centésimo septuagésimo séptimo aniversario de creación de nuestra alma 
máter, reconocemos aún el resonar de su importancia en el corazón del Estado 
naciente; sus latidos, aún en el presente, representan el anhelo de desarrollo de 
un pueblo que da vida a su universidad con el único propósito de acompañarle 
en su crecimiento y progreso como país. 

La Universidad de El Salvador ha jugado un papel importante en la historia 
de El Salvador, constituyéndose en una institución pública y de opinión para los 
salvadoreños, de más está mencionar su alta trascendencia académica, la valen
tía de sus estudiantes, su ordenanza administrativa y su invaluahle infraestruc
tura; ninguna otra institución ha acompañado a su país en los momentos más di
fíciles y en los hechos gloriosos, ha estado en épocas importantes acompañando 
al pueblo, como lo acaecido durante las persecuciones de los gobiernos militares, 
la guerra civil y los acuerdos de paz; su esfuerzo en la formación académica 
es inclaudicable, sus cientos y cientos de profesionales exitosos lo confirman. 
Algunos de los personajes más importantes de la historia de El Salvador se han 
formado en esta alma máter. 

Su compromiso siempre es la excelencia académica y la sensibilidad social, 
su lema: "Hacia la libertad por la cultura", la compromete a luchar por llevar 
formación profesional a todos los lugares y personas de nuestro país; objetivo 
que estamos logrando no solo con la universidad presencial sino también con 
la modalidad en línea y educación a distancia, con las escuelas de formación 
técnica, que están llevando educación universitaria a salvadoreños que estaban 
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sin oportunidad por su situación geográfica, económica o laboral. sabedores de 
que la educación superior es el motor de cambio de nuestra nación. 

Partiendo de todo lo anterior es que nuestras principales acciones van 
orientadas a desarrollar la cultura de la investigación en los nuevos profesiona
les como herramienta que les facilite la transformación de su entorno y que nos 
permita competir en un mundo globalizado. La cuarta revolución industrial es 
una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente ia forma en que 
vivimos, trabajamos y nos relacionamos; la universidad tiene responsabilidad de 
acompañar a sus profesionales como siempre lo ha hecho, por ello es que debemos 
iniciar una transformación curricular que conlleve a un cambio de pensamiento 
y nos conduzca una estrategia de desarrollo de tecnología, donde la creación de 
redes inteligentes o de profesionales puedan construir verdaderos asentamientos 
inteligentes donde la nanotecnología, la neurotecnología, la biotecnología, la inte
ligencia artificial sean los puntos de desarrollo para nuestro país. 

La noticia de al refuerzo presupuestario de 7,400,864.00 dólares para 2018, 
realizado por el Gobierno de El Salvador y que fue aprobado el año pasado por 
la Asamblea Legislativa con SO votos a favor, viene a beneficiar, gracias a una 
asignación de 2 míllones de dólares de dicho refuerzo, con la exoneración de 
pagos a alrededor de 40 mil estudiantes. Aparte de ello US$ 1,143,710.00 serán 
destinados a financiar becas estudiantiles remuneradas para estudiantes uni
versitarios cuyas familias tienen bajos ingresos. 

Digno es de mencionar la gran apuesta por el cambio curricular y la investi
gación científica que desde Vicerrectoría Académica se está coordinando, junta
mente con Rectoría, con el objetivo de implementar una cultura de la innovación 
curriculal~ de las nuevas tecnologías de la comunicación y la investigación y del 
desarrollo de nuevas áreas de estudio científico y de proyección social. Dentro 
de estos esfuerzos es de destacar la importancia las maestrías y los doctorados 
que en diferentes facultades de nuestra Universidad estamos implementando. 

Según el Ranking Web de Universidades nuestra alma máter ocupa el núme
ro 1 a nivel nacional. el número 386 de Latinoamérica y el número 4338 a nivel 
mundial, de entre más de 50,000 universidades del orbe. 

Tenemos sobradas razones para sentirnos orgullosos del legado histórico 
así como de las perspectivas a futuro de nuestra querida Institución. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

Dr. Manuel Joya Ábrego 

Vicerrector Académico 

36/ La Universidad (enero-marzo 2018) 



Mensaje del señor Vicerrector Administrativo, Ing. Nelson 

Bernabé Granados, con motivo del CLXXVII aniversario 

de fundación de la Universidad de El Salvador 

~) 
.. ~ .'1 

Muchas cosas han cambiado desde la fundación de la Universidad de El Sal· 
vador, en un humilde templo parroquial, en el propio centro de la Ciudad de 
San Salvador el 16 de febrero de 1841. Con apenas una decena de alumnos y 
algunos docentes, en su mayoría religiosos, aquella universidad incipiente se 
ha convertido al día de hoy en la única universidad pública de El Salvador, con 
más de dos mil profesores universitarios y una cantidad un poco mayor de 
administrativos además; en este año 2018 la población de estudiantes de la 
UES supera los 50,000 con facilidad. 

Como Vicerrector Administrativo de esta Universidad, los retos plantea
dos son grandes, y ello nos satisface porque están a la medida de nuestras 
capacidades. En primer lugal~ el reacomodo de miles de estudiantes de nuevo 
ingreso que cada año se incorporan a nuestra comunidad; en segundo lugar, 
la lucha por el escalafón y nivelación salarial docente y administrativo, y no 
por último, a nivel de infraestructura, resolver el problema de espacios para 
estacionamientos vehiculares, iluminación interna y recuperación de zonas 
verdes tanto en la Ciudad Universitaria "Dr. Fabio Castillo Figueroa/l como en 
las tres Facultades Multidisciplinarias: Oriente, Occidente y Paracentral. 

En la actualidad hemos logrado captar una cuota importante de estudian
tes de nuevo ingreso para este año académico, con las buenas noticias de que 
gracias al apoyo del Gobierno Central, los estudiantes provenientes del sistema 
público de educación a nivel nacional, quedan exentos de pagar cuotas de ma
trícula y escolaridad (cantidad que supera los 40,000 estudiantes), así como 
el otorgamiento de mil becas para estudiantes de escasos recursos, a través del 
programa de "Jóvenes con Todo", el cual se suma a los 921 que ya tenían ese 
beneficio a fi:1ales del año 2017. 
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El ajuste presupuestario aprobado por la Asamblea Legislativa en di
ciembre del año 2017 tiene un componente muy importante en lo relativo al 
escalafón y al incremento salarial de nuestros docentes y administrativos, lo 
cual beneficia de manera directa a los trabajadores y trabajadoras de nuestra 
Universidad. Por otro lado, la fase final de la construcción de la bóveda en el 
campus central, nos permitirá una descentralización de espacios, la cual be
neficiará directamente el parque vehicular de nuestra universidad, dotándolo 
de más espacio y capacidad. 

Hay buenas nuevas en lo respectivo a la Universidad en Línea - Educación 
a Distancia, que comenzó a funcionar hace un par de años y que actualmente 
ofrece ocho carreras en las 16 sedes departamentales que ha inaugurado la 
Universidad y que sirven para que los estudiantes semipresenciales puedan 
desarrollar en óptimas condiciones su formación académica, dotados de tec
nologías como computadoras, sistema de internet, salas de sesiones y aulas de 
asistencia semipresencial. 

No dudamos que la apuesta del Gobierno Central de otorgar en un futuro 
inmediato un 3 % del Presupuesto General de la nación al Presupuesto de la 
Universidad de El Salvador será un gran aporte al desarrollo docente, científico 
y de proyección social de nuestra Institución. 

Creemos firmemente que si todos los universitarios nos unimos en el ob
jetivo común de luchar por lograr una Universidad más eficiente, más académi
ca, más comprometida con la población, al final quienes realmente saldremos 
ganando serán la Universidad y nosotros mismos. 

Por ello es necesario recalcar desde la Vicerrectoría Administrativa la 
necesidad de que todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad universitaria, 
trabajen en torno al eje central del desarrollo científico, administrativo y de 
compromiso social de nuestra Institución. Una unidad en la acción que solo 
redundará en beneficio de nosotros mismos. 

Felicidades a la comunidad y corporación universitaria en este CENTÉSI
MO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO (CLXXVII) aniversario de Fundación de nuestra 
alma máter. 

Saludos cordiales al noble pueblo salvadoreño, a quienes invito a luchar 
por garantizar un mejor futuro de la educación superior, desde la universidad 
que es de ustedes. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado 

Vicerrector Administrativo 

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 
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Francisco Morazán y José Martí: en el pensamiento 

de la integración latinoamericana 

Adalberto Santana 

Universidad Nacional Autónoma de México 

asantana@unam.mx 

Nota editorial 

Inauguramos este número de la revista La Universidad con la ponencia presen
tada por el analista latinoamericano Adalberto Santana, en las XV Jornadas de 
las Cátedras Martianas de Universidad de El Salvador, celebradas los días 23 
y 24 de noviembre 2017. 

Este trabajo se centra en dos figuras preeminentes del pensamiento 
latinoamericano y libertador, Francisco Morazán y José Martí, y también busca 
en el ideario de Morazán muestras de influencia en el pensamiento del pró
cer cubano. Finalmente se analiza la trascendencia de ambos próceres para el 
pensamiento de la integración latinoamericana. 

Palabras clave: 
Pensamiento latinoamericano, integración latinoamericana, Francisco Mora
zán, José Martí. 
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14 Adalberto Santana 

Editorial note 

We start this issue ofthe magazine La Universidad with the traflScriptioll afthe 
presentation made by the Latinamerican analyst Adalberta Santana at the «xv 
Jornadas de las Cátedras Martianas» held on November 23 and 24,2017, in the 
University of El Salvador. 

This work focuses on two prominent figures of Latin American thought and 
liberator, Francisco Morazán and José Martí, and also seeks in the ideoiogy of 
Morazán samples of influence on the thought of the Ctlban hero. Final/y, the 
transcendence of both heroes is analyzed fo/" the thought of Latin American in
tegration. 

Keywords: 
Latin American thinking, Latin American integration, F/"Ullcisco Morazán, José 
MartÍ. 
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Francisco Morazány José MartÍ... 15 

Presentación 

En este trabajo enfatizaremos la 
presencia de José Martí en relación 
con su paralelismo con Francisco 
Morazán, pero también pondremos 
un especial acento en la importan
cia del ideario de ese gran prócer 
centroamericano y su relevancia en 
el pensamiento del prócer cubano. 
Finalmente analizaremos la tras
cendencia de ambos próceres para 
el pensamiento de la integración la
tinoamericana. 

Haciendo un recuento cro
nológico de esos dos grandes pró
ceres de Centroamérica y Cuba: 
Francisco Morazán (1792-1842) y 
José Martí (1853-1895), podemos 
afirmar que esos dos grandes hé
roes latinoamericanos, en especial 
por sus paralelismos históricos y 
la trascendencia de sus obras, son 
un referente esencial para el anhe
lado proyecto de integración lati
noamericana. Sobre todo a la luz de 
los nuevos elementos que emergen 
en la segunda década del siglo XXI. 
donde los idearios de Morazán y 
Martí se fortalecen como premisas 
de proyectos alternativos para la 
región centroall1ericana y caribeña. 

Francisco Morazán 

Podemos iniciar apuntando algunos 
elementos biográficos dt: Francisco 
Morazán, quien vil! SLS primeras 
luces en la Villa dt: San j\¡ljgue! de 

Heredia de Tegucigc1.1p2 el 3 de oc
tubre de 1792. Pél¡-a entonces era 
un2 peq,·ti"él ciucLd mineLl !.it.,:e-

neciente a la Capitanía General de 
Guatemala (que abarcaba desde lo 
que hoyes Costa Rica hasta Chia
pas). Región que formaba parte del 
vasto imperio colonial español en el 
Nuevo Mundo. Ese prócer centroa
mericano fue un protagonista del 
proceso de independencia, pero so
bre todo, fue el principal dirigente 
que encabezó po;' más de una déca
da la unidad centroamericana. José 
Martí llegó a decir que Francisco 
Morazán era "un genio poderoso, 
un estratega, un orador, un verda
dero estadista, el único quizás que 
haya producido la América Central, 
el general Morazán".l 

José Francisco Morazán contó 
con un origen social que se ubica 
en sectores dedicados a la minería 
y al comercio. "El abuelo del caudi
llo centroamericano fue Juan Bau
tista Morazzani, propietario de una 
mina en Yuscarán y poseedor de 
dos tiendas en San Miguel (El Salva
dor] y Tegucigalpa".2 La formación 
del adolescente Francisco Morazán 
se encontraba condicionada por las 
características marginales que el 
imperio español le brindaba a sus 
colonias, tal como ocurría en las 
provincias de la Capitanía General 
de Guatemala. 

C;iaCÍas al apoyo que le presta 
~u erudito pariente don Dionisio 
de Herrera -graduado en la Uni-

1 Adalberto Santa na, El pensamien
to de Francisco Morazán, La Haba
na, Editorial de Ciencias Sociales, 
2007, p. 70. 

2 lbid., p. 8. 

(enero-marzo 2018) La Universidad I 36 



16 Adalherto Santana 

versidad de San Carlos de Guate
mala-, aprende con él la lengua 
francesa, que le servirá en la nu
trida biblioteca de quien fue sin 
duda su maestro ejemplar, para 
dedicarse empeñosamente a la 
lectura de los más notable auto
res y forjadores de las doctrinas 
enciclopedistas.' 

Tiempo después de la proclamación 
de independencia, se vivió en aque
llos momentos un breve lapso de la 
convulsionada anexión centroame
ricana al Imperio Mexicano de Itur
bide (1822-1823).4 Tras el desplo
me de ese efímero "imperio", ell de 
julio de 1823, la Asamblea Nacional 
Constituyente decreta que los terri
torios del antiguo Reino de Guate
mala (con excepción de Chiapas) se 
convierten en soberanos respecto a 
España, México y de cualquier otra 
potencia, tanto del viejo como del 
llamado Nuevo Mundo. 

En este contexto, Francisco 
Morazán figura en el escenario po
lítico, esforzándose en sostener la 
independencia. Así, cuando en la 
ciudad de Guatemala se proclamó 
la emancipación de Centroaméri
ca, Morazán fue "consultado por 
las comisiones especiales de aquel 

3 Vicente Sáenz, Vidas ejemplares 
hispanoamericanas, México, Edi
torial América Nueva, 1959, p. 
148. 

4 el Rafael Heliodoro Valle, Itur
bide, varón de Díos, Tegucigalpa, 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, 2005. 
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histórico congreso, llegando a in
tegrar la encargada de dictaminar 
sobre cuáles debían ser los estados 
reconocidos como miembros de la 
nueva Federación".5 

Fue así como Francisco Mo
razán buscó la unión e integración 
de los países del Istmo. Su partici
pación en el escenario político co
mienza propiamente cuando Dio
nisia Herrera asume las funciones 
de la jefatura política del Estado de 
Honduras y a Morazán se le nombra 
Ministro General. 

En el mes de marzo de 1829, 
Francisco Morazán quedó electo 
como presidente del Estado de Hon
duras y más tarde, el16 de septiem
bre de 1830, asume la presidencia 
de la República Federal Centroame
ricana. Como mandatario centro
americano impulsó con sus ideas 
emancipadoras y progresistas toda 
una serie de medidas revoluciona
rias para la época. Así. se puede en
contrar que fomentó la inmigración, 
estableció la libertad de cultos y de 
imprenta. Sin duda, estos retos lo 
llevaron a enfrentarse con la llama
da aristocracia criolla, el clero recal
citrante y los representantes del co
lonialismo inglés. Recordemos que 
un elemento externo decisivo fue la 
política británica en la región, par
ticularmente cuando es desplazada 
España como potencia hegemónica 
en el área. En ese momento, el lugar 

5 Carlos A. Ferro, San Martíny Mo-
razón, Tegucigalpa, Nuevo Conti
nente, 1971, p. 38. 
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es rápidamente ocupado por Ingla
terra, potencia profundamente in
teresada en controlar el comercio y 
la riqueza de las ex colonias espa
ñolas. Por ello es que en ese perio
do en Centroamérica comenzaron 
a expresarse con mayor nitidez los 
factores estratégicos de naturaleza 
geopolítica. 

El General Francisco Mora
zán gobernó dos veces la república 
(1830-1834 y 1835-1839). Asimis
mo, el presidente de la Federación 
Centroamericana impulsó desta
cadas iniciativas reformistas que 
intentaron transformar los campos 
de la educación y el sistema judicial. 
De igual forma en su administración 
se instituyó el matrimonio civil y el 
divorcio. Medidas que afectaron a 
los intereses conservadores y las 
instituci-ones heredadas de la etapa 
colonial. 

Sin duda, las llamadas refor
mas liberales procuraban fomentar 
relaciones favorables para el desa
rrollo capitalista del Istmo. Sin em
bargo, el escaso nivel alcanzado por 
las fuerzas productivas durante la 
Colonia obstaculizaba el éxito. A la 
par de una serie de conspiraciones 
y levantamientos conservadores en 
la Federación, también se agravó 
con el resquebrajamiento de la uni
dad del partido liberal. 

A esto se agregó el hecho de 
que los indígenas nunca encon
traron suficientes atractivos en la 
oferta liberal que pudieran romper 
con el orden ancestral establecido 
por la Iglesia católica durante tres 

siglos, de tal forma que no se logró 
dar estabilidad a un gobierno fun
cional, a pesar de los esfuerzos que 
se hicieran desde la presidencia. 
Las fuerzas conservadoras organi
zaron un fuerte bloque antiliberal, 
a lo que se adicionó la situación del 
fanatismo religioso y el descontento 
que invadía a amplios sectores de la 
población, particularmente en el es
tado de Guatemala. Por ello es que 
en 1837, instigado por el clero, se 
produjo un levantamiento indígena 
en la zona de Mataquescuintla, en
cabezado por un joven ex soldado 
del ejército servil, Rafael Carrera, 
quien al grito de "¡Viva la religión 
y muerte a los extranjeros!", logró 
aglutinar un movimiento antimora
zanista y contrarrevolucionario. 

Las tropas de Carrera, esti
madas en diez mil efectivos (entre 
hombres, mujeres y niños), se su
maron al bloque conservador su
blevado en Antigua y tomaron la 
ciudad de Guatemala el 2 de febre
ro de 1838. Derrocando así al jefe 
de Estado liberal, Mariano Gálvez. 
Con ello Carrera entró victorioso 
en alianza con el ex caudillo liberal 
Francisco Barrundia y otros diri
gentes conservadores. El propio 
Morazán tuvo que ejercer una vio
lenta represión contra los pueblos 
indios que se habían sumado al 
levantamiento de Carrera. Sin em
bargo, el derrocamiento de Gálvez, 
mostró la debilidad de las institu
ciones federales. 

En ese marco es como el mis
mo Congreso decretó la libertad 
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para que los estados, que hasta 
entonces integraban la República 
Federal, pudieran constituirse de la 
manera que cada uno de ellos eli
giese. La única condición era que 
conservaran la forma de gobierno 
representativa. Fue así, como los 
estados de Guatemala, Honduras, 
N icaragua y Costa Rica proclamaron 
cada uno su independencia. El 1 º de 
febrero de 1839 expiró formalmen
te el segundo periodo presidencial 
de Francisco Morazán, pero tam
bién de los senadores y diputados 
federales. En virtud de que no se lle
varon a cabo las elecciones para su 
sustitución, el vicepresidente Diego 
Vigil, cuyo periodo aún no concluía, 
logró continuar en funciones. Poco 
más tarde los gobiernos de Hondu
ras y Nicaragua declararon la gue
rra a El Salvador, que continuaba 
bajo la hegemonía del gobierno de 
Morazán. En Guatemala, otra vez 
Rafael Carrera iniciaba un nuevo le
vantamiento con el fiel respaldo del 
clero y la aristocracia. Finalmente 
Carrera llegó a ocupar la ciudad de 
Guatemala el 13 de abril de 1839. 
En tanto que Morazán defendía El 
Salvador del ataque del general 
Francisco Ferrera en la batalla del 
Espíritu Santo. El 8 de julio de ese 
año Morazán asume el cargo de jefe 
de Estado de El Salvador y Ferrera 
logra la alianza con refuerzos de Ni
caragua para organizar el "ejército 
pacificador de Centroamérica". Con 
esta nueva agrupación militar inva
de El Salvador pero es derrotado en 
San Pablo Perulapán por Morazán, 
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el 25 de septiembre de 1839. 

La coyuntura mostraba un pro
fundo ambiente de hostigamiento 
contra la revolución morazanista, 
el 18 de marzo de 1840, con un pe
queño destacamento de El Salvador, 
Morazán tomó la ciudad de Guate
mala en un desesperado intento por 
reinstalar la Federación. Sin em
bargo, al no contar con el respaldo 
de los liberales guatemaltecos y la 
presencia insurrecta de cinco mil 
hombres de las huestes de Carrera, 
el general Morazán es derrotado. 
Así lo analiza el propio Morazán en 
su Manifiesto de David (16 de julio 
de 1841): 

y para que nada faltase de igno
minia y funesto a la revolución 
que habéis últimamente promo
vido, apareció en la escena el sal
vaje Carrera, llevando en su pe
cho las insignias del fanatismo, 
en sus labios la destrucción de 
los principios liberales y en sus 
manos el puñal que asesinara 
a todos aquellos que no habían 
sido abortados, como él, de las 
cavernas de Mataquescuintla. 
Este monstruo debió desapare
cer con el cólera morbus asiáti
co que lo produjo. Aliado de un 
fraile y de un clérigo se presentó 
por la primera vez revolucionan
do los pueblos contra el Gobier
no de Guatemala, como envene
nador de los ríos que aquéllos 
conjuraban, para evitar, decían, 
el contagio de la peste. Y contra 
este mismo Gobierno, fue el apo
yo de los que en su exasperación 
le dieron parte en la ocupación 
de la ciudad de Guatemala. Fue 
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su peor enemigo cuando éstos 
quisieron poner término a sus 
demasÍas y vandalismos, y su 
más encarnizado perseguidor 
y asesino cuando el salvaje se 
uniera con vosotros.6 

La personalidad de aquel hombre 
era intachable. Los que lo conocie
ron señalaban su gran caballerosi
dad y presencia. El escritor salvado
reño don José María Cáceres, quien 
conoció y trató mucho al general 
Morazán, afirmó que entre otras 
características, destacaban: 

Su semblante era sereno, agra
dable y simpático; a su presencia 
era imposible la enemistad; sus 
más encarnizados adversarios 
se rendían al irresistible atracti
vo de su expresión. 

Su continente, sus modales, sus 
movimientos, su palabra y la 
modulación de su acento, eran 
propios de un caballero de la 
más esmerada y fina educación. 
Jamás se le escapaba una pala
bra vulgar, pero ni siquiera una 
mirada humillante o desdeñosa. 

Gustaba poco de diversiones. 
Nada de rebajarse su dignidad 
personal. Nada que diese dere
cho a la mordacidad ni a la ca-

6 "Al pueblo de Centroamérica 
(Manifiesto de David)", en Adal
berta Santana, op. cit., pp. 96 a 
109. También puede consultarse 
en Francisco Morazán, Vida, obra 
y pensamiento (prólogo Adalber
to Santana), Fundación Biblioteca 
Ayacucho, Caracas, 2012,pp.91-
102. 

lumnia de sus enemigos. 

Complacíale sobremanera el 
trato de personas distinguidas, 
de personas cultas, aun cuando 
entre ellas contase enemigos po
líticos. Tenía afición a las tertu
lias graves y decentes, sin hacer 
sentir jamás la superioridad del 
puesto que ocupaba, ni de dar 
lugar a la llaneza. 

Severamente probo, jamás abu
só del poder en beneficio propio. 
Su familia, su casa, su ajuar, su 
vestido, todo llevó el sello de la 
más decorosa austeridad. 

En su asistencia al despacho o en 
sus paseos nunca se hizo acom
pañar de edecanes o de ayudan
tes, a no ser en campaña. 

Excusaba los honores militares. 
En su casa no tenía guardias de 
honor, ni en la servidumbre de 
ella figuraban oficiales ni solda
dos. 

Durante los últimos cinco años 
que estuvo en San Salvador, so
lamente el día de su cumpleaños, 
en 1838, recuerdo haberlo visto 
en traje militar.7 

Finalmente. el 8 de abril de 1840. 
Francisco Morazán tomó rumbo 
al exilio. Fenómeno político y muy 
común a los revolucionarios del si
glo XIX como Simón Bolívar, Benito 
Juárez o José Martí. Así, el exman
datario centroamericano partió del 
puerto de La Libertad, El Salvador. 
embarcándose en la goleta Iza leo, 

7 Vicente Sáenz, op. cit., pp. 144-
147. 
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que lo lleva a Costa Rica. Continúa 
a David (Panamá) donde Morazán 
escribe sus Memorias, documento 
autobiográfico que cubre hasta el 
13 de abril de 1829. 

Finalmente Francisco Morazán 
abandona el exilio después de cua
tro meses de encontrarse en Lima. 
Le llegan noticias del levantamiento 
de los mosquitos en la costa norte 
y de las ocupaciones inglesas en 
territorio de Honduras, lo que pre
cipita su retorno. Con el respaldo 
del general Bermúdez, logra fletar 
el bergantín Cruzador y parte del 
Callao a finales del mes de diciem
bre de 1841. Va acompañado de los 
generales Cabañas y Saravia, de los 
coroneles Orellana y Escalante. Asi
mismo del capitán Gómez y de los 
tenientes Molina y Escalante.8 

De esta forma, a bordo del "Cru
zador", Morazán y sus acompa
ñantes hicieron escala en Gua
yaquil y de aquí partieron por 
mar a Chiriquí. En este último 
lugar tuvo la posibilidad de reu
nirse una vez más con su familia 
y gana nuevos voluntarios. Más 
tarde, en La Unión (El Salvador), 
contrató tres embarcaciones 
y logró la incorporación a sus 
fuerzas de cuatrocientos vetera
nos salvadoreños y hondureños. 
Desde este lugar se dirigió a to
dos los gobiernos centroameri
canos y a bordo del Cruzador, 
en la Bahía de La Unión, el16 de 
febrero de 1842.9 

8 Cf Adalberto Santa na, op. cit., p. 
48. 

9 [bid. p. 49. 
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De tal forma que en ese llamado, 
Morazán escribió: 

Ni los males que éstos padecían, 
ni las persecuciones de mis ami
gos, ni las excitaciones continuas 
de los que eran perseguidos en 
el interior de la República, ha
bían podido variar la conducta 
neutral que he observado en los 
veintidós meses de mi espon
táneo destierro. Esta conducta 
habría sido invariable en mí, si 
un suceso tan inesperado como 
sensible no me hubiese hecho 
mudar de resolución, en fuerza 
de los nuevos deberes que me lo 
prescribían y de ese sentimiento 
nacional irresistible por aque
llos que tienen un corazón para 
su Patria. 1O 

Con suma razón se sostiene que la 
actitud del general Morazán es una 
clara reivindicación de la defensa 
de la soberanía nacional frente a la 
intervención extranjera. Ubicado ya 
en territorio salvadoreño, Morazán 
aparece en La Unión después de di
rigirse a San Salvador para reacti
var sus fuerzas locales. Realiza un 
recorrido por Acajutla, La Libertad 
y Sonsonate. De esta forma va re
agrupando voluntarios y en la isla 
de Martín Pérez ubicada en el Golfo 
de Fonseca organiza un contingente 
militar con aproximadamente 500 

10 "Exposición del General Morazán 
al Gobierno del Estado de Hondu
ras (Manifiesto desde la Unión]", 
en Adalaberto Santana, op. cit., pp. 
144-145. 
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hombres. Para el 7 de abril de aquel 
año, acompañado de los generales 
Cabañas y Rascón y con su flota de 
cinco buques (Cruzador, Asunción 
Granadina, Isabel JI, Josefa y El Cos
mopolita), desembarca en el puerto 
de Caldera en Costa Rica. 

Por su mayor experiencia y ha
bilidad política, Francisco Morazán 
logró evitar el enfrentamiento con 
las fuerzas de Braulio Carrillo. Fue 
así como el 13 de abril de 1842 las 
fuerzas morazanistas logran entrar 
pacíficamente a la ciudad de San 
José. La inmediata victoria de Mo
razán también preveía un dramáti
co desenlace de su épica campaña 
por la unión de la América Central. 
Esto es, la victoria morazanista ge
neró un malestar al que se sumó el 
peso de Rafael Carrera y el cónsul 
británico, Federico Chatfield. El 
10 de julio de 1842 fue instalada 
la Asamblea Constituyente. Poco 
tiempo después, a los cinco días, la 
misma Asamblea declara a Francis
co Morazán jefe del Ejército Nacio
nal y libertador de Costa Rica. Con 
el poder decretado por la Asamblea 
Constituyente del 20 de julio, Mora
zán se dio a la tarea de reorganizar 
el ejército y pretende también con 
ello reordenar la República de Cen
tro América. 

Sin embargo, esta última fase 
de la lucha de Morazán en Costa 
Rica confirmó que en ese estado 
centroamericano imperaba un am
plio espíritu localista. Esto es, am
plios sectores costarricenses no 
congeniaban con las fuerzas mora-

zanistas procedentes principalmen
te de El Salvador. 

AsÍ, el 15 de septiembre de 
1842 Morazán sería fusilado. Tres 
horas antes de que eso aconteciera, 
el General Morazán dictó su testa
mento a su hijo Francisco. En él ra
tificaba los principios de su ideario 
por la unión centroamericana. 

Declaro: que no he merecido la 
muerte porque no he cometido 
más falta que dar libertades a 
Costa Rica y procurar la paz de 
la República. De consiguiente, 
mi muerte es un asesinato, tan
to más agravante cuanto que no 
se me ha juzgado ni oído. Yo no 
he hecho más que cumplir con 
las órdenes de la Asamblea en 
consonancia con mis deseos de 
reorganizar la República. 

Francisco Morazán en su testamen
to escribía su último pensamiento 
y exhortación política, afirmando: 

Declaro: que mi amor a Centro
américa muere conmigo. Excito 
a la juventud, que es llamada a 
dar vida a este país, que dejo con 
sentimiento por quedar anarqui
zado, y deseo que imite mi ejem
plo de morir con firmeza antes 
que dejarlo abandonado al des
orden en que desgraciadamente 
hoy se encuentra. l ! 

Fue así como al filo de las seis de 
la tarde, de aquel 15 de septiembre 
de 1842, en la ciudad de San José, 
capital de Costa Rica, los generales 

11 [bid. 
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Morazán y Villaseñor eran llevados 
al patíbulo. Con su fusilamiento en 
San José de Costa Rica el15 de sep
tiembre de 1842, concluyó transi
toriamente el proceso de la unión 
centroamericana. Integración que 
todavía sigue siendo una legítima y 
necesaria aspiración de los pueblos 
de la América Central. 

José Martí 

A la distancia de sesenta años del 
nacimiento de Morazán, en La Ha
bana, Cuba, nace en el año de 1853, 
José Martí. Por coincidencias de 
la historia, Martí vio sus primeras 
luces en la calle de Paula núm. 41. 
Este lugar correspondía al antiguo 
barrio de Campeche. Aquel rincón 
de La Habana Vieja, fue "un es
tablecimiento de mayas fundado 
antes de 1564".12 Después de vivir 
hasta los diecisiete años, el joven 
José Martí radicó forzadamente en 
España (Madrid y Salamanca), allá 
en el exilio peninsular realizó sus 
estudios universitarios. Para así 
más tarde emigrar como exiliado 
político a México donde ya había 
también arribado en ese periodo su 
familia. Son los años de la guerra de 
los diez años en Cuba (1868-1878), 
coyuntura que generó un gran des-

12 Carlos E. Bojórquez Urzáiz, "El 
barrio de Campeche en La Haba
na", en Enrique Sosa Rodríguez, 
Carlos E. Bojórquez Urzáiz y Luis 
Millet Cámara, Habanero campe
chano, Mérida, Universidad Autó
noma de Yucatán y Universidad 
de La Habana, 1991, p. 18. 
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tierra y un éxodo de cubanos a di
versos países latinoamericanos y 
a los Estados Unidos, que ofrecían 
condiciones para el refugio político 
y la sobrevivencia familiar. "Cuan
do arribó Martí a México en 1875 
la presencia de Juárez, fallecido solo 
tres años antes atrás, aún se hacia 
sentir con fuerza".13 Sus pasos por el 
paisaje político y cultural mexicano, 
dejaron una profunda huella en la 
vida y obra del Apóstol cubano. En 
las reformas liberales que desarro
lló el presidente Benito Juárez en 
México estaban también presentes, 
como primera experiencia latinoa
mericana, las reformas que años 
antes había impulsado el Presidente 
de Centro América, General Francis
co Morázán, entre los años de 1830 
a 1839. 

Martí radicó en tierras mexica
nas desde el 8 de febrera de 1875 
hasta el mes de marzo de 1877. Du
rante todo ese tiempo apunta Ángel 
Augier, fueron momentos de su exi
lio político mexicano en los que se 
dedicó a "intensificar su apostola
do cubano y americano iniciado en 
España. Junto a las grandes figuras 
de la Reforma, desarrolló laboriosa 
actividad literaria y periodística, 
( ... ) El comienzo de la era porfirista 
le hizo abandonar el país y escoger 
Guatemala".14 

13 Pedro Pablo Rodríguez,josé Mar
tÍ, El día de juárez, Edición Crítica, 
La Habana, Centro de Estudios 
Martianos, 2006, p 29. 

14 Ángel Augier, Cubay Rubén Da
ría, La Habana, Instituto de Li-
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Así, Martí en aquellos años que 
vivió buena parte de su vida en el 
exilio fecundo, ya fuera en México 
y Guatemala, asimiló la importan
cia histórica de las luchas de pue
blos independientes para retomar 
la gesta del gran libertador Simón 
Bolívar, pero también de Francisco 
Morazán y de Benito Juárez, entre 
otros próceres latinoamericanos. 

Por ello uno de los enormes 
aportes de José Martí, fue el reto
mar el ideario de nuestros próce
res como Francisco Morazán, que 
logró insertarlo en su obra escri
ta, poniendo en ella los elementos 
centrales del significado de aquellos 
héroes. 

José Martí reconoce en Francisco 
Morazán las cualidades y el ge
nio que puede llegar a tener un 
hombre que sin contar con una 
educación formal o escolariza
da, alcanza a ser un portento de 
sabiduría. Martí ve en la sober
bia e inteligente figura que fue 
Morazán. "Un genio poderoso, 
un estratega, un orador, un ver
dadero estadista, el único quizás 
que haya producido la América 
Central. el general Morazán".15 

José Martí, al respecto señaló que 
la inmolación del prócer centro-

teratura y Lingüística, 1968, pp. 
30-31. La traducción al español 
de Mis hijos de Victor Hugo fue en 
forma de folletín encuadernable, 
editado por la Revista Universal 
editada el12 de marzo de 1875. 

lS Adalberto Santa na, op. cit., p. 70. 

americano quedó guardada en la 
memoria de la historia de la eman
cipación latinoamericana en virtud 
de que su ideario seguía presente. 
Así, también describió que aquel 
prócer centroamericano que era 
un "guerrero brillante, que era un 
hombre de grandes pensamientos y 
de hermosas palabras ( ... ) ¡Aún lle
va el buen soldado sobre su capa de 
batallar el polvo del camino!".16 

Morazán y Martí precursores de 
la integración latinoamericana 
En estos dos próceres (Morazán 
y Martí), podemos reconocer que 
siguen estando presentes con su 
ideario en el curso de la historia 
contemporánea latinoamericana. 
En especial para los pueblos de 
Centroamérica y Cuba, que desde el 
norte de nuestra América resienten 
mucho más los bloqueos, presiones 
e intimidaciones de Washington. 
Ese gran poder que representa a la 
potencia hegemónica del siglo XXI. 

En nuestro criterio, el caso 
particular de Morazán representa 
las claras aspiraciones para lograr 
la integración centroamericana y 
latinoamericana, urgente tarea de 
nuestros tiempos en el siglo XXI, 
que cada vez va mostrando mejores 
rumbos. Por ejemplo, esto se orien
ta con la propuesta de la Alianza Bo
livariana para los Pueblos de Nues-

16 José Martí: "Periodismo diverso'; 
en Obras completas, t. XXIII, Edito
rial de Ciencias Sociales, La Haba
na, 1975, p. 84. 
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tra América - Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP). 

Podemos apuntar que en gran 
parte de nuestra América, las ideas 
de Francisco Morazán y José Martí 
siguen teniendo una gran proyec
ción. Sus principios y sus idearios 
siguen presentes en la lucha de re
sistencia del pueblo cubano, salva
doreño y hondureño, principalmen
te. Pero que cada día vemos nuevos 
ejemplos al encontrar la resistencia 
y las alternativas que, en defensa 
de la soberanía y autodetermina
ción nacional, van ofreciendo los 
pueblos y gobiernos como el de 
Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, entre otros 
de la región. Así, en esta nueva co
yuntura latinoamericana se ha ido 
esgrimiendo lo que señalaba Martí 
con su visión heredada por Simón 
Bolívar: "ahí está él, calzadas aún 
las botas de campaña, porque lo 
que él no dejó hecho, sin hacer está 
hasta hoy: porque Bolívar tiene que 
hacer en América todavía".17 

Finalmente, podemos afirmar 
que en el momento actual, en la se
gunda década del siglo XXI, el idea
rio de Morazán y Martí continúan 
vigentes. Sobre todo dentro de las 
perspectivas revolucionarias que 
en los inicios de la nueva centuria 
emergen con gran fuerza en nues
tra América. Al ejemplo de estos dos 
próceres podemos sumarles los de 

17 José Martí. Patria, Nueva York, 4 
de noviembre de 1893. 
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Simón Bolívar, Manuela Saenz, José 
Artigas, José de San Martín, Benito 
Juárez, Eloy Alfara, Augusto C. San
dino, Farabundo MartÍ, Juan Bosch 
y Osear Arnulfo Romero. Los ejem
plos de todos ellos y de la resisten
cia de sus pueblos donde hoy en
contramos gobiernos que retoman 
su ideario como en Venezuela, Bo
livia, Ecuador, El Salvador, Uruguay 
y Nicaragua, entre otros, nos han 
demostrado que la resistencia fren
te al intervensionismo de Donald 
Trump finalmente logrará vencer. 
En nuestros días, podemos escu
char en voz de distintos gobernan
tes latinoamericanos palabras que 
nos dan cuenta del nuevo horizonte 
que vivimos, mucho más próspero 
para el futuro político y social de 
nuestros pueblos de la región. Pese 
a los intentos desestabilizadores 
de las derecha latinoamericana e 
imperial, como ocurrió en Hondu
ras (2009); Paraguay (2012); Brasil 
(2016) con los golpes de Estado. Tal 
parece que en los próximos días ve
remos nuevos y mejores horizontes 
si las fuerzas progresistas triunfan 
en Honduras el26 de noviembre (si 
es que logran derrotar el anunciado 
fraude electoral conservador). Con 
ello se revertirán los intentos de la 
derecha que no quiere y no anhela 
la verdadera integración latinoame
ricana. 
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Nota editorial 

El presente artículo del académico James Iffland parte de la premisa de que el 
éxito que tuvo el Quijote desde su primera publicación radica en el agotamiento 
por el que atravesaban los géneros literarios que fueron populares en esa épo
ca -las novelas de caballerías y las novelas pastoriles. Los personajes solían 
ser planos. las acciones narradas en las aventuras de los caballeros contenían 
elementos fantásticos y situaciones extremadamente exóticas. que resultaban 
increibles para el grueso de lectores. Este cansancio de los receptores fue el 
que Cervantes conoció y supo aprovechar a través de un nuevo camino: la risa. 
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Editorial note 

The current articJe, written by the Northamerican academic James Iffland, is 
based on the prem;se that the success ofDon Quixote s;nce itsfirst publication 
lies in the depletion of the literary gen res that were popular at that time -the 
novels of chiva/ry and pastoral nove/s. The characters used to be flat, the actions 
narrated in the adventures ofthe knights containedfantastic elements and extre
mely exotic situations, which were incrediblefor the bulk ofreaders. Thisfatigue 
ofthe receiver.c; was known by Cervantes and knew how to take advantage of 
through a new path: laughter. 

Keywords: 

Cervantes. El Quijote. modern novel. 
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Cervantes ludens: el milagro que no cesa 

A la memoria de mi padre,John 
James lffland (1921-2016) 

Los historiadores de la literatura es
tán de acuerdo en que el Quijote re
presenta un parteaguas de enorme 
trascendencia. Pero como sucede 
con todo lo relacionado con la obra 
maestra cervantina, mis colegas no 
se ponen de acuerdo respecto a la 
naturaleza precisa de su aporte. In
cluso su designación más frecuente 
como la "primera novela moderna" 
es fuente de debate, ya que, como 
siempre, caemos en el estéril debate 
sobre las definiciones. En este caso, 
podemos discutir hasta el amanecer 
la definición de "novela", de "moder
na", y luego de la frase completa: 
"novela moderna". 

Evitando el problema de las 
definiciones, quisiera simplemente 
destacar el hecho de que sí existe 
un claro antes y después del Quijo
te -algo que los lectores de nuestra 
época generalmente no pueden re
conocer porque no conocen la fic
ción anterior al Quijote. Si los lecto
res capaces de leer las 900 páginas 
del Ingenioso Hidalgo son cada vez 
más escasos (tema al que volvere
mos más adelante), todavía menos 
numerosos son los que conocen las 
novelas de caballerías, las pastori
les, las llamadas sentimentales e 
incluso las picarescas. 

Tampoco tienen por qué -la 
verdad sea dicha- meterse en todo 
este terreno que solo interesa a los 
estudiosos. Si se van a poner a leer 

el Quijote, algunos cuantos lo harán 
para enriquecerse intelectual o es
piritualmente. (Claro está, se trata 
de la Biblia de la cultura hispánica, 
y al decir de algunos, de la raza hu
mana entera.) Pero sin lugar a du
das, la gran mayoría de los lectores 
lo harán más que nada para pasarlo 
bien. 

Ocurría lo mismo en la épo
ca de Cervantes -un hecho del cual 
nuestro autor estaba plenamente 
consciente. Él sabía que sus lecto
res comprarían su obra para tener 
una experiencia lectora divertida, e 
hizo todo lo posible para que que
daran satisfechos. Sabía, desde 
luego, que los lectores de las nove
las de caballerías buscaban exacta
mente lo mismo -esto es, divertir
se. (Notemos de paso que la novela 
de caballerías fue el primer género 
narrativo surgido tras la revolución 
tipográfica y que en parte fue idea
da para el nuevo pú blico lector que 
surgió como resultado directo de 
esa revolución.) 

Pero también estaba cons
ciente Cervantes del hecho de que 
ese género, nacido cien años antes, 
estaba en pleno declive 1. Si bien 

1 Ver al respecto las observaciones 
de Sylvia Roubaud: "Verdad es 
que el ritmo al que fueron salien
do todas estas ediciones [de los 
libros de caballerías], muy acele
rado antes de 1550, se hizo bas
tante más lento después de esta 
fecha, aminorándose aun más a 
partir de 1600, disminución que 
indica a las claras el debilitamien-
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es cierto que el libro de caballerías 
todavía ejercía su encanto sobre 
un sector considerable de lectores 
(como Cervantes refleja en las pro
pias páginas del Quijote),2 muchos 
de sus contemporáneos, especial
mente los más cultos o sofisticados, 
ya buscaban otro tipo de ficción. 
Sin esa nueva generación de lecto
res, Cervantes no se habría tomado 
el trabajo de producir una obra de 
casi mil páginas. 

Sin meternos demasiado en 
cuestiones teóricas, tal vez valdría 
la pena hahlar de lo que Raymond 
Williams llamaría un cambio en la 
"estructura del sentir" (o "structure 
of feeling")3 -concepto que el críti
co británico desarrolló para evitar 

to progresivo sufrido por el géne
ro en los decenios posteriores al 
nacimiento de Cervantes" (p. CIX). 

2 Ver, por ejemplo, la escena en la 
venta de Juan Palomeque en la 
que este describe la práctica de 
la lectura oral: '''[ ... ] cuando es 
tiempo de la siega, se recogen 
aquí las fiestas muchos segadores, 
y siempre hay algunos que saben 
leer, el cual coge uno de estos li
bros en las manos, y rodeémonos 
de él más de treinta yestámosle 
escuchando con tanto gusto, que 
nos quita mil canas'" (JI, 32, 321). 
(Todas las citas directas del Quijo
te en este ensayo provienen de la 
edición de Francisco Rico, publi
cada por la Real Academia Espa
ñola, 2004; ver bibliografía]. 

3 El crítico británico emplea el con
cepto en muchos de sus libros, en
tre ellos, Marxism and Literature. 

36/ La Universidad (enero-marzo 2018) 

el término Zeitgeist, con todas sus 
connotaciones idealistas. Lo usa 
para evocar la experiencia vivida 
colectivamente en un momento 
histórico, pero en los rincones más 
delicados o intangibles de nuestra 
conciencia humana individual. El 
término sugiere un conjunto común 
de percepciones y valores compar
tidos por una generación dada; 
queda plasmado más claramente 
en ciertas formas y convenciones 
artísticas. Si "la estructura del sen
tir" cambia, también cambiarán ne
cesariamente las formas artísticas 
-un fenómeno que puede haber 
incidido, sugiero yo, en la aparición 
del Quijote. 

Simplificando mucho, las no
velas de caballerías pertenecían a 
la modalidad narrativa de romance 
-término para el cual no existe un 
equivalente exacto en español, lo 
cual ha llevado a muchos colegas 
hispanohablantes a emplear el tér
mino inglés en sus estudios críticos. 
Remite a un tipo de ficción caracte
rizada por la presencia de muchos 
elementos fantásticos o extrema
damente idealizados. En el caso de 
los libros de caballerías, se trataba 
de jóvenes superhéroes capaces de 
vencer, solitos, a incontables con
trincantes o de enfrentarse con 
gigantes y malignos encantadores 
capaces de volar por el aire. Vivían 
en épocas históricamente remotas 
(doscientos años después de Cristo, 
en el caso del gran Amadís de Gau
la), en partes lejanas de Europa o en 
tierras exóticas, a veces totalmente 
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inventadas. Ninguna se ambientaba 
en tierra española. Y finalmente, los 
héroes solían ser de características 
fijas; no evolucionaban, en última 
instancia, como consecuencia de 
sus experiencias. Se narra su infan
cia, de forma muy abreviada, solo 
para mostrar que eran seres heroi
cos desde el momento en que sa
lieron de las panzas de sus madres. 
Eran, en fin, lo que antes llamába
mos "personajes planos"4. 

La otra modalidad de romance 
prevalente en la época era la pasto
ril. Género heredado de la Antigüe
dad clásica y remozado y puesto al 
día por autores del Renacimiento 
italiano, sus páginas estaban po
bladas por pastores ultrarrefina
dos, capaces de generar poemas 
elocuentísimos durante las horas y 
horas que pasaban lamentándose 
de sus infortunios amorosos alIado 
de los arroyos y bajo la sombra de 
los árboles, sin esquilmar sus ove
jas, sin sacrificarlas para comer, etc. 
Se habían puesto de moda en Espa
ña a mediados del siglo XVI gracias 
a La Diana de Jorge de Montemayor, 
y como muchos lectores ya saben, 
la primera obra narrativa de Cer
vantes -La Galatea (publicada en 
1585)- pertenecía justamente a 
este género. 

Cervantes anuncia en el Pró
logo del Quijote que su objetivo es 

4 Para un buen estudio general de 
los libros de caballerías, incluyen
do sus características más predo
minantes, ver Daniel Eisenberg, 
Romances of Chivalry. 

justamente el de l/deshacer la auto
ridad y cabida que en el mundo y 
en el vulgo tienen los libros de ca
ballerías", o bien, el de "derribar la 
máquina mal fundada de estos ca
ballerescos libros" (I, Prólogo; 13-
14). En principio, lo que él, y otros 
lectores de mentalidad semejante, 
ya no aguantaban eran los "fabulo
sos disparates" (1, Prólogo; 13), que 
poblaban estos: auténticos insultos 
para la inteligencia. Si se trataba de 
entretener a los lectores, ya no re
sultaban eficaces. Había que buscar 
nuevos caminos para satisfacer a 
los lectores, pero para hacerlo, ha
bía que eliminar molestos obstácu
los. 

y claro está, su modo de lograr 
ese objetivo sería a través de la risa. 
Su instrumento principal para pro
vocarla es la parodia, pero no en el 
sentido convencional. El efecto có
mico no surge de la exageración de 
las características centrales de las 
novelas de caballerías desde la ins
tancia autoral; más bien, la defor
mación risible es el resultado de ese 
malogrado intento de nuestro hidal
guillo machucho de vivir una nove
la de caballerías en una realidad 
histórica y material que no tiene 
nada que ver con el mundo repre
sentado en ese género. Sus risibles 
aventuras simplemente ponen de 
manifiesto los aspectos absurdos, 
exagerados, de estas narrativas. 

El nuevo camino inaugura
do por el Quijote es uno que puede 
clasificarse como anti-romance. La 
obra representa lo que Claudia Gui-
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llén llamaría un "contra-género" (o 
"countergenre")5, es decir, uno que 
socava un modelo literario preexis
tente. Tal vez paradójicamente, la 
aparición de todo un nuevo modo 
de hacer ficción proviene, en esen
cia, de un acto de destrucción. 

Algunos dirían que la naciente 
novela picaresca ya había iniciado 
este proceso, esto es, con su énfasis 
en un anti-héroe que se mueve en 
los sórdidos márgenes de la socie
dad española de la época. Tienen 
toda la razón, por supuesto, e inclu
so se podría decir más: sin el Laza
rillo, sin Guzmán de Alfarache, que 
era un best-seller a principios del 
XVII, Cervantes no puede escribir el 
Quijote: así de simple. Pero el tipo 
de anti-romance que genera Cer
vantes tampoco acepta del todo el 
planteamiento picaresco. Adoptará 
ciertos aspectos y rechazará otros6• 

Ahora bien, aquí surge una 
pregunta: ¿por qué matar un géne
ro que ya está muriendo de causas 
naturales? Es más, si la actitud de 
Cervantes lo inclina hacia el anti
romance, ¿por qué encontramos 
tantos elementos de romance toda
vía presentes en las páginas del Qui
jote? No me pondré a enumerarlos. 
Sirvan de botones de muestra todas 
aquellas maravillosas "coinciden-

5 Ver su ensayo "Genre and Coun
tergenre: The Discovery of the 
Picaresquc". 

6 El clásico estudio sobre este tema 
es el de Carlos Blanco Aguinaga, 
"Cervantes y la picaresca: notas 
sobre dos tipos de realismo". 
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cias" que se dan en la Sierra Morena 
y luego en la venta de Juan Palome
que el Zurdo. En el romance rige 
la Providencia -esa fuerza benig
na que gobierna sobre los asuntos 
humanos, produciendo pequeños 
o grandes milagros que conllevan 
todo hacia el consabido final feliz. 
Como señalan los propios perso
najes cervantinos,? la Providencia 
parecería ser el principal factor 
responsable por esos encuentros 
fortuitos que, por un lado, juntan a 
Dorotea, Fernando, Luscinda y Car
denio en la misma venta perdida 
de la Mancha, y por otro, al Capitán 
Cautivo y su hermano, el oidor en 
camino a Sevilla y a las Américas, 
tras años y años de no verse. Di
fícilmente podemos denominar 
como verosímil o realista semejan
te amontonamiento de "coinciden
cias" (algo que no aceptaríamos, en 
fin, en una típica "novela moderna 
realista"). 

Acusado de ir en contra de su 
propio proyecto oficial, Cervantes 
podría contestar que hay una dife
rencia abismal entre estas coinci
dencias casi mágicas y las patocha
das fantasiosas de las novelas de 
caballerías -novelas donde vue-

7 "[T]odos rodeaban a don Fernan
do, suplicándole tuviese por bien 
de mirar las lágrimas de Dorotea 
[ ... J, que considerase que no aca
so, como parecía, sino con par
ticular providencia del cielo, se 
habían juntado en lugar donde 
menos ninguno pensaba [ ... ]" (l, 
36; p. 381). 
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lan los caballos, donde pululan los 
gigantes, donde una torre llena de 
caballeros atraviesa el mar y donde 
un héroe de dieciocho años (o me
nos) es capaz de vencer un ejército 
compuesto por miles de forajidos 
guerreros.8 

Cervantes, es evidente, no quie
re acabar para siempre con el ro
mance. Recordemos que su última 
obra, Persiles y Sigismunda, termi
nada literalmente en el lecho de la 
muerte, es justamente un ejemplo 
de lo que llamamos el romance bi
zantino. Digno competidor, según 
Cervantes, del famosísimo Teáge
nes y Caric!ea de Heliodoro (siglos 
III y 1V),9 el Persiles fue considerado 
por Cervantes como una obra infi
nitamente más importante que el 
Quijote -una obra que lo consagra
ría, finalmente, como "autor serio", 
"trascendente". El Quijote era, a fin 
de cuentas, una obra cómica, y la 
literatura cómica ocupaba el esca
lón más bajo de la jerarquía de las 
letras. (Celebramos en el 2017, por 
cierto, el IV centenario de la publica-

8 Ver la respecto las quejas del ca
nónigo de Toledo en su conversa
ción con el cura Pero Pérez sobre 
los libros de caballerías (1, 47; 
490). 

9 Como dice Cervantes en el Pró
logo de sus Novelas ejemplares: 
"Tras ellas [es decir, sus novelas], 
te ofrezco los Trabajos de Persi
les, libro que se atreve a competir 
con Helíodoro, si ya por atrevido 
no sale con las manos en la cabeza 
[ .. .J" (52-53). 

ción del Persiles -claro, cuando digo 
que "celebramos", me refiero solo a 
los cervantistas profesionales .. .). 

Pero la cosa va a más: en el 
propio prólogo del Persiles, que 
redacta, repito, con un pie ya en la 
tumba, Cervantes dice que piensa 
publicar la largamente esperada 
continuación de su romance pasto
ril, La Galatea. 1Q Semejantes proyec
tos no son los de un autor marcado 
por un odio eterno por el romance; 
más bien, todo lo contrario. En ese 
sentido, la conocida frase de Bor
ges nos viene como anillo al dedo: 
"El Quijote es menos un antídoto de 
esas ficciones que una secreta des
pedida nostálgica".!1 

y aquí llegamos al meollo 
del asunto. Cervantes sabe que la 
gente no consume la ficción para 
encontrarse con experiencias igua
les a las que viven en su trajín coti
diano. Buscamos algo "fuera de lo 
normal", algo que nos produzca sor
presa o fuertes emociones -algo 
"peregrino" para usar un término 
predilecto de Cervantes. Siempre 
habrá deseo de cierto tipo de esca
pe cuando el lector se adentra en 
las páginas de una obra de ficción. 

10 "Si a dicha, por buena ventura 
mía, que ya no sería ventura, sino 
milagro, me diese el cielo vida, las 
verá [Semanas del jardín y Bernar

do], y con ellas fin de la Ga/atea, 
de quien sé está aficionado vuesa 
Excelencia" (46). 

11 Ver "Magias parciales del Quijote" 
(SS). 
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Pero muchos lectores (no todos ... ) 
necesitan que esos acontecimientos 
"maravillosos", "sorprendentes", etc. 
surjan en un mundo ficticio pareci
do al nuestro. La cortina de fondo 
para esos sucesos extraordinarios 
tiene que ser una cortina decora
da con motivos que asociamos con 
nuestra realidad cotidiana, con el 
momento histórico que vivimos. Si 
todo es maravilla, nada lo es. 

y este es justo el camino se
guido por lo que con el tiempo lle
gó a llamarse la "novela moderna 
realista". Cervantes procura des
armar cierto tipo de romance para 
dejar abierta la posibilidad de otro 
-uno que puede satisfacer un pú
blico lector cada vez más escéptico, 
de orientación más empírica. (Aquí 
podríamos volver, tal vez, a aquella 
noción de la l/estructura del sentir" 
a la que aludí líneas arriba.) 

Pero lo que Cervantes termi
na haciendo va mucho más allá de 
un tipo de romance más plegado a 
nuestra realidad diaria. Como han 
señalado diversos estudiosos (Ro
bert Alter, por ejemplo), 12 Cervantes 
también pone los cimientos para la 
novela del futuro que va a ir jus
tamente en contra de lo que serán 
las pautas principales de la novela 
realista. (¿Cómo demonios hace las 
dos cosas simultáneamente ... ?) Es 
decir, marcará el camino hacia la 
novela "auto-consciente", la novela 
"experimental" que pone en tela de 

12 Ver Partial Magic: The Novel as a 
Self-Conscious Genre. 
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juicio su propia capacidad de refle
jar fielmente el mundo exterior. La 
novela cuya maquinaria narrativa 
expone su propia condición de ar
tificio -lo cual rompe aparatosa
mente la ilusión de realidad. Al lec
tor se le da una cachetada, una vez 
tras otra: "Ojo! Esto es solo ficción, 
es solo un invento. No seas un lec
tor ingenuo, como lo fue el propio 
don Quijote, que tomó al pie de la 
letra la veracidad de los textos que 
consumía como adicto. Sí, adén
trate en la ficción; disfruta como si 
fuera todo esto real. Pero no olvides 
nunca: todo esto es arte!" 

Es más, Cervantes incluso inte
gra en la propia obra toda una se
rie de reflexiones teóricas sobre el 
arte de escribir ficción para que el 
lector se dé cuenta de las decisio
nes estéticas que él tuvo que tomar 
al ir forjando esta nueva forma de 
contar historias. Un llorado amigo 
y gran cervantista norteamericano, 
Carrol! Johnson, tilda de "semina
rios teóricos" todos estos diver
sos momentos,13 que incluyen, por 
ejemplo, el escrutinio de la biblio
teca de don Quijote y el importan
tísimo coloquio entre el cura Pero 
Pérez y el canónigo de Toledo don
de encontramos, "en solución" (en 
el sentido químico), la "teoría de la 
novela de Cervantes". Es ahí don
de topamos con la noción clave de 
que la '''épica también puede escri
birse en prosa como en verso'" (1, 
47; 492) -una especie de "pica en 

13 Ver Don Quixote: The Quest for 
Modern Fiction (83-86). 
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Flandes" que colocan unos cuan
tos escritores l/de vanguardia" de 
la época, los cuales procuran sacar 
la ficción en prosa del sótano de la 
jerarquía de géneros heredada de la 
Antigüedad clásica. Al incluir todos 
estos l/seminarios", el Quijote ter
mina siendo no sólo la historia de 
su protagonista sino de su propia 
creación -un aspecto importante 
de esa tendencia a desestabilizar el 
l/efecto de lo real" tan cultivado por 
otras de las prácticas que Cervantes 
ejerce en su campaña contra los ex
cesos de romance. 

No entraré en todos los otros 
aspectos de la obra que la estable
cen como fundadora de la segun
da corriente que tipifica la novela 
moderna. Baste como botón de 
muestra nuestro amigo Cide Hame
te Benengeli, "historiador arábi
go" cuya fidelidad a los hechos que 
narra está puesta en tela de juicio 
constantemente (esto es, por ser 
"mentiroso nato" y l/enemigo de Es
paña" -un "galgo"V4 O baste toda 

14 "Si a ésta se le puede poner algu
na objeción cerca de su verdad, no 
podrá ser otra sino haber sido su 
autor arábigo, siendo muy propio 
de los de aquella nación ser men
tirosos; aunque, por tan nuestros 
enemigos, antes se puede enten
der haber quedado falto en ella 
que demasiado. Y así me parece 
a mí, pues cuando pudiera y de
biera extender la pluma en las 
alabanzas de tan buen caballero, 
parece que de industria las pasa 
en silencio, cosa mal hecha y peor 
pensada, habiendo y debiendo 

la genial estrategia que elabora Cer
vantes para vengarse del maligno 
Avellaneda, que publicó su segunda 
parte antes de que Cervantes pu
diera sacar la suya. De modo muy 
irónico, este horrible sabotaje posi
bilitó, justamente, gran parte de los 
toques "vanguardistas" del Quijote, 
incluyendo ese maravilloso momen
to en que aparece don Alvaro Tarfe, 
personaje clave de la continuación 
apócrifa, y termina jurando, delan
te de un notario, que este es el don 
Quijote auténtico, no el que él, Tar
fe, conoció en la obra de Avellane
da. 15 O sea, tenemos un personaje 

ser los historiadores puntuales, 
verdaderos y nonada apasiona
dos [ .. .J. En ésta [historia] sé que 
hallará todo lo que se acertare 
a desear en la más apacible; y si 
algo bueno en ella faltare, para mí 
tengo que fue por culpa del galgo 
de su autor, antes que falta del su
jeto" [1, 9; 88). 

15 Como afirma Luis Gómez Can
seco: "[A] raíz de la lectura de 
Avellaneda, Cervantes no sólo 
afrontó una considerable reescri
tura de un texto que debía tener 
bastante avanzado, sino que lo 
hizo con unas pautas narrativas 
completamente nuevas. Es más, 
esos criterios, que contradicen 
directamente su declarado ape
go a la verosimilitud, otorgaron 
una nueva dimensión narrativa 
al libro. [ ... ] Tras la aparición de 
Avellaneda, se consolida una in
tuición narrativa ya presente an
tes en Cervantes, pero que ahora 
se intensifica y otorga al narrador 

(enero-marzo 2018) La Universidad I 36 

33 



34 James lffland 

apócrifo atestiguando sobre la "au
tenticidad" de nuestro protagonis
ta, forzándonos a preguntarnos: Si 
Tarfe es un personaje de una obra 
"falsa", ¿qué hace caminando por 
las páginas de la nuestra, que su
puestamente contienen la l/historia 
verdadera" de don Quijote? ¿Cómo 
puede jurar que don Quijote es real 
si él mismo sale de una obra que en 
principio es l/mentirosa"? 

y luego ese toque maravillo
so, inconcebiblemente moderno (o 
posmoderno, si prefieren), que im
plica el hecho de que don Quijote 
ha leído una novela escrita por su 
propio creador -esto es, La Ca/a
tea, según consta en el escrutinio de 
la librería de nuestro hidalgo. Ahí 

una libertad absoluta. [ ... ] Cervan
tes abrió las puertas de su narra
tiva a lo inverosímil y avanzó de 
manera decisiva hacia la cons
trucción de un modelo narrativo 
radicalmente nuevo yen la plas
mación-3caso inconscien te-de 
un problema esencial para la mo
dernidad, como es el de los límites 
de lo real. En ese nuevo espacio, 
el escritor alcanzaba una inde
pendencia absoluta y aspiraba a 
encontrar un lector también libre 
de las trabas que significaban los 
géneros tradicionales y sus pautas 
formales, intelectuales y morales. 
El estímulo de Avellaneda puso en 
marcha el mejor talento cervanti
no para la invención literaria; y 
no hay que descartar que, sin ese 
acicate de última hora, el Quijote 
original hubiera sido un Persiles o 
una Ca/atea sin más" [533-34). 
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también nos enteramos de que el 
cura Pero Pérez incluso conoce per
sonalmente a Cervantes- el autor 
que lo está "escribiendo".16 Y des
pués, en la misma línea pero a nive
les más asombrosos todavía, tene
mos ese momento en que don Qui
jote comenta la Primera Parte de su 
historia con el hachiller Sansón Ca
rrasco, quien la ha leído. 17 Es decir, 
un personaje ficticio reflexionando 
sobre la obra de ficción donde él 
mismo figura. Raskolnikov comen
tando Crimen y castigo, Emma 80-
vary comentando Madome Bovary. 
Lo cual nos lleva, por supuesto, a la 
siguiente pregunta inquietante: Si 
don Quijote, personaje inventado, 
puede hojear una copia de la misma 
obra que estamos leyendo nosotros, 
¿no tiene implicaciones en cuanto 
a nuestra propia condición ontoló
gica? ¿No podemos ser también 
personajes de otra ficción mayor? 
O bien don Quijote se vuelve l/más 
real", pasándose a nuestro lado del 
espejo, o bien nosotros nos volve
mos "ficticios" -englobados en la 
misma obra que estamos leyendo, al 
estilo de la "La continuidad de los 

16 Al ser preguntado por el CUl'd so
bre uno de los libros que está en 
los estantes, el barbero contesta 
que es '''La Ca/atea de Miguel de 
Cervantes'''. El cura, a su vez, co
menta: '''Muchos años ha que es 
grande amigo mío ese Cervantes, 
y sé que es más versado en desdi
chas que en versos."'[l, VI; 68J. 

17 Ver 11,3; 566-74. 
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parques"18 de Cortázar. Se borra, 
en fin, la frontera entre lo que está 
"dentro" de la ficción y lo que está 
"fuera". 

Cambiando de tercio, otro 
aporte pionero de Cervantes es pre
cisamente el haber entendido que 
la novela del futuro tendrÍ3 que ser 
un "meta-género", esto es, un géne
ro híbrido que abarcara todos los 
géneros existentes, fusionándolos, 
canibalizándolos, de maneras in
geniosas para generar algo nuevo. 
En efecto, el QUijote es un libro so
bre libros. Es un libro que ha fun
gido como "embudo", en palabras 
de Ulrich Wicks, a través del cual 
diversas formas narrativas pre-no
velísticas han sido canalizadas para 
crear esa mezcla que llamamos "la 
novela".19 

En efecto, están presentes los 
libros de caballerías, las novelas 
pastoriles, la picaresca, los cuentos 
folklóricos, el diálogo renacentista, 
el drama, el entremés, la historiogra
fía -todos interactuando entre sí de 
una forma que genera una energía 
inagotable. Lo que yo llamaría una 
"novela-pulpo", con sus ocho tentá
culos moviéndose en diferentes di
recciones, adoptando distintas for
mas e incluso colores, y desde luego, 
con la opción de largarnos una carga 
de tinta en la cara cuando quiere es-

18 El famoso cuento se publicó por 
primera vez en Final del juego. 

19 Ver su ensayo titulado "The Na
ture of Picaresque Narrative: A 
Modal Approach" (243). 

caparse de nosotros. 

El gran teórico ruso Mijaíl 
Bajtín20 ha asociado esta hibridez 
fértil y alocada con la cultura 
festiva popular, o carnavalesca: 
cultura que absorbió a don Quijote 
y Sancho apenas se asomaron en 
las recién impresas páginas de la 
obra, apareciendo en comparsas 
y mojigangas desde las calles de 
Valladolid hasta las de Pausa, 
localidad de los Andes peruanos. 
La alegre reL:¡tivización de la 
realidad, la visión del mundo 
plasmada a través de la carcajada, 
las sorprendentes inversiones 
del mundo al revés que permean 
la cultura festiva popular están 
palpitando en todo momento en 
la obra, aunque los lectores de hoy 
no se den cuenta por estar ya muy 
distanciados de esa cultura. 

Es una ohra donde la risa está 
a flor de piel en toflo momento, 
como ya señalé, pero una risa que 
Bajtín identifica como "renacentis
ta": una risa también presente en 
Rabelais, en Shakespeare, en Eras
mo; una risa que encarna una vi
sión del mundo que relativiza todo, 
una risa con fuertes vínculos con la 
cultura carnavalesca donde todos 
los valores oficiales, donde todo lo 
"serio", todo lo "reverenciado", que
da relativizado de una manera que 
permite vislumbrar nuevas pers
pectivas, nuevas formas de pensar 

20 Ver el capítulo I de La cultura po
pular en la Edad Media yen el Re
nacimiento titulado "Rahelais y la 
historia de la risa". 
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el mundoY 

y luego, ese "pariente cercano" 
del humor cervantino-esto es, su 
omnipresente ironía (que incluye 
la auto-ironía). El despliegue de 
la mirada irónica sobre el mundo 
permite decir una cosa a la vez que 
también se dice todo lo contrario. 
Como lo plantea Edward Riley al 
identificar la ironía como el "agen
te aglutinante" del Quijote: "dis
tanciándose de la obra, [Cervantes] 
puede juntar ideas mutuamente 
contradictorias (ya que se da cuen
ta que el mundo es paradoja, consti
tuido por elementos opuestos)"; "ni 
afirmando ni negando, elige los dos 
y no elige ninguno" (31; traducción 
mía). Esa tendencia militantemente 
irónica es algo que vamos a encon
trar una y otra vez en la tradición 
novelesca posterior r pensemos en 
Flaubert, en Clarín, en Nabokov). 

En el caso de Cervantes, ayu
da a explicar la existencia de esa 
mole ingente de estudios críticos 
que van en direcciones tan contra
rias. O sea, ¿cuándo está hablando 
en serio nuestro querido Miguel y 
cuándo no? Seguro que está por ahí, 
en la dimensión que le haya tocado 
después de morir, riéndose de no
sotros al vernos quemándonos las 
pestañas por la noche, tratando de 
decidir en qué momento está di
ciendo lo que "realmente piensa" y 
en qué momento nos está tomando 

21 Ver el susodicho capítulo de La 
cultura popular en la Edad Media 
yen el Renacimiento. 
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el pelo. 

Ahora bien, la ironía no es algo 
que se aprenda. O eres una persona 
a quien se le surge la ironía natu
ralmente, o no lo eres. Y tampoco 
hay manera de aprender un sentido 
de humor. O tienes un sentido de 
humor, o no lo tienes. 

Topamos aquí con ese "no sé 
qué" del Quijote, con ese aspecto 
mágico o milagroso que resulta 
imposible de asir y analizar. No 
hay duda de que Cervantes haya 
reflexionado larga y tendidamente 
sobre el arte de narrar. Y sí es cierto 
que conocía bien la incipiente teo
rización sobre el arte de la ficción 
en prosa, casi toda derivada de la 
reciente puesta en circulación de 
la Poética de Aristóteles y de otros 
pensadores de la Antigüedad clási
ca.22 Pero nadie me podrá convencer 
de que el Quijote sea el producto de 
una estrategia fríamente calculada. 

Aquí me acerco a algo cuya im
portancia nunca deberíamos subes
timar: esto es, el vector lúdico que 
marca el Quijote. Cervantes está 
jugando siempre, incansablemente, 
al escribir su obra. De ahí el título 
de mi ensayo, inspirándome, desde 
luego, en el título de la gran obra de 
Johan Huizinga, Horno ludens. 

Recordemos que Cervantes 
"no era nadie" cuando se pone a es
cribir el Quijote de 1605. Se conocía 
como un añoso escritor mediocre, 

22 Ver al respecto el clásico estudio 
de Edward C. Riley, Cervantes's 
Theory of the Novel. 
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un dramaturgo fracasado y resen
tido, un funcionario de medio pelo 
que no tenía enchufes, que no ejer
cía influencias. Al ponerse a escri
bir su obra, no tenía absolutamente 
nada que perder, y por eso mismo, 
podía ejercer una libertad creadora 
ilimitada. Y se puso a jugar, así de 
simple: sin preocuparse por la reac
ción del Establishment literario de 
su día. del cual se mofó despiadada
mente en el Prólogo de la Primera 
Parte, por cierto. 

y al jugar tanto, incansable
mente. durante esas 900 páginas. 
este "raro inventor" (como se de
signó a sí mismo en el Viaje del Par
naso mediante palabras del dios 
Mercurio)23 terminó generando, 
con gran tino, una gama enorme 
de opciones para los novelistas del 
futuro. Para simplificar, el Quijo
te que inspira a Nabokov no es el 
que inspira a Flaubert; el Quijote 
de Dostoevsky no es el de Fielding, 
etc .• etc. Sin entrar en todas las fas
cinantes teorías sobre la función del 
juego y todas sus variantes en las 
sociedades humanas, diría que en
contramos en Cervantes principal
mente la paidía -esto es. el juego 
totalmente espontáneo, destrabado, 

23 "[Y] sé que aquel instinto sobre
humano/que de raro inventor tu 
pecho encierra/no te le ha dado 
el padre Apolo en vano" (Capítulo 
1, vv. 217-219); "Pasa. raro inven
tor, pasa adelante/con tu sotil di
sinio, y presta ayuda/a Apolo, que 
la tuya es importante" (Capítulo 1, 
vv. 223-225). 

de los niños, incluso de los gatitos 
jugando con una madeja de hilo. 
etc. Su juego destruye. por un lado, 
como ya hemos señalado. pero a la 
vez construye; y luego lo que él mis
mo construye -la "novela moder
na realista"-la destruye con todas 
sus trucos "vanguardistas" o "expe
rimentales". En fin una especie de 
"danza de Shiva", pero con un Shiva 
riéndose todo el tiempo mientras 
realiza su coreografía cósmica. Una 
especie de "revolución permanen
te", pero en el terreno de las letras. 

La obra tiene su "melodía" 
principal (la caballeresca), pero 
sobre esta melodía nuestro autor, 
como solista de jazz. va improvisan
do de forma incesante. El producto 
final es, si se me permite, el de un 
cerebro muy especial. dotado de un 
poder intuitivo descomunal. Conste 
que no estoy volviendo a la imagen 
de Cervantes como el"ingenio lego", 
como lo definían generaciones de 
cervantistas. Era un lector muy so
fisticado y un escritor que pensaba 
larga y tendida mente sobre su arte. 
Pero insisto que Cervantes no es 
un Flaubert, no es un Henry James, 
fríamente calculando cada cambio 
de escena, cada giro estilístico, etc. 
Va inventando sobre la marcha, de
jándose guiar por sus fuertes impul
sos lúdicos y tremendo sentido de 
humor. 

Desde luego. Cervantes sí 
tiene un plan general. pero no tie
ne empacho en modificarlo -algo 
facilitado por la estructura esen
cialmente episódica de la obra. Re-
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cardemos, como botón de muestra, 
que cuando don Quijote se entera 
que su rival apócrifo ha participa
do en esas justas en Zaragoza que 
fueron anunciadas al final de la Pri
mera Parte, nuestro héroe opta por 
ir a Barcelona (ver 11, 59). ¿Quién 
sabe si nuestro autor tenía en men
te aventuras barcelonesas en su es
quema original? 

El factor unificador de la obra, 
al fin del día, es la praxis inventora 
de ese singular cerebro cervantino 
puesto, diría yo, en "piloto automá
tico". Don Quijote y Sancho habitan 
las dos cámaras de ese cerebro. 
Simplemente les deja interactuar 
entre sí, cada uno con su propia 
voz, cada uno con su idiosincrática 
praxis vital. Va escogiendo nuevos 
interlocutores para ellos, desde 
el discreto Vivaldo hasta Ginés de 
Pasamonte, desde la juguetona du
quesa hasta el trastulo de Sansón 
Carrasco. Pero no le cuesta mucho 
idear Jos episodios donde estos 
aparecen, porque tiene a sus dos 
protagonistas "hard-wired" -"pre
programados" - en su cabeza, por 
así decir, y sencillamente les deja 
hacer la suya. 

Ahora la gran pregunta que 
siempre nos planteamos: ¿Podía 
Cervantes prever el impacto poste
rior del Quijote? ¿Podía imaginar
se el realismo de un Dickens, de un 
Galdós, de un Balzac? Tengo mu
chos colegas cervantistas que dicen 
que sÍ. 

Yo, por mi parte, creo que no. 
Para comenzar, tomemos en cuenta 
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que el Quijote no puede ser la "pri
mera novela moderna" hasta que 
otros escritores empiezan a des
plegar lo que han aprendido de sus 
páginas. (Es decir, no existe un gé
nero compuesto por una sola obra ... 
Es lo que nos recuerda Claudia 
Guillén al señalar que el Lazarillo 
no puede considerarse la primera 
novela picaresca hasta que aparez
ca Guzmán de Alfarache cincuenta 
años más tarde ... ).24 En el caso del 
Quijote, habría que esperar más de 
cien años y un salto geográfico para 
ver que, en efecto, había nacido un 
nuevo género. Me refiero, desde 
luego, a las narrativas de Defoe, de 
Fielding, de Richardson, de Sterne 
-todas ellas productos de las Islas 
Británicas. En la España de princi
pios del siglo XVII, ¿podía Cervantes 
oler semejante acontecimiento? De 
nuevo, yo afirmaría que no. En ese 
sentido, estoy de acuerdo con Ste
phen Gilman cuando dice: "Como 
Colón, sin saber lo que era, Cervan
tes había puesto el pie en un nuevo 
continente que luego sería llamado 
'la novela'" (184; traducción mía]. 

y ahora una pregunta tal vez 
más importante todavía, ;.podía vis
lumbrar Cervantes la reacción en 
contra de la novela realista "canóni
ca"? ¿Podía imaginarse un Cortázar 
mofándose de Galdós en el famoso 
capítulo 34 de su gran anti-novela, 
Rayuela? ¿,Podía imaginarse un Au
gusto Pérez, reconociendo su condi
ción de personaje y cuestionando a 

24 Ver "Genre and Countergenre: 
The Discovery ofthe Picaresque". 
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su propio creador en Niebla, la gran 
nivo/a de Unamuno? La respuesta es 
obvia: si no podría prever el adveni
miento de la novela moderna realista, 
tampoco se iba a imaginar todos los 
ingeniosos esfuerzos por subvertirla. 
No obstante, tengo muchos colegas, 
algunos muy distinguidos, que ase
veran que Cervantes sí estaba plena
mente consciente de todo esto. 

La imagen del "Cervantes pro
feta" proviene del mito romántico 
del Genio, del gran artista cercano 
a Dios en su omnisciencia. Pero re
cordemos que los autores, incluso 
los más grandiosos, son al final del 
día solo seres humanos. 

Lo que sí podría intuir Cer
vantes, en cambio, son las limita
ciones que afectarían a un autor 
que se plegara demasiado a una 
representación "realista" de nues
tro mundo. Asimismo, podría ima
ginar lo asfixiante que resultaría si 
él, como autor, se viera obligado a 
"desaparecer" completamente del 
acto de narrar. "Qué horror si no 
puedo asomarme en mis propias 
páginas, recordándole al lector que 
aquí estoy yo: el gran titiritero de 
mi mundo ficticio. Lo que estás le
yendo, caro lector, es producto de 
una inteligencia creadora, de un in
genio -el mío!" De todo esto pue
de haberse dado cuenta Cervantes, 
sin vaticinar que habría una legión 
de escritores que lo imitaran en el 
futuro, sin prever, incluso, que sería 
protagonista de un sinfín de con
memoraciones, cuatrocientos años 
después de su muerte. 

Quisiera profundizar un poco 
más sobre el sentido preciso del 
subtítulo de este ensayo (inspirado, 
sí. en el título del gran poemario de 
Miguel Hernández). ¿Por qué me 
refiero a un "milagro que no cesa"? 
Aquí no puedo evitar hablar de mi 
experiencia como persona que ha 
tenido el privilegio de enseñar el 
Quijote durante los últimos cuaren
ta años en la Universidad de Bastan. 
Confieso que cada vez que lo ense
ño me parece que lo estoy haciendo 
por la primera vez. Lo digo en el 
sentido que cada vez me resulta una 
obra diferente; cada vez encuentro 
cosas que no había visto antes. He 
usado el mismo cuaderno desde 
que empecé a enseñar la obra, en 
parte porque voy agregando nue
vas observaciones cada vez que lo 
hago, resultando en una especie de 
palimpsesto que solo yo puedo des
cifrar. Y cada vez que agrego un co
mentario sobre algo nuevo que aca
bo de ver, me pregunto: "¿Por qué 
diablos no viste esto antes? ¿Acaso 
tenías los ojos cerrados?" Y luego, 
al enseñar la obra al año siguiente, 
me pasa otro tanto. 

Reconozco que esto me puede 
suceder porque, en efecto, soy un 
lector descuidado, y que por eso no 
me doy cuenta de cosas que debiera 
haber notado antes. La interpreta
ción de este fenómeno que yo pre
fiero, sin embargo, es que, en efecto, 
se trata de una obra que mágica
mente va renaciendo con cada lec
tura, creciendo de noche, como las 
plantas, para ofrecernos una nueva 
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flor, una nueva hoja, al día siguiente. 

No soy el único que sufre de 
esta sensación. La cantidad de no
velistas de gran perfil, y de todos 
los países y de todas las épocas, 
que han expresado su profunda ad
miración por la obra es enorme. En 
tiempos más recientes, tenemos la 
encuesta realizada en el 2002 por el 
Club de Libros de Noruega, en cola
boración con el Instituto Nobel, de 
cien escritores destacadísimos (mu
chos de ellos ganadores del Premio 
Nobel) en la que se les preguntó 
cuál ha sido la mejor obra literaria 
jamás escrita. (Entre los encues
tados figuraban Salman Rushdie, 
Nadine Gordimer, Norman Mailer, 
Milan Kundera y Carlos Fuentes.) 
El Quijote salió en primer lugar con 
un amplio margen de votos. 

Ahora bien, semejante reco
nocimiento por parte de escritores 
tan notables puede llevar al lector 
común y corriente -a la mujer y al 
hombre de la calle, por así decir- a 
ponerse a leer el Quijote, esperando 
algún tipo de epifanía instantánea 
-el descenso de una especie de Es
píritu Santo de las Letras sobre su 
cabeza. Y claro, muchas veces no 
sucede así y se quedan decepciona
dos, muchas veces con sentimientos 
de culpabilidad. //¿Por qué no veo lo 
que vieron todos estos grandes es
critores? ¿Seré bruto?" Y después 
de leer x capítulos, ponen la obra de 
lado. 

Huelga decir que el problema 
aquí es que estos novelistas -un 

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 

Kundera, un Fuentes, etc.- miran 
al Quijote en cierto sentido como 
un ingeniero de automóviles, o un 
mecánico supersofisticado, mira 
un Jaguar o un Maserati de último 
modelo y va maravillándose ante 
las increíbles sutilezas técnicas que 
detectan en su moroso escrutinio 
del motor, del sistema de frenos, 
etc. Y si otro super-ingeniero o me
cánico de elite lo mira, a lo mejor 
destaca cosas diferentes. Son cosas 
que el consumidor lego, por así de
cir, no capta. Pero esto no debería 
desalentarle a la hora de llevarse 
ese cochazo para pasearse por el 
campo un domingo por la tarde. En 
principio no debería tener que en
tender la sofisticación tecnológica 
de este aparato para poder disfru
tar de la experiencia de manejarlo. 
y esta debería ser la experiencia de 
los lectores legos al ponerse a leer 
el Quijote. 

Mas para apreciar el milagro 
de esta obra, hay que tener algo de 
paciencia, hay que ir saboreándolo 
de a poco, como pasaría idealmen
te con el conductor de ese Maserati 
que va paseándose por una carrete
ra alIado del mar. 

Los tiempos que nos han toca
do vivir, sin embargo, no favorecen 
este tipo de experiencia. La crecien
te velocidad con la que realizamos 
casi todas nuestras actividades -lo 
que el brillante filósofo francés Paul 
Virilio ha llamado la "institucionali
zación de la urgencia"25 -milita en 

25 Ver Negative Horizon: An Essay in 
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contra del tipo de lectura pausada, 
sin prisas, que se le tiene que de
dicar al Quijote -y no porque sea 
"difícil", tema al que volveré un poco 
más adelante. 

y junto con el aumento apa
bullante de la velocidad con la que 
vivimos hoy día está la creciente he
gemonía de la informática, del lla
mado ciberespacio, que nos ha re
configurado dramáticamente nues
tra forma de vivir -especialmente 
entre las generaciones más jóvenes. 

La reductío ad absurdum de 
este nuevo fenómeno es la auténti
ca adicción de muchos jóvenes -y 
de algunos ya mayorcitos- a sus 
"teléfonos inteligentes" (o "smart 
phones"). (Y cuando hablo de adic
ción remito a recientes estudios 
que confirman que la adicción a 
los teléfonos inteligentes, y otros 
aparatos con pantalla, se asemeja 
en términos químico-cerebrales a 
la adicción a muchas de las llama
das "drogas duras".)2b Aunque ha 
habido una especie de celebración 
entre mucha gente, incluso muy 
perspicaz, de esa supuesta capaci
dad de los jóvenes de hacer lo que 
llamamos en inglés "multi-tasking" 
(es decir, de realizar muchas tareas 
simultáneamente), saltando de we
bsite a website, mirando diversas 

Dromoscopy, 122. 

26 Un estudio excelente sobre este 
fenómeno es el de Adam Gazzaley 
y Larry D. Rosen: The Distracted 
Mind: Ancient Brains in a High
Tech World. 

cosas en sus pantallas todas a la vez 
-hay muchos estudios que mues
tran todo lo contrarioY 

En efecto, nuestra interacción 
con esta tecnología está cambian
do nuestros cerebros, pero no para 
bien. Entre otras cosas, se ha con
firmado que nuestra capacidad de 
prestar atención -lo que llamamos 
"attention span" en inglés- se está 
achicando de forma dramática, co
menzando a una edad muy tempra
na. 2H Hay una especie de necesidad 
de un estímulo constante, y mien
tras más veloz, mejor. 

Este nuevo medio ambiente 
tecnológico-cultural-social termi
na siendo un ominoso obstáculo 
para el tipo de lectura que requie
re el Quijote -y no por difícil, in
sisto. Simplemente tenemos que 
acostumbrarnos a la noción de ir 

27 Ver, entre otros, The Distracted 
Mind. 

28 Ver, por ejemplo, Christakis, Di
mitri A. y F. Zimmerman, D. DiGi
useppe, C. McCarty. "Early Televi
sion Exposure and Subsequent At
tentional Problems in Children"; 
Johnson. Jeffrey G.y P. Cohen. S. 
Kasen, J. Brook. "Extensive Tele
vision Viewing and the Develop
ment of Attention and Learning 
Difficulties During Adolescence"; 
Dworak, Markus y T. Schierl, T. 
Bruns. H. K. StrÜder. "Impact 
of Singular Excessive Computer 
Game and Television Exposure 
on Sleep Patterns and Memory 
Performance ofSchool-aged Chil
dren". 
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disfrutando de la obra poco a poco, 
morosamente, degustando los di
ferentes platos de este maravilloso 
banquete (para cambiar de metáfo
ras). De hecho, cada capítulo es un 
plato diferente, con lo cual tenemos 
al final del día -esto es, si llegamos 
al final de la obra-un banquete de 
126 platos. Y si se me permite agre
gar otra metáfora más en mi intento 
de caracterizar el "milagro" del Qui
jote, diría que la obra es como una 
especie de maravillosa mansión de 
126 habitaciones de diferente Índo
le, con diferente decorado, con diver
sas funciones (que van del slapstick a 
la tragedia], pero todas ellas las cria
turas salidas de esa extraña mente 
cervantina, cuya presencia resulta 
siempre perceptible de algún modo 
u otro. 

y aquí llego a algo que puede 
parecer un planteamiento medio 
apocalíptico, si bien es, creo yo, una 
cuestión de sentido común. "El mi
lagro que no cesa" puede, en efecto, 
cesar. Se acabará ese "milagro" si no 
leemos la obra. El auténtico milagro 
solo surge con la lectura: no vien
do las películas o dibujos animados 
dedicados al Quijote, no mirando las 
maravillosas representaciones plás
ticas que van desde las de Gaya hasta 
las de Dalí, etc .. Tenemos que leer la 
obra como esta nos pide que la lea
mos, como la obra se leyó durante si
glos, y no solo por pedantes cervan
tistas sino por "gente normal". De 
una manera un tanto insólita, Cer
vantes sí logró "cocinar para todos", 
no solo para los paladares exquisitos. 
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Pero a pesar de esto, recalcaré, una 
vez más, que el milagro del Quy·ote sí 
puede extinguirse si no cultivamos la 
capacidad de leerlo dentro de los pa
rámetros de aquel medio ambiente 
tecnológico-cultural-social que men
cioné líneas arriba. 

La mano a mano entre Cervan
tes y Shakespeare que surgió con 
especial fuerza durante las recien
tes efemérides -¿cuál de ellos es 
el "más grande" en el panteón de 
las letras- la va a ganar el britá
nico indefectihlemente hoy en día 
porque en principio no hay que leer 
sus obras. De hecho, idealmente no 
se deben leer. Son obras de teatro 
que hay que presenciar. Uno va al 
teatro, se sienta ahí unas dos o tres 
horas y se va a su casa -claro, con 
todo el maravilloso impacto del ge
nio shakespeareano flotando dentro 
de la cabeza. Esta forma de consu
mo es mucho más fácil, más digeri
ble dentro de esta alocada cultura 
de la velocidad en la que vivimos. 

Pero en un gesto que a algunos 
lectores les parecerá una pedante
ría de cervantista, amén de ser un 
arrebato hispano-céntrico y hasta 
españolista, recalcaré que sien
do todo el genio que era nuestro 
Shakespeare, no inventó un nuevo 
género literario -un género lite
rario que. por cierto. sigue siendo 
el dominante hasta nuestros días. 
No se puede decir, en mi opinión, 
que el "teatro moderno" nació con 
Shakespeare, como sí se puede de
cir respecto al aporte de Cervantes 
al arte de la narrativa. Preguntarle 
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a un novelista de nuestra época si 
Cervantes ha influido en su obra es 
como preguntarle a un diseñador 
de un Ford, de un Fiat, o de un Rolls 
Royce si siente la influencia de Kar] 
Benz. Si no se inventa el primer 
auto, ninguno de ellos tendría la 
oportunidad de diseñar nada ... 

Ahora bien, en el terreno de las 
grandes verdades humanas que los 
dos gigantes nos ofrecieron, estoy 
dispuesto, en un magnánimo gesto 
ecuménico, a conceder un "empate 
técnico". Porque, claro, el gran apor
te de Cervantes -su "milagro" - no 
consiste solamente en el terreno de 
la técnica narrativa, en la creación 
de nuevas "máquinas de narrar", 
por así decir, sino en la profundidad 
de su verdad humana, o de sus ver
dades (en plural), si se prefiere. No 
vaya ir tan lejos como Doestoevs
ky cuando afirmó que: "Una obra 
más profunda y poderosa que esta 
no se va a encontrar. Es la última y 
más grande declaración de la mente 
humana".2'l Pero no cabe duda que 
el gran escritor ruso, buceador del 
mar del alma humana como pocos, 
se acercaba a algo muy cierto. Y por 
supuesto, la gran pregunta que sur
ge de inmediato: ¿En qué consis
te esa declaración (o afirmación)? 
¿Cuál es la gran verdad humana que 
expresa esta obra, más allá de todas 
sus finezas técnicas? 

Aquí nos tropezamos, nueva-

29 Citado en James Parr, "Don Quixo
te": An Anatomy ofSubversive Dis
course (145J 

mente, con otro aspecto de ese "mi
lagro que no cesa": nunca habrá 
acuerdo entre los lectores sobre la 
naturaleza precisa de esa verdad. 
La cualidad resbaladiza de nuestro 
Cervantes nunca nos dejará decir, 
todos juntos, "Esta es la verdad del 
Quijote. Esto es lo que esta gran 
obra quiere decirnos". En este sen
tido, la verdad última del Quijote 
será diferente para cada lector -
algo que puede pasar con cualquier 
obra literaria de cierta trascen
dencia- pero el caso del Quijote 
es algo fuera de lo normal. De ahí 
esa aterradora montaña de estu
dios críticos sobre el Quijote, con 
las interpretaciones más contradic
torias, más opuestas e incluso más 
absurdas que se pueden imaginar. 
Esta obra enloquece a muchos de 
sus estudiosos, como los libros de 
caballerías enloquecieron a Alonso 
Quijano.3o Pero gracias a esto, desde 
luego, los cervantistas tenemos, en 
cierto sentido, un puesto garantiza
do en el aparato académico-cultural 
-un puesto más seguro incluso que 
el de los teólogos, que tampoco se 
pondrán de acuerdo nunca sobre la 
naturaleza precisa de lo divino. 

Iré cerrando estas reflexiones 
con una especie de mea culpa en mi 
capacidad de "cervantista profesio-

30 Ver al respecto José María Casa
sayas y Antonio Bernat Vistarini 
(eds.), Desviaciones lúdicas en la 
crítica cervantina, actas de un 
simposio internacional dedicado 
a reflexionar sobre este fenóme
no. 
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nal". Justamente el delirio herme
néutico que nos infunde nuestro 
estudio del Quijote nos lleva a ge
nerar más y más estudios sobre el 
"milagro" que representa -sobre 
la "verdad" que encarna. La mera 
existencia de este gremio de exé
getas también es suficiente para 
asustar a los lectores de ese "gran 
público" al que en principio quere
mos atraer hacia la obra maestra 
cervantina. "Si la comprensión de la 
obra requiere la labor constante de 
tantos doctos y doctas -y si incluso 
estos nunca se ponen de acuerdo
¿cómo me voy a meter yo, un simple 
lector de a pie, en semejante labe
rinto?" Y por supuesto, esta reac
ción aumenta por creces si se topan 
con ediciones -por otra parte ad
mirables- como la nueva de la Real 
Academia de la Lengua Española (y 
en la que yo mismo he participado, 
lo confieso).31 ("¡Dios mío! ¿Todo 
esto hay que saberlo para entender 
el Quijote? Pues la verdad es que 
prefiero prender la tele o ir al cine 
o al teatro -para ver una obra de 
Shakespeare ... que me perdonen"). 

La propia Real Academia se ha 
dado cuenta del "problema" que su 
magna edición puede causar, y de 
ahí que en la celebración del IV cen
tenario de la publicación de la Se
gunda Parte del Quijote en el 2015, 
la Academia publicó simultánea
mente la adaptación del Quijote rea-

31 Ver Miguel de Cervantes, Don Qui
jote de la Mancha, 2 tomos, ed. 
Francisco Rico et al. 
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lizada por Arturo Pérez Reverte,32 
en la que la obra bajó radicalmente 
de peso -de unas 900 pp. a 500 
pp.- Y se quitaron todas las notas 
al pie. (No vaya a ser que produz
can una reacción alérgica en los po
bres lectores legos.) O sea, la Real 
Academia ha optado por un Quijote 
para la elite y un Quijote para las 
masas, por decirlo así: masas que, 
cada vez más, manifiestan síntomas 
del efecto del susodicho medio am
biente tecnológico-cultural-social. 

La verdad es que no sé si se re
suelve el problema de esta forma -
ni tampoco sé si se resuelve con es
fuerzos por "traducir" el Quijote al 
español moderno.33 Entiendo per
fectamente las buenas intenciones 
de aquellos que han realizado estos 
esfuerzos: soy admirador de los 
dos escritores en cuestión, respeto 
mucho a la Real Academia, y ojalá 
que surtan efectos sus empeños. 

Toda la campaña por preser
var, e incluso por hacer brillar más 
aún el milagro cervantino, se tiene 
que meditar mucho, sin arrebatos 
alarmistas, sin gestos de latente de
rrotismo. El hecho de que de todos 
los personajes literarios del mundo, 
don Quijote es el único que se re
conoce de forma inmediata cuando 

32 Ver Miguel de Cervantes, Don 
Quijote de la Mancha, Edición de 
la Real Academia Española, adap
tada por Arturo Pérez- Reverte. 

33 Ver Miguel de Cervantes, Don Qui
jote de la Mancha, puesto en cas
tellano actual Íntegra y fíelmente 
por Andrés Trapiello. 
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se plasma gráficamente -en es
tatuas. en cuadros, en figuritas tu
rísticas, en camisetas, en etiquetas 
comerciales- es algo que nos ha 
de levantar los espíritus. (En efecto. 
como dice Vargas Llosa, "Antes que 
nada, Don Quijote de la Mancha, la 
inmortal novela de Cervantes, es 
una imagen".34) Hay que pasar al 
terreno de la religión, del comercio 
y tal vez de la política para encon
trar algo parecido. (Pensemos en 
Jesucristo, en Ronald McDonald o 
en Che Guevara.) Esto constituye 
una cabeza de playa a la que nos 
deberíamos aferrar en vez de ter
minar tirando la toalla, como están 
dispuestos a hacerlo demasiados 
amantes del Quijote de nuestros 
días. 

Cerraré mis comentarios de 
forma un tanto caprichosa, y espe
ro que el lector me perdone. Re
montemos hasta el momento que 
dio inicio a lo que vengo llamando 
el milagro del Quijote. Recordemos 
que Cervantes, a sus veinticuatro 
años, estaba plenamente lanzado 
a una carrera militar. Todos sabe
mos que estaba presente el día de la 
gran Batalla Naval en Lepanto entre 
la flota del imperio otomano y la flo
ta compuesta por barcos pertene
cientes a España. a la República de 
Venecia y al Vaticano, capitaneada 
por Don Juan de Austria. Por diver
sos motivos geopolíticos, fue el en
cuentro militar más importante del 
siglo XVI, según el gran historiador 

34 "Una novela para el siglo XXI" 
(XIII). 

francés Fernand Braudel.35 Se calcu
la que murieron unos cuarenta mil 
combatientes en tres horas ese 7 
de octubre de 1571 -un auténtico 
baño de sangre muy difícil de imagi
nar. Nuestro joven Cervantes esta
ba convaleciendo con una fiebre ese 
día, pero subió a la cubierta de su 
galera, dispuesto a pelear, cuando 
empezaron a sonar los cañonazos. 

Todos sabemos que un arca
bucero turco hizo un disparo que le 
alcanzó la mano izquierda del joven 
Cervantes, dando lugar al famoso 
apodo del "Manco de Lepanto". Si 
ese disparo le hubiera alcanzado al 
corazón, no estaríamos hablando 
del Quijote en nuestro momento 
histórico. Pero si el tiro hubiera 
errado del todo, tampoco lo esta
ríamos haciendo. Cervantes hubiera 
seguido su carrera militar tan tran
quilo (o no tan tranquilo, según los 
combates que le tocaran). Pero el 
haberle dado en la mano izquierda 
resultó determinante en la carrera 
futura de nuestro Miguel. 

Aunque siguió como soldado 
durante un par de años a pesar de 
su mano discapacitada, a la vuel
ta de sus cinco años de cautiverio 
en Argel, esa mano resultó ser un 
óbice insuperable para continuar 
su carrera militar. Tuvo que bus
carse la vida de otra forma. comen
zando como dramaturgo -carrera 
en la que no prosperó. (Si hubiera 

35 Ver El Mediterráneo y el mundo 
mediterráneo en la época de Felipe 
11. 
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prosperado, tampoco tendríamos 
el Quijote ... ) Y luego sus fatigosos 
años como funcionario de la buro
cracia militar y como recaudador de 
impuestos, entre otras cosas -todo 
lo cual conduce al momento en que 
produce su magnum opus. Un lar
go camino que empezó con un ba
lazo que cambió, es cierto, la vida 
de Cervantes, pero que al hacerlo, 
cambió la historia de la literatura 
para siempre. Una cuestión de cen
tímetros sobre la cual me pongo a 
meditar con frecuencia ... 

¿Fue el destino? ¿Fue el azar? 
¿Fue la providencia divina? Cual
quiera que haya sido el factor de
terminante en la trayectoria de ese 
pedazo de plomo salido del arca
buz turco, tenemos que hacerle un 
brindis en esta efemérides cervan
tina por aquel anónimo soldado que 
apretó el gatillo. Con él, de forma 
paradójica, comenzó, repito, este 
milagro que no cesa ... 36 

36 La primera versión de este ensa
yo fue presentada como ponencia, 
bajo el título de "Cervantes ludens: 
los malabarismos maravillosos 
de un 'raro inventor''', en la Se
sión Plenaria de la inauguración 
del VII Congreso Internacional de 
la Lengua Española (celebrado 
en San Juan, Puerto Rico, 2016). 
(Quisiera agraderle a Aurora Egi
do, de la Real Academia Española, 
por su amable invitación a parti
cipar en esta gran ocasión.) Dos 
meses después presenté una ver
sion mucho más amplia, ya bajo 
el título de "Cervantes luden.<;: el 
milagro que no cesa", como confe-

36/ la Universidad (enero-marzo 201 B) 
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Resumen 
La desnutrición es una de las características de los "países de bajo y mediano 
ingreso" como El Salvador; pero la pobreza no es la única causa de este pro
blema. La desnutrición también puede explicarse tomando en cuenta variables 
como la cultura, que incide para que las personas comercialicen sus alimentos 
nutritivos y compren otros de menor o ningún valor nutricional, inducidos por 
la propaganda de los medios de comunicación social. Según datos de la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El 
Salvador ocupa el décimo lugar en América Latina en el Índice de prevalencia 
de obesidad en adultos mayores de 20 años, con un 27 %, esto aumenta el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas (1). 

Con el propósito de incidir positivamente para resolver esta problemática, 
se han realizado aportes importantes pero insuficientes en el rescate de las 
plantas comestibles en la región. En el presente estudio se realizó una encues
ta en el AMSS y municipios aledaños, obteniendo un total de 91 plantas con sus 
nombres comunes, de las cuales se pudieron identificar taxonómicamente 88, 
y 3 no pudieron ser identificadas debido a que no se encontraron referencias 
en los diferentes bancos de datos. Además, se cotejaron los resultados obteni
dos con otros listados, encontrando 7 especies que aún no han sido reportadas. 
Finalmente, se evaluaron las diez especies con mayor frecuencia de uso y su 
valor nutricional, coincidentemente las especies de mayor valor nutricional 
son las mismas que reportan una mayor frecuencia de uso, siendo estas: Sola
num nigrum -mora- (22.20 %), Crotalaria longirostrata -chipilín- (18.33 %), 
Y Spinacia oleracea -espinaca- (12.20 %). 

Palabras clave: El Salvador, Plantas alimenticias, nutrición, análisis pro
ximal, nativas, naturalizadas, y exóticas. 
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Abstract 
Malnutrition is one of the characteristics of "Iow- and middle-income" countries as El 
Salvador; but poverty is not the only cause of the problem, since malnutrition can also 
be explained taking into account variables such as culture, that influences people to sells 
their nutritious foods and to purchase other with less or no nutritional value , indueed 
by propaganda of social media. Aecording to Food and Agriculture Organitation (FAO) 
El Salvador ranks tenth in Latin America in the prevalence rote of obesity in adults over 
20 years with a 27.0 %, this inereases the risk of ehronic diseases sueh as hypertensiol1, 
diabetes, cancer; among others, having an impaet on the quality oflife ofindividuals (1). 

In order to positively influence to salve this problem, there have been important hut 
insufficient contributions to the reseue of the edible plants in the region. In this study, a 
survey was conducted in the AMSS and surrounding municipalities, obtaining a total of 
91 plants with their common names - 45 exotic, 39 native, and 4 naturalized-, ofwhich 
88 could be identified taxonomically and 3 could not be I identified beca use no re[erences 
in the different databases were found. Also the results were compared with other listings, 
[inding 7 species that have notyet been reported. Finally the ten species with the highest 
frequency ofuse and their nutritional value, coincidentally evaluated species higher 
nutritional value are the same as reported a higher frequency of use, which are: Solanum 
nigrum -blackberry- (22.20 %), Crotalaria longirostrata -chipilín- ( 18.33 %), and 
Spinacia oleracea, -spinach- (12.20 %). 

Keywords: El Salvador; nutrition, [ood plants, proximal analysis, native plants, naturo
lized plants, exotic plants. 
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Situación problemática 
Una de las mayores preocupacio
nes a nivel mundial es asegurar el 
acceso a alimentos nutritivos y sos
tenibles. Esto únicamente se logrará 
si aprovechamos los recursos que 
proporciona la naturaleza de una 
forma eficiente (4). En la actuali
dad, 842 millones de personas se 
encuentran dentro de la categoría 
de «hambre crónica», definida por 
la FAO como el "estado de las per
sonas cuya ingestión alimentaria 
durante al menos un año no llega a 
cubrir sus necesidades energéticas 
mínimas" (5). Los riesgos para esta 
población de morir de hambre se
rían mayores con el cambio climá
tico, al verse anegadas sus tierras 
utilizadas para actividades agríco
las, y al tener que afrontar periodos 
largos de sequía. La escasez cada 
vez mayor de los recursos natura
les agravará las tensiones sociales, 
desencadenándose así una serie de 
conflictos (6). Para algunos analis
tas, esta fue una de las razones por 
la cuales se produjo la confronta
ción armada en El Salvador. 

Según el Programa Mundial 
de Alimentos -PMA-, El Salvador 
presenta de un cinco a un catorce 
por ciento de personas subnutri
das -con hambre-(7). La desnutri
ción de la población salvadoreña 
es algo secular en nuestra historia 
reciente, seguramente producto de 
los cambios históricos en la tenen
cia de la tierra, que trastocaron la 
seguridad alimentaria de la pobla
ción, junto con el desarrollo de po-

líticas que condujeron al abandono 
del agro. Estos factores llevaron 
a la importación y encarecimien
to de la canasta básica. Además, el 
uso de amplias áreas del planeta 
dedicadas a cultivos industriales y 
energéticos resultó en el deterioro 
medioambiental producido por la 
agricultura extensiva, significando 
el empobrecimiento de las tierras 
de cultivo. Por lo tanto, los suelos 
degradados han conducido a una 
menor producción de alimentos, 
una asimetría en cuanto a los bene
ficios en la agricultura y, por ende, a 
un crecimiento en los índices de po
breza y desnutrición en el país. En 
el informe publicado por la HUN
NAPUH, revela que en El Salvador: 
"un 15.52 % de la población infan
til sufre de desnutrición severa"(8). 
Evangeline Javier señala que: "En 
América Central, la malnutrición 
contribuye a aumentar la pobreza, 
y a largo plazo puede afectar nega
tivamente el crecimiento económi
co de un país en hasta 3 % del PIB 
anual"(9). 

Justificación 
La desnutrición y la pobreza en 
nuestro país tiene diferentes ver
tientes, tales como: las desigualda
des de ingresos, el monopolio del 
comercio de alimentos y las pautas 
culturales que inducen a consumir 
productos alimenticios de muy baja 
calidad y de poco o ningún conteni
do nutricional, llevando a un incre
mento en los índices de obesidad y 
desnutrición. Según artículo publi-
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cado en El Diario de Hoy: «A nivel 
mundial El Salvador se encuentra 
catalogado como un país con so
brepeso, con un Índice promedio de 
masa corporal del 28.0 %» (10). Por 
otro lado, el suministro de alimen
tos en el mercado salvadoreño se ha 
convertido en un bien de consumo, 
incidiendo esto en una inadecuada 
nutrición. Así, se puede mencionar 
la producción de harinas, que por 
razones comerciales son alteradas 
¡nactivando enzimas y eliminando 
otros elementos nutritivos que po
seen los granos integrales. 

La importancia de un estudio 
de esta naturaleza radica en el acer
camiento al conocimiento popular, 
contribuyendo al rescate cultu
ral de las costumbres ancestrales. 
Además, este puede aportar nuevos 
elementos a la comunidad científica 
identificando las plantas con mayor 
uso, y evaluando el potencial nutri
cional de estas. Como consecuencia 
de esto, pudiera haber nuevas espe
cies que despierten interés para su 
domesticación, cultivo y uso tanto 
casero como comercial de produc
tos alimenticios con verdadero va
lor nutricional. 

Objetivos 
Objetivo general 

Identificar las plantas alimenticias 
que consume la población en el 
AMSS y municipios aledaños, apor
tando así un listado actualizado de 
aquellas que posean mayor poten
cial alimenticio, para que las dife-
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rentes instituciones e industrias ali
mentarias hagan provecho de estas. 

Objetivos específicos 

• Enlistar y categorizar las plan
tas que tienen mayor frecuencia 
de uso alimenticio entre la po
blación salvadoreña mediante 
un levantamiento de encuesta 
en el AMSS y municipios ale
daños. 

• Identificar taxonómicamente 
las plantas con mayor frecuen
cia de uso por la población del 
AMSS y municipios aledaños, 
basándose en los datos recolec
tados en la encuesta. 

• Identificar las plantas comesti
bles que pudieran poseer ma
yor valor nutricional para la 
población salvadoreña, con po
tencial alimenticio y viabilidad 
en su consumo para ser objeto 
de estudios posteriores. 

• Cotejar los resultados obteni
dos en la encuesta sobre las 
plantas alimenticias con otros 
listados, para incorporar nue
vas especies a las que ya están 
enlistadas. 

• Difundir los resultados finales 
del estudio por medio de ela
boración de artículo científico 
y presentación pública. 

Metodología 

El tipo de estudio utilizado en la in
vestigación fue descriptivo-trans
versal. Se realizó una encuesta en el 
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AMSS y municipios aledaños con el 
objeto de obtener información acer
ca del conocimiento que poseen 
las personas sobre las plantas que 
utilizan como alimento, y su forma 
de empleo, no importando si estas 
son nativas, naturalizadas o exóti
cas. Se encuestaron 853 personas 
de un total de 2, 227,808 personas 
que según Censo Nacional posee el 
Área Metropolitana de San Salva
dor y municipios aledaños, corres-

pondiendo al 39 % de la población 
nacional. La encuesta se realizó de 
forma aleatoria, sin distinción de 
sexo y con el consentimiento de las 
personas encuestadas. En el caso 
de la distribución poblacional bus
camos, en la medida de lo posible, la 
mayor dispersión, visitando las uni
dades de salud y clínicas comunales 
del Instituto Salvadoreño del Segu
ro Social-ISSS- (ver Tabla Nº 1). 

Tabla Nºl. Distribución poblacional en Unidades de Salud y clínicas comunales 
del ISSS, que fueron encuestadas 

DEPARTAMENTOI NO.DE 

MIINII':JPIO F.NI':JII'STAS 
UNIDAD DE SALUD MINSAL CLlNICA COMUNAL ISSS 

LA LIBERTAD 278 

Antiguo Cuscatlán 54 Unidad de Salud Anoguo Cuscatl:1I\ Clínica Comunal Antiguo Cuscatlán 

Unidad de Salud Dr. Alherto AgUllar Unidad Médica Santa Tecla 

Santa Tecla 224 
Rivas Clínica Comunal San Antonio 

Ilnidad de Salud Dr. Carlos Dla2 del Clínica Comunal Santa Mónica 
Pin,1 f:línic. romlln.1 rillrl.rl M"rlilll 

SAN SALVADOR 575 

Apopa 44 
Unidad de Salud Apopa Unidad Médica Apopa 

Unidad de Salud Popotlan Clínica Comunal Guadalupe 

Ayutuxtepeque 15 Unidad de Salud Ayutuxtepeque Clínica Comunal Ayutuxtepeque 

Cuscatancingo 14 Unidad de Salud Cuscatancingo Clínica Comunal Cuscatancingo 

Ciudad Delgado 50 Unidad de Salud Hábitat Confíen Clinica Comunal Ciudad Delgado 

Hospital Nacional Gene"al "Enf. Unidad Médica Ilopango 
Jlopango 47 Angélica Vidal de Najarro". San Bartola Clínica Comunal San Cristóbal 

IInirl.rl rle S,'"rl S"nt. ,ri. rHnir. romlln.' S.n In.~ 
Unidad Medico Zacamil 

Mejicanos 60 Unidad de Salud Mejicanos Cllnica Comunal La Virgen del 
TI'~n<itn 

Nejapa 27 Unidad de Salud de Nejapa Unidad Médica Nejapa 

San Marcos 27 Unidad de Salud San Marcos Clínica Comunal San Marcos 

San Martfn 31 
Casa de Salud El Sauce 

Cllnica Comunal San Martín 
Unidad de Salud San Martín 

Clínica Comunal Míramonte 

Unidad de Salud San lacinto 
Clínica Comunal San Antonio Abad 

Clinica Comunal Las Victorias 
San Salvador 133 

Unidad de Salud San Miguelito 
Unidad Médica Atlacalt 

Unidad de Salud Concepción 
Clínica Comunal San Miguelito 

Unidad de Salud Barrios 
Unidad Médica San Jacinto 

Cllnica Comllnal Santo Tomas 
CHnica Comunal Monte Marfa 

Soyapango 109 Unidad de Salud Unicentro Unidad Médica Soyapango 
Clínica Cornlln.1 Renartn Mora?"" 

Tonacatepeque 20 
Unidad de Salud Tonacatepeque 

Clínica Comunal Tonacatepeque 
IInidad de Salud Alta Vista 
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La encuesta fue elaborada to
mando en cuenta los objetivos pro
puestos en el estudio, y se sometió 
a una validación que nos permitió 
corregir errores de apreciación y jo 
metodológicos. La información fue 
recolectada por un grupo compues
to de un estudiante de la Licencia
tura en Química y Farmacia, un 
técnico en Uso y Manejo de Plantas 
Medicinales -TPM-, y la supervisión 
estuvo a cargo de un TPM. Los en
cuestadores cuentan con experien
cia previa en el campo de la Botáni
ca y en la metodología de encuesta. 
Los datos fueron tomados al azar, 
utilizando el criterio de exclusión 
de si conocía o no sobre plantas 
alimenticias no tradicionales. Los 
datos fueron vaciados por los estu
diantes de 50. año de la carrera de 
Química y Farmacia, que cursan la 
Asignatura Seminario de Investiga
ción JII, para luego ser tabulados y 
graficados. 

Ya con los datos graficados se 
procedió a la ubicación taxonómica 
de las diferentes especies de plan
tas mencionadas en la encuesta, 
categorizándolas de acuerdo a su 
origen, conforme a la información 
proporcionada por los bancos de 
datos de las diferentes institucio
nes como: Biblioteca del Jardín Bo
tánico La Laguna -JBLL-, Biblioteca 
del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal -CENTA-, 
Biblioteca de la Escuela Nacional 
de Agricultura -ENA-, Museo d e 
Historia Natural de El Salvador -
MUHNES-, Laboratorio de Quími-
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ca Agrícola del CENTA y el Depar
tamento de Ingeniería de Procesos 
y Ciencias Ambientales de la Uni
versidad Centroamericana "José 
Simeón Caiiasl/ -DCA-. Tomando 
en cuenta las 10 especies con ma
yor frecuencia de uso, se procedió a 
la búsqueda de información de los 
análisis proximales realizados en 
órganos particulares de cada una de 
las especies, para esto se utilizaron 
las bases de datos digitales como: 
EBSCOhost, HINARI, Pubmed Cen
tral, REDICES y Google Scholar. Fi
nalmente se procedió al análisis de 
los resultados obtenidos y elabora
ción del documento final. 

Resultados 

Distribución de encuestas por 
institución 

Figura Nº1. Distribución de la encuesta 

en Unidades de Salud del Ministerio de 

Salud -MINSAL-, y Clínicas Comunales 

del Instituto Salvadoreño del Seguro 50-

cial-ISSS-. 

ISSS 

.MINSAL 
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DATOS DE VARIABLES SOCIALES 
Figura N~2 

A 

'Femenino 

-Masculino 

B -----------,_. __ .,-----
40.45" 

32.83" 

19.58% 
.,.------

._. -1-0.70% 
""""""""'t""' ,-, I''''--r-' 

18-20 21-40 41-6) 61-80 mayor 8 80 

En la Figura A se muestra el porcentaje de personas del género femenino y masculino 
que respondieron la encuesta y en la figura B, el rango de edades de las personas 
encuestadas. 

La Figura A, muestra un por
centaje mayor en la participación 
del género femenino, este dato con
cuerda con las investigaciones de 
la FAO, donde las mujeres juegan 
un papel clave como productoras 
y suministradoras de alimentos en 
el hogar y además contribuyen a la 
seguridad alimentaria del mismo 
(11). Por ello, como era de esperar
se en la encuesta, la responsabilidad 
de la vigilancia de la alimentación 
en la familia recae sobre el sexo fe
menino, esto coincide con los re
sultados obtenidos en la encuesta 
realizada a nivel nacional sobre el 
uso de plantas antiparasitarias, en 
donde las responsables del cuido 
y la protección de la salud familiar 
también son las mujeres(12). 

Figura B: Aunque la gráfica en 
general presenta una distribución 
bastante uniforme, el porcenta
je mayor corresponde al rango de 
edades de 21-40 años. Tomando en 
cuenta que la encuesta se realizó al 
azar, podemos decir que existe una 
mayor afluencia de usuarios a los 
servicios de salud en este rango de 
edades, esto puede deberse al pe
riodo de reproducción humana, y 
por otra parte, a una mayor necesi
dad de informarse por parte de los 
padres de familia sobre el bienestar 
de sus hijos. 
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Figura Nº3. 
3A: Porcentaje de escolaridad, 3B: Ocupación de la población muestra 

lIlI prim.riA 

. B.chm.roto 

a r niTtnid.d 

.~in¡;uno 

B 

Figura A: Si agrupamos las per
sonas que no tienen ningún grado 
de escolaridad y aquellas que han 
cursado algún nivel de primaria, o 
que hayan concluido esta, obtene
mos un total del 51.93 %, lo que 
denota un bajo nivel de escolaridad 
entre la población muestra. Figura 
B: La población muestra está cons
tituida mayoritariamente por amas 
de casa y empleados. Si compara
mos los datos del nivel de escola
ridad de primaria -44.43 %- con 
los de ama de casa, podemos darnos 
cuenta que existe una relación entre 
estos, el cual revela una condición 
desfavorable para las mujeres salva
doreñas en cuestión de desarrollo 
educativo. 

De acuerdo con la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples -
EHPM-, hasta el año 2012, 644,878 
personas en el país eran cataloga
das como analfabetas. Esto supo
ne un 12,4 % de la población, del 
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3!l.6!'h 

18.87% 

cual el 7,8 % son mujeres y 4,6 % 
hombres. Sin embargo a nivel na
cionallas mujeres analfabetas re
presentan el 14,7 % de la población 
femenina total, mientras que la po
blación masculina un 9,9 %. La dis
criminación por razones de género 
sigue siendo uno de los factores que 
limitan la integración educativa de 
la mujer, siendo estas relegadas del 
acceso a la educación desde muy 
pequeñas, y en muchos casos no 
tienen más opción que ser amas de 
casa o realizar trabajos mal remu
nerados y explotadores(13). 

Más de la mitad de la pobla
ción encuestada consume pla ntas 
alimenticias debido a que las cons i
deran con un valor nutritivo impor
tante en su dieta. 

El lugar de preferencia para 
la obtención de plantas alimenti
cias son los mercados. Abonado a 
esto, culturalmente los comercian-
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Figura Nº4. ¿Por qué razón consume plantas alimenticias? 

54.2811/0 

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

-----------
24.03% 

12.78% 

Buen Sabor Accesibl~s Nutrith"35 Co~tumbrl: 

Figura Nº5. ¿Cuál es la procedencia de las plantas alimenticias que consume? 

Supe.·mercado ~ 16.65% 

Huertos Case.·os !mn 12.90% 
I 

Cultiyo 

tes tienen la costumbre de estable
cer puestos de venta donde hay un 
mayor tránsito peatonal. Pero la 
creatividad de nuestro pueblo no 
conoce límites en ese aspecto, al 
cabo de aprovechar hasta los altos 
de semáforo para ofrecer mercade
ría, mejorando así la accesibilidad 
de los consumidores a las ventas 
callejeras, con precios más accesi
bles. En segundo lugar se encuen
tra el supermercado, que a pesar de 

7.62% 

sus precios relativamente altos, en 
comparación con el mercado, tie
nen algunas ventajas como: el servi
cio de pago con tarjetas de crédito, 
generalmente proporciona produc
tos de mayor calidad y con un am
biente más agradable para hacer las 
compras. 
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Figura N!!6. ¿Cómo percibe el costo de las plantas alimenticias? 

rii:i Bajo 

• Regular 

Alto 

Figura N!!7. ¿En qué se basa para consumir las plantas alimenticias? 

Chef 0.35% 

Tradición ~ 1.88% 

Vecinos ~ 2.34% 

Sistema Educativo Nacional .~ 3.87% 

Sistema Nacional de Salud ~ 5.39% 

Familiares 
-,-: _ . 

Medios de Comunicación • 8.44% 
"L. __ " .. _, __ ._ " .""""" " """" " """""" _ .. __ ._ .. __ .... ______ ...... o __ • • __ n __ y_~ _ ______ • __ .. _. _ ____ .. ________________ _ _ . ___ _ 
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Existe entre la población 
muestreada una percepción de que 
las plantas alimenticias son de bajo 
costo. Al comparar los datos de la 
Figura Nº5, nos damos cuenta de 
que existe una doble accesibilidad, 
por un lado el consumidor adquiere 
plantas alimenticias de una forma 
fácil. y por el otro el consumo de 
estas no representa costos elevados 
para su presupuesto. 

Sin duda alguna, la familia es 
determinante en la decisión para el 
consumo de ciertas plantas alimen
ticias, el conocimiento de estas se 
convierte en un patrimonio familiar 
que puede ir cambiando de acuerdo 
a la constitución de nuevos grupos 

familiares, o por la adquisición de 
nuevos conocimientos por algún 
miembro de la familia. 

La dificultad definida con ma
yor porcentaje en la figura. es la 
época del año. Lo que nos indica 
que existe una demanda no satis
fecha en el mercado salvadoreño. 
Por ejemplo: la población consume 
aguacates todo el año a partir de la 
producción de aguacates mejicanos, 
guineo, y plátano a partir de las pro
ductoras transnacionales en Hon
duras, que abastecen a los merca
dos todos los días. Esto demuestra 
la necesidad de desarrollar técni
cas agrícolas que permitan obtener 
producción todo el año. 

Figura Nº8. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra para adquirir plantas 
alimenticias? 

50.64% 

lfl,32% 
1..15% 

Costo É:poca Producto 1.111:011' de 011'0 
pcrecéd('I'O Compl'" 
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Figura Nº9. Productos terminados a base de plantas alimenticias identificados 
por los encuestados 

Gluten • 2.91% 

Sal.as JI 2.43% 

Pastas !I 1.46% 
----------------------

CUl1idos i- 3.40:~_ "'~,. __ .~~~,.~, __ ,,_. ____ ~_ 
Té il! 1.46% 

I 
C"cmas ~ 0.97% 

.:------~,~-,-

Leches } O.49..":~ 

Avenas _ 5.83% 
+----

Productos de Soya J!IiI 4.37% 

!i~~~~~~~~~~~~~~~'~~' ~ Sopas, _ 
-i--- • 

Condimentos ÍIRIIIIIIIi 11.17% ----------------------------

Figura NºlO 
lOA: Resultados de la interrogante sobre si les gustaría o no consumir un 

producto fabricado a base de plantas alimenticias. lOB: razones por las cuales 

no les gustaría consumir un producto fabricado a base de planta alimenticia 

A B 
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Se puede observar la diversi
dad de productos que los encues
tados identifican en el mercado, 
además de eso, una preferencia por 
el consumo de sopas, que puede de
berse a la facilidad de preparación 
de estas ya que se trata de produc
tos instantáneos y de bajo costo. 
Otro factor que podría estar influ
yendo es el tipo de población en 
la que se realizó el estudio, ya que 
estamos tratando con población 
urbana que tiene una dinámica de 
trabajo más exigente, por lo tanto 
buscan opciones alimenticias que 
no les demande mucho tiempo. 

En la Figura A. se muestra una 
alta aceptación hacia el consumo de 
los productos a base de plantas ali
menticias, pero también existe una 

parte de la población muestra que 
no estarían dispuestos a consumir 
esos productos, ya que según su ex
periencia, como se puede observar 
en la Figura B, una de las mayores 
inconformidades expresadas tiene 
que ver con la perdida de las carac
terísticas organolépticas de las ma
terias primas y el uso de diversos 
químicos -aditivos alimenticios
perjudiciales para la salud. Esto 
significa un reto para la industria 
alimentaria en cumplir con las ex
pectativas de los consumidores. 

Sin duda alguna, la población 
encuestada sigue mostrando una 
preferencia hacia las sopas, pero 
también a otros productos como los 
jugos y las harinas. 

Figura Nºl1. 
Si existieran productos terminados a base plantas alimenticias 

¿De qué forma le gustaría consumirlas? 

Otros ., 2.30% 

sopas 58D6% 

J~s i-:. 12.01% 

Atole!; '" 7.24% 

GalEtas 8.72% 

Harinas - . 11.68% 

(enero-marzo 2018) La Universidad 136 



62 Igor Villalta y Thania Benítez 

Plantas alimenticias de uso fre
cuente en el AMSS y municipios 
aldeaños 

La definición de categorías utiliza
das en el estudio son las siguientes: 

• Nativa: si el origen de la especie 
cubre nuestra área geográfica. 

• Naturalizada: A pesar de que la 
especie tiene un origen geográ
fico diferente al que ocupa el 
territorio salvadoreño, esta se 
ha adaptado a nuestro entorno 
natural, cumpliendo con su ciclo 
biológico, sin intervención huma
na. 

• Exótica: El origen de estas espe
cies esta fuera del área geográ
fica que comprende al país, sin 
embargo se puede reproducir de 
forma vegetativa o en cultivos. 

• No identificada: Esta se refiere a 
los nombres comunes de los cua
les no se pudo encontrar ninguna 
referencia en los bancos de datos 
especializados, referidos a plan
tas alimenticias. 

En la encuesta hubo un mayor 
porcentaje en el número de espe
cies exóticas consumidas por la 

población, esto puede deberse a la 
influencia de los medios de comu
nicación a través de programas de 
cocina extranjera que ofrecen nue
vas recetas, y al fenómeno de trans
culturización que añade nuevas 
especies a la culinaria salvadoreña. 
Este fenómeno es inevitable pero a 
la vez beneficioso, es el caso de la 
preferencia hacia la Spinacia olera
cea -espinaca- que fue introducida 
y poco a poco aceptada por nuestro 
mercado a través de un personaje 
de caricatura exhibida en los inicios 
de la televisión salvadoreña, nos re
ferimos a "Popeye, el Marino". 

Debido al incremento en el 
consumo de espinaca a nivel mun
dial, diversas universidades e ins
titutos siguen realizando investi
gaciones en torno a esta, siendo el 
último publicado en el año 2006 
por la Universidad de Manchester, 
donde se revela que las espinacas 
son ricas en luteÍna, sustancia que, 
junto con el carotenoide zeaxantina, 
forma un compuesto oleoso y ama
rillento en la retina, protegiendo de 
la degeneración asociada a la edad 
(14). 

Tabla N!!2. Total de especies reportadas en la encuesta, clasificadas de acuerdo 
a su origen y no identificadas 

ORIGEN 

NATIVA 

NATURALIZADA 

EXOTICA 

NO IDENTIFICADAS 

TOTAL 
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NÚMERO 

39 

5 

44 

3 

91 

% 

42.85% 

550% 

3.:;0(Yo 

100.00% 



Estudio de plantas alimenticias consumidas en AMSS y municipios aledaños 63 

Tabla Nº3. Identificación taxonómica de las 10 plantas alimenticias más 

utilizadas 

Nomhre común Nombre Técnico Familia Origen 

Mora Solanllm nigrum SOLANACEAE nativa 

Chipilfn Crotalario longirostrato FABACEAE nativa 

Espinaca Spinacia nle¡'acea AMARANTACEAE Irán 

Loroeo Fernaldia pandurata APOr.INACEAE nativa 

Cochinito Rytidostylís ciJiata (Cogn.) I<untze CUCURBITAr.EAE lI:1tiva 

Berro Nasturtium offícinale BRASSICACEAE Europa y Asi;] 

Ayate Cueurbita pepo CUCURBITACEAE Ilativa 

Papelfo Sinclairia sublobata ASTERACEAE nativa 

Flor de izote Yueca gllatemalensís AGAVACEAE Guatemala y Méxicn 

Verdolaga Portulaca oleracea PORTUl.ACACEAE India 

Figura Nº12. Porcentaje del uso de las 10 plantas alimenticias de mayor 
consumo de acuerdo a la población muestra 

mora 

chipilin 

espinaca 

loroco 

cochinito i- . 
i ~- - 2.15% 
¡- - - - _._ .. -

berro ~ :. 1.99% 

Ayote , ,. 1.39% 
- _ ... _.-

Papelio ~~ , - 1.36% 

flor de izote 1,08% 
.l . 

Verdolaga ~ 1.00% 

O 100 

22.20% 

200 300 400 500 600 
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A pesar de que el número de 
plantas exóticas reportadas en la 
encuesta supera al de las nativas 
(ver Tabla Nº2), se puede obser'var 
en la presente tabla, mayor prefe
rencia hacia el uso de las plantas 
comestibles nativas, manten iéndo
se los gustos ancestrales, 

La Figura Nº14 muestra una 
marcada diferencia de preferencia 
en el consumo -en términos de por
centajes-, entre las tres primeras 
plantas alimenticias con relación al 
resto, 

Tabla NQ4. 
País o Institución en donde se han realizado análisis proximales de las 10 

especies más utilizadas 

Nombre común 

Mora 

Chipilín 

Espinaca 

Lomeo 

COChl11 ito 

Berro 

Ayate 

Papelín 

Flor de izote 

Verdolaga 

Nombre Técnico 

So/anum nigrum 

Crotalaria /ongirostrata 

Spinae'a oleraeea 

Ferna/dw pandurato 

Rytidosty/is el/IOta (Cogn.) Kuntze 

Nasturtium offlcma/e 

Cucurbita pepo 

Sinclairia sub/oboto 

Yucca gllotem!llens,s 

Portu/aca u/eraceo 

País o institución del estudio 

N igeria (15), I N CAP' 

Guatemala (16), INCAP 

México-Ecuadnr-FAO (17)(18)(19),INCAP 

Guatemala(20),INCAP 

El Salvador (21), INCAP 

México·Ecuador (22)(23), INCAP 

FAO", INCAP (24) 

NO SE REPORTA 

El Salvador (21), INCAP 

México-Ecuador- México-España (3)(25)(26) 
(27)(28),INCAP 

*INCAP/OPS: Instituto de Nutrición de C:entl'O América y Panamá/ Organización Panamericana de la Salud 

(29), 

"FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente cono

cida como FAO (Food and Agricu/ture Organizolionl_ 
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Valor nutricional de las 
10 plantas alimenticias 
más utilizadas 

Se puede observar en la tabla 
NQ4, que el pape lío -Sinclairia su
b/obata- es la especie que no repor
ta análisis proximales. Según infor
mación del Laboratorio de Química 
Agrícola del CENTA, ellos han rea
lizado análisis proximales en esta 
especie, pero no se han hecho de 
dominio público debido a restric
ciones de derechos. 

Para elaborar esta tabla se 
realizó una visita al Laboratorio de 
Química Agrícola del Centro Nacio
nal de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal -CENTA-, en donde se nos 
ofreció la siguiente información: 

• Los análisis proximales de 
plantas alimenticias o produc
tos en general realizados en el 
CENTA son de propiedad exclu
siva de las entidades, personas 
o instituciones que pagan por 
el servicio. 

• Existen evidencia escrita de 
algunos análisis proximales 
que ha realizado el CENTA en 
plantas alimenticias como par
te de su labor, pero que no se 
han publicado en alguna base 
de datos. 

• El documento utilizado en el 
CENTA como principal referen
cia es la tabla de composición 
de alimentos del INCAP IOPS. 

Se consultó las bibliotecas, del 
CENTA y de la Escuela Nacional de 
Agricultura -ENA- por documentos 
relacionados a plantas alimenticias, 
obteniendo la siguiente informa
ción: en la biblioteca del CENTA, sí 
tenían conocimiento del tema pero 
poca información actualizada sobre 
Plantas alimenticias nativas. 

Por otra parte, en la Biblioteca 
de la ENA se desconocía la temática 
y no poseía ningún documento. 

Las especies seleccionadas 
tienen una cantidad importante de 
calcio (Ca), hierro (Fe), fósforo (P), 
proteína cruda, bajo contenido de 
grasas, carbohidratos, y contenido 
de humedad, cada uno de ellos re
presenta un aporte importante en 
los requerimientos nutricionales 
diarios (30): 

• Calcio (Ca), hierro (Fe), fós
foro (Pl: son componentes 
importantes en la dieta, ya que 
tienen funciones específicas en 
el cuerpo humano. Por ejemplo: 
La función principal del fósforo 
es combinarse con el calcio para 
formar fosfato cálcico Ca3(PO 4)2' 

que es el elemento esencial que 
constituye huesos y dientes. El 
fósforo y el calcio se encuentran 
en igual proporción en el or
ganismo, de tal manera que, la 
abundancia o la carencia de uno 
afecta a la absorción del otro. 

• Proteína cruda: Las proteínas 
cumplen con la función de sumi
nistrar la materia prima nitro-
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Tabla Nº5. De acuerdo a las 10 especies con mayor frecuencia de uso revelado a 
la encuesta, seleccionamos las plantas alimenticias con mayor valor nutricional, 
y viabilidad en su consumo (29). 

Composición Elemental % 

(mgjlOOg) Micronutrientes 

Ca 

Mg 

Fe 

Zn 

K 

Na 

Mn 

P 

Composición Proximal % 

(mgj100g) Macronutrientes 

Contenido de Cenizas 

Grasa 

Proteína cruda 

Fibra cruda 

Carbohidrato 

Contenido de humedad 

Valor calórico (Kcal) 

Hojas de mora 

So/anum nig/"llm 

226 

•• 
12.6 

•• 
•• 
*. 
00 

74 

1.8 

0.8 

5.1 

4.34 

7.3 

85 

45 

Hojas de chi- Hojas de 

pilín erota/aria espinaca 
/ongirostrata Spinacia o/era cea 

287 99 .. 79 

4.7 2.71 .. 0.53 

•• 558 

•• 79 .. 
72 49 

1.5 1.72 

0.8 0.39 

7 2.86 

3.24 2.2 

9.1 3.63 

81.6 91.4 

56 23 

Tabla Nº6. Cotejo del listado de plantas alimenticias nativas obtenidas en el 

estudio, con listados elaborados por otras instituciones 

Listado de Plantas nativas y de la Región Nº Especies Familias 

MINED-1995 73 32 

FAO -Estrategia Nacional de Biodiversidad 1999 109 44 

Plantas Comestibles de Centroamérica 2009 104 48 
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Reporta-
das en el No repor

tadas 
listado 

13 12 

10 15 

12 13 
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Tabla Nº7. 
Listado de plantas alimenticias nativas obtenidas en el estudio, que no se 

reportan en ninguno de los listados revisados en la tabla Nº6 

Especies no reportadas en ninguno de los 

tres listados 
7 

Psidium friedrichsthalianun 

Urera bacciferu 

Phaseolus vulgaris 

Paspulum notaturn 

AllIlona muricuto 

Opuntia cochimfera 

Erythrina berteroona 

genada necesaria para la sÍnte
sis de los tejidos corporales y de 
otros constituyentes vitales. Así 
mismo proporcionan los ami
noácidos esenciales que el cuer
po es incapaz de sintetizar. 

• Bajo contenido de grasas: A 
pesar de que las grasas son ne
cesarias para el buen funciona
miento de nuestro organismo, el 
exceso de estas podría complicar 
nuestro estado de salud. Por lo 
tanto consumir alimentos con 
bajo contenido de grasas nos 
ayudará a mantenernos más sa
ludables. 

Arrayan 

Chichicaste 

Frijol 

Grama 

Guanaba 

Nopal 

Quilite 

• Carbohidratos: tienen como 
función principal suministrar 
energía a nuestro cuerpo, espe
cialmente al cerebro y al sistema 
nervioso. 

• Contenido de humedad: el 
agua no se clasifica como nutri
mento, sin embargo, es un com
ponente importante de la célula, 
yen plantas alimenticias consti
tuye cerca del 70 % y en algunos 
casos supera el 90 %. El agua 
es el principal solvente para las 
sustancias químicas, que partici
pan en las reacciones bioquími
cas esenciales para la vida. 
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Tabla Nº8. Listado de plantas alimenticias reportadas en el Área Metropolitana 
de San Salvador, El Salvador 2013 

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE TÉCNICO FAMILIA ORIGEN 

Albahaca / albahaca 
Ocimum micranthum LAMIACEAE nativa 

1 de gallina 

2 Akapate Eryngium foetidum APIACEAE nativa 

3 Altamisa Ambrosio cumanensis ASTERACEAE nativa 

4 Arrayán Psidium friedrichstha/ianun MYRTACEAE nativa 

5 Ayote Cucurbita pepo CUCURBITACEAE nativa 

6 Bledo/ camarón Amoranthus hibridus AMARANTACEAE nativa 

7 Chichícaste / Ortiga Urera boceifera URTlCACEAE nativa 

8 Chíchípince Hamelio potens RU81ACEAE natiV<:l 

9 Chile/Chile Chiltepe Capsicum annuum SOLANACEAE nativa 

10 Chipilín Crota/ario /ongirostrato FABACEAE nativa 

11 Chufle Ca/athea macrosepa/a K. Schum MARANTACEAE nativa 

12 Ci neo negritos Lantana camara VERBENACEAE nativa 

13 Cochinito 
Rytidostylis carthagenesis (Cogn.) 

CUCUR81TACEAE nativa 
Kuntze 

14 Cola de caballo Equisetum giganteum EQUISETACEAE nativa 

15 Epazote Chenopodium ambrosioides CHENOPODIACEAE nativa 

16 Frijol Phaseo/us vu/garis FA8ACEAE nativa 

17 Grama Paspa/um notatum POACEAE nativa 

18 Guanaba Annona muricata ANNONACEAE nativa 

19 Guate Zea maiz POACEAE nativa 

20 Guayaba Psidium guojava MYRTACEAE nativa 

21 Guichamper Gon%bus sa/vinii ASCLEPIADACEAE nativa 

22 ¡ocote Spondias purpurea ANACARDIACEAE nativa 

23 ¡uanislama Ca/ea urtieifo/ia ASTERACEAE nativa 

24 Laurel Cordía alliodora BORAGINACEAE nativa 

25 Loroco Ferna/dia pandurata APOCINACEAE nativa 

Madre Cacao / ma-
G/iríeidia sepium FABACEAE 

26 driado 
nativa 

27 Mora So/anum nigrum SOLANACEAE nativa 

28 Nopal Opuntia cochilllfera CACTACEAE nativa 

29 Orégano Lippia graveo/ens VERBENACEAE nativa 

30 Pacaya Chamaedarea tepeji/ote ARECACEAE nativa 
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31 PapelíojTampupo Sine/airia sublobata ASTERACEAE nativa 

32 Pito Erythrina berteroana FABACEAE nativa 

33 Quilite Erythrina berteroana FABACEAE nativa 

34 Ruibarbo jatropha podagrica EUPHORBIACEAE nativa 

35 Salvia Buddleja americana BUDDLEJACEAE nativa 

36 Tilo justicia pectoralis jacq ACANTACEAE nativa 

37 Tomate Solanum Iycopersict/m SOLANACEAE nativa 

38 Ujushte Brosimum alicascrum MORACEAE nativa 

39 Verbena Verbena carolina VERBENACEAE nativa 

40 Almendro Terminalia catappa COMBRETACEAE Asia 

41 Chula Catharanthus roseus APOCINACEAE África 

42 Limón Citrus aurantifolia RlITACEAE 
Sureste de 
Asi, 

43 Verdolaga Portulaca olerocea PORTULACACEAE India 

44 Acelga Beta Bulgaris varo Cicla CHENOPODIACEAE Europa 

Europa, Asia 

Ajenjo Artemisia absinth/Um ASTERACEAE y norte de 
45 Áfric" 

46 Ajo Allium sativum L1L1ACEAE Asia 

47 Apio Apium graveolens APIACEAE Mediterráneo 

48 Bambú Bambusa vulgaris POACEAE Asia 

49 Berengena Solanllm melongena SOLANACEAE Asia 

SO berro Nasturtium officinale BRASSICACEAE Europa y Asia 

51 Brocoli Brassica oleracea italica BRASSICACEAE Europa 

52 Chaya j Copa payo CnidoscolllS aconitifolius Mili EUPHORBIACEAE México 

Norte de Afri-

Cilantro Coriandrum sativum APIACEAE ca y Sur de 
53 Eurooa 

Coliflor Brassíca oleracea varo botrytís BRASSICACEAE 
mediterrá-

54 
npl1 

SS Espárragos Asparaglls officinalis ASPARAGACEAE Italia 

56 Espinaca Spinacia oleracea AMARANTACEAE Ir{ln 

57 Eucalipto Eucalyptus camaldulensís MYRTACEAE Austral ia 

58 Flor de izote Yucca guatemolensís AGAVACEAE 
Guatemala y 

México 

59 Hierba buena Mentho x píperita vor cítrata LAMIACEAE Europa 

60 Huerta Musa paradisíaca MUSACEAE Indonesia 

61 Jengibre Zíngíber officinale ZINGIBERACEAE 
Sureste de 
Asia 
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62 Lechuga Lactuca sativa ASTERACEAE Asia 

63 Lentejas Lens culinaris FABACEAE Oriente 

Manzanilla Matricariu recutita ASTERACEAE 
Europa, del 

64 Mediterráneo 

65 Marihuana Can na bis sativa CANNABACEAE Asia 

66 Menta Mentha x piperita LABIATAE Europa 

67 Mirto Murraya panículata RUTACEAE Asia 

68 Mostaza Brassíca nigra CRUCIFERAE 
Europa, Me-
rlitpl' "ínp~ 

69 Nabo Brassíca rapa BRASSICACEAE Europa y Asia 

70 Noni Morinda cítrífo/ía RUBIACEAE 
Sudeste asiá-
tiro 

71 Ocra Abe/moschus escu/entus MALVACEAE África 

72 Palo de pan Artocarpus aflilis MORACEAE 
Asia y Filipi-
nas 

73 Papa del aire Dioscorea bu/bifera DIOSCOREACEAE Asia y África 

74 Papa Malanga Colocasia escu/enta ARECACEAE India y Asia 

75 Pepinillo LuJfa acutangula CUCURBITACEAE Asia y África 

76 Perejil Petroselinum crispum APIACEAE Mediterráneo 

77 Puerro Al/ium umpeloprasum val: porrum LlLlACEi\E Europa y Asi~ 

78 Rábano Raphanus sativus B RASSI CACEAE Europa y Asia 

79 Remolacha Beta VII/gatis AMARANTACEAE Mediterráneo 

80 Repollo Brassíca oleracea BRASSICi\CEAE Europa 

81 Romero Rosmarinus officinales LAMIACEAE Mediterráneo 

82 Ruda Ruta graveoJens RUTACEAE 
Sur de Euro-
n> 

83 Rúcula Eruea sativa BRASSICACEAE 
Asia y Medi-

terránec 

Sáhila A/oe vera ASPHODELACEAE 
Norte y sur 

R4 de África 

85 Soya Glycine max FABACEAE Asia 

86 Teberinto Moringa o/eilera MORINGACEAE India 

87 Tonto Citrus sinensis RUTACEAE Asia 

Sur de Euro-
Tomillo Thymus vulgaris LABIATAE pa y Norte de 

88 África 
89 Geula ; .• *. .. 
90 Macarela '" .. .. 
91 Torheo ** •• .. 

'* No identificadas 
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Discusión 

El género Yucca es originario de la 
región de México a la que se le nom
bró Yucatán, debido a que los izotes 
en esa región son conocidos como 
<quccas» (31). En el libro Plantas 
Emblemáticas de El Salvador. His
toria y Agricultura (32) se clasifica 
a la especie Yucca guatemalensis -
izote- como una planta naturaliza
da. El hecho de establecerla como 
una especie naturalizada obedece 
a una razón meramente empírica, 
debido a que hasta el momento se 
desconoce de alguna investigación 
exhaustiva de sus orígenes, y no se 
han realizado estudios ecológicos 
en El Salvador que demuestren la 
naturalización y que además cubra 
los requerimientos descritos en la 
definición de planta naturalizada, 
que dicta de la siguiente manera: 
son aquellas plantas alóctonas que 
consiguen establecerse en el medio 
natural. mantienen sus poblaciones 
al menos durante 10 años sin inter
vención directa del hombre, me
diante el reclutamiento de semillas 
u órganos vegetativos capaces de 
desarrollarse por sí mismos (31). 

Es necesario mencionar que 
en ellihro La composiCÍón química 
de los alimentos, de José Merino, se 
realiza una cantidad importante de 
análisis proximales en alimentos 
populares de El Salvador, además 
aparece un listado de las plantas 
alimenticias a las cuales se les rea
lizó el mismo análisis. El problema 
radica en que no se utilizaron crite
rios de exclusión como el origen de 

las mismas. Perdiendo así los pocos 
recursos económicos y la oportuni
dad de poder describir y descubrir 
los potenciales alimenticios de una 
gran cantidad de especies nativas 
poco estudiadas o sin ningún estu
dio. 

En El Salvador, muchas insti
tuciones públicas y privadas, que 
debido a su naturaleza recopilan 
una gran cantidad de datos de mu
cha importancia para la comunidad 
científica, no poseen un reposito
rio digital que permita conocer sus 
investigaciones y hallazgos más 
importantes. La problemática ante
riormente expuesta no solamente 
limita a los investigadores en la bús
queda de información, sino que de
bido a la falta de publicaciones en el 
país, en algunas estadísticas apare
cemos con un porcentaje muy bajo 
yen otras no aparecemos, es el caso 
de las estadísticas presentadas por 
la Universidad de Costa Rica donde 
el país con menos aportes es Belice 
que presenta un 1,2 % en cantidad 
de publicaciones científicas indexa
das entre enero del 2000 y junio del 
2008, le sigue El Salvador con un 
2,9 %, y el de mayor aporte es Costa 
Rica con un 41.5 % (33). 

En Nigeria, se realizó un es
tudio en hojas y semillas de Sola
num nigrum -Hierba mora- donde 
se evaluó el potencial nutricional 
de la misma por medio de análisis 
proximal, lo discutible es la inviabi
lidad del proceso en el aislamiento 
de las semillas ya que estas produ
cen una biomasa no representativa 
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para usos alimenticios. Además de 
esto, para que las personas pudie
ran consumir las semillas, tendrían 
que consumir el fruto completo el 
cual contiene solanina una sustan
cia muy tóxica, incluso en pequeñas 
cantidades, que se encuentra de 
manera natural en plantas del géne
ro Solanum. También en el estudio 
realizado en Nigeria, se determinó 
la presencia de cianuro, encontran
do que los niveles de este, fueron más 
altos en las hojas en comparación con 
las semillas, sin embargo esto no re
presenta un problema para el con
sumo de las hojas de hierba mora, 
ya que las sustancias derivadas del 
cianuro -como el ácido CÍanhídrico 
presente en Manihot esculenta- son 
termolábiles por lo que al calentar
las se inhibe la acción toxica (15). 

Conclusiones 

Sin duda alguna, un porcentaje de 
consumidores en la actualidad toma 
muy en serio los componentes que 
se le adhieren a los productos ali
menticios -aditivos-, esto se debe al 
surgimiento y mejor acceso a fuen
tes de información relacionadas a 
esta problemática ya la existencia 
de entes encargados de vigilar la 
calidad en los productos elaborados 
por la industria alimentaria. Desde 
el año 2011, en El Salvador existe 
un Boletín del Sistema Nacional de 
Protección al Consumidor, emitido 
por la Defensoría del ConsumidOl~ 
que tiene por fin educar a la pobla
ción para que estos exijan calidad. 
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Numéricamente las especies 
exóticas reportadas en la encuesta 
superan a las nativas, esto es así 
debido a variables múltiples como: 
medios de comunicación que es
criben o transmiten programas de 
cocina extranjera donde utilizan 
especies exóticas para el país, pro
gramas de bienestar y salud que 
promueven una sana alimentación, 
la transculturización y también la 
diáspora de salvadoreños por el 
mundo, sin embargo, son las plan
tas nativas las que siguen teniendo 
una mayor aceptación en el consu
mo. 

La escasa e insuficiente infor
mación y difusión sobre estudios 
realizados en plantas alimenticias 
nativas y su composición química 
no permite conocer el valor nutri
cional de nuestras especies, recu
rriendo así a plantas exóticas que 
no se producen en nuestro país -de 
costos más elevados-o Sin embargo, 
se han realizado esfuerzos a nivel 
centroamericano en esta temáti
ca. Como ejemplo, el libro Plantas 
Comestibles de Centroamérica, que 
rescata los saberes populares y las 
recetas familiares de una diversidad 
de 104 especies. Estos esfuerzos no 
son suficientes, ya que nos enfren
tamos a la pérdida del conocimien
to ancestral sobre el uso de especies 
nativas como alimento. Muestra de 
esto es la semilla de Enterolobium 
cyclocarpum -conacaste-, para la 
que no existe en el imaginario de 
la población metropolitana la uti
lidad como alimento, teniendo un 
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potencial como fuente de harinas y 
aceites, y el fruto como alimento de 
ganado. 

Recomendaciones 
Las instituciones cuya dinámica de 
trabajo conlleva a la producción 
de nuevos conocimientos deben 
tomar la responsabilidad de la di
fusión de sus investigaciones en 
revistas indexadas y bases de datos 
científicas. Sin embargo, las autori
dades pertinentes juegan un papel 
importante en este proceso ya que 
ellos son el pilar que apoya la inicia
tiva en la creación de bases de datos 
institucionales de acceso público, 
los cuales permiten un mejor posi
cionamiento de las instituciones en 
el área de investigación. 

Prioritariamente las investiga
ciones deben enfocarse en el análi
sis de plantas nativas con potencial 
nutricional para de esa forma apro
vecha los recursos vegetales con los 
que se cuentan en el país. Por otro 
lado se recomienda realizar estu
dios proximales de semilla y fruto 
de conacaste y en los órganos es
pecíficos de otras especies nativas. 
Conjuntamente se deben realizar 
los análisis toxicológicos a las espe
cies de alto consumo en el país. 

Con las plantas naturalizadas 
existe el problema para el estable
cimiento de su categoría, por lo tan
to se recomienda realizar estudios 
ecológicos más exhaustivos que 
fundamenten sus datos. 

Realizar el análisis proximal 
en todos los órganos de Portula
ca oleracea -verdolaga-, ya que el 
conocimiento de los valores nutri
cionales de los diferentes órganos 
de una planta alimenticia se torna 
indispensable para alertar sobre el 
consumo o estimularlo, ya que pue
de ser beneficioso o nocivo para de
terminadas patologías. Es el caso de 
la hoja de verdolaga que por su alto 
contenido de potasio contrarresta 
al sodio, eliminando el agua sobran
te en el organismo y disminuyendo 
la presión arterial (34). 

Agradecimientos 

Laboratorio de Química Agrícola 
del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal -CENTA-; 
Biblioteca CENTA; Biblioteca de la 
Escuela Nacional de Agricultura -
ENA-; Biblioteca de Jardín Botánico 
La Laguna -JBLL-; Museo de Histo
ria Natural de El Salvador -MUH
NES-; Departamento de Ingeniería 
de Procesos y Ciencias Ambienta
les UCA; estudiantes de la Cátedra 
de Seminario de Investigación 111; 
Ing. Claudia Verónica Alfaro Santos 
Catedrática de la UCA, oponente; 
Doctor Honoris Causa de la Uni
versidad Pedagógica de El Salvador 
Jorge Adalberto Lagos, revisor; Líe. 
Pablo Olmedo Galán, responsable 
de Biblioteca JBLL, revisor. 

(enero-marzo 2018) La Universidad /36 



74 19or Villalta y Thania Benítez 

Lecturas citadas 

1. Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutritional in 
América Latina y el Caribe 
2013 [Internet]. [citado lS 
de mayo de 2014]. Recupera
do a partir de: http://www. 
fao.orgjdocrepj019 ji3S20sj 
i3520s.pdf 

2. FAO. Evaluación de los pro
ductos forestales no ma
dereros en El Salvador [In
ternet]. [citado 15 de mayo 
de 20141. Recuperado a 
partir de: http://www.fao. 
orgjdocrepj007jae159sj 
AE159S04.htm 

3. PlantasComestiblesCA-VE. 
pdf [Internet]. [citado 15 de 
mayo de 2014]. Recuperado a 
partir de: http://www,inbio. 
ac.cr jweb-cajbiodiversidadj 
regionaljPla n tasComesti
blesCA-VE.pdf 

4. BBC Mundo - Noticias. Un 
premio de U$17 millones 
para resolver el «mayor» 
problema científico - [In
ternet]. 2014 [citado 21 de 
mayo de 2014]. Recupera
do a partir de: http://www. 
b b c. co. u kj m u nd o j n o ti
ciasj2014jOSj140519Jien
cia_premioJongitud_harri
son_np.shtml 

5. PMA. Una de cada ocho per
sonas sufre hambre [Inter
net]. Ec02. 2014 [citado 21 
de mayo de 2014]. Recupera-

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 

do a partir de: http://ecoa12. 
comj2013 j12j08juna-de
cada -ocho-personas-sufre
hambrej 

6. El Hambre y el cambio clima
tico [Internet]. lcitado 21 de 
mayo de 2 O 14]. Recuperado a 
partir de: http://documents. 
wfp.orgjstellentjgroupsjpu
blicjdocumentsjcommunica
tionsjwfp227967.pdf 

7. PMA. Mapa del Hambre [In
ternet]. 2013 [citado 21 de 
mayo de 2014]. Recupera
do a partir de: http://han
garpolitico.files.wordpress. 
comj20 13 lO 1 jmapa-del
hambre.jpg 

8. Hunnapuh. Desnutrición en 
El Salvador [Internet]. 2008 
[citado 16 de mayo de 2014]. 
Recuperado a partir de: 
http://hunnapuh.blogcinda
rio.comj2008j06 j02456-
desnutricion-en-el-salvador. 
html 

9. Jabier. Combatiendo la des
nutrición infantil en América 
Central [Internet]. [citado 16 
de mayo de 2014]. Recupera
do a partir de: https:jjwww. 
google.com.sv j#q=En+Am% 
C3%A9rica+Central,+la+mal 
nutrici%C3%B3n+contribuy 
e+a+aumentar+ la+pobreza+ 
y+a+largo+plazo+puede+afe 
ctar+negativamente+el+crec 
imiento+econ°IrJC3%B3mico+ 
de+un+pa rYoC3 %ADs+en+ has 



Estudio de plantas alimenticias consumidas en AMSS y municipios aledaños 7 S 

ta+3%25+del+ PIB+anual 

10. El Diario de Hoy. El Índice de 
obesidad crece a nivel mun
dial [Internet]. 2011 [citado 
16 de mayo de 2014]. 

11. FAO. La Mujer y la Seguridad 
Alimentaria [Internet]. 1999 
[citado 14 de mayo de 2014]. 
Recuperado a partir de: 
http://www.fao.org/focus/s/ 
womenjSustin-s.htm 

12. Benítez N.E VS 1. «Estudio 
etnobotánico, etnomédico y 
fitoquímico de plantas que la 
población salvadoreña utiliza 
como antiparasitarias de cul
tivo sostenible y poco investi
gadas». 2009. 

13. El Diario de Hoy. Diario El 
Mundo - Noticias de El Sal
vador» 14,7% de mujeres 
no saben leer y escribir en 
El Salvador [Internet]. 2013 
[citado 19 de mayo de 2014]. 
Recuperado a partir de: 
http://elmundo.com.sv/147-
de-mujeres-no-saben-Ieer-y
escribir-en-el-salvador 

14. DERECHO Y SALUD: LA IN
FLUENCIA DE POPEYE EN 
EL SIGLO XXI [Internet]. 
2010 [citado 14 de mayo de 
2014]. Recuperado a partir 
de: http://mariacristinacor
tesLblogspot.comj2010j12j 
la-infIuencia-de-popeye-en
el-siglo-xxi.html 

15. Ginika S., LE. Akubugwo. NU-

TRITIONAL POTENTIAL OF 
THE LEAVES AND SEEDS OF 
BLACKNIGHTSHADE Sola
num nigrum L. varvirginicum 
from Afiko-nigeria [Internet]. 
2007 [citado 23 de abril de 
2014]. Recuperado a partir 
de: http://www.pjbs.org/ 
pjnonlinejfin635.pdf 

16. Salazar de Ariza, Julieta. 
APROVECHAMIENTO DE 
ESPECIES ARVENSES PARA 
CONSUMO HUMANO EN CO
MUNIDADES DE JALAPA [In
ternet]. 2008 [citado 24 de 
abril de 2014]. Recuperado 
a partir de: http://glifos.con
cyt.go b.gtj digi taljfo decytj 
fodecyt%202006.33.pdf 

17. FAO. ATLAS DE UBICACION 
DE PRODUCTOS AGRO
PECUARIOS UTILIZABLES 
EN LA PLANIFICACION y 
DESARROLLO DE LA ACUI
CULTURA EN MEXICO [In
ternet]. [citado 25 de abril 
de 2014]. Recuperado a par
tir de: http://www.fao.org/ 
docrepjfieIdj003jab461sj 
AB461S06.htm 

18. Analisis proximal de Spinacia 
oleracea [Internet]. [citado 
25 de abril de 2014]. Recu
perado a partir de: http:// 
repositorio.utn.edu.ec 

19. Joseph-Nathan, Pedro. Re
union Internacional de in
vestigacion de productos 
naturales [Internet]. 2011 

(enero-marzo 201 B) la Universidad I 36 



76 Igor VilIalta y Thania Benítez 

[citado 25 de abril de 2014]. 
Recuperado a partir de: 
http://www.relaquim.com/ 
archivej2010jMemoriasMo
relia.pdf#page=121 

20. Cabrera Pinzan. Evaluacion 
del rechazo de flor de 10-
roca (Fernaldia pandurata) 
deshidratadapara elabo
rar saborizante espesante 
en polvo. [Internet]. 2010 
[citado 24 de abril de 2014]. 
Recuperado a partir de: 
http://www.innovacion.gob. 
sv jinven tajattachmentsj 
articlej3045j08_1159_Q.pdf 

21. Recinos Ramos,Hector Mar
vin, Colindres Alvarado, 
Mayra Estela. DETERMINA
CION DEL ANÁLISIS FITO
QUíMICO PRELIMINAR Y 
PROXIMAL DE LAS FLORES Y 
TALLO JOVEN DE Yueca gua
temalensis (IZOTE) Y Rytido
stylis gracilis (COCHINITO) 
[Internet]. 2013 [citado 24 de 
abril de 2014]. Recuperado a 
partir de: http://ri.ues.edu. 
sv j4 776j1j16103394.pdf 

22. Vásquez Vásquez, Lourdes. 
EFECTO DE SOLUCIONES 
NUTR ITIVAS y SOMBREO 
EN LA PRODUCCiÓN Y 
CALIDAD DEL BERRO (Nas
turtium officínale R. Br.) 
HIDROPÓNICO EN LA SI
ERRA NORTE DE OAXACA 
[Internet]. 2008 [citado 24 
de abril de 2014]. Recuper
ado a partir de: http://te-

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 

sis.ipn.mxjxmluijbitstreamj 
handlej123456789 j4380 j 
EFECTOSOLUCIONES. 
pdf?sequence= 1 

23. Padilla Uvidia, Mayra Alejan
dra. EVALUACIÓN DEL PO
TENCIAL NUTRITIVO Y NU
TRACÉUTICO DE GALLETAS 
ELABORADAS CON BERRO 
(Nasturtium officinale) DES
HIDRATADO COMO CO LO
RANTE y SABORIZANTE [In
ternet]. 2013 [citado 24 de 
abril de 2014]. Recuperado 
a partir de: http://dspace.es
poch.edu.ecjbitstream j12 34 
56789j3226j1j56T00403. 
pdf 

24. FAO. Cultivos Andinos FAO -
INTRODUCCION [Internet]. 
2011 [citado 24 de abril de 
2014]. Recuperado a par
tir de: http://www.rlc.fao. 
orgjesjagriculturajproduj 
cdromjcontenidojlibro11j 
cap2.htm 

25. Murillo Amador,Bernardo, 
Medina Cordova, Noe. COM
POSICIÓN QUÍMICA DE FOR
RAJES DEL AGOSTADERO 
Y SU RELACIÓN CON LA 
COMPOSICiÓN QUÍMICA DE 
LECHE DE CABRAS CRIOLLAS 
[Internet]. 2013 [citado 24 de 
abril de 2014]. Recuperado a 
partir de: http://www.inter
ciencia.orgjv38_02j132.pdf 

26. Santamaria Caseres, Liliana 
Maricela. « EVALUACIÓN DE 



Estudio de plantas alimenticias consumidas en AMSS y municipios aledaños 77 
LA ACTIVIDAD ANTlINFLAM- ici%C3%B3n+de+Alimento 
ATORIA DE EXTR ACTOS DE s+de+Centro+Am%C3%A9 
VERDOLAGA (Portulaca 01- rica+y+Panam%C3%A1. 
eracea ) EN RATAS ( Rattus 30. Carlos Merino. Composición 
novergicus) CON EDEMA IN- Química de Los Alimentos. 
DUCIDO POR CARRAGENINA, Primera. UCA; 1989. 
EN EL BIOTERIO ESPO CH» 
[Internet]. 2011 [citado 24 de 3I. Paulo Galan. Origen del Izote. 
abril de 2014]. Recuperado a 2014. 
partir de: http://dspace.es- 32. Leiman Ricardo Lara Guerra. 
poch.edu.ecjbitstreamj123 Plantas Emblemáticas El Sal-
456789j1609j1j56T00287. vador Historia y Agricultura 
pdf [Internet]. 2006 [citado 12 de 

27. La verdolaga como un recurso mayo de 2014]. Recuperado a 
con alto contenido nutrimen- partir de: http://www.bubok. 
tal [Internet]. 2013 [citado 25 esjlibrosj230461jPlantas-
de abril de 2014]. Recupera- Em bl ema ticas- El-Salvador-
do a partir de: http:j jwww. Historia-y-Agricultura 

sinarefi.org.mxjbibliotecaj 33. Villegas Rojas M. Publicacio-
hemerotecajn9marzo13.pdf nes científicas indexadas en 

28. Luis TF, Rita LJ. Posibilidad Centroamérica enero 2000-
de cultivo y aprovechamiento junio 2008. 22 de julio de 
de Portulaca oleracea L. [In- 2010 [citado 13 de mayo de 

ternet]. 2011 [citado 25 de 2014]; Recuperado a partir 
abril de 2014]. Recuperado de: http:j jwww.kerwa.ucr. 
a partir de: http://upcom- ac.cr jhandlej10669 j319 

mons. u pc.ed ujrevistes jbit- 34. Hipertensión y su preven-
streamj2099 j8438j1j Ar- ción natural (1) [Internet]. 
tic1e04.pdf 2012 [citado 15 de mayo de 

29. INCAP O. Tabla de Com- 2014]. Recuperado a partir 
posición de Alimentos de de: http:j jwww.lagarbanci-
Centro América y Panamá. taecologica.orgj ga rbancitaj 
[Internet]. 2012 [citado 25 indexo ph p jnutricionj 12 63-
de abril de 2014]. Recu- hipertension -y-su-preven-

perado a partir de: https:jj cíon-natural 

www.google.com.svj#q=IN 
CAP+(lnstituto+de+ Nutrici 
%C3%B3n+de+Centro+Am 
%C3%A9rica+y+Panam%C 
3%A1).+Tabla+de+Compos 

(enero-marzo 2018) La Universidad I 36 



EI impacto de la representación proporcional en el sistema 
político salvadoreño (1964-1972) 

Ingrid Bustillo 

Universidad de El Salvador 

imelissa.amaya@gmail.com 

Resumen 

En 1964, se instauró en el sistema político salvadoreño la representación 
proporcional, lo que permitió que un porcentaje de la oposición accediera 
al órgano legislativo, ya que antes la totalidad de escaños eran ganados por 
el partido oficial. Este artículo tiene el objetivo de presentar el impacto que 
la representación proporcional tuvo dentro del sistema político; a su vez, se 
analizarán las tendencias electorales surgidas en el periodo de 1964 a 1972. 
Finalmente, se determinará si existió dentro de la Asamblea Legislativa una 
representatividad proporcional. 
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Abstraet 

In 1964, in El Salvador, proportional representation was established in the po/i
tical system. This fact allowed to accede to the legislative body to a percentage 
ofthe opposition, before all the seats were won by the official party. This artic/e 
aims to present the impact that proportional representation had within the po
litical system. In turn, will analyze the electoral trends that arose in the period 
from 1964 to 1972. Finally, it will be determined whether there was a proportio
nal representation within the Legislature. 

Keywords: 

El Salvador, proportional representation, polítical system, opposition 
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Introducción: el sistema 
político salvadoreño en 
los años cincuenta 

En la década de los cincuenta 
del siglo pasado, El Salvador estuvo 
sumergido en un proceso de moder
nización estatal, en el cual se impul
saron proyectos de industrialización, 
construcción de infraestructura, 
todo a manos del Partido Revolu
cionario de Unificación Democráti
ca (PRUD). Sin embargo, esa visión 
modernizante tenía límites espe
cíficamente políticos. Sara Gordon 
menciona que "las trasformaciones 
impulsadas por los dos gobiernos 
oficialistas del PRUD no habían ins
tituido canales de participación po
lítica efectiva para amplios sectores 
de la población, ni habían logrado 
incorporar a la mayoría de obreros 
al partido oficial". 1 

Lo anterior arroja dos proble
mas al debate: uno respecto a la par
ticipación política dentro del siste
ma electoral y el otro respecto a los 
sectores que no son incorporados 
dentro del PRUD, los cuales a futuro 
representan una fuerza opositora. 

El primer problema se puede 
explicar debido a la alianza existen
te entre la oligarquía y los militares, 
la cual mantuvo una resistencia ha
cia la institucionalización del siste
ma de partidos y a permitir elec
ciones competitivas, ya que si otra 
facción política accedía al poder se 

1 Sara Gordon, l/Régimen político y 
política de dominación", en Crisis 
política y guerra en El Salvador 
(México: Siglo XXI editores, 1989). 

perdería el control económico y po
lítico del país.2 

En relación al segundo proble
ma, ocurre debido a que l/el PRUD 
no era un partido de masas"3 y 
además, carecía de un programa o 
plataforma de gobierno fijo, es de
cir que tenía una estructura organi
zativa deficiente, por lo tanto al no 
abarcar todos los sectores sociales 
y al obedecer específicamente a 
"las inclinaciones del gobierno de 
turno",4 era de esperarse que con el 
cambio de gobierno surgieran gru
pos disidentes, los cuales crearían 
nuevos partidos y conformarían 
una parte de la oposición. 

Cuando el PRUD desapareció y 
surgió un nuevo partido oficial de
nominado "Partido de Conciliación 
Nacional" epCN), se empieza a ges
tar una reforma a la Ley Electoral 
durante el gobierno de Julio Adal
berta Rivera; esta reforma estaría 
enfocada a modernizar el sistema 
político salvadoreño a través de la 
implementación del Sistema de Re
presentación Proporcional, el cual 
es usado exclusivamente para la 
elección del parlamento. 

Lo anterior significa que el 
problema planteado por Sara Gor
don aparentemente se resolvería, 
es decir; existirían nuevos canales de 
participación política yesos sectores 

2 Enrique Baloyra, El Salvador en 
Transición, 4a ed. (San Salvador: 
UCA Editores, 1989). 

3 ¡bid. 
4 ¡bid. 
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contrarios al partido oficial se volve
rían partidos institucionalizados. 
De esta forma, la elección propor
cional daría a todos esos partidos 
posibilidades de acceder al poder 
mediante un porcentaje de votos y 
así conformar por primera vez en la 
historia salvadoreña un asamblea 
multipartidista. 

Este artículo tiene el objetivo 
de presentar el impacto que tuvo la 
representación proporcional (RP) 
dentro del sistema político, a su vez 
se verán las tendencias electorales 
surgidas en el periodo de 1964 a 
1972 y finalmente se determinará 
si existió dentro de la Asamblea 
Legislativa una representatividad 
proporcional. 

Estado del debate y precisiones 
conceptuales 

Actualmente, en la historiografía 
salvadoreña, no se encuentra un es
tudio específico que aborde el tema 
de la representación proporcional. 
Sin embargo, los autores que traba
jan distintas temáticas político-so
ciales de los años sesenta hacen una 
breve mención y sostienen ciertas 
hipótesis. 

Autores como Alastair White,5 
Héctor Turcios,6 Enrique Baloyra7 y 

S Alastair White, El Salvador (San 
Salvador: UCA Editores, 1973). 

6 Héctor Antonio Hernández Tur
dos, Régimen de partidos políticos 
en El Salvador, 1930-1975 (Guate
mala: EditoriaII.N.C.E.P., 1978). 

7 Baloyra, El Salvador en Transición. 
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Mariano Castro Morán8 consideran 
lo importante que resulta el sistema 
de representación proporcional para 
una activación del juego político. 
Además, sostienen que esta medida 
permitió que existiera un peso polí
tico importante dentro de la Asam
blea por parte de la oposición. 

No necesariamente contra
dictorio a lo anterior, Sara Gordon 
argumenta que si bien es cierto se 
incorporaron en la participación 
política grupos organizados que 
representaban a las nuevas capas 
sociales emergentes -a partir del 
crecimiento económico y demo
gráfico-, dicha incorporación es 
excluyente, en el sentido de que la 
capacidad ejecutoria y de toma de 
decisiones políticas de tales grupos 
fue limitada.9 Es decir, sí existe una 
presencia de la oposición que antes 
no existía y es importante pero hay 
límites que se superan. 

Knut WalterlO añade otro lími
te, y es el hecho de que esa oposi
ción no sería cualquiera, sino solo la 
oposición permitida, debido a que 

8 Mariano Castro Morán, Función Po
lítica del ejército salvadoreño en el 
presente siglo (San Salvador: UCA 
Editores, 1987). 

9 Gordon, "Régimen político y polí
tica de dominación". 

10 Knut Walter, "Ideales igualita
rios y autodeterminación: 1961-
1972", en El Salvador: la Repúbli
ca 1924-1999, ed. Álvaro Magaña 
Granados, vol. 2 (San Salvador: 
Fomento Cultural Banco Agrícola, 
2000), 468-501. 
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el régimen no consentiría la institu
cionalización de partidos con ideas 
contrarias a la democracia -comu
nistas, anarquistas y otros. 

Análogamente Stephen Webre 
añade un importante aporte1!: du
rante los años sesenta, gracias a la 
apertura democrática establecida 
por Rivera, el Partido Demócrata 
Cristiano se erige como la primera 
fuerza de oposición al partido ofi
cial. 

Respecto a los componentes 
teóricos, se tomará prestado la de
finición de partido político utilizado 
por Álvaro Artiga, el cual especifica 
"como aquellas agrupaciones políti
cas de carácter regional o nacional 
-permanentes o temporales- que 
cuando se les permite, presentan 
candidatos a puestos de elección 
pública para obtener cuotas de po
der que les posibiliten incidir en el 
funcionamiento del sistema políti
co de acuerdo a los intereses que 
representan".12 

1. La transformaciones del siste
ma electoral salvadoreño 

1.1. El contexto político 

Las elecciones de 1962 repre-

11 Stephen Andrew Webre, José Na
poleón Duarte y el Partido Demó
crata Cristiano en la política salva
doreña, 1960-1972 (UCA Editores, 
1985). 

12 Álvaro Artiga-González, La polí
tica y los sistemas de partidos en 
Centroamérica, la ed. (San Salva
dor: FUNDA UNGO, 2000). 

sentaron un problema para la legi
timación del poder oficial, debido a 
que los partidos opositores decidie
ron abstenerse de participar, es de
cir no inscribieron candidatos. Esa 
acción fue una forma de protesta 
debido al descontento causado por 
las elecciones legislativas de 1961, 
donde la totalidad de curules se 
orientaron al PCNY 

Lo anterior ocurrió porque el 
sistema electoral vigente, el de ma
yoría de votos o sistema de repre
sentación mayoritario, no permitía 
que los partidos con minoría de vo
tos accedieran al órgano legislativo, 
por lo tanto cuando el PCN recibió 
el 68 % de votos, se quedó con la 
totalidad de escaños en la Asamblea 
y las oposiciones no ganaron ni un 
solo diputado. 

Evidentemente, el disgusto 
de las facciones opositoras era que 
el sistema político salvadoreño no 
permitía que las minorías políticas 
accedieran al poder legislativo por 
la vía electoral, por lo cual exigían 
que se modificara la Ley Electoral y 
se implementara la representación 
proporcional, la que reemplazaría 
el sistema mayoritario y de la cual 
se esperaba que solucionara el pro
blema. 

13 Las oposiciones participaron en 
esas elecciones con una coalición 
política denominada: Unión de 
Partidos Demócratas (UPD), la 
cual estaba integrada por el Par
tido Demócrata Cristiano (POC), 
el Partido de Acción Renovadora 
(PAR) y el Partido Social Demó
crata. 
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Por otra parte, el problema 
que se presentó en las elecciones 
presidenciales de 1962 se podría 
explicar con la siguiente pregunta: 
¿Cómo será legitimo un régimen 
democrático si no hay contrinran
tes? Es decir que el partido oficial 
necesitaba de una oposición fiel, y 
al decir fiel se hace referencia a que 
esta participe constantemente en 
los comicios. 

Por lo tanto, el presidente elec
to tendría como reto lograr incluir 
a estas facciones otorgándoles una 
pequeña cuota de poder para que 
tuvieran una participación cons
tante en los procesos electorales y 
así legitimar las victorias del par
tido oficial. Quien tuvo que llevar a 
cabo esta tarea fue al recién electo 
presidente, Coronel Julio Rivera, el 
cual pertenecía al PCN y que ganó 
las elecciones siendo el único can
didato inscrito, con una totalidad de 
370 mil votoS.1 4 

Paralelamente a estas eleccio
nes, Estados Unidos estaba exigién
doles a las repúblicas latinoameri
canas concebir Estados con mayor 
desarrollo social y fomentar proce
sos electorales libres y competitivos 
con el fin de evitar la radicalización 
de ciertos sectores subalternos. 15 

Como ya menciona Paul Almeida, 

14 Walter, "Ideales igualitarios y 
autodeterminación: 1961-1972", 
479. 

15 La presión era ejercida por parte 
estadounidense a partir de la Car
ta de la Punta del Este de Alianza 
para el Progreso. 
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esto se debe a que los gobiernos 
dictatoriales parecían ser los más 
vulnerables a las revoluciones. 16 

Por lo tanto, Rivera tenía la 
presión nacional e internacional de 
reformar el sistema político salva
doreño y adoptar un nuevo sistema 
electoral que permitiese atraer a la 
oposición, la solución era evidente: 
el Sistema de Representación Pro
porcional (SRP)Y 

Sin embargo, el riesgo era 
grande, ya que el SRP abriría paso a 
elecciones realmente competitivas 
y cabía la posibilidad de que el PCN 
perdiese apoyos entre la ciudada
nía y por ende el control del Órga
no Legislativo. Pero a su vez traería 
consigo un beneficio, ya que al estar 
comprometida la oposición con la 
supuesta democracia, se esperaba 
que renunciara a sus acciones sub
versivas para llegar al poder por 
medios ilegales.18 

16 Pau\ Almeida, Olas de Movilización 
popular: movimientos sociales en 
El Salvador; 1925-2010 [San Sal
vador: UCA Editores, 2011). 

17 Desde inicios de su gobierno de
claró que se haría una reforma a 
la Ley Electoral, introduciendo el 
principio de representación pro
porcional. 

18 Hay una opinión interesante en la 
prensa de la época que alude a un 
cambio sobre la concepción de la 
oposición ver: "Otra manera de 
ver la oposición", Tribuna Libre, el 
25 de octubre de 1963. 
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1.2. Elecciones 
proporcionales 

Para 1963, el secretario ge
neral de la presidencia, Carlos Ar
mando Domínguez, envió una carta 
al Consejo Central de Elecciones 
(CCE), 19 instándolo a elaborar "un 
proyecto de reforma a la Ley Elec
toral, con el objetivo de introducir 
la representación proporcional en 
la Asamblea Legislativa."20 Y así fue, 
para agosto de 1963 dentro de la 
Ley Electoral estaba implementado 
el sistema de elección proporcional, 
el cual reemplazaría al sistema de 
elección mayoritario y que estaría 
dirigido específicamente a las elec
ciones legislativas. 21 

Este nuevo sistema de elección 
proporcional consistía en asignar 
un número fijo de escaños por de
partamento, basándose en el tama
ño de su población. Así: 

El total de votos válidos por de
partamento, se dividirá entre el núme
ro de diputados asignados, obteniendo 

19 Compuesto por: el Dr. Rafael Gon
zález Serrano (presidente del 
CCE), Dr. Carlos Malina Arévalo y 
el Dr. Julio Zamora. 

20 Carlos Armando Domínguez, "Ex
citativa de la Presidencia de la 
Repúblíca al Consejo Central de 
Elecciones", de enero de de 1963, 
Elecciones de 1964: apuntes para 
la historia. 

21 Asamblea Legislativa, "Decreto 
que reforma la ley electoral intro
duciendo la elección proporcional 
en la Asamblea Legislativa," (San 
Salvador: Diario Oficial 1964). 

así el cociente electoral. Determinado 
éste, los partidos tendrán tanto dipu
tados como veces esté contenido el co
ciente electoral en el número de votos 
obtenidos.22 

En relación al número de dipu
tados correspondientes a cada de
partamento, como ya se mencionó, 
se determinarían según el número 
de habitantes. Por primera vez en 
la política salvadoreña el factor 
demográfico establecería el núme
ro de representantes a tener en la 
Asamblea Legislativa, siendo para 
esta época 52 curules disponibles. 

Si se observa detenidamente la 
Figura 1, se puede apreciar cuáles 
son los departamentos más densa
mente poblados, estos departamen
tos son: San Salvador, San Miguel, 
Santa Ana, Usulután y La Liber
tad. 

1.3. Modificaciones en el siste-
ma político salvadoreño 

La representación proporcio
nal logró hacer importantes cam
bios en el sistema político, uno de 
ellos es que se dio fin al monopar
tidismo legislativo, dando inicio a 
un multipartidismo, es decir que la 
Asamblea estaría constituida por 
diversas facciones políticas e ideo
lógicas, que a su vez activarían el 
juego electoral. 

Según Baloyra, con la repre
sentación proporcional (RP) se em-

22 Ibíd. 
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Figura 1 

Número de habitantes Número de 

piezan a institucionalizar los parti
dos políticos, debido a que se reavi
va la fe en el sistema electoral. Esta 
situación hubiese sido imposible 
en las décadas anteriores, donde la 
oligarquía y los militares mantuvie
ron una resistencia a su institucio
nalización ya que se arriesgaban a 
perder el control económico y polí
tico del país.2:1 Esta tesis se comple
menta con la de Carlos Domínguez, 
quien plantea que en 1964 existía 
"una organización incipiente de la 
oposición", debido a que no existían 
libertades políticas, pero en la déca
da de los sesenta la oposición "entra 
en un plano de madurez relativa",24 

23 Baloyra, El Salvador en Transición. 

24 Carlos Armando Domínguez, Re
cuerdos de un estudiante y de fun-
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diputados 
130,710 3 

259,155 5 

166,932 4 
129,897 3 

203,480 4 

463,228 9 

113,042 2 

130,659 3 

94,590 2 

112,920 2 

207,061 4 

231,821 5 

119,381 3 

148,108 3 

2510,984 52 

claramente este es un efecto más de 
la RP. 

La pregunta inevitable que 
surge entonces es ¿qué tipo de opo
sición es la que el Estado permite? 
La respuesta es simple: el gobier
no pecenista, muy comprometido 
con la Alianza para el progreso, no 
permitiría que en territorio salva
doreño se produjeran movimientos 
afines a la revolución cubana; de allí 
que todo partido que tuviera afini
dades o conexiones comunistas o 
internacionales serían deslegaliza
dos. Knut Walter, menciona que la 
estrategia del gobierno era 

Mantener a la izquierda marxis
ta o radical fuera del terreno de 

CÍonarío (San Salvador: Imprenta 
y Offset Ricaldone, 2002),81. 
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la acción pública y atraerse al 
resto de la oposición para que 
participara en el juego de la po
lítica electoral. 25 

Aunque la representación propor
cional permitió que surgieran elec
ciones más dinámicas, eso no signi
fica que esta fueran totalmente ho
nestas, ya que los procedimientos 
electorales estaban a cargo del Con
sejo Central de Elecciones (CCE), el 
cual era electo por el gobierno de 
turno. 

2. Una década de subidas y 
bajadas: La tendencia electoral 
de 1964 a 1972 

2.1. Las primeras elecciones 
El ambiente pre electoral en 

1964 fue muy tenso, con opiniones 
variadas en la prensa escrita. La 
oposición mantenía la desconfian
za heredada de experiencias ante
riores; mientras que por parte del 
sector oficial, se insistía en la tras
parencia de las elecciones.26 

Ante el temor que las oposi-

25 Walter. "Ideales igualitarios y au
todeterminación: 1961-1972", 

26 Para más información ver: "Un 
compromiso histórico: las próxi
mas elecciones", La Prensa Gráfi
ca, el 23 de octubre de 1963, seCo 
Editorial; "La promesa de eleccio
nes libres", Tribuna Libre. el 25 de 
octubre de 1963; Marcos Valdés, 
"¿La oposición se cura en salud?", 
El Diario de Hoy, el 28 de octubre 
de 1963. 

ciones tenían de que las elecciones 
fuesen viciadas, la facción oficialista 
aprovechó para desacreditar a cada 
partido por su desconfianza; esta 
acción de difamar, desacreditar y de 
exponer a la oposición será el mo
dus operandi del PCN para sacar del 
juego electoral a algunas facciones 
durante el periodo de 1964-72. 

En las primeras elecciones li
bres y competitivas de marzo de 
1964, la mayoría de votos se orien
taron al PCN, obteniendo un 58.6 
% de representatividad dentro de 
la Asamblea, el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) obtuvo un 26.1 %, 
seguido finalmente por el Partido 
de Acción Renovadora (PAR), quien 
obtuvo un 15.3 %. 27 

Como se puede apreciar en la 
Figura 2, el número total de escaños 
ganados por la oposición fue de 20, 
es decir un 41.4 %,10 que indica que 
finalmente dentro del Órgano Legis
lativo existiría un multipartidismo. 

Además, las elecciones de 1964 
mostraron la existencia de dos fuer
zas políticas importantes en la opo
sición (PAR y PDC), estos partidos 
en conjunto lograron movilizar a 
122,814 individuos a votar por ellos, 
lo que implica una gran aceptación 
de sus propuestas. 

Algo semejante ocurrió en las 
elecciones de 1966, ya que tanto el 

27 Dieter Nohlen, Elections in the 
Americas. A Data Hondbook Vol
ume 1: North Americo, Central 
America, and the Caribbean (OUP 
Oxford, 2005). 
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Figura 2 

Votos Diputados 

176,620 32 

77,315 14 

45,499 6 

299,434 52 

Figura 3 

votos Diputados 

207,586 31 

120,645 15 

26,661 4 

22,960 1 

9,303 1 

387,155 52 



Impacto de la representación proporcional en el sistema político salvadoreño 89 

PDC como el PAR participaron de 
nuevo; sin embargo, al analizar y 
comparar los resultados de las elec
ciones de 1964 y 1966 (ver Figura 
3) se puede decir que el número de 
seguidores del PAR se reduce un 41 
%, contrario a lo que ocurre con el 
PDC, el cual incrementa a un 56 % 
su número de votos y finalmente el 
PCN logra subir solamente un 18 
%, además se añaden nuevas fuer
zas opositoras al juego electoral: el 
Partido Republicano de Evolución 
Nacional ePREN) y el Partido Popu
lar Salvadoreño (PPS). 28 

Con respecto a los resulta
dos electorales en 1966, el PCN se 
mantiene a la cabeza con un 53.6 
% de votos, seguido por el PDC el 
cual se mantiene como la segunda 
fuerza política más importante de 
este periodo, con un 31.2 % de vo
tos, por su parte el PAR obtiene un 
6.9 %, el PREN un 5.9 % Y el PPS un 
2.4 % de votos. Además, si se ohser
va la Figura 3, se puede notar que 
la oposición logra ganar un escaño 
más que las elecciones de 1964. 

Cahe destacar que el por
centaje total de votos opositores 
son casi la mitad de los votos emi
tidos, es decir un 46.4 % frente al 
53.6 % del partido oficial. Añadido 
a esto, el número total de votos opo
sitores de 1964 en comparación al 
de 1966, se obtuvo un incremento 

28 Para obtener el incremento o dis
minución porcentual se utilizó la 
fórmula: ((W de votos actuales -
N° de votos pasadosJ/N° de votos 
pasados). 

del 41.4 %. 

Lo anterior muestra cla
ramente que la oposición estaba 
ganando muchos adeptos, lo que 
implicaba tener más poder, y que 
ante la probabilidad de que todas 
las oposiciones se unieran en un 
solo partido, podrían llegar a de
rrotar al partido militar. Este pen
samiento resulta útil para entender 
las elecciones de 1972 y la situación 
electoral de 1970, que en breve se 
explicarán. 

Es importante señalar que 
durante el periodo de 1964 a 1966 
los demócratas cristianos además 
de tener puestos legislativos, pasa
ron a controlar 37 alcaldías, y 83 al
caldías en el periodo de 1968-70.29 

Para poder tener un análi
sis más completo de las elecciones 
legislativas y municipales de 1968 
es sustancial remitirse un año an
tes, ya que para 1967 se celebraron 
las elecciones presidenciales, don
de hay que destacar algunos puntos 
importantes: 

El candidato del PCN (Fidel 
Sánchez Hernández] ganó con un 
54 % de votos, es decir que tuvo un 
resultado reñido.30 

El 12 de mayo de 1967, por 
una sentencia del Consejo Central 
de Elecciones, el PAR fue cancelado. 
Se adujo que había sido infiltrado 
por comunistas.3i 

29 Baloyra, El Salvador en Transición. 

30 ¡bid. 

31 Julia Abigail Mejía Marroquín, "El 

(enero-marzo 2018) La Universidad I 36 



90 Ingrid Bustillo 

Con la ilegalización del Partido 
de Acción Renovadora, se puede ob
servar en 1968 la inmediata ascen
dencia de los partidarios al PDC, lo 
cual sugiere que al sacar al PAR del 
juego, los mayores beneficiados fue
ron los demócratas cristianos, los 
cuales tuvieron un incremento por
centual de votos del 60 %, cuando el 
PCN logra solo ascender un escaso 2 
%, mientras que el PPS tiene un in
cremento del 145 % respecto a las 
elecciones de 1966. 

Los resultados electorales 
de 1968 demostraron un fenóme
no nunca antes visto en la historia 
política salvadoreña, ya que por pri
mera vez la oposición representaba 
un 53.3 % de votos válidos frente al 
47.7 % del partido oficial. 

La Figura 5 muestra clara
mente cómo las oposiciones logran 
alcanzar en conjunto 25 escaños 
dentro de la Asamblea Legislativa, 
y cómo el partido oficial llega a ob
tener solamente 27 curules (nótese 
que es el número más bajo obtenido 
por el PCN desde que fue implemen
tado el Sistema de elección propor
cional). 

Durante las elecciones del 
68, no solo hubo logros legislativos 
para la oposición, el PDC logró ganar 
las cuatro alcaldías más importan-

PAR en las elecciones de 1967: un 
programa político en un contexto 
nacional problemático" (San Sal
vador, 2016), investigación de la 
cátedra de Seminario de Historia 
de El Salvador. 

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 

tes: San Salvador, San Miguel, Santa 
Ana y Santa Tecla; de otras cabece
ras departamentales: Zacatecoluca, 
Cojutepeque y San Vicente, y de las 
municipalidades más grandes que 
rodeaban San Salvador donde resi
dían los miembros de la clase traba
jadora: Mejicanos, Ciudad Delgado y 
San Marcos.32 

Las elecciones de 1968 
mostrarían al gobierno de Fidel 
Sánchez Hernández que los cam
bios realizados a inicios de los años 
sesenta en el sistema electoral esta
ban cuestionando la fuerza política 
del PCN, además de que la cobertu
ra que tenía la oposición dentro del 
país estaba expandiéndose y ganan
do simpatía, y más importante aún 
es que la silla presidencial corría el 
riesgo de ser ocupada por un par
tido no oficial. Sobre esta situación 
Enrique Baloyra sostiene que "la 
derecha estaba alarmada por su 
pérdidas legislativas en 1968", lo 
que sugiere que para 1970 los pe
cenistas tendrían dos caminos para 
recuperar el control de la asamblea: 
uno democrático (que no garantiza
ba nada) y otro autoritario, que ase
guraría una representación mayor, 
pero recurriendo a acciones antide
mocráticas. 

La experiencia de las elec
ciones presidenciales en las que 
compitió Sánchez Hernández arro
jaba ya esos temores, lo que hace 

32 Almeida, Olas de Movilización po
pular: movimientos sociales en El 
Salvador, 1925-2010. 
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Figura 4 
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plantear la siguiente cuestión: 
¿realmente la apertura "democráti
ca" iniciada a inicios de la década se 
mantendría a flote? ¿Habría un lími
te en esa apertura? Las respuestas 
a estos cuestionamientos se pueden 
observar en las dos siguientes elec
ciones debido a que las tendencias 
electorales sufren un giro radical. 

2.2. ¿Un giro inesperado o 
conveniente? 

Las elecciones de 1970 re
presentaron un cambio dramático 
en la tendencia electoral, ya que el 
Partido de Conciliación Nacional in
crementó el número de votos de un 
2 % -obtenido en 1968- a un 48%. 

Por lo contrario, el Partido 
Demócrata Cristiano, el cual había 
tenido una tendencia ascendente en 
años pasados, pasó de tener un in
cremento del 60 % en 1968 a tener 
una caída del-26 % de votos. Por su 
parte, el Partido Popular Salvadore
ño logró aumentar solamente un 26 
% y el MNR disminuyó un 46 %. 

En cuanto a los escaños ga
nados, el PCN pasa a controlar la 
Asamblea Legislativa con un 59.8 %, 
seguido por los demócratas cristia
nos con un 27.0 %, el Unión Demo
crática Nacionalista (UDN) con un 
6.1 %, PPS 5.4 % Y finalmente el Mo
vimiento Nacional (MNR) con un 1.7 
% de escaños ganados. Claramente 
se puede ver en la Figura 6 como el 
PCN gana la mayoría de curules (34). 

Algunos autores como Paul 
Almeida sugieren que la baja de vo-

36/ La Universidad (enero-marzo 2018) 

tos se debe a un nacionalismo exa
cerbado en el contexto de la guerra 
con Honduras, "debido al desempe
ño del partido militar en la guerra" 
lo que justificó que la sociedad civil 
se enorgulleciera del gobierno de 
turno y le dio su voto de confian
za, que antes había despositado en 
otros partidos.33 

Sin embargo, analizando la 
situación desde las tendencias elec
torales ya antes discutidas, resulta 
un poco increíble que limpiamente 
el PCN pasara a incrementar sus 
votantes de un 2 % a un 48 % en 
menos de dos años, interrumpiendo 
6 años del poder ascendente demó
crata cristiano. 

Finalmente, este periodo 
de aparente democratización, de 
discursos y acciones en pro de una 
apertura política realizados a ini
cios de los años sesenta, encuentra 
su punto de quiebre o más bien su 
límite en 1972, un año en que conflu
yen elecciones presidenciales, muni
cipales y legislativas, mostrando en 
sus resultados la verdadera cara de 
la democracia salvadoreña. 

Como se mencionó ante
riormente, una de las posibilidades 
o soluciones inteligentes que las 
oposiciones podían ejecutar para 
ganar las elecciones eran unir sus 
fuerzas, y es precisamente lo que 
sucede en 1972: 

A finales de 1971, después de 
su declive electoral en las elec
ciones locales y parlamentarias 

33 ¡bid. 
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Figura 6 

de 1970, los tres partidos de 
izquierda (UON, MNR y POC) 
decidieron unir fuerzas en una 
coalición electoral (Unión Na
cional Opositora, UNO) para las 
elecciones de febrero de 1972.]4 

No es solo que la oposición se una; 
la "derecha" se fractura. Así pues, 
la UNO competiría contra el PCN 
y los otros partidos inscritos. Las 
primeras elecciones serían las pre
sidenciales, realizadas un 20 de fe
brero de 1972 las cuales empiezan 
a tener ciertas anomalías, ya que 
de acuerdo con algunos informes 
la coalición opositora ganaba los 
comicios, pero la Asamblea Legis
lativa (controlada por el PCN) le 
otorgó al partido oficial la victoria. 

Paul Almeida menciona al-

34 Ibid. 

votos Diputados 

315,560 34 

142,659 16 

32,450 1 

28,606 1 

8,832 O 

94,463 

622,570 52 

gunas de las anomalías existentes 
en los primeros conteos de votos: 

El lunes 21 de febrero, un día 
después de las elecciones la jun
ta electoral de San Salvador, la 
cual era local y más autónoma, 
reportó los primeros resultados 
y le otorgo a la UNO un estre
cho margen de 9,000 votos de 
ventaja sobre el PCN. La CCE 
inmediatamente le dio una re
primenda a la junta electoral de 
San Salvador, y la CCE garantizó 
que a partir de ese momento ac
tuaría como la única y legitima 
fuente de información que con
taba con la autoridad necesaria 
para reportar los resultados de 
las elecciones.]5 

Es pertinente mencionar que 
el Consejo Central de Elecciones 
estaba compuesto por tres direc-

35 Ibid. 
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Figura 7 
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Figura 8 
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tores elegidos por el partido de 
turno epCN). Esta entidad, según el 
artículo No. 35 de la Constitución, 
era la encargada de los recuentos 
y fiscalización de votos, por lo que 
ellos tenían el poder de manipular 
los resultados a su antojo.36 

Una vez declarado como 
presidente Arturo Armando Molina, 
la oposición estaba totalmente con
vencida del fraude, de la manipula
ción realizada por el CCE y de que 
las siguientes elecciones no serían 
necesariamente libres y democráti
cas. 

Posteriormente, en las elec
ciones municipales y legislativas del 
12 de marzo, la oposición utilizó una 
disposición del código electoral: 

La cual indicaba que si una ma
yoría de papeletas nulas eran 
emitidas, las elecciones serían 
inválidas", y de hecho en San 
Salvador se anularon intencio
nalmente 74,000 papeletas, sin 
embargo el CCE hizo caso omiso 
al código electoral y declaro le
gales las elecciones.37 

Evidentemente, las elecciones 
legislativas favorecieron al sector 
oficial, el cual incrementó la tenden
cia porcentual de votos emitidos a 

36 Asamblea Legislativa, "Consti
tución Política de El Salvador 
1962" (Asamblea Legislativa, en
ero 1962). 

37 Almeida, Olas de Movilización po
pular: movimientos sociales en El 
Salvador, 1925-2010. 

un 66 %, el PPS asciende solamen
te un 40 %, por otro lado, se podría 
hacer un análisis un poco forzado 
sobre el incremento de votos de la 
Unión Nacional Opositora, basándo
se en la suma de los votos realizados 
en 1970 a los partidos que confor
man la coalición: UON, MNR y POC; 
los cuales obtendrían una disminu
ción porcentual del-35 %.38 

Como ya se mencionó, las 
votaciones favorecieron al PCN, 
que gana más de la mitad de esca
ños, exactamente un 67 %, la UNO 
obtuvo un 23 %, el PPS un 6 % y por 
último el UOI con un 4 %. 

El fraude era claro, las espe
ranzas logradas a inicios de los años 
sesenta fueron lanzadas al baúl de 
los recuerdos y la proporcionalidad 
legislativa dejó de ser importante. 

2.3. Tendencias generales 
Una vez planteados los datos 

específicos de cada elección, resulta 
pertinente analizar las tendencias 
generales del periodo en estudio, a 
fin de comprender mejor los proce
sos ya explicados. 

Por ejemplo, si se aprecia el 
Figura 8 sobre los escaños ganados 
por la oposición y el partido oficial, 
se puede ver como desde 1964 a 
1968 pareciera que el número de 

38 Hay que tener presente los votos 
nulos y abstenciones que se rea
lizaron con tal de ilegitimar las 
elecciones, que son parte de esa 
disminución porcentual pero no 
en su totalidad. 
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escaños ganados por la oposición va 
en aumento y que para 1970 la ten
dencia hubiese sugerido que el PCN 
perdería el dominio de la Asamblea. 

Sin embargo, los dramáticos 
descensos de la oposición en los años 
restantes sugieren un posible fraude 
electoral, que era el único camino que 
el sector oficial tenía para recuperar 
el poder perdido y asegurar la super
vivencia del partido militar, ya en de
clive. Al manipular los resultados se 
mantendría la apariencia democráti
ca ante la sociedad. 39 

Estas conjeturas tienen funda
mento solo si se observa la siguien
te tendencia. La Figura 9 muestra 
cómo a partir de 1968 se presenta 
un nuevo comportamiento electoral 
muy peculiar: el anular la papeleta 
de votación o abstenerse a votar (de
jar la papeleta en blanco). Curiosa
mente esta tendencia surge un año 
después de la deslegitimación del 
PAR. 

39 Esta hipótesis no es muy eviden
te, ya que no se hizo un escándalo 
como en las elecciones siguientes, 
además la oposición carecía de se
guridad total de su poderío, caso 
contario con la UNO, ya que las 
tendencias aseguraban la mayoría 
de votos. Además, el CCE siempre 
estuvo a cargo de los comicios 
¿habrá existido una falsificación 
de votos que favoreciera al parti
do oficial? Por qué de ser así. alis
taría el terreno para el fraude de 
las elecciones presidenciales (con 
la mayoría del PCN en la Asam
blea). 
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Por lo tanto, se podría dedu
cir que estas abstenciones o nulida
des son una forma de protesta pací
fica masiva (45,931 votos en 1968), 
e indica la existencia un sector polí
ticamente organizado, puede ser el 
caso de partidos ilegales. 

Este argumento comprueba 
algunas tesis de Paul Almeida: 

Los períodos de liberalización 
política en regímenes autorita
rios crean condiciones favora
bles para la fundación y la ex
pansión de asociaciones cívicas 
y organizaciones civiles.40 

Los períodos de liberali
zación sostenida en última ins
tancia se convierten en formas 
no violentas de protesta [ ... ] que 
reclaman cambios moderados 
en las políticas referente a nue
vas ventajas o a la prevención de 
las pérdidas de los beneficios ya 
existentes.4l 

La primera tesis del autor reafirma 
lo que ya se mencionaba a inicios 
del artículo, sin embargo es impor
tante rescatar que ante esa liberali
zación política de los años sesenta, 
las organizaciones civiles o partidos 
políticos, encontrarán una forma 
pacífica de demostrar su descon
tento o sus pérdidas de libertades, 
bajo esta lógica los votos nulos em
piezan a cobrar sentido y dejan de 
ser un silencio, para convertirse en 

40 Almeida, Olas de Movilización po
pular: movimientos sociales en El 
Salvador, 1925-2010. 

41 [bid. 
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Figura 9 
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una prueba de protesta pacífica ciu
dadana. 

3. ¿Representación proporcional 
en el salón azul? 

3.1. El verdadero debate sobre 
la representación proporcional 

El sistema de representación pro
porcional no se limitaba a reformar 
la ley electoral o a generar unos es
crutinios libres y competitivos, sino 
a mostrarle a la ciudadanía que al 
menos el órgano legislativo estaría 
compuesto por diversas facciones 
políticas. 

Sin embargo el debate se
ría incompleto, si se cree que basta 
ocupar algunos escaños para que 
se cumpla una democracia multi
partidista; ciertamente nuevos di
putados de oposición ocuparon cu-

1968 1970 1972 

rules antes destinados al PCN, pero 
el problema real es ¿podrían estos 
nuevos diputados legislar? ¿Exis
tiría igualdad de acción? ¿Existiría 
una representación proporcional o 
sectorial en la asamblea? 

Autores como White,',2 
Turcios,43 Baloyra;14 y Castro Mo
rán45 consideran que la Represen
tación Proporcional además de ac
tivar el juego político permitió que 
las oposiciones tuvieran un peso 
importante dentro de la Asamblea. 

Sin embargo al leer a Sara 
Cardan, se puede evidenciar una 

42 White, El Salvador. 

43 Turcios, Régimen de partidos polí
ticos en El Salvador, 1930-1975. 

44 Baloyra, El Salvador en Transición. 

4S Castro Morán, Función Política del 
ejército salvadoreño en el presente 
siglo. 
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Figura 10 

Elecciones presidenciales 1967 

70.978 

Elecciones le islativas 1968 

Votos Nulos 45,931 

Figura 11 

Incrementoo dismunución porcentual 
de votos según parrtidos 

PCN 18% 2% 

PDC 56% 60% 
PAR -41% 
PPS 145% 
MRN 
UNO 

Fuente: Elaboración propia 

concepción un poco distinta, ya que 
si bien es cierto se incorporaron en 
la participación política grupos or
ganizados que representaban a las 
nuevas capas sociales emergentes 
-a partir del crecimiento económico 
y demográfico- dicha incorporación 
es excluyente, en el sentido de que 
la capacidad ejecutoria y de toma 
de decisiones políticas fue limitada. 
Es decir, sí existe una presencia de 
la oposición dentro de la Asamblea 
que antes no existía y es importante, 
pero hay límites establecidos. 46 

46 Gordon, "Régimen político y polí
tica de dominación". 
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48% 66% 
-26% 

26% 4ú% 
-46% 

-35% 

3.2. Discusiones en la Asamblea 

Los límites que podría tener la 
oposición fueron percibidos por la 
facción democristiana, la cual esta
ba muy consciente de que al ocupar, 
elide junio de 1964, los puestos 
que les correspondían,47 se encon
trarían con un fenómeno bastante 
predecible: los 32 diputados del 
PCN bloquearían las proposiciones 
de la oposición, y al ser la mayoría 
podrían fácilmente controlar los 
puestos directivos y la promulga
ción de decretos o leyes. 

47 Todos los primero de Junio se es
tablecerían los diputados electos 
en marzo, el período de duración 
de sus cargos era de 2 años. 
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Figura 12 

Participación política 
ciudadana 

1964 1966 

Ante esta problemática, un 
22 de mayo de 1964,48 el PDe en
vió a la Asamblea a dos represen
tantes, el Sr. Abel Salazar Rodezno 
y Dr. Pablo Mauricio Albergue (am
bos diputados electos en 1964 por 
el PDe), con el fin de solicitar que 
se reformaran algunos artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legis
lativa, ya que si bien es cierto la Ley 
Electoral contemplaba una elección 
proporcional, el principio de pro
porcionalidad no encajaba con el 
Reglamento vigente.49 

Dicho reglamento estaba 
diseñado para que una sola facción 

48 Br. Abel Salazar Rodezno y Dr. 
Pablo Mauricio Albergue (ambos 
diputados electos en 1964 por el 
PDC) . 

49 Asamblea Legislativa, "Sesión ple
naria ordinaria del 22 de mayo : 
versión taquigráfica" (San Salva
dor, el 22 de mayo de 1964), Ar
chivo Legislativo. 

1968 1970 1972 

política controlara la Asamblea y la 
propuesta del PDe era que se ajus
tara a la nueva realidad política del 
país. Las reformas más importantes 
que se sugirieron fueron: 

"Las distintas corrientes ideo
lógicas estén también representa
das en la Directiva de la Asamblea 
Nacional Legislativa".so 

"La junta directiva de la Asam
blea Legislativa será electa con la 
asistencia de 35 diputados, por lo 
menos, y deberá estar integrada 
por elementos de los distintos par
tidos políticos representados en la 
Asamblea".51 

1. liLa votación será secreta y 
el escrutinio estará a cargo 
del Director de Debates y el 
Secretario".52 

50 Ibid,3. 

51 Ibíd, 14. La cursiva es mía. 

52 [bíd,16. 
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Estas propuestas buscaban que 
existiera una representación políti
ca igualitaria en los cargos de direc
ción de parlamento; además, al soli
citar que las votaciones se hicieran 
en secreto y no fueran nominales, se 
esperaba que los diputados no estu
viesen sometidos al escrutinio de su 
fracción al emitir sus votos. 

El planteamiento demó
crata cristiano exigía concordancia 
entre la teoría y la práctica, lo que 
para el partido oficial representaba 
una situación difícil; estaban contra 
la espada y la pared, ya que de ha
cer caso omiso a las sugerencias del 
PDC, le daría la razón a lo que el re
presentante Abel Salazar Rodeznos 
les planteó: 

Por un lado aceptan las reformas 
a la Ley ElectoraL pero por otro 
lado se oponen a las reformas 
del Reglamento, entonces se po
dría crear en los distintos estra
tos de la nacionalidad el hecho 
de que efectivamente se haya 
dado la reforma a la ley electoral 
simplemente como una cuestión 
de política o como simplemente 
una cuestión transitoria.53 

Los diputados discutieron algu
nos de los puntos planteados por los 
representantes del PDC, sin embar
go, solo hicieron pequeños cambios 
en algunas palabras o peticiones mí
nimas, como es el caso del numeral 2 
que presentamos anteriormente, el 
cual solo se le agregó la palabra "por 

53 Ibíd,4. 
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lo menos". Los puntos 1 y 3 que se 
exponen anteriormente se conside
raron innecesarios o más bien incon
venientes. 

El problema se presenta una 
vez que los diputados se instalaran 
ell de junio, ya que se volvió a suge
rir que tanto la mesa directiva como 
la mesa de debates54 estuviesen 
compuestas por un representante 
de cada partido.55 

La discusión se abrió nue
vamente y los partidos de oposición 
apoyaron esa petición, sin embargo 
de forma tajante los diputados ofi
cialistas se escudaron en el arto 44 
de la Constitución, en la cual se de
fine que los diputados son represen
tantes del pueblo, por lo tanto ellos 
asumieron que dentro de la Asam
blea no existían partidos políticos 
y todos eran iguales. Ante ese argu
mento un diputado del PDC sostuvo: 
"Esta asamblea está integrada por 3 
facciones, por 3 partidos políticos 
que representan los distintos secto
res ideológicos de la población".56 

54 La mesa de debates está com-
puesta por: el Director de Deba
tes y sus dos secretarios; la mesa 
directiva está compuesta por: El 
presidente de la Asamblea y tres 
primeros secretarios. 

55 Asamblea Legislativa. "Sesión ple
naria ordinaria 1 de junio: versión 
taquigráfica" (San Salvador, el 1 
de junio de 1964). Archivo Legis
lativo. 

56 Ibíd,3-7. 
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En fin, de la misma forma que 
antes no se incluyó esa propuesta 
en el Reglamento mucho menos 
sería permitida en ese momento, 
y al realizar los votos para la mesa 
de Debates la predicción del PDC se 
concretizó: todos los representantes 
fueron del peNo 

A pesar de las protestas 
que realizaron el PAR y el PDC, no 
existió un voto imparcial. Eviden
temente existían tres partidos en la 
Asamblea, y el partido oficial con 32 
diputados arrasó todos los puestos 
directivos. Finalmente, la oposición 
resignada decidió abstenerse a vo
tar. Pero las elecciones ya estaban 
impuestas y pronosticaban que así 
serían las próximas sesiones, donde 
el PCN actuaría en base a sus pro
pios intereses ignorando las protes
tas de la oposición. 

y de hecho, alrededor del 
periodo estudiado, la oposición se 
quejaría en repetidas ocasiones del 
monopolio que presenta el PCN en 
los cargos directivos dentro de la 
Asamblea. Además se mencionan 
que muchos de los estatutos, leyes 
y decretos propuestos por la oposi
ción encontraron un muro de con
tención, ya sea por la burocracia o 
por que se archivan los documentos 
y nunca se llegaron a ejecutar. 57 

Conclusión 

De forma general podría concluirse 
que el Sistema de Representación 

57 Ibíd,3-7. 

Proporcional luvo un impacto im
portante en la participación política 
de partidos y de votantes, donde los 
primeros encuentran una vía para la 
institucionalización, formando par
tidos fuertes y organizados capaces 
de participar constantemente en los 
comicios. Respecto a los votantes, 
como ya se explicó el número de ciu
dadanos que acudió a las urnas en el 
periodo estudiado fue ascendiendo, 
lo que indica que se incrementa el 
interés en la política y la capacidad 
de organización de los partidos. 

Sin embargo, para 1968 ini
cian las abstenciones y la anulación 
de votos como forma de protesta 
contra el manejo de las elecciones y 
de desconfianza en el sistema electo
ral, esta conducta se acentuará en las 
elecciones siguientes. 

Por otra parte, ante la posibi
lidad de perder la mayoría de votos o 
escaños en las elecciones, se recurre 
al cierre de las libertades políticas 
que el gobierno en los años sesenta 
había fomentado, parte del ejemplo 
es la deslegitimación del PAR, pos
teriormente el fraude en las eleccio
nes legislativas en 1970 y sobre todo 
en las de 1972. Ese año. el régimen 
político pecenista demuestra que la 
apertura política no incluía llegar a la 
silla presidencial ni controlar toda la 
Asamblea Legislativa. 

Respecto a si existió re
presentatividad en la Asamblea, se 
puede concluir que, al menos en los 
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representantes de la mesa de de
bates y la mesa directiva existió un 
monopolio pecenista, es decir que el 
control de la Asamblea estuvo todo 
el tiempo en manos del PCN, cuyos 
diputados mantenían una actitud 
poco flexible ante las propuestas de 
los partidos de oposición. 

Finalmente, se puede decir 
que sí existió una apertura democrá
tica pero bastante limitada a la Ley 
Electoral, es decir; solo a la elección 
popular. Pero esa proporcionalidad 
difícilmente se pudo ver dentro del 
salón azul, además esa apertura fue 
exclusiva para una oposición especí
fica. 

Esta década le pondrá fin a 
esa oposición fiel y confiada, crece
rán las actitudes radicales ya que 
era imposible llegar al poder por la 
vía electoral, y parte de los conflic
tos que vienen después se inician 
porque ya no hay espacios de liber
tades, ni formas de acceder al poder, 
porque el régimen se va cerrando 
cada vez más hasta colapsar. 

Bibliografía 

Almeida, Paul. Olas de Movilización 
popular: movimientos sociales 
en El Salvador, 1925-2010. San 
Salvador: UCA Editores, 2011. 

Artiga-González, Álvaro. La política 
y los sistemas de partidos en 
Centroamérica. la ed. San Sal
vador: FUNDA UNGO, 2000. 

36 / La Universidad (enero-marzo 2018) 

Asamblea Legislativa. "Constitu
ción Política de El Salvador 
1962". Asamblea Legislativa, 
enero de 1962. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
1 de junio: versión taquigráfi
ca". San Salvador, el 1 de junio 
de 1964. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
1 de Junio: versión taquigráfi
ca". San Salvador, el 1 de junio 
de 1966. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
19 de Junio: versión taquigrá
fica". San Salvador, el 1 de junio 
de 1968. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
del 22 de mayo: versión taqui
gráfica". San Salvador, el 22 de 
mayo de 1964. Archivo Legisla
tivo. 

Baloyra, Enrique. El Salvador en 
Transición. 4a ed. San Salvador: 
UCA Editores, 1989. 

Castro Morán, Mariano. Función 
Política del ejército salvadore
ño en el presente siglo. San Sal
vador: UCA Editores, 1987. 

Domínguez, Carlos Armando. "Ex
citativa de la Presidencia de la 
República al Consejo Central 
de Elecciones", de enero de 
de 1963. Elecciones de 1964: 
apuntes para la historia. 

---o Recuerdos de un estudian-



Impacto de la representación proporcional en el sistema político salvadoreño 103 

te y de funcionario. San Salva
dor: Imprenta y Offset Ricaldo
ne,2002. 

Gordon, Sara. "Régimen político y 
política de dominación". En Cri
sis política y guerra en El Salva
dor. México: Siglo XXI editores, 
1989. 

"La promesa de elecciones libres". 
Tribuna Libre. el 25 de octubre 
de 1963. 

Mejía Marroquín, Julia Abigail. "El 
PAR en las elecciones de 1967: 
un programa político en un 
contexto nacional problemáti
co". San Salvador, 2016. inves
tigación de la cátedra de Semi
nario de Historia de El Salvador. 

Nohlen, Dieter. Elections in the 
Americas A Data Handbook Vo
lume 1: North America, Central 
America, and the Caribbean. 
OUP Oxford, 2005. 

"Otra manera de ver la oposición". 
Tribuna Libre. el 25 de octubre 
de 1963. 

Turcios, Héctor Antonio Hernán
dez. Régimen de partidos polí
ticos en El Salvador, 1930-1975. 
Guatemala: Editorial I.N.C.E.P., 
1978. 

"Un compromiso histórico: las 
próximas elecciones". La Pren
sa Gráfica. el 23 de octubre de 
1963, seCo Editorial. 

Valdes, Marcos. "¿La oposición se 
cura en salud?" El Diario de 
Hoy. el 28 de octubre de 1963. 

Walter, knut. "Ideales igualitarios 
y autodeterminación: 1961-
1972 ". En El Salvador: la Re
pública 1924-1999, editado 
por Álvaro Magaña Granados, 
2:468-501. San Salvador: Fo
mento cultural Banco Agrícola, 
2000. 

Webre, Stephen Andrew. José Na
poleón Duarte y el Partido De
mócrata Cristiano en la política 
salvadoreña, 1960-1972. UCA 
Editores, 1985. 

White, Alastair. El Salvador. San Sal
vador: UCA Editores, 1973. 

Fuentes 

Asamblea Legislativa. "Constitu
ción Política de El Salvador 
1962". Asamblea Legislativa, 
enero de 1962. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
1 de junio: versión taquigráfi
ca". San Salvador, el 1 de junio 
de 1964. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
1 de Junio: versión taquigráfi
ca". San Salvador, el 1 de junio 
de 1966. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 

(enero-marzo 2018) La Universidad / 36 



104 Ingrid Bustillo 

19 de Junio: versión taquigrá
fica". San Salvador, el 1 de junio 
de 1968. Archivo Legislativo. 

---o "Sesión plenaria ordinaria 
del 22 de mayo: versión taqui
gráfica". San Salvador, el 22 de 
mayo de 1964. Archivo Legisla
tivo. 

"Otra manera de ver la oposición". 
Tribuna Libre. 25 de octubre de 
1963. 

36/ La Universidad (enero-marzo 2018) 

"La promesa de elecciones libres". 
Tribuna Libre. 25 de octubre de 
1963. 

Valdés. Marcos. "¿La OposlClon se 
cura en salud?" El Diario de 
Hoy. 28 de octubre de 1963. 

"Un compromiso histórico: las 
próximas elecciones". La Prensa 
Gráfica. 23 de octubre de 1963, 
seco Editorial. 



Diagnóstico institucional 2016 de la 

Universidad de El Salvador 

Roberto Antonio Díaz Flores 

Secretaría de Planificación 

Universidad de El Salvador 

roberto.diaz@ues.edu.sv 

Resumen 

105 

El Diagnóstico Institucional 2016 es un aporte de la Secretaría de Planificación 
al debate y la reflexión sobre la situación actual interna y externa de la Univer
sidad de El Salvador. No obstante el alto potencial científico institucional, se 
obtuvieron los resultados siguientes: débil formación académica del personal 
docente, baja producción científica, diseño curricular obsoleto, débil vincula
ción universidad-sociedad y bajo nivel de inversión en el Sistema de Posgrado. 

Este diagnóstico es una contribución importante en el proceso de formu
lación del Plan Estratégico InstitucionaL donde se busca que los diferentes 
sectores de la corporación universitaria aporten, desde una perspectiva ins
titucional, al diseño de estrategias y acciones que permitan a nuestra alma 
máter contribuir significativamente, a la solución de los grandes problemas 
nacionales. A final del documento, se exponen las conclusiones y recomenda
ciones en respuesta a la problemática planteada. 

Palabras clave 
Demanda estudiantil, docencia, investigación, presupuesto institucional. 
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Abstract 

2016 Institutional Diagnosis is a contribution of the Secretariat of Planning to 
the debate and reflection on the current interna] and external situation of the 
University of El Salvador. Despite the high institutional and scientific potential, 
the following results were obtained: weak academic training of teaching staff, 
low scientific production, obsolete curricular design, weak link between uni
versity and society and low level of investment in the Graduate System. 

This diagnosis is an important contribution in the formulation process of 
the Institutional Strategic Plan, where the different sectors ofthe university 
corporation are expected to contribute, from an institutional perspective, to 
the design of strategies and actions that allow our alma mater to contribute 
significantly, to the solution of the great national problems. At the end of the 
document, the conclusions and recommendations are presented in response 
to the pro blems raised. 

Keywords: Student demand, teaching, research, institutional budget. 
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Introducción 

El «Diagnóstico Institucional 2016 
de la Universidad de El Salvador», 
elaborado por la Secretaría de Pla
nificación, constituye la línea base 
para iniciar un proceso de planifica
ción estratégica y operativa, capaz 
de responder a las transformacio
nes demandadas por la comunidad 
universitaria y por la sociedad sal
vadoreña. 

La ruta metodológica recorri
da para su realización comprendió 
las siguientes etapas: 1) identifica
ción de los ámbitos relevantes de 
cada área identificada; 2) definir 
las fuentes primarias y secundar
ias de la información disponible; 
3) recolección y sistematización de 
la información; 4) análisis de la in
formación ya procesada; 5) elabo
ración de los distintos borradores 
del diagnóstico y socialización con 
diversas instancias para retroali
mentación y/o validación de infor
mación, y 6) redacción del docu
mento. El diagnóstico-resumen que 
a continuación se presenta se orga
niza en cinco áreas: 1) Contexto na
cional 2) Área académica, 3) Área 
administrativa 4) Infraestructura 
física, y 5) Medio ambiente. 

a) Contexto nacional 

a.1) Área Social 

Características demográficas. 
Para el año 2015, la Encuesta de 
Hogares y Propósitos Múltiples 
(EHPM) reportó que la población 
total del país fue de 6,459,911 per-

sonas, de las cuales 4,028,038 resi
dían en el área urbana (62.5 %) y 
2,431,873 (37.5 %) en la rural. Las 
mujeres representan el 52.5 % Y 
los hombres el 47.5 %. Una carac
terística fundamental es que la po
blación es mayoritariamente joven, 
puesto que el 55 % es menor de 30 
años, mientras que el 12 % ronda 
60 años y más. 

Alfabetización. La tasa de analfa
betismo es aproximadamente el11 
% a nivel nacional, la tasa de asis
tencia escolar de 4 años y más para 
el 2015 fue 29 % y la escolaridad 
promedio es de 6.8 grados. 

Acceso a seguro médico. En el 
año 2015, el 24 % de la población 
total del país tuvo seguro médico y 
de cada 100 personas ocupadas 35 
están cubiertas por un sistema de 
seguridad social. 

Caracterización de la Población 
Económicamente Activa (PEA). La 
PEA está constituida por 2,867,966 
personas, de la cual, el 57 % se en
cuentra en el rango de edad más 
productiva: de 16 a 39 años. 

Caracterización de la población 
ocupada. La población ocupada 
asciende a 2,667,032 personas. En 
relación al nivel de escolaridad, el 
10 % no tiene ningún grado escolar; 
el 31 %, entre 1 y 6 grados; el45 % 
ha aprobado entre 7 y 12 años de 
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estudio, mientras que un 14 % ha 
aprobado 13 o más años de estudio. 

Ramas de actividad económica. 
Las 4 ramas de actividad económi
ca que concentran la mayor parte 
de la población ocupada son: Co
mercio, Hoteles y Restaurantes (31 
%), Agricultura y Ganadería (17 %), 
Industria Manufacturera (16 %) Y 
Servicios Sociales y de Salud (7 %). 

Materialidad de la vivienda. En 
cuanto a las paredes, el 75 % son de 
concreto o mixto, el14 % de adobe, 
el 6 % de lámina metálica y el res
tante son de bahareque, madera o 
palma. Respecto al techo, el41 % de 
los hogares viven en viviendas con 
techo de lámina metálica, el 32 % 
en lámina de asbesto y el 24 % con 
techo de teja de barro. 

Acceso y tenencia de servicios bá
sicos. El 95 % de los hogares cuenta 
con acceso a servicio de alumbrado 
eléctrico, el 87 % al servicio de agua 
por cañería y el 94 % con tenencia 
de servicio sanitario. 

Manejo de desechos sólidos. A ni
vel nacional, solo el4 % de los hoga
res reciclan la basura y en el AMSS 
este porcentaje es del 5 %. A nivel 
nacional el 51 % de los hogares se 
deshacen de la basura mediante 
recolección domiciliaria, el 37 % la 
quema, el 6 % la deposita en cual
quier lado. 
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Pobreza y desigualdad. El ingre
so promedio mensual de los hoga
res con aproximado de 3.7 perso
nas por familia. es de $538.65. No 
obstante, el 35 % de los hogares se 
encuentran en pobreza, de estos el 
8 % en pobreza extrema y el 27 % 
están en pobreza relativa. 

Trabajo infantil. Para el año 2015 
el número de niñas, niños y ado~ 
lescentes NNA, con edades entre 
5 a 17 años, que se encuentran en 
situación de trabajo infantil es de 
140.700, equivalente a una tasa de 
9 %. A nivel nacional, 358,627 jóve
nes de 15 a 24 años no estudian ni 
trabajan, en términos porcentuales 
representan el27 % de la población 
en ese rango de edad. 

Seguridad y justicia. Entre el 1 
de enero y el 30 de abril de 2014 
la PNC reportó un promedio diari~ 
de 9 personas asesinadas en el país. 
Tradicionalmente, los principales 
blancos de muerte violenta han sido 
los hombres entre los 15 y 35 años. 
Un poco más del 80 % de las vícti
mas de agresión sexual reconocidas 
por el Instituto de Medicina Legal 
son personas del sexo femenino y 
el SS % tiene entre O y 14 años. 

La persecución del delito. El dé
ficit de cualificación del personal. 
la deseo ordinación entre los ope
radores del sistema, la lentitud en 
la tramitación de los casos, la co
rrupción y la injerencia de grupos 
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de poder han producido falencias 
estructurales en el sistema de justi
cia salvadoreño. Estas deficiencias 
alimentan la impunidad, erosionan 
la democracia y favorecen actitudes 
contrarias al Estado de Derecho, lo 
que pone en riesgo la gobernabili
dad del país. 

La sobrepoblación penitenciaria. 
En el 2013, 12 de las 19 cárceles 
existentes en el sistema de adul
tos reportaron una densidad peni
tenciaria que supera al promedio 
nacional (316.2 %). Es importante 
mencionar que arriba de 120 % se 
considera sobrepoblación crítica o 
hacinamiento, lo que da una idea 
de la crisis que enfrenta el sistema 
penitenciario nacional. 

Área Económica. 

Sector Real. En diciembre de 2016, 
el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) mostró una variación mensual 
de -0.19 %, asimismo, la inflación 
cerró el 2016 en forma anual en 
-0.94 %. 

Sector Externo. Para el año 2016, 
el saldo de la balanza comercial fue 
deficitario en $4,519 millones. Las 
exportaciones de bienes acumula
ron $ 5,335 millones y las importa
ciones $ 9,B55 millones. En relación 
a los ingresos recibidos en concepto 
de remesas familiares totalizaron $ 
4,576 míllones. 

Sector Monetario. Las Reservas In
ternacionales Netas, que represen
tan los activos externos bajo control 
del Banco Central de Reserva, regis
traron un saldo de $ 2,923 millones 
a diciembre de 2016, presentando 
un incremento de 9.47 % con res
pecto a diciembre de 2015. 

Sector Fiscal. En el 2016, la inver
sión pública total fue de $ 75B mi
llones, el financiamiento externo 
neto de $ 119 millones. el saldo de 
la deuda del SPNF comparado con 
diciembre de 2015 muestra un in
cremento nominal de 3.15 %; la 
deuda en Letras del Tesoro alcanzó 
un saldo de $ 1,073 millones y el 
saldo de la deuda pública total fue 
$ 17,55B millones. 

Área Ambiental. 

La severa degradación ambiental 
y vulnerabilidad creciente del país 
frente al cambio climático, se expre
sa en cuatro problemas fundamen
tales: 

Degradación de ecosistemas de 
gran valor. Los agro-ecosistemas 
están fuertemente conectados con 
los otros ecosistemas, por lo que 
las prácticas agropecuarias influ
yen mucho en el estado de todos 
los ecosistemas en El Salvador. Esas 
prácticas, por lo general, han sido 
bastante degradantes. El resultado 
ha sido deforestación y degrada
ción de las cuencas al punto que la 
capacidad de infiltración del agua y 
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la capacidad de retener el suelo es 
muy limitada. Para 2007, se estimó 
una cobertura boscosa (excluyen
do café) de 274,321 hectáreas, lo 
que representó una reducción de 
48,280 hectáreas con relación a 
1998. El bosque salado que alcanzó 
100,000 hectáreas en los años cin
cuenta, esa cifra es ahora de 40,000 
hectáreas. Aunque la reducción y 
deterioro del hábitat es la principal 
causa de pérdida de diversidad de 
especies, para algunas especies la 
sobreexplotación es una causa im
portante de reducción significativa 
de sus poblaciones. Cerca del 10 
% del total de especies registradas 
para el país (anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos y plantas) se encuentran 
en peligro de extinción. 

Insalubridad ambiental genera
lizada. El Salvador tiene una baja 
calidad ambiental como resultado 
del inadecuado manejo de dese
chos sólidos y tóxicos, el abuso de 
los agro químicos y el nulo trata
miento de aguas residuales. El Índi
ce de Calidad de Agua de 123 sitios 
muestreados informa que el 31 % 
es malo, el 7 % es pésimo, apenas 
un 17 % podía potabilizarse por 
métodos convencionales y solo un 
26 % resultó apta para el riego. 

Crítico estado del recurso hídri
co. El crecimiento acelerado y des
ordenado de las áreas urbanas yel 
consecuente incremento de la im
permeabilización del suelo, sumado 
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a la incapacidad de regulación hÍ

drica ha aumentado peligrosamen
te los caudales en la época lluviosa, 
provocando desbordamientos de 
los ríos e inundaciones. El problema 
de la gestión hídrica es crítico, en 
ella intervienen unas 27 institucio
nes con diferentes marcos legales y 
competencias, lo que ha generado 
acciones dispersas y crisis institu
cional en el sector. 

Amenaza climática creciente. En 
El Salvador la distribución de las 
lluvias en el tiempo y en el espacio, 
así como su intensidad y duración 
han cambiado sustancialmente. En 
noviembre 2009, se estableció un 
récord de lluvia acumulada en seis 
horas (350 mm en el volcán de San 
Vicente). Ese evento extremo, pro
vocó en el municipio de Verapaz un 
gran deslizamiento, desbordamien
tos de ríos, destrucción de puentes, 
grandes daños a la agricultura. dos
cientas personas fallecidas y mu
chas damnificadas. 

Área educación superior 

Entre los aspectos más críticos de la 
educación nacional destaca la falta 
de articulación entre los diferen
tes niveles del sistema educativo. 
incluida la educación superior con 
respecto a los restantes niveles de 
la educación nacional. Esto se ma
nifiesta en la ausencia de coordi
nación y de continuidad que, a su 
vez. conlleva que la enseñanza de la 
educación media resulta poco per-
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tinente con respecto a la superior, 
además la educación superior no se 
adecúa a las necesidades de desa
rrollo socio económico de los salva
doreños. La calidad de la educación 
superior se ve afectada por una 
planta docente con deficiencias de 
formación, escasa producción cien
tífica e intelectual y la inexistencia 
de un sistema de evaluación. El Sal
vador solo posee 9 revistas cientí
ficas indizadas, pertenecientes a 
diferentes áreas disciplinares, que 
cumplen con criterios mínimos de 
calidad y comunicación científica. 
El posgrado se basa fundamental
mente en docentes hora clase, y los 
pocos docentes que laboran a tiem
po completo lo hacen, en muchos 
casos, bajo un contrato temporal. 
Dicha estructura no permite su sos
tenibilidad, ni su desarrollo, y tiene 
un impacto negativo importante en 
la calidad. 

En 2014, solo el 2.1 % de un 
total de 9,551 docentes universi
tarios poseía un doctorado en al
guna especialidad. En este sentido, 
CONACYT registra para el 2013 un 
total de 97 investigadores -es decir. 
personal que dedica más del 80 % 
de su tiempo a la investigación-. de 
los cuales tan solo 18 son doctores 
y 48 licenciados. Esto revela tanto 
el bajo nivel de formación como la 
escasa labor investigadora. La cali
dad de la educación superior impli
ca una mayor inversión, en la que 
resulta fundamental pensar en su
perar el 1.5 % del presupuesto de la 
Universidad de El Salvador respecto 

del Presupuesto del Estado y alcan
zar promedios Centroamericanos 
deIS al6 %. 

Exclusión e inequidad en la edu
cación superior. En 2013, se gra
duaron 65,036 estudiantes de edu
cación media en el sistema regular, 
de los cuales solo el 43 % ingresa
ron de inmediato a la educación 
superior. La demanda de educación 
superior se concentra en la forma
ción universitaria. Así, del total de 
los estudiantes matriculados al ini
cio del año 2014 (176,793), el 93 
% estudiaba en las universidades, 
mientras que el 7 % lo hacía en los 
institutos tecnológicos o institutos 
especializados. 

ÁREA ACADÉMICA 

Modelo educativo y diseño curri
cular 

Modelo educativo. El desarrollo 
académico de la Universidad de El 
Salvador se estructura con base en 
su Ley Orgánica (LOVES), su Regla
mento (RGLOVES) respectivo y el 
Reglamento General de la Gestión 
Académico-Administrativa (RGAA). 
Si bien, muchos componentes del 
modelo educativo se encuentran 
dispersos en la normativa, es nece
sario sistematizarlos para generar 
una propuesta coherente que sirva 
como instrumento de gestión peda
gógica y curricular, la investigación 
científica y la proyección social. 
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Planificación del desarrollo 
curricular. Las atribuciones de 
diseñar y gestionar los planes y 
programas de estudio queda bajo 
la responsabilidad de la Comisión 
Curricular de cada Facultad y de 
la Unidad de Desarrollo Curricular 
de la Secretaría de Asuntos Acadé
micos. La función de planificar el 
desarrollo curricular se ejecuta en 
instancias diferentes: a nivel cen
tral, la Vicerrectoría Académica, y a 
nivel de facultades, las administra
ciones académicas. Un análisis de la 
normativa permite establecer que 
existe una serie de funciones dupli
cadas; por ejemplo, en el tema de 
la pertinencia de las carreras están 
involucrados el CSU, la Vicerrecto
ría Académica, los comités técnico
asesores de las juntas directivas de 
facultad, la Unidad de Desarrollo 
Curricular y las comisiones curri
culares de cada Facultad. 

Enfoque de Género en el diseño 
curricular. La incorporación de la 
perspectiva de género en lo acadé
mico-curricular ha sido un proceso 
lento, con altos y bajos. A pesar de 
haberse creado el Centro de Estu
dios de Género en el año 2004 y de 
haberse formulado la l/Política de 
Equidad de Género de la Universi
dad de El Salvador" (2007), la situa
ción de la UES en cuanto a igualdad 
y equidad presenta mucha asime
tría y brechas por superar. 
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Planes de estudio, oferta acadé
mica de pregrado y de posgrado. 
La UES tiene una oferta académica 
de 119 titulaciones; 7S correspon
den al nivel de pregrado y 44 a di
ferentes programas de posgrado. 
De las 7S titulaciones a nivel de 
pregrado, S 1 carreras tienen pIa
nes de estudio anteriores al 2000, y 
24 carreras cuentan con planes de 
estudio posteriores a este año. La 
pertinencia de un plan de estudio 
es necesario establecerla con perio
dicidad pues es dable esperar que, 
a vuelta de 5 años, los campos de 
la ciencia y la tecnología produzcan 
avances significativos en el orden 
teórico y práctico. Del200B al 2016, 
solamente a 16 carreras se les ha 
aprobado modificaciones a sus pla
nes de estudio. Vale mencionar que 
en su mayoría, tales modificaciones 
son básicamente de forma y no de 
contenido. A nivel de diseño curri
cular, la estructura de los planes y 
programas de estudio no considera 
la integración de la docencia con la 
investigación y la proyección social 
como criterio de planificación. De 
ahí que la integración de las tres 
funciones en los procesos de for
mación resulte desde un inicio difí
cil de articular sobre la marcha. Se 
estableció que no se cuenta con el 
Manual de Evaluación y Certifica
ción de Planes y Programas de Es
tudio; en su defecto, se emplean los 
criterios técnicos señalados por el 
RGAA y los instructivos emanados 
del MINED. 
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Área Estudiantil 

Oferta académica. La oferta acadé
mica de pregrado en la VES para el 
año 2015 comprendió 75 carreras, 
de las cuales 51 son licenciaturas, 
2 doctorados (Medicina y Odonto
logía),9 ingenierías, 1 arquitectura 
y 12 profesorados. Clasificada por 
áreas de conocimiento, las ciencias 
sociales comprenden 38 carreras 
(51 %J; el área de ciencia y tecno
logía, 22 carreras (29 %) Y el área 
de salud, 15 carreras (20 %). Dado 
que la mayoría de las 75 carreras 
se imparten en las Facultades Mul
tidisciplinarias, la oferta académica 
se amplía a 158 carreras. 

Ingreso universitario. El ingre
so universitario esta normado por 
el RGAA, en que se establecen los 
principios de la política de admi
sión. El número de aspirantes a 
ingresar a la UES en el año 2015 
ascendió a 23,621 personas; de es
tas, al final del proceso fueron selec
cionadas 9,868; de los cuales 5,407 
fueron mujeres y 4,461 hombres. 
Los datos más significativos son los 
siguientes: 

• De los 23,621 aspirantes, se so
metieron a la prueba general de 
conocimientos 20,881; de este 
total, solo el 3.8 % aprobaron 
con un puntaje igualo mayor a 
SO puntos. 

• El número de aspirantes con un 
puntaje menor a 30 puntos, as
cendió a 6,408 aspirantes. 

• Para la prueba específica de 

conocimiento (2a fase) única
mente se presentaron 11,575 
aspirantes, de los cuales sola
mente 5,790 lograron superar 
la prueba. 

• Por la vía de reconsideración 
por cupo incompleto ingresaron 
2,968 aspirantes. 

• Por ser empleados o hijos de 
empleados y por calificación so
cioeconómica ingresaron, 168 y 
50 aspirantes respectivamente. 

• El departamento de San Salva
dor concentra el 45 % del ingre
so universitario. 

Estudiantes matriculados e ins
critos. En el Ciclo 1-2015, la pobla
ción estudiantil matriculada fue de 
55,627, mientras que la inscrita fue 
de 50,674. En el Ciclo Il-2015, la 
población estudiantil inscrita fue 
de 43,722, es decir, se observa una 
reducción de 6,952 estudiantes ins
critos respecto al Ciclo 1-2015. 

Población estudiantil con disca
pacidad. La matrícula registrada 
en el2013 fue de 56,539 estudian
tes, de ese total 68 (0.1 %) fueron 
los estudiantes con discapacidad 
identificados. De los cuales, el 56 
% poseen discapacidad sensorial, 
el 41 % discapacidad física y el 3 % 
discapacidad intelectual. 

Demanda estudiantil. El 57 % de 
la demanda estudiantil se concentra 
en las 10 carreras siguientes: docto-
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rado en Medicina, las licenciaturas 
en Contaduría Pública, Ciencias Ju
rídicas, Administración de Empre
sas, Mercadeo Internacional, Psico
logía, Relaciones Internacionales, 
Idioma Inglés opción Enseñanza, 
ingeniería de Sistemas Informáticos 
y Arquitectura. 

Graduados. El promedio anual de 
graduados durante los últimos seis 
aílos es de 3,852. En relación, al 
número de años que un estudiante 
tarda en graduarse, se determinó 
que: para el Doctorado en Medicina 
el promedio fue de 10 años, para las 
Ingenierías el promedio fue de 9.4 
años, para Arquitectura el prome
dio fue de 8.6 alias y para Licencia
turas el promedio fue de 8.3 años. 

Programas de becas y exonera
ción estudiantil. Tres fueron las 
fuentes de financiamiento del Pro
grama de Becas Remuneradas en el 
2015: el Presupuesto Extraordina
rio de Inversión Social (193 becas J, 
el Fondo General y los Recursos 
Propios (798 becas) y con donacio
nes (2 becas). 

Área de Docencia 

Personal académico. En el año 
2016, el total de plazas docentes 
por ley de salarios es de 1, 791 pla
zas; de las cuales, el 93 % son de 
tiempo completo, el 6 % de me
dio tiempo y el 0.5 % de cuarto de 
tiempo. Clasificadas por categoría, 
se tiene que el 22.1 % son PU-l, el 
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21.6% son PU-II y el 56.3 % son 
PU-II!. La planta docente, clasifica
da por grado académico, muestra 
que el 25 % han realizado estudios 
a nivel de posgrado, el 74 % tiene 
estudios a nivel de pregrado y el 1 
% a nivel técnico. Del personal aca
démico con estudios de posgrado, 
40 corresponden a doctorado y 471 
a maestrías. 

Programa de formación acadé
mica. En 2013, el Consejo Superior 
Universitario aprobó modificacio
nes a los Lineamientos para la Ad
ministración del Fondo Patrimonial 
Especial, el cual se constituye con el 
100 % de los ingresos que, en con
cepto de cuotas, derechos, honora
rios y retribuciones, perciba la UES. 
El Programa de Formación del Per
sonal Académico recibió del Fondo 
Patrimonial Especial un total de 
$1,620,958 del 2011 al 2015, sien
do distribuido anualmente entre las 
12 facultades. 

Becarios graduados a nivel de 
posgrado en el exterior del 2000 
al 2015. De 71 becarios graduados 
en dicho periodo, 21 se graduaron 
de programas de doctorado y SO de 
programas de maestría. De los 21 
graduados de programas de docto
rado, 14 corresponden a tres facul
tades: Medicina, Ciencias Naturales 
y Matemática y Ciencias y Huma
nidades. De los 50 graduados de 
programas de maestría, 28 corres
ponden a tres facultades: Ciencias 
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Naturales y Matemática, Ingeniería 
y Arquitectura y Ciencias y Huma
nidades. En dicho periodo, el pro
medio anual de posgraduados en el 
exterior fue: 1.25 doctorados y 3.12 
maestrías. 

Recursos didácticos pedagógicos. 
El Programa Adquisición de Recur
sos de Aprendizaje, recibió del Fon
do Patrimonial Especial un total de 
$15,184,709 del 2011 a12015, sien
do distribuido anualmente entre las 
12 facultades. 

Área de Posgrado 

Aspectos legales. La Universidad 
de El Salvador, para ofertar el ser
vicio del posgrado, institucionalizó 
el Reglamento General del Sistema 
de Estudios de Posgrados (RGSEP), 
estableciéndose tres tipos de pos
grado que otorgará: maestría, doc
torado y especialidad. Asimismo, 
el Consejo Superior Universitario 
aprobó las Políticas de Fortaleci
miento al Sistema de Estudios de 
Posgrado. 

Estructura organizativa. Según lo 
dispone el RGSEP, en cada facultad 
existirá una Escuela de Posgrado 
para la administración y coordina
ción de sus programas, bajo la de
pendencia jerárquica de la junta di
rectiva. De las doce facultades, seis 
han creado «escuelas de posgrado»; 
tres facultades tienen «unidades de 
posgrado» y tres facultades admi
nistran los «programas de posgra-

do a través de coordinaciones. De 
acuerdo al RGSEP, el catálogo de 
posgrado se debe actualizar cada 
año; sin embargo, este no se actua
liza desde el 2007. Por otra parte, 
se determinó que la Administración 
Académica Central no lleva registro 
de los estudiantes matriculados en 
programas de posgrado, el cual se 
lleva en las administraciones aca
démicas de cada facultad. La oferta 
académica de la UES para este nivel 
de formación, en el año 2016, fue de 
45 programas, distribuidos en 8 es
pecialidades médicas, 36 maestrías 
y un doctorado. 

Matrícula. Los programas de maes
tría con mayor cantidad de estu
diantes inscritos en el año 2016 
son: Derechos Humanos y Educa
ción para la paz (28), Estudios de 
la Cultura Centroamericana (20), 
Salud Pública (18), Métodos y Téc
nicas de Investigación Social (18), 
Consultoría Empresarial (16), Ad
ministración Financiera (13) y 
Didáctica del Idioma Inglés (12). 
Se determinó que 7 programas de 
maestría representan el 64 % de la 
matrÍCula total. Es importante hacer 
notar que la matrícula en el resto de 
maestrías es relativamente baja. 

Graduados. En las especialidades 
médicas, el total de graduados en 
el 2015 fue de 129; en los estudios 
de maestría, el total de graduados 
en el mismo año fue de 142. De las 
30 maestrías identificadas las que 

(enero-marzo 2018) La Universidad / 36 



116 Roberto Díaz 

mayor cantidad de estudiantes gra
dúo son: Administración Financie
ra, Consultoría Empresarial, Salud 
Pública, Gestión Hospitalaria y Ju
dicial. 

Financiamiento y costos. Los in
gresos en concepto de estudios de 
posgrado (doctorado, especialida
des y maestrías) ascendieron en el 
2015 a $2,116,412.13. En el mismo 
año, el 94 % de los ingresos lo cap
taron cinco facultades (Medicina, 
Ciencias Económicas, Multidisci
plinaria de Occidente, Ciencias y 
Humanidades y Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales). 

Área de Investigación Científica 

Estructura organizativa. El Regla
mento del Consejo de Investigacio
nes Científicas (RCIC) determina 
la estructura organizacional del 
Sistema de Investigaciones, crean
do el Consejo de Investigaciones 
Científicas (CIC-UES) como el or
ganismo responsable de promover, 
coordinar y ejecutar la política de 
desarrollo científico y tecnológico 
de la UES. Las unidades de inves
tigación son las responsables de 
coordinar las actividades de inves
tigación científica en las facultades. 
De acuerdo con los datos obtenidos, 
8 de las 12 Facultades han creado 
la unidad de investigación. Sin em
bargo, estas unidades no poseen 
un presupuesto propio, en general 
el apoyo económico se traduce en 
la asignación del equipo básico y 
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el pago en concepto de sobresuel
do al jefe de la Unidad. Al analizar 
la Ley de salarios 2015, se observó 
que 5 facultades no disponen de so
bresueldos para los jefes de dichas 
unidades. 

Presupuesto. Del 100 % del presu
puesto asignado a la Línea de Tra
bajo Investigación Universitaria, el 
37 % corresponde a remuneracio
nes (salarios) del personal asignado 
al ClC-DES y CENSALDD, el 0.3 % al 
rubro Adquisición de Bienes y Ser
vicios y el 63 % al rubro 61 Inver
siones en Activo Fijo. De este último 
rubro se financian los proyectos de 
investigaciones. 

Proyectos aprobados, finalizados 
y publicados. De 259 proyectos de 
investigación aprobados por el CIC
DES durante el periodo 2002-2015, 
el 30 % corresponden a las Ciencias 
Exactas, el 25 % al Área de la Salud, 
el 17 % a las Ciencias Sociales, 12 
% a Humanidades, 9 % a Ingeniería 
y Tecnología y el 7 % a las Ciencias 
Agrícolas. Los proyectos en la cate
goría de finalizados por el eIC-DES, 
sumaron en total 56, representando 
el 22 % del total de proyectos apro
bados en el periodo mencionado. 
Los proyectos finalizados y publi
cados en la Revista Minerva suman 
un total de 9: Ciencias Exactas, 3; 
Área de la Salud, 4; Humanidades, 
1, y Ciencias Agrícolas, 1. 
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Institutos, centros y laboratorios 
de investigación científica. Los 
institutos, centros y laboratorios 
de investigación científica en la VES, 
suman un total de 27, destacando 
la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática (S), la Facultad de Quí
mica y Farmacia (5) y Dirección Su
perior (7). Los niveles de desarrollo 
de los laboratorios de investigación 
científica son diferentes, algunos 
se encuentran todavía en la fase de 
consolidación; sin emhargo, es im
portante hacer notar el alto poten
cial de investigación institucional 
que estos representan. 

Área de Proyección Social 

Normativa. El Reglamento Gene
ral de Proyección Social (RGPS) y 
la Política de Proyección Social son 
los cuerpos normativos sobre los 
cuales se desarrolla la proyección 
social en la lJES. De acuerdo con el 
RGPS, la proyección social se reali
zará ;) través de las siguientes mo
dalidades: servicio social, apoyo a 
investigación científica, pasantías, 
voluntariado, prácticas profesiona
les, expresiones artísticas, expre
siones deportivas, generación y di
fusión de opinión pública, extensión 
cultural, transferencia de tecnología 
y apoyo a la población civil en casos 
de desastres naturales. 

Ámbitos de la proyección social. 
Entre 2013 y 2015, la UES ha ejecu
tado 3,087 acciones de proyección 
sociaL de las cuales se realizaron 

2,366 acciones bajo la modalidad 
de Servicio Social. 

Presupuesto. Para el afio 2015, el 
presupuesto asignado a la Línea de 
Trabajo de la Proyección Social fue 
de $ 830,495, el cual se distribuyó 
en las Secretarías de: Proyección 
Social, Arte y Cultura y Bienestar 
Universitario. Dicho presupuesto 
representa el 1 % del presupuesto 
de la VES. 

Unidades de Apoyo al Desarrollo 
Académico 

Secretaría de Asuntos Académi
cos. La administración y gestión 
académica administrativa de la 
UES está bajo la responsabilidad 
de la Vicerrectoría Académica, vi
cedecanatos, Secretaría de Asuntos 
Académicos, administradores aca
démicos de las facultades y de los 
comités de ingreso universitario. El 
retiro de estudiantes en el 2015 fue 
de 3,077. Entre las facultades que 
experimentaron mayor cantidad de 
retiros, están: Medicina (711), Cien
cias y Humanidades (496), Multi
disciplinaria Oriental (407) e Inge
niería y Arquitectura (365); mien
tras que el reingreso en el mismo 
año fue de 1,894 estudiantes. Entre 
las principales limitaciones que en
frenta la secretaría están: espacio 
para almacenar temporalmente los 
expedientes de graduación, vacíos 
legales del Reglamento de la Ges
tión Académico-Administrativa que 
dificultan la aplicación de los pro-
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cedimientos y bases de datos de la 
Administración Académica Central 
y de las facultades alojados en dife
rentes servidores a nivel central y 
local (facultades). 

Editorial Universitaria. Si se ana
lizan las publicaciones realizadas 
por la Editorial Universitaria en el 
periodo 2013-2015, observamos 
que en el 2015 se publicaron 4 li
bros y en el 2013 se publicaron 3 
libros y 2 documentos institucio
nales. En cuanto a la Revista La 
Universidad, durante dicho periodo 
se publicaron 4 volúmenes y 2 do
cumentos institucionales en el pri
mer semestre de 2016. La Editorial 
y la Imprenta funcionan de manera 
descoordinada, respondiendo cada 
una por separado a la VicerrectorÍa 
Académica. Ante esta situación, el 
director de la Editorial Universita
ria presentó un proyecto de fusión 
ante el CSU y AGU; sin embargo, la 
AGU interpretó que tal iniciativa no 
era procedente, porque la separa
ción entre ambas unidades ha sido 
de hecho y desde el punto de vista 
legal no existe tal separación. Esta 
situación tiene consecuencias nega
tivas de cara al desarrollo académi
co y el clima laboral institucional. 

Imprenta Universitaria. Los pro
blemas principales que enfrenta la 
Imprenta, se listan a continuación: 

• Maquinaria y equipo de pro
ducción obsoleto, con altos 
costos de mantenimiento y baja 
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• 

• 

• 

productividad. La mayoría del 
equipo tiene más de 37 años 
de funcionamiento. 

Condiciones de trabajo insegu
ras debido al estado deplorable 
de la infraestructura. 

Equipo de impresión digitallá
ser que no se ajusta a las nece
sidades de la unidad. 

Incremento de las cuentas por 
cobrar y bajo porcentaje de re
cuperación. 

Librería Universitaria. Los ingre
sos por ventas de la Librería Uni
versitaria sumaron un total en el 
2013,2014 Y 2015 de $196,480.14, 
$171,882.86 y $161,102.67 res
pectivamente; lo cual muestra un 
leve decremento de las ventas. En 
general, el 55 % de las ventas son 
al contado y el 45 % son al crédito. 
En el 2015, de $80,000 gestiona
dos para adquisición de material 
bibliográfico, se ejecutaron com
pras por un valor de $12,000, es 
decir que $67,882.97 no se ejecu
taron; de igual manera, en el 2014, 
de $80,000 gestionados, la compra 
efectuada fue por un monto de 
$22,169.21. Una de las estrategias 
que la Librería Universitaria ha de
sarrollado para mejorar el servicio 
e incrementar sus ventas fue esta
blecer un convenio de cooperación 
entre la UES y la Secretaría de Cul
tura de la Presidencia, con el pro
pósito de comercializar libros en 
consignación, y poder obtener el20 
% del precio de cada libro vendido. 
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Similar estrategia de comercializa
ción se ha utilizado con distribuido
ras nacionales de libros. 

Biblioteca Central. Uno de los re
cursos bibliográficos de mayor de
manda es el digital, en tal sentido 
el sistema bibliotecario de la UES 
ofrece servicios de préstamos en 
línea, a los que los usuarios pueden 
acceder libremente en el campus 
central y las tres facultades multi
disciplinarias. EBSCOhost, Resear
ch4life e INASP son las tres empre
sas proveedoras que administran 
las 28 bases de datos listadas, las 
cuales a su vez se especializan en 
diferentes áreas del conocimiento. 
Es importante resaltar que, de las 
28 bases de datos, 4 están en espa
ñol y el resto en inglés. El costo to
tal de la subscripción a todas estas 
bases de datos es de $94,276.00; la 
UES aporta $25,000 y $69,276 el 
MINED. Las Memorias de Labores 
de la Biblioteca Central plantean 
recurrentemente las necesidades 
y problemas que a continuación se 
listan: pendiente de aprobación del 
Reglamento del Sistema Biblioteca
rio, falta de personal especializado 
y débil integración del sistema bi
bliotecario. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Legislación Universitaria 

La Universidad de El Salvador cum
ple sus fines, atribuciones y deberes 
teniendo como fundamento normas 
externas e internas. Las dos normas 

externas más significativas son la 
Constitución de la República y la Ley 
de Educación Superior. La normati
va interna de la UES tiene en la Ley 
Orgánica (LOUES) y su respectivo 
Reglamento [RGLOUES), los aside
ros centrales a partir de los cuales 
se desprenden los reglamentos ge
nerales y específicos que la AGU ha 
aprobado. Otras leyes externas que 
regulan indirectamente el ser y que
hacer del alma máter son: Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y Ley Orgá
nica de la Administración Financiera 
del Estado y su Reglamento. 

Vigencia y actualización de la 
normativa institucional. De los 
30 reglamentos vigentes, se pueden 
realizar las siguientes consideracio
nes: la Ley Orgánica lleva 18 años 
sin ser reformada, el Reglamento de 
Sucesiones y Donaciones a Títulos 
Gratuitos a favor de la UES, data de 
julio de 1987. Le sigue el Reglamen
to del Fondo Universitario de Pro
tección del Personal, que data de 
1989; el Reglamento para la Crea
ción, Administración y Liquidación 
de los Fondos Circulantes de Monto 
Fijo, vigente desde 1998. 

Déficit normativo. A continuación, 
se listan los reglamentos, manuales 
o políticas pendientes de aproba
ción mencionados en la normativa 
jurídica vigente y que a la fecha 
no han sido creados: Reglamento 
Interno de Facultad, Reglamento 
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General de Facultad, Uso de lemas, 
emblemas y distintivos de la institu
ción, Reglamento Administrativo Fi
nanciero, Reglamentos específicos 
de los institutos y centros de inves
tigación, Manuales de Evaluación 
y Certificación de Planes y Progra
mas de Estudio, Reglamentos Espe
cíficos de Graduación, Reglamento 
Especial de Incorporaciones y el Re
glamento del Sistema Bibliotecario. 

Incumplimiento normativo. Otro 
criterio para diagnosticar la legis
lación universitaria es su grado de 
incumplimiento. A continuación, se 
presentan algunas de ellas. La Ad
ministración Académica no cuenta 
con registros de estudiantes inscri
tos en programas de posgrado, la 
falta de acreditación de los diferen
tes programas de estudio de pos
grado, no hay contratos de arren
damiento de establecimientos que 
prestan servicios de alimentación, 
fotocopias y otros servicios afines, 
no se han formulado planes, progra
mas y manuales de seguridad ins
titucional, falta de Manual de Des
cripción de Puestos y Funciones, 
Manual para Determinar la Carga 
Laboral del Personal Académico, 
Manual de Reclutamiento, Selec
ción, Contratación e Inducción de 
Personal, deuda patronal del 1.5% 
a favor del FUP de $9,176,087.57 y 
vacíos del Reglamento Electoral. 
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Planificación, Organización y 
Funcionamiento 
Plan Estratégico 2013-2023. De 
los 12 retos estratégicos formula
dos en el Plan Estratégico 2013-
2023, el promedio de ejecución es 
mínimo. La descentralización, la 
reforma curricular, la calidad de los 
procesos académicos administrati
vo, la relación universidad-empresa 
y la internacionalización son retos 
estratégicos de muy baja ejecución. 

Planes Operativos y de Gestión 
2015 - 2019. En general, la mayo
ría de planes presentados por las 
autoridades ante la AGU plantean 
acciones a nivel de formación, in
vestigación, proyección social, pos
grado y aspectos administrativos 
financieros. Sin embargo, solamen
te dos incorporaron el diagnóstico 
respectivo, la mayoría no especificó 
la programación de las actividades, 
la formulación de metas e indicado
res. 

Organigrama institucional. El or
ganigrama vigente de la Universi
dad, aprobado por Acuerdo del CSU 
No. 052-2011-2013 (V), de fecha 
6 de diciembre de 2012, contiene 
secretarías y unidades que fueron 
incluidas con la pretensión de ser 
creadas o fusionadas en el futuro; 
sin embargo, esto no se concretó, 
generando vacíos e inconsistencias 
que no refleja la estructura organi
zativa real. La característica común 
al analizar el organigrama institu-
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cional es una tendencia marcada a 
desarrollar actividades operativas 
y no estratégicas. En el caso de la 
VicerrectorÍa Académica, además 
de coordinar las cinco secretarías, 
debe coordinar ocho unidades de 
un nivel jerárquico menor, dado que 
las secretarías de Vida Estudiantil y 
de Docencia no existen. En el caso 
de la Vicerrectoría Administrativa, a 
falta de nombramiento del Gerente 
General, coordina directamente sie
te Unidades operativas más. 

Manuales de organización y fun
cionamiento. Los resultados pre
liminares de la auditoría, REF DA4 
AF 12/2013, realizada por la Corte 
de Cuentas de la República duran
te el periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2008, observaron 
que la UES no había elaborado los 
manuales de organización, funcio
namiento, descripción de puestos, 
determinación de la carga acadé
mica, reclutamiento, selección, con
tratación e inducción de personal y 
auditorías de gestión. 

Funcionamiento. Entre las limi
taciones más recurrentes que las di
ferentes unidades mencionan están 
las de formación, espacio, equipo, 
de personal y presupuesto. 

Tecnología. La mayoría de las uni
dades relacionadas con el proceso 
de compras (UACI y UFI), utilizan 
equipo y software no estandariza
do y obsoleto. Se esperaría, dada la 

demanda e importancia de los trá
mites solicitados, que los subsiste
mas de Presupuesto, Contabilidad 
y Tesorería estuviesen integrados 
por un sistema de información ge
rencial. La demanda creciente de 
personal por parte de las unidades 
está relacionada con el bajo nivel de 
automatización de los procesos; de 
continuarse con esa tendencia, se 
incrementa el personal, pero no así 
la productividad. 

Recursos Humanos 

Personal administrativo y acadé
mico. La Ley de Salarios 2016 de la 
UES, suma un total de 3,489 plazas, 
de las cuales 1,689 plazas corres
ponden al personal administrativo 
y 1,800 al personal académico. 

Estructura del escalafón. Los 
puestos de trabajo del personal 
administrativo no docente están 
estructurados en clases y catego
rías con un orden jerárquico ascen
dente. A continuación se detalla la 
cantidad de plazas administrativas 
en cada una de las clases y catego
rías: servicios generales, 272 (16 
%); empleado calificado, 424 (25 
%); asistente administrativo, 523 
(31 %); técnico 192 (11 %J; profe
sional universitario administrativo, 
208 (12 %), y jefaturas, 70 (4 %), 
totalizando 1,689 plazas adminis
trativas. 

El personal nombrado por Ley 
de Salario 2015 (2,784) Y contrato 
permanente (525) suma un total de 
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3,309 plazas; si comparamos este 
resultado con las plazas por ley de 
salarios (3,457), obtenemos 148 
plazas vacantes en la Ley de Sala
rios 2015. Si, además se considera 
los contratos eventuales (341), se 
obtiene el déficit de 193 plazas en 
e12015. 

Registro centralizado del recur
so humano. La Unidad de Recursos 
Humanos Central no posee registros 
integrados de los expedientes riel 
personal de Oficinas Centrales y los 
respectivos de cada facultad, lo cual 
es una Iimitante para formular y eje
cutar planes de desarrollo del perso
nal académico y administrativo. 

Evaluación. El Reglamento General 
del Sistema de Escalafón del Perso
nal de la UES establece que la eva
luación de los trabajadores admi
nistrativos no docentes se hará por 
cada comité local de evaluación en 
su respectiva unidad cada año, con 
carácter acumulativo para efecto de 
ascenso. Aun cuando el Reglamento 
mencionado se aprobó en el 2003, 
fue hasta el 2015 que se realizó la 
primera y única evaluación del per
sonal administrativo en Oficinas 
Centrales. 

Unidad de Adquisiciones y Con
trataciones Institucional (UACI) 

Modalidades de compra. Las com
pras realizadas a través de la UACI en 
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el2015 fueron de $6,794,409.00, de 
las cuales el 75 % se efectuaron bajo 
la modalidad de licitación pública, el 
20 % bajo la modalidad libre gestión, 
el 1 % bajo la modalidad de contra
tación directl y el 4 % mediante pró
rrogas de contratos. Asimismo, el 50 
% del total de compras en el 2015 
se efectuaron en los últimos tres 
meses del año, lo anterior desenca
dena una serie de efectos adversos 
en la ejecución presupuestaria; una 
de ellas es la liquidación tardía del 
presupuesto, al sobrecargar en los 
últimos meses del año, la capacidad 
operativa de la UFI y de la Fiscalía 
General Universitaria. 

Proceso de compra por licitación 
pública. En el 2016, el tiempo pro
medio entre la convocatoria pública 
y el aviso de adjudicación fue de 97 
días calendario. El monto total ad
judicado en el 2015, a través de la 
modalidad de compra «licitaciones 
públicas» fue de $4,932,383.05. De 
una muestra de 62 Comprobantes 
de Egreso Fiscal (CEF) que se trami
taron en la UF!, el tiempo promedio 
entre el registro del gasto en el Sub
sistema de Presupuesto y la emisión 
del cheque en el Subsistema de Te
sorería fue de 18.5 días. El tiempo 
total (promedio) que una licitación 
pública demora desde el momento 
en que la unidad solicitante efec
túa el requerimiento de compra a la 
UACI hasta la elaboración del cheque 
al proveedor de los bienes y servi
cios es de 235 días calendario (7.8 
meses). 
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Monitoreo y seguimiento de pro
cesos de pago. Aun cuando la Uni
dad N ormativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la administración 
pública (UNAC) resolvió en el2015 
(UNAC-N-0032-2015) que la UES 
debe utilizar el Sistema Electróni
co de Compras Públicas (COMPRA
SAL) con el objeto de facilitar el 
intercambio de información entre 
los participantes de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones, a la 
fecha no es posible consultar infor
mación de los procesos de Compras 
de la UES en COMPRASAL en ningu
na de sus modalidades. 

Presupuesto institucional 

Fondo General. El crecimiento del 
presupuesto de la UES en relación 
al crecimiento del Presupuesto del 
Estado en la última década pasó del 
1.8 % en el2007 al 1.5 % en e12016. 
Por rubro de agrupación, el 91 % 
del Presupuesto 2015 corresponde 
al rubro 51, remuneraciones; el 7.0 
% al rubro 54, adquisición de bie
nes y servicios; elLO % al rubro 56 
transferencias corrientes, y el 1 % al 
rubro 61, inversiones en activos fi
jos. La ejecución presupuestaria de 
2015 del Fondo General, de un mon
to aprobado de $72,125,246.00, se 
ejecutaron $70,626,118.00, que
dando un remanente al final del año 
de $1,499,128.00. 

Recursos Propios. Los ingresos 
generados durante el 2015 fueron 
de $11,511,806.00 y si a este se le 

suma el remanente de los ingre
sos 2014, se obtiene un total de 
$24,419,115.00. La fuente de finan
ciamiento «Maestrías y Proyectos 
Académicos Especiales» suma un 
total de $5,244,253.00, lo cual re
presenta el 22 % de los ingresos 
totales. Las cuotas de escolaridad 
representan el 28 % y el saldo de 
los ingresos 2014 representó el 47 
% de los ingresos totales. Si a los 
ingresos totales ($24,419,115) se le 
resta los egresos en el 2015, se ob
tiene una disponibilidad financiera 
al final de ese año, de $11,233,347. 

Control Interno 
La aplicación y el cumplimiento del 
Sistema de Control Interno es un 
medio para el logro de los objetivos 
y metas institucionales con eficien
cia, eficacia, economía, legalidad y 
transparencia. A continuación, se 
expone los resultados de las audi
torías realizadas durante los años 
2013,2014 Y 2015. 

Auditoría Interna. Los resultados 
de las auditorías realizadas por Au
ditoría Interna determinaron una 
serie de deficiencias en diferentes 
ámbitos. En el área financiera, aun 
cuando la Universidad tiene serias 
limitaciones presupuestarias, se 
observan deficiencias en el mane
jo de las cuentas por cobrar de las 
Unidades Productivas y Proyectos 
Académicos Especiales: ClAN FIA. 
comedores, Librería Universitaria, 
FUP y Recursos Humanos (Seguros 
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de Vida). La falta de inventarios de 
materiales, inventarios de activos 
fijos, de aranceles, bienes obsoletos, 
entre otros. 

Auditoría Externa. Los resultados 
de la Auditoría Externa 2011, rea
lizada por la firma auditora Grant 
Thornton, de fecha 29 de abril de 
2014. De 49 ítems auditados, los 
comentarios de Auditoría fueron: 
superado, 5; parcialmente supera
do, 6, y no superados, 38. Dentro de 
las observaciones recurrentes están 
la falta de inventarios de materiales, 
partidas conciliatorias de años ante
riores, sistema contable desfasado, 
diferencias entre los registros con
tables y los saldos presupuestarios, 
existencias obsoletas no controladas 
por separado ni descargadas. 

ÁREA DE INFRAESTUCTURA 
FÍSICA 

La Unidad de Desarrollo Físico 
(UDF) es la responsable de elaborar 
y ejecutar, en conjunto con las facul
tades, los proyectos para la construc
ción y reconstrucción de edificacio
nes que demande la institución. 

Espacio Académico. La cantidad y 
capacidad del espacio físico acadé
mico, en conjunto, suman un total de 
16 auditorios y 491 aulas y laborato
rios. Esto permite disponer de una 
capacidad máxima, en un momento 
determinado, de 31,868 estudiantes. 

36 I La Universidad (enero-marzo 2018) 

Área construida. El 25 % corres
ponde a aulas y auditorios, el17 % 
a laboratorios y el 5 % al Sistema 
Bibliotecario. Respecto al área ad
ministrativa, representa el 14 %, e 
instalaciones diversas el 36 %. Asi
mismo, del área total del campus, el 
52 % es área verde, el 34 % es área 
construida, 9 % clasificada como 
áreas deportivas y el 5 %, parqueos. 

Infraestructura dañada. El edifi
cio de Ingeniería Mecánica de la Fa
cultad de Ingeniería y Arquitectura 
quedó seriamente dañado estruc
turalmente a causa del terremoto 
de 1986. Este edificio aún en esas 
condiciones aloja las oficinas y cubí
culos de las Escuelas de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química. 

Bienes Inmuebles. Los bienes 
inmuebles inscritos en el Centro 
Nacional de Registros a favor de la 
UES suman en total 29 escrituras de 
propiedad, ubicadas en los departa
mentos de San Salvador (11), San
ta Ana (5), La Paz (6), San Vicente 
(2), La Libertad (2), San Miguel (1), 
Ahuachapán (1) y Usulután (1). El 
levantamiento del revalúo de bienes 
inmuebles propiedad de la Univer
sidad está pendiente de realizarse. 

Sistema eléctrico. La mayor can
tidad de fallas eléctricas se da por 
contacto de animales (ardillas y pá
jaros), por falta de mantenimiento y 
poda del bosque universitario. Otro 
de los problemas es la falta de una 
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adecuada sectorización de la red 
eléctrica, por lo que, cuando ocurre 
una falla, se tiene que interrumpir 
el fluido eléctrico en amplias zonas 
del campus central a fin de hacer las 
reparaciones pertinentes. 

Sistema hidráulico. Uno de los 
problemas principales que se pre
senta cuando se requiere realizar 
mantenimiento correctivo en la red 
de suministro de agua potable del 
campus central es la falta de planos 
de la misma y de válvulas de control 
principales, sectorizadas estratégi
camente. 

Infraestructura inclusiva. En el 
2014, se ejecutó, por un valor de 
$19,837, el proyecto de construc
ción de rampas, pasamanos yelimi
nación de barreras arquitectónicas 
para mejorar la accesibilidad del 
campus central. El ed ¡ficio "Dago
berto Marroquín", recién construido 
en la Facultad de Ciencias y Huma
nidades, dispone de la única batería 
sanitaria adecuada a personas dis
capacitadas. 

MEDIO AMBIENTE 

Aspectos legales. La Unidad Am
biental de la Universidad de El Sal
vador (UNAUES) fue creada por el 
esu y ratificada por la Asamblea 
General Universitaria, el 6 de febre
ro de 2014. Sin embargo, fue hasta 
el 2 de mayo de 2016 que inició su 

funcionamiento con el nombra
miento del Jefe de la Unidad. 

Organización y funcionamiento. 
Entre las limitaciones de funcio
namiento está la falta de un presu
puesto adecuado. Un paso impor
tante en el proceso de desarrollo 
medio ambiental en la UES es la 
creación de las subunidades por 
facultad. Hasta el momento, la UES 
no cuenta con un Plan de Gestión 
Ambiental que permita un manejo 
adecuado de la problemática am
biental universitaria en sus diferen
tes dimensiones. 

Contaminación ambiental. La 
contaminación visual en el campus 
universitario se expresa principal
mente por la colocación desordena
da de la publicidad, basura regada 
en zonas verdes, equipo en calidad 
de chatarra depositado en escaleras 
y pasillos, parqueo inadecuado de 
los vehículos, entre otros. 

Cantidad y caracterización de los 
desechos sólidos comunes. En 
el campus central, en el 2016, se 
recolectaron 680.11 toneladas, lo 
que implicó una erogación moneta
ria en concepto de tratamiento de 
$26,184.28. Es de hacer notar que 
hasta el momento no existe un es
tudio que clasifique los desechos 
sólidos comunes y los bioinfeccio
sos. La Facultad Multidisciplinaria 
de Occidente realizó en el 2016 un 
diagnóstico que determinó en base 
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a un muestreo la cantidad y tipo de 
los desechos sólidos comunes gene
rados en la facultad. De 1,483 kg de 
desechos sólidos comunes recolec
tados, el 21 % corresponde a papel 
y cartón; el 21 %, a metales; 26 %, 
a plásticos y el 32 %, a material or
gánico. 

Puntos de recolección y transfe
rencia. En el campus central, el cos
tado oriente de la entrada principal 
(Minerva) y el acceso vehicular a 
la Escuela de Ingeniería Industrial, 
se han convertido, de hecho, en bo
tadero temporal. Estos botaderos 
constituyen los principales focos 
de contaminación del ambiente. Es 
necesario observar el deterioro y 
en muchos casos la inutilidad de los 
recipientes recolectores de basura 
instalados en los diferentes espa
cios del campus. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. Para superar el déficit curricu
lar, se debe fortalecer la gestión 
institucional, de tal manera de 
crear las condiciones para im
pulsar una reforma curricular 
de largo alcance. 

2. El proceso de selección del in
greso universitario basado fun
damentalmente en un examen 
de conocimiento muestra, de 
acuerdo con los resultados del 
diagnóstico, debilidades con
ceptuales y procedimentales. 
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3. Para superar el déficit de for
mación (disciplinar, pedagógi
ca e investigativa) del personal 
académico, se debe diseñar y 
desarrollar un programa de 
formación académica articula
do con el Sistema de Posgrado, 
el Consejo Becas y la Secretaría 
de Relaciones Nacionales e In
ternacionales. 

4. Se debe incrementar significa
tivamente la cantidad y calidad 
de la producción científica, así 
como superar los bajos índices 
de publicaciones por profesor. 

5. Ampliar la vinculación univer
sidad-sociedad como un com
ponente básico de la formación 
profesional del estudiante. Asi
mismo, fortalecer las diferentes 
modalidades de la Proyección 
Social. 

6. Resolver en el corto plazo la fal
ta de coordinación operativa y 
estratégica de las unidades de 
apoyo al desarrollo académico: 
Editorial, Imprenta y Librería 
Universitaria. 

7. Considerando que el presu
puesto de la universidad en 
relación al presupuesto del es
tado es de 1.5 % y que, de este 
apenas el 3.5 % está destina
do a la inversión, es necesario 
el financiamiento del Plan de 
Inversión Institucional 2018 -
2020. 

8. El desarrollo profesional del 
personal académico y admi
nistrativo requiere la correcta 
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aplicación del Reglamento Ge
neral del Sistema de Escalafón 
del Personal. 

9. La problemática normativa 
planteada, demanda de los or
ganismos de gobierno de la 
Universidad de El Salvador y de 
la comunidad universitaria en 
general un papel más proactivo. 

10. Reformular el Plan Estratégico 
2013-2023 con sus respectivos 
programas académicos, plan de 
implementación y mecanismos 
de evaluación y control. 
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