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CJ\R1'ADEL DIRECTOR 

Julio es un mes cargado de simbolismo para nuestra Universidad por dos he

chos cruciales. 

El J <J de Julio de 1972 se sucedió la intervención de los mal llamados 

cuerpos elE' sE'gmid;lCi (Renemérita Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía 

de Hacienda, Sección de Investigaciones Criminales, SIC) así como elementos 

y armamento de la Fuerza Armada (tanquetas, helicópteros, aviones sobrevo

lando e! campus), a las instalaciones de nuestra Alma mátet~ manteniéndola 

cerrada hasta finales de lLJ73. Después de 18 meses finalmente la abril!ron 

con unas autoridades impuestas que fueron la prolongación de esa ocupación 

militdt~ resguardada por un cuerpo represor de vigilantes, tristemente recor

dados como "los grises". 

El 30 de julio de 1975 sucedió la masacre efectuada por el mismo go

bierno del tiranuelo que intervino la Universidad en julio de 1972, el fatídico 

Coronel Arturo Armando Molina. Dich~1 intervención, n,alizada sobre la inter

sección de la entonces llamada 25 Avenida Norte (hoy Avenida i\lé~rtires Estu

diantes del 30 de Julio en honor él esa gesta) y el paso d desnivel del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (lSSS), dejó un saldo de varias decenas de estu

diantes asesinados y desaparecidos. 

Dos fechas que analizamos en la presente ediciun de nuestra revista. 

Así t;unhién publicamos la investigación, "E.'itudiu de informática forense en 

r~lbril-sq)til'mbn', 21J 17) La Universidad / :n-34 
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El Salvador", del Ingeniero Julio Portillo, y, bajo la coordinación del Dr. Carlos 

Gregario López Bernal, incluimos un dossier de Historia con diferentes ensa

yos sobre El Salvador. 

De igual forma, es de resaltar el ensayo del Dr. Rafael Gómez Escoto, 

"Una mirada a la producción científica de la Universidad de El Salvador en el 

quinquenio 2009-2013", donde se aborda la situación de una de las tres fun

ciones básicas de nuestra Universidad, la Investigación y transferencia. 

"La globalización de la economía en El Salvador: la inserción al mer

cado mundial", es una introducción muy atinada al status de nuestro país en 

el mercado mundial y su ubicación, pues propone una sistematización de su 

producción y exportación. Dennis Sevillano propone en su trabajo "Política de 

sustitución de importaciones de productos agropecuarios y creación del pri

mer distrito de riego y avenamiento de Zapotitán, 1960-1971", una profunda 

reflexión sobre la experiencia agropecuaria de la década de los sesenta. 

Con esta nueva serie de interesantísimos aportes al quehacer cientí

fico y cultural de nuestra Universidad saludamos a nuestros queridos y fieles 

lectores. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

Dr. David Hernández 

Director 



Julio heroico: «/lacia la libertad por la Cultura» 

Julio heroico: Hacia la libertad por la cultura 

Intervención de 1972 y masacre de 1975 contra la Universidad de 
El Salvador 

El mes de julio es uno de los meses más significativos en la historia de la Uni

versidad de El Salvador, junto con febrero, el mes de su fundación. 

Las dos fechas emblemáticas de julio están signadas por la abierta in

tervención militar del Ejército al campus de la Universidad de El Salvador en 

1972, con el cual se abortó todo un proceso de desarrollo académico-científi

co que la Universidad venía impulsando a partir de la Reforma Universitaria 

iniciada bajo la rectoría del Dr. Fabio Castillo. 

Por otro lado, el 30 de julio de 1975 fue masacrada en el paso a des

nivel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sobre la 25 Avenida 

Norte, una pacífica manifestación universitaria que protestaba contra la in

tervención de la Fuerza Armada al campus del entonces Centro Universitario 

de Occidente en Santa Ana, con motivo de un desfile bufo organizado por los 

estudiantes en el marco de las fiestas julias. 

A continuación presentamos el contexto histórico en el cual se dan estas 

acciones represivas de la tiranía militar de turno, encabezada por el entonces 

Presidente de la República, el coronel Arturo Armando Malina (1972-1977J, 

del Partido de Conciliación Nacional (peN), que cambiaron la historia y el 

rumbo de la historia política y social de El SalvadO!: 

[ahril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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8 Redacción Lu Universidad 

Con estas acciones de brutal represión no solo contra la Universidad sino 

también contra todas las fuerzas sociales progresistas del país, se aceleró la lu

cha popular contra la dictadura militar a través de la radicalización de las masas 

urbanas y rurales, que no tuvieron más alternativa que organizarse como bases 

de apoyo y como militantes a tiempo completo de las vanguardias revoluciona

rias. 

Hay que destacar que ya habían surgido las Flerzas Populares de Libe

ración "Farabundo Martí" (FPL), fundadas el 1 de abril de 1970 y el Ejército 

Revolucionario del Pueblo, surgido a partir del embrión guerrillero conocido 

como "El Grupo", responsable del secuestro del multimillonario Ernesto Regala

do Dueñas, en febrero de 1971. 

Por otro lado la lucha parlamentaria siguió cada vez más vigorosa a través 

de la coalición de la Unión Nacional Opositora (UNO), en la cual estaban integra

dos el Partido Comunista Salvadoreño a través del partido Unión Democrática 

Nacionalista (UD N), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), de tenden

cia socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). 

El Presidente responsable de la intervención de la Universidad en 1972 y 

de la masacre de universitarios de julio de 1975 había salido electo truculenta

mente en marzo de 1972 luego de un escandaloso fraude electoral al entonces 

candidato de la UNO, el ingeniero José Napoleón Duarte. Para febrero de 1977, 

la UNO volvía a ser víctima de un fraude electoral, esta vez contra su candidato 

el Coronel Ernesto Claramount Rozeville, siendo electo Presidente el candidato 

militar del PCN, el coronel Carlos Humberto Romero, quien, siendo ministro de 

Defensa del Presidente Malina, fue el responsable directo tanto de la interven

ción a la Universidad como de la masacre estudiantil de julio de 1975. 

Intervención militar de las fuerzas armadas a la Universidad de El Salva
dor el19 de julio de 1972 

La gran Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 tendría trascendentales 

resonancias a partir de aquel año en la Universidad de El Salvador. Ya en 1939 

el Rector Sarbelio Navarrete renunció a su cargo con~.o señal de protesta ante 

la suspensión de la autonomía universitaria por el déspota Maximiliano Her

nández MartÍnez. Y en abril y mayo de 1944, los líderes de la Huelga de Brazos 

Caídos, que dieron al traste con dicho dictador, fueron dos eminentes univer

sitarios, los entonces bachilleres Fabio Castillo Figueroa y Reynaldo Galindo 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 
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Pohl, entre otros. Actuaban bajo los postulados de la Reforma Universitaria de 

Córdoba, que establecía: 

1. El cogobierno estudiantil; 

2. La autonomía política, docente y administrativa de la universidad; 

3. La elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con 

representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados. 

4. La selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que asegu

ren la amplia libertad de acceso al magisterio; 

5. La fijación de mandatos con plazo fijo (cinco al10s generalmente) para el 

ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la apreciación de la efi

ciencia y competencia del profesor; 

6. La asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a la 

Nación y la defensa de la democracia; 

7. La libertad docente. 

8. La implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos pa

ralelos al del profesor catedrático, dando ;¡ los eShldiantes la oportunidad 

de optar entre ambos; 

9. La libre asistencia a las clases. 

Este marco académico-político fue el que impulsó la Reforma Universitaria del 

Rector Fabio Castillo, quien fue electo en 1963, y que impulsó desde el primer 

año de su rectoría un proceso de Reforma Universitaria a todo nivel, de infraes

tructura, de docencia y estudiantil, y que llegó a posicionar a la UES como una 

de las mejores universidades del subcontinente americano. 

En abril de 1963 el Consejo Superior Universitario (CSU) nombró la Comi

sión de Reforma Universitaria, integrada por el Rector, Fabio Castillo; el decano 

de Humanidades, Alejandro Oagoberto Marroquín; Mario Flores Maca!, Alfonso 

Trejas y los representantes de la Asociación General de Estudiantes Universita

rios (AGEUS), Víctor Valle y Albino Tinetti. En septiembre present:¡ron al CSU 

una propuesta sobre el tema. fungía como SL'cretario General el Dr. Guillermo 

Manuel Ungo. 

La Universidad crecía, no solo a nivel de infraestructura, pues en esa fecha 

se da el definitivo traslado de su viejo edificio ubicado frente a Catedral hacia el 

I~lbril-sl'ptil'mbre, 2017) La Universidad /33-34 
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10 Redacción La Universidad 

actual campus universitario, sino también en el número y salario de sus docen

tes, personal administrativo, estudiantes y graduados. 

A tal punto que en 19671a Universidad lanza a su candidato a la Presiden

cia, el entonces Rector Fabio Castillo, quien abandona las aulas universitarias 

para postularse como candidato presidencial por el opositor Partido de Acción 

Renovadora (PAR) Nueva Línea. Es dentro de esta campaña electoral cuando 

por primera vez se vuelve a hablar en El Salvador, desde 1932, de la reforma 

agraria, uno de los puntos básicos del programa de gobierno de Fabio Casti

llo resumido en "Cinco grandes problemas, cinco grandes soluciones": reforma 

agraria; justa distribución del ingreso; desarrollo de la educación; independen

cia económica y política, y democracia verdadera. 

Por otro lado, la inserción de la Universidad en los acontecimientos políti

cos del país va en aumento, así como su rol de conciencia crítica de la sociedad. 

Así, en febrero y marzo de 1968, apoya abiertamente la Primera Gran Huelga de 

Maestros de ANDES 21 de Junio, a pesar de que en julio de 1969 apoya la "gue

rra inútil" contra Honduras. Sin embargo, la Universidad juega un rol decisivo 
como base de apoyo a la segunda gran huelga magisterial de julio y agosto de 

1971. 

En 1970 asume la presidencia de AGEUS el militante comunista Br. Jor

ge Federico Baires, siendo Vicepresidente el Br. Francisco Jovel, líder del Movi
miento de Áreas Comunes, que va a sacudir la Universidad de El Salvador con 

una huelga estudiantil de grandes dimensiones. 

En 1971 asume la rectoría de la UES el Dr. Rafael Menjívar y como vicerrec

tor el Dr. José Napoleón Rodríguez Ruiz. Su equipo de apoyo estaba integrado 

por el vicerrector José Napoleón Rodríguez Ruiz, el secretario general Miguel 

Ángel Sáenz Varela, y el secretario de asuntos académicos Eduardo Badía Serra. 

El presidente de AGEUS desde 1971 y al momento de la intervención en 

1972 era Manuel Rivera (Humanidades). Y fueron miembros del Comité Ejecu

tivo por Áreas Comunes el Br. Joaquín Villalobos; por la Residencia Estudiantil, 

Humberto Mendoza; por Economía, Sebastián Vaquerano y Felipe Peña; por 

Agronomía, Jorge Villa co rta; por Química, Gloria Leticia Jerez; y por Derecho, 

Luis Alberto Hernández. 

En febrero de 1971, el secuestro y asesinato del multimillonario salvadore

ño, el terrateniente y empresario Ernesto Regalado Dueñas, deja al descubierto 

a una organización guerrillera incipiente, al que la prensa derechista bautiza 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 



Julio heroico: ((Hacia la libertad por la Cultura» 

como "El Grupo", que, según las fuerzas de la recalcitrante oligarquía salvado

reña, se gestó al interior de la Universidad de El SalvadOl~ y cuya mayoría de 

miembros eran estudiantes universitarios. 

Asimismo, el 2 de marzo de 1972 son asesinados en una operación de re

cuperación de armas, dos guardias nacionales que custodiaban el antiguo Hos

pital Benjamín Bloom, llevándose los guerrilleros sus fusiles. Al perseguirlos, 

según la prensa, su vehículo se refugió en el interior de la Universidad de El 

Salvador, donde no pudieron los guardias continuar su persecución por gozar el 

campus universitario de autonomía. 

Todos estos sucesos políticos en torno a la Universidad de El Salvador, 

crean en la oligarquía y su ejército títere el pánico de que la Universidad es un 

"nido de comunistas", y para contrarrestarlo habían venido acaticiando, desde 

años atrás, la intervención militar del campus y su cierre definitivo, o por lo 

menos a largo plazo. Sin embargo esto era solo la coartada, en realidad lo que 

deseaban aniquilar era la Reforma Universitaria iniciada por Fabio Castillo en 

1963. 

Dos días antes de la intervención militar, el17 de julio, el equipo de trabajo 

del Rector Rafael Menjívar presentó su propuesta programática materializada 

en el Diagnóstico Global de la Universidad de El Salvador, el cual no es conocido 

por la comunidad universitaria debido a la intervención de la Fuerza Armada al 

campus. 

El 19 de julio de 1972, la Universidad es intervenida por dictadura militar 

del Presidente Arturo Armando Malina. Esa mañana, antes de la intervención, 

fueron capturados en el seno de la Asamblea Legislativa, luego de los debates 

en los que se aprobó la destitución de las Autoridades Universitarias, a propues

ta de la Asociación de Profesionales de El Salvador, FEPRO, tanto el Dr. Rafael 

Menjívar como sus acompañantes, el Dr. Fabio Castillo, el SecreL1rio General, 

Miguel Sáenz Varela, el abogado Tomás Guerra, el Fiscal Luis Arévalo, el Dr. Ma

rio Flores Macal, así como son capturados en el campus universitario y fuera 

de él, el poeta Ovidio Villa fuerte, el líder estudiantil Atilio Maravilla, el profesor 

José Alfredo Pineda Dubón. Todos son puestos en un avión de la Fuerza Aérea y 

enviados a un exilio forzoso a la Nicaragua somocista, donde luego de algunas 

semanas, tramitan su asilo en la vecina Costa Rica. 

Al mismo tiempo, en el interior del campus universitario, la Guardia y la 

Policía Nacional, acompañados de tanquetas, con helicópteros militares sobre-

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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12 Redacción La Universidad 

volando el campus, capturan a los estudiantes que se encontraban al interior de 

la Universidad, sobre todo a los que se encontraban en las residencias estudian

tiles. Son trasladados a las ergástulas de la Guardia y la Policía donde al cabo de 

tres días y hasta de una semana de encierro y tortura sicológica, son liberados, 

quedando de esta forma fichados como sospechosos de ser subversivos comu

nistas por el tan solo hecho de ser estudiantes universitarios. 

La mayor parte de los laboratorios fueron destruidos, los libros de la Bi

blioteca Central, quemados, como en los mejores tiempos del nacionalsocia

Iismo, y todo lo de valor que se encontraha en las oficinas fue robado por los 

esbirros intervencionistas. 

La intervención de la Universidad de El Salvador de 1972, que tenía como 

pretexto "acabar con el hervidero de comunistas", en realidad estaba dirigida a 

dinamitar la Gran Reforma Universitaria impulsada por Fabio Castillo. Otras de 

las causantes fueron las conquistas de la Política de Puertas Abiertas para los 

estudiantes de nuevo ingreso. Pero sobre todo, la profunda reforma educativa 

de 1963 en la educación superior, con la creación de nuevas carreras, la agru

pación de todas las facultades en el campus central, la creación de programas 

de becas y de la residencia estudiantil, el comedor universitario, que abrieron 

las posibilidades a sectores marginados de la sociedad, así como la presencia de 

maestros extranjeros. 

Baste para ello resaltar el avance de las reformas logradas durante el quin

quenio 1963-1968, pasando de 2,600 a 6,500 estudiantes; de 60 a 350 docentes 

a tiempo completo; otorgando 400 becas internas; propiciando él 80 profesores 

como docentes investigadores y pasando de 90 graduados a 290. Un salto cua

litativo de gran envergadura. 

Luego de 18 meses, la Universidad fue reabierta en diciembre de 1973, con 

unas autoridades que le fueron impuestas por la dictadura militar, las cuales 

tomaron el control durante seis largos años de la dirección universitaria. 

Masacre del 30 de julio de 1975 

El 30 de julio de 1975, una demostración estudiantil sale de la UES para protes

tar contra la intervención militac días antes, el 25 de julio, del Centro Universi

tario de Occidente (CUO). 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 
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La Sociedad de Estudiantes del Centro Universitariu di' Occidl:nte, SE

CUO, dirigida por Salvador Cárcamo, del Frente de Accióll llni,\!l'rsitari,l FAtJ), 

organizó un desfile bufo en el marco de las fiestas que flH: rl'nrimi-

do por los mal llamados cuerpos ele segurici;¡d y que pnl\'llC:ll"On la violación 

de la autonomía universitaria del Centro Uniwrsitario de I keiciL'nle. 

Los universitarios de Santa Ana utilizilr(l?~ el d".'stik' de' las tiesLl~; julias 

como espacio para salir a la c<lIle y re~¡jiz;;r su triHI'cjuPid dt'~fiIl' hufo don

de ridiculizaron al gobierno, lo cual provocó b inteC\'I':llcióll mi!j~dr que dili'í{¡ 

gran parte de la infraestructura, así como el n1i1ltrato v ;lsc'~,il1;:¡tn dl' t!'.)cvntes 

y estudiantes del euo. 
Dentro de este marco se desarrolbha el jli:IS, (lrg<li1 Id;] p()r b uli-

garquÍa dominante y su gobierno títere, c]l:llncursn ¡\Íis~; llniVt'l"síJ C)75, en 

el cual por primera vez las clases dominantes utili:¡:;mll1 el n¡,;tro dt' una nii);1 

indígena, representante de esos indígenas proscritos di'SllL: b maScHTt' Cdlll

pesina de 1932, con el demagógico lema de "El SaIV~ld():, el país dt' la S()nriS~l", 

como gancho turístico para vender la imagen indígena dc' El S;llv~ldnr al mun 

do, transmitiendo al mismo tiempo la blsa im;¡gen dv pe:'/. V tr;:¡nlj ¡¡liLÍ;)!! que 

supuestamente vivía el país. 

En teoría, debido al Concurso Miss Univ('rso, El Salv,!dol' l'sLlb:1 l'n L'] 

centro de atención de los focos de la prensa dld ll1Ulld(). p"r l';]lJ, Pi¡!:¡ 1'1 

gobierno de El Salvador, el desfile bufo del 2~J dl' juliu ell Sclllld Ana () la mani-

festación pacífica universitaria del 30 de julio de I í)} \ 

daño a la imagen no solo del país, sino cIL'1 gU!Jil'r!J(, 

La manifestación estudiantil protesta 

un grave' 

nomÍa universitaria del CUO del día 30 de julio saliu pOI' b L,mll' dl' Ll Uni

versidad de El Salvador sobre la entonces 25 i\vcnid,l Norte', rc.'b"utizad¿¡ 

como Avenida Héroes Mártires del30 de Julio, y se di ,11 Parque r:usGltLln. 

A la altura del paso a desnivel, frente alcdifiLio dc': 1 

reprimida por órdenes del gobierno dc'l Cllmnl'l ,'\rll;j'(I i\rnundu i\;()¡¡n:¡ y 

ejecutada por el entonces ministro de Defl:llS~I, LlJl'uil,-,1 t:LlllU:; lí ¡1:'Jel:,) hO-

mero. Tanto los cuerpos de seguricLld como lIn Lj es del ti! 

por tanquetas bloquearon el paso haci;:¡ lO; llos¡Ú;,1l lS;¡]I") d¡¡;-Íl.'rl-,n fuego 

indiscriminado contra los manifestanks. 

Se realizaron capLuras y el asesinditl dC' va )': !., 1,1'.: !lí!','; t;!l'v;'r';¡,; 

Unh'crsidml/ :n-:H 
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ríos, según fuentes conservadoras, más de 30 estudiantes entre muertos y 

desaparecidos. 

La magnitud de la masacre despertó una fuerte ola de repudio popular 

y de marchas. Elide agosto las organizaciones estudiantiles se tomaron Ca

tedral e iniciaron una inolvidable y significativa jornada de lucha popular. De 

esta toma, protagonizada principalmente por el grueso de estudiantes de la 

organización Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (UR-19), se fundó el 

Bloque Popular Revolucionario (BPR), frente de masas de la organización po

lítico militar Fuerzas Populares de Liberación (FPL). 

A partir de la represión del 30 de julio, el país entra en una espiral fascis

ta de represión sangrienta de las fuerzas de seguridad y el Ejército contra las 

organizaciones populares de la sociedad civil, que llevó a nuestro país a una 

sangrienta guerra civil entre 1980 y 1992. 

Sin embargo, la semilla de toda la lucha libertaria del pueblo salvadoreño 

de las últimas décadas del siglo XX, puede decirse con seguridad que fue abo

nada con la sangre y el sacrificio de los mejores hijos de nuestra Alma máter; 

la Universidad de El Salvador. 

¡LOOR A LOS MÁRTIRES DEL 30 DE JULIO DE 1975! 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 
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Estudio y análisis sobre la Informática 
Forense en El Salvador 

Julio Alberto Portillo 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

julio.portillo@fia.ues.edu.sv 

Resumen 

La Informática Forense es una ciencia que está en desarrollo, pero dado su 

empuje en el mundo, su aplicación se hace inminente. El Salvador experimen
ta una amplia variedad de delitos informáticos. Este tipo de delitos no exclu

yen a nadie, afectan a todos los sectores que conforman nuestro país, desde 

empresarios a ciudadanos; y como todo tipo de violencia, afecta las posibili

dades de desarrollo. 

El presente trabajo es el resultado de una reflexión y análisis que se 

llevó a cabo en la materia de Auditoria de Sistemas Informáticos, el cual es re

tomado por la escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos, de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. En este se ex
pone como se encuentra el desarrollo de la Informática Forense en el país. El 
trabajo hace una investigación de campo con diferentes sectores de la socie
dad salvadoreña, para diagnosticar la situación actual en materia informática; 

luego se definen hipótesis la cuales se comprueban según la investigación 

Palabras clave: Informática forense, diagnóstico, investigación 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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Abstract 

Computer Forensics is a science that is developing, but given its push in the 

world, its application becomes imminent. El Salvador experiences a wide varie

ty of computer crimes. These types of crimes do not exclude anyone, they affeet 

all sectors that make up our country, fram businessmen to citizens; And like all 

kínds 01 violenee, affects the possibilíties of development. 

The present work is the result of a reflection and analysis that was co

rried out in the matter of Computer Systems Audit, which is taken up by the 
School of Engineering of Computer Systems, Faculty of Engineering and Arehi

tecture of the University of El Savior. In this is exposed how is the development 

ofForensie Informatics in the country. The work makes afield investigation with 

different sectors of the Salvadoran society, to diagnose the current situation in 

computer science; Then hypotheses are deJlned whíeh are checked according to 

the research 

Keywords: Computer forensies, diagnosis, research 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 
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El único sistema seguro es 

aquél que está apagado en 

el interior de un bloque de 
hormigón protegido en una 

habitación sellada rodeada 

por guardias armados 

Gene Spafford 

1. Situación problemática 
de la Informática Forense 
en El Salvador 

La tecnología ha tenido un desarro

llo sorprendente en los últimos años, 

tanto que ahora es utilizada para 

cometer delitos informáticos. Estos 

suelen ser clonación de tarjetas, pi

ratería, sustracción de datos, modifi

cación de datos, pornografía infantil, 

entre otros. Algunos de estos delitos 

no están tipificados en la legislación 

salvadoreña, lo que impide el accio

nar de las instituciones judiciales. 

La Policía Nacional Civil se ve li

mitada en los procesos de investiga

ción de delitos informáticos, porque 

no cuenta con suficiente personal 

capacitado en el uso de herramien

tas informáticas y metodologías 

Estado A 

de recolección de evidencia digital. 

Por otro lado, la Fiscalía General de 

la República y la Corte Suprema de 

Justicia presentan debilidades, ya 

que no tienen leyes en las cuales se 

puedan amparar para juzgar a indi

viduos detenidos y procesados por 

cometer delitos informáticos. 

Además, las instituciones en

cargadas de preparar profesionales 

en informática no han abordado el 

tema de la informática forense, debi

do a la falta de personal capacitado 

para impartir los conocimientos so

bre dicho tema. 

La problemática antes men

cionada hace surgir la necesidad de 

aplicar la informática forense como 

medio que ayude a esclarecer he

chos delictivos informáticos. 

2. Formulación y análisis 
del problema 

La Figura N° 1 muestra el diagrama 

donde se representa la formulación 

del problema. El análisis de las varia

bles involucradas en el problema se 

describe de la siguiente forma: 

Figura N° 1: Diagrama de sistemas utilizado para la representación de la formulación 

del problema. 

(abril-septiembre, 2017) La U/liversidad /33-34 
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Entrada: desconocimiento de la 

existencia de la informática forense 

en El SalvadO!: 

Variables de entrada: 

• Falta de tecnología especiali

zada en la informática forense. 

• Recurso humano no calificado. 

• Falta de conocimiento de la 
entidad en los procedimientos 

a seguir para la aplicación de 

la informática forense. 

• Alto índice de delitos informá

ticos impunes. 

Salida: Elaboración del diagnóstico 

sobre la situación actual y propues

tas de solución para la aplicación de 

la informática forense en El Salvador. 

Variables de salida: 

• Resolución favorable de deli

tos informáticos. 

• Comprensión de la tecnología 

especializada en la informáti

ca forense. 

• Conocimiento especializado 
para aplicar la informática fo

rense. 

• Descripción del rol que juegan 

las entidades involucradas e 

integridad que deben poseer 

para la resolución de delitos 

informáticos. 

• Conocimiento y uso correcto 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

de los procedimientos a se

guir por las entidades para su 

intervención después de un 

delito informático. 

Variables de solución: 

• Metodología utilizada en la 
aplicación de la informática 
forense. 

• Técnicas de recolección de 
evidencia. 

• Conocimiento de herramien

tas informáticas forenses. 

• Clasificación de delito infor
mático. 

Enunciado del problema 

¿En qué medida el desconocimiento 

sobre la aplicación de la informática 

forense afecta el esclarecimiento de 

los hechos delictivos informáticos en 

El Salvador? 

3. Formulación de hipótesis 

En este apartado se enuncian las hi

pótesis que ayudarán a resolver el 

problema que se ha identificado. Se 

formula la hipótesis general, siendo 

esta la respuesta tentativa al proble

ma; se presenta una hipótesis nula, 

que nos servirá para aceptar o re

chazar la variable que sea definido 

como independiente (causa) y como 

la manipulación afecta la variable 

dependiente (efecto). 
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Cuadro 1: Elementos considerados en la 

formulación de hipótesis general 

Unidades de Elementos 
análisis 

Variables 
lógicos 

Procesos judiciales 
Aplicación Informática 

Favorecerá, 75 % 
Forense (VIl) (causa). 

Esclarecimientos de delitos 
Delitos informáticos 

informáticos (VD2) (efecto) 

Hipótesis general 

"La aplicación de la informática fo
rense en los procesos judiciales; fa
vorecerá el esclarecimiento en el 75 

% de los delitos informáticos". En el 
cuadro 1 se presentan los elementos 
considerados en la formulación de la 

hipótesis general. 

Hipótesis nulal 

La formulación de esta hipótesis in
dica la información a obtener es con
tratiaa la hipótesis general, con esta 

hipótesis Se pretende negar la varia
ble independiente, es decir; la causa 
identificada como origen del pro
blema es extraña, por lo tanto debe 
rechazarse como tal. En el caso del 

persente trabajo, la hipótesis nula 
sena: "La aplicación de la informáti-

1 Tomado del libro "Guía para la 
elaboración de trabajos de inves
tigación, monografías y tesis". Ver 
apartado Referencias BihliográJlcas, 
[-Libros literal 5 para su referencia. 

ca forense en los procesos judiciales 
no alterará el esclarecimiento de los 
delitos informáticos". 

4. Tipos de investigación realiza-
das y fuentes de información 

Investigación exploratoria 

La investigación es exploratoria por

que se efectúa sobre un tema poco 
estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada 
de dicho objeto, este tipo de investi
gación se orienta a: 

a. La formulación precisa del pro
blema planteado en la investiga

ción, y 

b. Conduce al planteamiento de 
una hipótesis. 

Investigación descriptiva 

Según la naturaleza de los objetivos, 
en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, la investiga

ción es descriptiva porque se inter

pretará y presentará la realidad de 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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cómo está actualmente la informáti

ca forense en el país. 

Investigación experimental 

Además, la investigación será expe
rimental en la realización del estu

dio debido a que está integrada por 

un conjunto de actividades metó

dicas y técnicas que se realizan de 

manera conjunta para recabar la in

formación y datos necesarios sobre 

el tema de la informática forense en 

El Salvador y el problema a resolver. 

Mediante la manipulación de una va

riable experimental no comprobada, 

el experimento será llevado a cabo 

en la vida real y se pretende contro

lar el aumento o disminución de la 

variable y su efecto en las conductas 

observadas, para describir de qué 

modo o por qué causas se produce 

una situación o acontecimiento par

ticular. 

5. Fuentes de información 

primaria y secundaria 

Fuentes primarias: Las fuentes de 

información primarias que se de

terminan para la realización de este 

proyecto son: Fiscalía General de la 

República, Policía Nacional Civil y 

Corte Suprema de Justicia, ya que 

estas tres instituciones son las que 

están directamente involucradas en: 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

• recolección de evidencia cuan
do se ha cometido un delito; 

• esclarecimiento de cómo 
fueron los hechos, y 

• resolución de juicios en ca

sos de delitos informáticos. 

Fuentes secundarias: Las fuentes 

de información que se establecieron 

como secundarias es la información 

que se obtendrá de documentos con

sultados en Internet, libros, revistas 

y periódicos; pero sobre todo será la 

brindada por aquellas instituciones 

de educación superior que imparten 

la carrera o técnicos relacionados 

con Informática, ya que estas son las 

indicadas para impartir conocimien

to sobre nuevas tendencias, temáti

cas y tecnologías utilizadas en otros 

países e involucradas en el campo de 

acción de la Informática. 

6. Diseño de investigación 

Diseño experimental: El diseño 

de la investigación es experimental 

debido a que ocupa técnicas esta

dísticas para planear experimentos 

y analizar sus resultados de una ma

nera ordenada y eficiente. Se aplica 

a una situación desconocida para 

llegar a una hipótesis y después a 

un resultado. Además, se dice que 

cuando se carece de información su

ficiente para resolver un problema, 
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el método de ensayo y error o expe

rimentación es la alternativa para 

encontrar una solución. 

Población seleccionada: El estu

dio contará con cuatro universos 

los cuales son: la Fiscalía General de 

la República, Policía Nacional Civil, 

Corte Suprema de Justicia y las Uni

versidades que imparten carreras 

en informática. De estos universos 

se determinará la población a la cual 

se enfocará directamente el estu

dio, para poder determinar luego la 

muestra necesaria que dé como re

sultado el reflejo y la representación 

real-equitativa de todas las entida

des involucradas en el tema dentro 

del estudio. 

Tipo de muestreo: El tipo de mues

treo que se eligió es el muestreo 

estratificado debido a que nuestro 

universo no es homogéneo, sino que 

está formado por estratos diferentes 

que constituyen categorías impor

tantes para la investigación, como lo 

son: la Fiscalía General de la Repúbli

ca, la Corte Suprema de Justicia, Poli

cía Nacional Civil y las universidades 

tanto privadas como la pública. 

La elección de la muestra no 

debe hacerse globalmente para to

dos los estratos a la vez, ya que nos 

expondríamos a que unos estratos 

estuvieran más representados que 

lo que proporcionalmente les co

rresponde. Una vez definidos los es

tratos, dentro de cada uno de edos se 

llevará a cabo un muestreo aleatorio 

simple o sistemático para elegir la 

submuestra correspondiente a cada 

uno de estos y al mismo: la deter

minación del número de elementos 

que ha de tener cada una de estas 

submuestras denomina u/ijación de 
la muestra. 

Selección del tamaño de la mues
tra: Se tendrá una muestra de las 

cuatro poblaciones involucradas en 

el estudio, para que los datos obteni

dos sean representativos y obtener 

una estimación apropiada de los ob

jetos. Esto se llevará a cabo mediante 

la determinación con el nivel de con

fianza 97 %, con un error muestral 

de3 %. 

Modelo de investigación: En el di

seño de la investigación que se uti

lizó muestra una serie de pasos que 

permitieron organizar la informa

ción para poder estructurarla y ana

lizarla de la manera más eficiente. A 

continuación. se presenta el modelo 

utilizado en esta investigación: 

[abril-septiembre. 2(17) La Universidad! 33-34 
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7. Comprobación de hipótesis2 

Prueba de chi cuadrado, X2 

Esta prueba de significación estadís

tica nos permite encontrar relación 

o asociación entre dos variables de 

carácter cualitativo que se presen

tan únicamente según dos modali

dades (dicotómicas). Chi cuadrado 

X2 sirve para determinar si los datos 

obtenidos de una muestra presen

tan variaciones estadísticamente 

significativas respecto de la hipóte

sis nula Ho. 

Cuando formulamos la hi

pótesis general, simultáneamente 

definimos la hipótesis nula, que 

niega nuestra hipótesis general. De 

acuerdo a la hipótesis nula las varia

ciones en la variable independiente 

no tienen correspondencia con las 

variaciones que pudiere haber de la 

variable dependiente. Es decir que 

existe "independencia estadística". 

Para la aplicación del chi 

cuadrado es necesario, antes, reali

zar dos pasos. Por una parte, esta

blecer el nivel de significación (a) 
con el cual vamos a trabajar, y de

terminar los grados de libertad de 

nuestra muestra. 

El nivel de significación es 

arbitrario y se fija de antemano, 

2 Fuente: Ver apartado Referencia 
Bibliográfica- II Sitios web: l1ume

ra\45,46 y47. 

para nuestro estudio se trabajara 

con el 3 %. Los grados de libertad 

se establecen en función de la can

tidad de celdas que tenemos (cua

tro para muestro caso), producto 

del cruce de dos variables. 

Grados de libertad 

Se refiere a la posibilidad que se 

tiene de establecer, en una distri

bución dada, valores arbitrarios sin 

modificar el marginal de dicha dis

tribución, la fórmula para calcular 

los grados de libertad es: 

Gl= (F-1) (C-1) 

En donde, 

F= número defilas,y 

C= número de columnas. 

Descripción y justificación 
de la prueba estadística 
que se utilizará para probar 
las hipótesis en estudio 

Se utilizó la prueba estadística chi 

cuadrado, r. La razón por la que uti

lizamos chi cuadrado es porque esta 

nos permitió evaluar dos variables. 

Además, a través de esta prueba com

paramos los valores esperados contra 

valores observados, es decj¡~ lo que 

permitió comparar los indicadores 

teóricos contra los valores empíricos 

contenidos en la investigación. 

Al aplicar la fórmula de chi cua-

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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drado a los datos recolectados, Donde: 

los resultados se comparan con el 

valor de chi cuadrado tahla enton

ces se rechaza la hipótesis nula Ho 
y se acepta la general; si x\ Si X2 > 

X2t se acepta la hipótesis nula Ho. 

Formula: 

'".1..-1":; _ fE;)';', .,-
',':;: = ,ti VI_ ) -. (EcuaclOn 1) 
.. ~ ~ .fE! 

En donde: 

X2= valor del chi cuadrado. 

10= valores observados o reales. 

1 E= valores esperados o teóricos. 

¿ .. = Sumatoria de puntaje. 

Para calcular valores esperados: 

{', tf.lx' te .I} 
fE = ~ tGta! . (Ecuación 2) 

Peritos informáticos 
Abogados 

Jueces ____________ ~ 
Fiscales 
TOTAL 

tf total de filas. 

te: to::al de columna. 

total: total global 

Poblaciones 

Las poblaciones de las cuales se ob

tuvieron datos para la comproba

ción de la hipótesis del estudio se 

presentan en la Tabla Wl. 

En este apartado no se ha 

considerado la población de las 

universidades, ya que no está invo

lucrada en la aplicación de la Infor

mática Forense para esclarecer los 

cielitos informáticos. 

Procedimiento estadístico 
para comprobar las hipótesis 

El valor de chi-cuadrado se calcu

lará a través de la formula presen

tada anteriormente, ecuación 1. A 

continuación se presenta la Tabla 

N° 2, que muestra los valores ob-

3 
96 
10 
1 

110 

Tabla N°1: Poblaciones que se tomaron en cuenta en la compro

bación de la hipótesis. 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2(17) 
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tenidos por medio de las encues

tas. Dichos valores se obtuvieron 

para las variables definidas como 

independiente (aplicación de la 

informática forense) y dependien-

te (esclarecimiento de delitos in

formáticos); variables definidas 

previamente en el anteproyecto de 

esta investigación. 

Aplicación de informática forense (VI) 

Esclarecimiento de delitos informáticos (VD) 

110 

87 

TOTAL 150 47 

Tabla N° 2: Valores observados para las variables dependiente e independiente. 

Aplicación de informática forense (VI) 83.7563 2 26.24373 I 
1'- -
! 

! 

--j-

Esclarecimiento de delitos informáticos (VD) 66.2437 20.7563 
-----'-_____ J__ _J 

Tabla N°3: Valores esperados para las variables dependiente e independiente 

Para calcular los valores esperados, 

se ha hecho uso de la ecuación 2, 

cuyos resultados se muestran en la 

Tabla W 3. 

Sustituyendo valores en la 

ecuación 1, se tienen: 

= 15.6617 

La obtención del valor de chi-cua

drado de la tabla se hizo mediante 

el siguiente procedimiento. 

La tabla de chi-cuadrado tiene 

dos entradas: 

• Alfil Cl!:): este valor hace ret"eren-

cia al nivel de confianza, para el 

caso en estudio es de 97 %, el 

valor de alfa es de 0.03, lo cual 

corresponde al complemento 

porcentual de la confianza. 

(
, T" f' ,,-, re '} -"j .'<. ,.' 

fE == 1 .' :otal 

• Grados de Libertad (GI): Es un 

estimador del número de ca

tegorías independientes en la 

prueba de independencia o ex

perimento estadístico. Se en

cuentran mediante la fórmula 

GI= (F-l) (C-1]. 

(abril-septiembre. 2017) La Universidad /33-34 
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• Obtención del grado de liber

tad. 

Estos se obtiene aplicando la for

mula. 

En donde: 

F= 2 Y 

C= 2 

Gl= 1 

e=3%. 

GI=(F-1) (C-1) 

1 

1 

1 

95 % 

97% 

97.5 % 

Debido a que en la tabla de distri
bución de chi-cuadrado no hay un 
valor para e= 3 %, este se obtuvo 
mediante interpolación (X2

,); el 
proceso se hizo de la siguiente 
manera: 

De la tabla de distribución de chi
cuadrado, se obtiene los siguientes 
datos que se muestran en la tabla 
N D4. 

3.84 

X2 incógnita 

5.02 

Tabla N D4: Valores de chi-cuadrado para Alfa. 

Interpolación 

Se obtiene el valor de x= 4.784; 
Valor Chi cuadrado tabla, para un 
nivel de confianza del 97 %. 

Dado que el valor de 
X2(15.6617) > X2t (4.784) por me
dio de interpolación, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipóte
sis general, por lo que se determina 
que la aplicación de la informática 
forense influye en el 75% del escla
recimiento de delitos informáticos 
en los procesos judiciales. 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

8. Indicadores sobre la infor-
mática forense en El Salvador 

Concepto de indicador3 

Los indicadores son elementales 
para evalual~ dar seguimiento y 
predecir tendencias de la situación 
de un país, un estado o una región 
en lo referente a su economía, so
ciedad, desarrollo humano, etc.; 
así como para valorar el desem
peño institucional encaminado a 
lograr las metas y objetivos fijados 
en cada uno de los ámbitos de ac
ción de los programas de gobierno. 

3 Fuente: Ver apartado Referencias 
Bibliográficas- Ir: Sitios Web: nu
meral37. 
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Existen diferentes definiciones de 
indicadores, pero todas coinciden en 
la siguiente: 

• Un indicador: Transforma la in
formación en acciones concretas 
que van desde diagnósticos hCls
ta la elaboración de estrategias, 
facilitando los procesos de plani
ficación y desarrollo. 

Tipos de indicadores utilizados 
en la formulación de proyectos 
La generación de indicadores se rea
lizó con base en los indicadores so
ciales para la formulación de proyec
tos: actividad, producto e impacto; 
para evaluar y monitorear el desa
rrollo de la Informática Forense en el 
Área Metropolitana de San Salvador. 
Esto permite la creación de indica
dores propios para la investigación 
al tener como base los resultados 
obtenidos a través de las encuestas 
realizadas para las poblaciones de 
peritos nacionales, jueces, abogados 
y fiscales. Para llevar a cabo el análi
sis de la situación actual de la infor
mática forense, se han seleccionado 
cuatro variables importantes que 
están en función de los principales 
problemas que enfrenta la informá
tica forense en el país: 

• Leyes; 
• evidencia digital; 
• recurso humano; 
• herramientas y metodolo

gía de informática forense. 

Cada una de estas variables está re
presentada por una serie de indica
dores que muestran la magnitud y 

la dimensión de los problemas so
ciales que atañen a este tema. Estos 
indicadores son el resultado de un 
proceso ele selección y valoración 
de los integrantes del grupo, como 
ya se mencionó anteriormente se 
partirá de la base de los indicado
res sociales para la formulación ele 
proyectos y la información propia. 

Presentación de los indicadores 
CJasificación de indicadores 
según el criterio que respalda 

Se elaboraron 12 indicadores para 
medir el avance de la informática 
forense en el Área rvletropolitana 
de San Salvador. La Tabla Nº 5 con
solidando los indicadores y el crite
rio que cada uno de ellos respalda. 

9. Diagnóstico sobre 
la situación actual de 
la informática forense 
en El Salvador 

Conocimiento sobre informática 
forense 

El trabajo en conjunto que hacen 
las instituciones involucradas es 
necesario para el esclarecimiento 
de delitos informáticos y, lo que es 
aún más importante, permite mos
trar pruebas para culpar y juzgar 
a un criminal. Según muestra el 
indicador "Conocimiento de Infor

mática Forense" solo el 65.4 % de 
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Tabla ¡(¡~ indicadnres crC'adns junto COIl 

las entidades involucradas direc

tamente tienen el conocimiento de 

informática forense, lo que indica 
que existe un desarrollo de esta 

ciencia 

Por tanto, 

ficiente. 

capacitar a 

fiscales, 

sus ac-
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tividades de forma transparente, 

teniendo en cuenta la importancia 

de su aplicación y el beneficio que 
proporciona. Además de disminuir 

la descon pueda tener 

la 

mente 

ya que 
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A pesar del porcentaje de 

conocimiento que se posee, este es 

limitado y teórico, por lo que esta 

categorización refleja un estado "re

gular" con respecto a su medición 

en base al conocimiento de las enti

dades estudiadas sobre el tema. 

Realización actual de 
procedimientos en investigación 
de delitos informáticos 

Un elemento importante para la 

aplicación de la informática foren

se es el perito informático, porque 

es quien aplica las metodologías y 

utiliza las herramientas forenses 

para el análisis de la evidencia di

gital; de ahí que la necesidad de 

capacitar al personal es indispen

sable. 

El estudio muestra que, de 

tres peritos encuestados, solo dos 

han sido capacitados en esta área. 

Además, se observa que de estos 

solo el 33.3 [Yo utilizan herramien

tas forenses para realizar los peri

tajes, como se puede observar en 

el indicador "Utilización de herra

mientas". Sin embargo los peritos 

restantes utilizan herramientas 

forenses Iihres y también se auxi

lian de otras herramientas para el 

desarrollo de sus actividades, por

que las instituciones para las que 

laboran no cuentan con recurso 

tecnológico apropiado para reali

zar análisis forenses a las eviden

cias; como lo manifiesta en el aná

lisis que se realizó en la unidad de 

INTERPOL. 

Actualmente no se aplica 
Informática Forense para el esclare

cimiento de delitos informáticos, se

gún los resultados de las entidades 

estudiadas. También se desconoce 

si se aplica en la división policial 

técnico-científica. Esto significa que 

según nuestro estudio, el estado de 

esta categorización es "deficiente" 

porque no se está aplicando. 

La preparación del 
recurso humano 

Las capacitaciones recibidas por 

los peritos informáticos han sido de 

nivel internacional en países como 

Espai'ía, Guatemala, Puerto Rico, 

Canadá, México y EE.UU., por lo que 

se ve que hay interés por parte de 

las instituciones de obtener cono

cimiento sobre cómo enfrentar los 

nuevos tipos de delitos que se están 

realizando. Pero también en nuestro 

país han recibido capacitaciones so

bre informática forense de parte de 

la Academia Nacional de Seguridad 

Pública. Cabe aclarar que esta ins

titución únicamente brinda capaci

taciones a los elementos policiales 

encargados de rt'alizar el análisis de 
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evidencia digital, de esta forma se 

está contribuyendo gradualmente 

al desarrollo de esta ciencia. 

La preparación que tienen 

los jueces con respecto a la Infor

mática Forense ha sido por medio 

de capacitaciones y por iniciativa 

propia. Ya que son ellos los respon

sables de juzgar y dictaminar sen

tencia en un juicio, se requiere que 

tengan conocimientos sobre Infor

mática Forense. La comprobación 

de cómo fue cometido un delito de 

tipo informático solo se puede rea

lizar con la ayuda de herramientas, 

tecnologías y metodologías propias 

que la informática forense propor

ciona. 

El estado de la pre

paraClon de recurso humano res

pecto a la aplicación de informática 

forense es "regular": hay una pre

paración, pero es mínima porque 

no todos los peritos informáticos se 

están capacitando y por la falta de 

capacitaciones tanto a fiscales como 

a abogados. 

Tecnología y metodologías 

La falta de conocimiento sobre me

todologías y herramientas necesa

rias para realizar y justificar el aná

lisis de la evidencia digital, puede 

impedir su aceptación en un juicio, 

lo que conlleva a que en la investi-

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

gación no se pueda determinar los 

responsables de un hecho y de qué 

manera se cometió, haciendo invali

do el análisis realizado a la eviden

cia digital, aumentando la impuni

dad de los delincuentes por falta de 

pruebas y perjudicando al sistema 

judicial para ejercer su labor de ha

cer valer la justicia y esclarecer los 

hechos delictivos informáticos. 

Según los peritos encues

tados se han visto en casos donde 

no han podido resolverlos, por no 

poder proporcionar el análisis de la 

evidencia digital que se les ha solici

tado. Esto sucede por la falta de tec

nología y conocimiento sobre meto

dologías utilizadas en informática 

forense, como se contempla en los 

indicadores "Factor tecnología en la 

aplicación de informática forense", 

con un valor del 66.7 % y el "Factor 

metodología en la aplicación de la 

informática forense" con un 33.3 %. 

El estado que presenta ac

tualmente las categorías de "falta de 

tecnologías" y "falta de conocimien

to sobre metodologías de informá

tica forense" en su aplicación es 

"deficiente", porque indica que hay 

limitantes para las investigaciones 

de delitos informáticos, por lo tanto 

aumenta la impunidad para Jos de

lincuentes. 
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Validez y confiabilidad de la evi

dencia digital 

El elemento trascendental para 

que se pueda aplicar la informáti

ca forense es la evidencia digital. 

El conocimiento de evidencia dicri-b 

tal que se tiene por las entidades 

involucradas en el tema es de un 

81.1 %, como lo muestra el indi

cador "Conocimiento de evidencia 

digital", lo cual es beneficioso; sin 

embargo, solo el 50 % de los jue

ces confían en dicha evidencia, en 

el rango de 76 % a 100 %. Por otro 

lado, el nivel de confianza que tie

nen los abogados en la evidencia 

digital están entre un 26 % a 50 %, 

como se muestra el análisis de las 

entrevistas. Esta desconfianza se 

debe a muchos elementos, el prin

cipal se relaciona con la ocurrencia 

de un 70 % de fallas en la cadena de 

custodia, como se contempla en el 

indicador "Cadena de custodia", lo 

cual indica que la evidencia fue ma

nipulada de alguna forma para al

terar el análisis de esta, afectando 

la resolución que se pueda tomar 

en un juzgado. 

Según el análisis realizado, 

se tiene conocimiento sobre evi

dencia digital por parte de las en

tidades estudiadas, pero no en su 

totalidad. Además, el estado que 

presenta la validez y con fiabilidad 

que tiene la evidencia digital para 

los jueces es "regular", esto se tiene 

como resultado porque aún se tie

ne desconfianza de la aplicación de 

informática forense para el análisis 

de evidencias digitales. 

Relación de la Informática Fo
rense con las leyes 

Un dato que expone el presente 

proyecto es que no hay reformas 

al Código Penal, lo cual es negati

vo, debido a que provoca: delitos 

no tipificados, falta de respaldo por 

parte de las autoridades, senten

cias inciertas a los imputados, se

guimiento a casos, etc. 

El presente trabajo puede ser 

el fundamento para una pieza de 

correspondencia hacia las institu

ciones pertinentes, para retomar 

el tema para beneficio de todos. 

De las personas involucradas, solo 

el 10.4 % afirma que existen do

cumentos para reformas a la ley, 

como se aprecia en el indicador 

"Reformas al Código Penal". 

La legislación salvadoreña 

posee muchos vacíos para afron

tar los delitos relacionados con las 

tecnologías de información, lo cual 

impide sancionar al delincuente, 

porque no existen leyes específi

cas que aborden y tipifiquen estas 

conductas ilícitas como delitos. Por 
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ello, tanto jueces como abogados 

reconocen la necesidad que existe 

de fortalecer la legislación de nues

tro país, para poder actuar ante la 

nueva forma de operar de los delin

cuentes y así evitar que este tipo de 
delitos sigan ocurriendo. 

El estado que presenta esta 
categorización en la actualidad es 
"deficiente", debido a que las leyes 

en nuestro país aún no contemplan 

una tipificación de los delitos infor

máticos, ni de la aplicación de infor

mática forense como herramienta 

para el esclarecimiento de este tipo 

de delitos. 

10. El aporte de las 
universidades a esta temática 

Aunque estas instituciones no es

tán directamente involucradas en 

la aplicación de informática forense 

para el esclarecimiento de casos por 

delitos informáticos, se han consi

derado para el estudio por ser las 
encargadas de formar a futuros pro

fesionales, para el caso, en las áreas 

de licenciatura o ingeniería en infor

mática. 

Los expertos en aplicar la 
informática forense son profesiona

les en el área de informática, pero 

también deben conocer sobre leyes 

relacionadas con estos delitos que 

se esté investigando. El 49 % de 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre,2U17) 

los catec.ráticos de las carreras de 
ingeniería y licenciatura en infor

mática poseen conocimiento sobre 

informática forense, pero este co

nocimiento es relativamente bajo ya 

que se encuentra en un rango de O a 
25 %. Esto muestra que solo tienen 
conocimiento de algunos principios 
básicos, dificultando poder impartir 
conocimiento a los estudiantes en 

su proceso de formación. Por ello, 

consideran necesario que se impar

ta conocimientos sobre informática 

forense a los futuros profesionales. 

Algunas razones por las que eva

lúan la necesidad de impartir este 
conocimiento son: brindar técnicas 

y metodologías utilizadas en infor
mática forense, ayudar al crecimien

to profesional de los estudiantes -

ya que cada vez se ven más casos en 

los que se necesita de expertos en 

computación para validar la infor

mación-, y ayudar al progreso del 

país en relación a tecnología infor
mática. 

El desconocimiento de infor

mática forense es una debilidad que 
presentan las instituciones de edu

cación superior, ya que actualmente 
no se imparten conocimientos a los 

estudiantes en esta área. Por Jo tan

to, el estado que presenta esta cate

gorización es "deficiente". 
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La globalización de la economía en El Salvador: la inserción 
al mercado mundial 

Luis Antonio Tobar 
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Resumen 

El fenómeno de la globalización económica está expandiéndose en la actuali

dad. Esta es una de las características de la economía actual, la cual ha permi

tido a los países insertarse al mercado mundial. En El Salvador su implemen

tación inició con el giro de la economía hacia afuera, lo cual permitió seguir el 

juego del mercado y requirió hacer algunos cambios estructurales. Por ello se 

analizan algunos datos que nos permiten comprender cómo la economía sal

vadoreña se ha insertado al mercado mundial, también se pretende entender 

algunos postulados que nos permiten conocer la construcción de las econo

mías en los diversos órdenes mundiales. 

Palabras clave: globalización, globalización económica, capitalismo, neolibe

ralismo, economía mundo, mercado, capital, políticas de ajuste estructural. 
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donde no podemos distinguir un es

pacio ni un tiempo estático, sino más 

bien se desvanece en las temporali

dades líquidas. 

El fenómeno de la globalización 

Al debatir este término se hace no

table formularse algunas preguntas: 

¿qué es la globalización?, ¿cuál es la 

relación de esta con el capitalismo 

y neoliberalismo?, ¿cómo ha sido el 

proceso de la globalización en El Sal

vador?, y ¿qué políticas se han imple

mentado? 

Para algunos autores, ubicar al 

origen del término "globalización" 

es muy contradictorio. Además, mu

chas veces se le identifica con el tér

mino "mundialización de la econo

mía", puesto que global no equivale 

a mundial. Para otros teóricos, el tér

mino "globalización" tiene su orinen b 

en el fracaso del orden económico 

internacional al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial. Es decir, cuando se 

da una rotunda oposición entre dos 

ideologías, por un lado la capitalista 

y por otro la socialista. 

El término "globalización" se 

originó en el mundo corporativo de 

la década de 1960, en referencia al 

punto de vista de muchas corpora

ciones y el alcance mundial que el vo

cablo, por ese entonces, había empe

zado a tener. (Robinson, 2007, p. 17) 
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Aunque dicho término tenga 

un origen diferente para muchos au

tores, todos concuerdan que ella sig

nificó la expansión de la economía a 

nivel mundial por medio de la crea

ción de mercados internacionales. 

Además, que se da en el marco de 

la Guerra Fría, donde dos grandes 

ideologías luchan por controlar los 
mercados y expandirse a distintas 

partes del mundo. 

Muchas de estas preguntas se 

hacen científicos sociales cada día , 
a pesar de que el término globali

zación ya no es muy nuevo en la ac

tualidad. Pero a pesar de eso, sigue 

envolviendo muchos paradigmas y 

expectativas dentro de los investiga

dores. La evolución de este ha cam

biado radicalmente con los años, el 

desarrollo de la tecnología ha permi

tido un avance cada vez más elevado 

de este. Por lo tanto significa que no 

hay un punto de culminación, por el 

contrario este evoluciona cada días 

más. 

El término "globalización" dis

fruta de dn renombre, constituye 

una palabra clave no solo en el dis

curso teórico y político predomi

nante sino también en el lenguaje 

cotidiano. (Petras, 2005, p. 11) 

Ahora bien, la globalización 

necesita de ciertas políticas para 

poder establecerse y de ciertos 
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agentes que le permitan extender

se o expandirse a todo el mundo, 

los cuales son los garantes de que 

ella permanezca en determinados 

países. A esto se le llama globaliza

ción de la economía. Pero, ¿qué es 

la globalización de la economía y en 

qué consiste? 

La globalizadón económica es la 

creación de un mercado mundial 

en el que circulen libremente los 

capitales financiero, productivo y 

comercial. Se trata de la elimina

ción de todas la trabas que los di

ferentes países ponen a la entra

da de capitales provenientes del 

extranjero (Arriola, 2006, p. 8) 

Al tener claro dicho concep

to, podemos afirmar que la globaliza

ción de la economía está encaminada 

a construir un único mercado que 

controle la economía. Pero ello, ade

más, implica ciertos elementos fun

damentales para su comprensión, 

entre ellos: 

• El capital: este implica todos los 

recursos necesarios que están 

controlados por el capitalista, 

para llevar a cabo la producción 

de mercancías. 

• El mercado: en este se lleva a cabo 

el intercambio comercial, tanto a 

nivel local como a nivel mundial, 

yen él hay compradores y vende-

dores. 

Sin la conjugación de estos dos ele

mentos la globalización económica 

no podría darse, por ello es impor

tante su conjugación dentro de una 

economía mundial, en donde se 

conjugan intercambios de produc

tos desde las más remotas zonas 

geográficas y de las grandes ciuda

des con alto desarrollo técnico. 

Globalización, capitalismo 
y neoliberalismo 

Anteriormente se analizó los térmi

nos "globalización" y "glohalización 

económica", ahora se analizará cuál 

es la relación que esta guarda con el 

modelo neoliberal y el sistema capi

talista, todo elto para comprender el 

fenómeno holístico de la misma, 

La globalización hace referen

cia a la creación de un mercado a 

nivel mundial. el cual no reconoce 

fronteras. Por lo tanto. hace refe

rencia a una mundialización de la 

economía a nivel global. en el cual 

está impreso el ;~mbito económi

co, político, tecnológico y social. La 

globalización puede verse como el 

punto cercano a la culminación de 

un largo proceso de siglos de ex

pansión de la producción capita

lista alrededor del mundo y el des

plazamiento de todas las relaciones 

capitalistas. desatando una nueva 
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conexión entre todos los seres hu

manos. (Ibídem, p. 18) 

Es decil~ la globalización ha 

sido la consolidación de un largo 

proceso histórico del desarrollo del 
capitalismo, la cual ha transitado 

por diferentes fases a lo largo de su 

desarrollo. Primeramente, podemos 

hablar del imperialismo, en el cual 

las potencias de la época se dividían 

los territorios, así, por ejemplo, fue 

en la conferencia de Berlín la cual 

estableció: "las principales posesio

nes ya existentes de cada potencia y 

sentar las reglas sobre la futura ocu

pación de África" (Velis, 2006, p. 69). 

Además, se puede mencionar 

las dos guerras mundiales y la gue

rra fría en las cuales se intenta con

trolar los mercados de diferentes te

rritorios. El último acontecimiento 

significaría la división del mundo en 

dos grandes bloques liderados por 

las superpotencias: Estados Unidos 

y la Ex Unión Soviética. En la cual 

ambos intentarían expandir sus di

ferentes ideologías: el capitalismo y 

el socialismo. 

l.a burguesía al explotar 1'1 mer

c;.¡do mundial, da a la produccit'm 

y el consumo de todos los países 
un sello cosmopolita, destruyen

do los cimentos nacionales de la 

industri~l lMarx, 2005, p. 57) 

La Universidad / 33-34 (~lhril-seplié'mbr('. ¿D17) 

Es decir que tanto el capitalismo 

como la globalización responden 

a un orden global, en el cual se 

pretendE' crear un único sistema 

económico y además un mercado 

global que abarque todos los te

rritorios existentes, en los cuales 

puedan circular diferentes produc

tos puestos en dichos mercados. 

Dentro de los aspectos importan

tes para su expansión se encuentra 

la tecnología, que cada día avanza 

más y la cual ha permitido que el 

capitalismo y la globalización avan

cen cada vez más en todo el mun

do. Agregándole además que con la 

caída del socialismo real en 1 Y89, 

el capitalismo se reestructuró él tra

vés del modelo neoliberal, el cual 

pretendía consolidar al capitalismo 

como único sistema económico a 

nivel mundial. 

Actualmente, se está en las 

primeras fases de la cuarta época 

del capitalismo, la globalización 

destacada tecnológicamente por 

el microchip y computador, sím

bolos de la edad de la información; 

políticamente se caracteriza por 

el colapso de los intentos del siglo 

XX por el socialismo y por el fra

caso dt' Ll generación de los movi

mientos nacionales de liberación 

del tercer mundo para ofrecer una 

opciém ante el capitalismo mun-
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dial. Las décadas turbulentas de 

finales del siglo XX fueron, en pa

labras del científico y político John 

Ruggie, un umol'dl lh: la ("P(leLl. .os 

setenta fueron una década dt' gr~m 

turbulencia econúmicCl'y (~n la cual, 

según los investisadores se inició 

una profunda reestructuración del 

capitalismo mundial. 

Anteriormente definimos ~l la 

globalización como 1<1 Ct'rCll1Z1 cul

minación de un Lll'gO proü'sn dt, si

glos de expansión dí! la producción 

GlpitalisU alrededo!' dt'1 mndo y 

el desplazamiento dl' las relacillllL's 

pre-capiLi!istas. Además hay que 

decir qm' él finales de la década del 

siglo XX, la mayoría de países ya se 

habia integrado al mercado mun

dial. poniendo en juego las relacio

nes capitalistas. 

Ningún país o reglOn perma

lwce fllera dc'l capitalismo mundial, 

y ya no h;¡y modo de prouuccic'lIl ;11·· 

gunlJ, pre-capitalistd o no clpitalis

ta en escala significativa. Por lo tan

to, el capitalismo ha sido capaz de 

incorporar la economía de aquell()s 

países que un día pertenecieron a 

la Ex Unión Soviética él 1:1 ecollomía 

mundial. Por lo que ha hJhido una 

ampliación extensiva e intc'l1siva 

del capitalismo globalízante. 

El programa de 

estructural en El Salvador 

La aplicación de los PAE sucede en 

lInd C'l:lp;¡ histfirica en donde con· 

tluyen, en mi opini()ll. trt'S c'¡,'mt'n .. 

tos importantes: 

ia Cdíd;¡ di'! sdcLdisnlo I'calnH'n
te t.'xislplItp; 

2) \;¡ l'í:t'structl1r;lción del sistl'md 

l'dpiLdisLl a mundial, y 

3) la llegad;¡ dl' AREN.!\ a la prl'~;¡

dl'lleia (kl país. 

Estos tres ell,rtlt'nttls jugaron un 

p,1p('1 impOitdlltt: ('11 las Lranslur

m;WiOl1(:'S no solo políticas, SJl10 

que Lllnhién l'conc')!1lÍcas y :<IH:(;I 

:C'). SU estructurdl'iúl' permi tió ~d 

tl'l'il'n lll'g;¡do gohierno el!' ,\Ht:i"~,\ 

SU!ilel'girsl' er: b l'UlI1C1lnÍd llllllí

di;l] y adoptar 1!1l:dilÍclS pard COll

,;l'¡.'uente itllplPn1l'nL1Ción de! mo
dell) 

Elll'se sentido dicll~lS políticas 

según Rubio r I YYY) implicaban: 

:·>;tn¡C[UL~¡ (lj·::':íl',\E). ¡'ur tm

.1; ,m~dil'.;II· 11 d"';I'rihil' plilít:-

JUI'.', di' ¡r)w) 
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PF.E/PAE, En segundo término, el 

conjunto de políticas y medidas 

de los PEE/PAE, contenidas en el 

Plan de Desarrollo Económico y 

Social 1990-1994, buscaría, por 

el lado de la demanda, corregir 

a corto plazo los desequilibrios 

internos (inflación heredada de 

cerca del 24% y amplio déficit 

fiscal) y externos (pronunciado 

déficit de la balanza en cuenta 

corriente). Ello se realizaría en 

un período de 18 meses (entre 

julio 1989 y diciembre 1990) 

bajo el PEE. Por el lado de la 

oferta se pretendía, a un media

no/largo plazo, ajustar la estruc

tura productiva por medio de la 

apertura externa, la eliminación 

de las distorsiones del mercado 

y de los precios, y la privatiza

ción del sistema financiero y del 

comercio exterior, Esto debería 

lograrse a partir de enero 90 en 

adelante bajo los PAE (al menos 

durante dos años)".Finalmcnte, 

las correcciones a la demanda y 

oferta se llevarían a cabo por me

dio de las libres fuerzas del mer

cado. En tal sentido, las políticas 

económicas expresan mecanis

mos diferentes a los presentados 

en el período 80-89: no control 

de precios, no reforzamiento del 

Estado, uniformización de aran-

La Universidad / :n-34 r abril-septiembre'. 2017) 

celes .Y tipo de C3m bio, restric

ción fiscal y financiera, etc. (p, 5) 

A nivel macro económico, las PAE se 

regían por dos programas funda

mentales: 

1) Políticas de estabilización: las 

cuales buscahan corregir los 

errores que presentaba la econo

mía. 

2) Las políticas de ajuste de la es

tructura productiva. 

Para cualquier ciudadano común, la 

implementación de dichos progra

mas iría en la búsqueda la mejora 

de la economía, pero lo que en rea

lidad buscaban era, en primer lugar, 

la inserción de la economía salvado

reña al mercado mundial; segundo, 

la implementación del modelo neo

liberal. 

En los comienzos de los PAE, 

según Ernesto Galdámez (1993), 

se empezaron a implementar pro

gramas tales como: infraestructura 

básica, subsidios directos, empleos 

temporales y la capacitación de jó

venes. Sin embargo, para finales de 

los años 1991-92, las consecuencias 

del modelo neoliheral se empezaron 

a notar en la sociedad salvadoreña, 

especialmente con la caída de los 

salarios, les incrementos a Jos pre-



Lo globalízoción de lo economía en El Sulvud()r. .. 

cios de los bienes y servicios a la po

blación, el desempleo etc. Todo ello 

desenmascaró la verdadera cara de 

dichas políticas implementadas en 

el gobierno de ARENA. 

Lo anterior lo corroboran los 

datos mostrados por Galdámez 

(1993) al final del periodo de Alfre

do Cristiani: los salarios a nivel urba

no cayeron de 170.5 colones a 107. 

8 mensuales; en el área rural pasa

ron de 78.5 colones a 56. 5 colones 

mensuales. El consumo privado per 
cápita cayó de 465 colones mensua

les, durante el periodo de preajuste, 

a 458.8 colones posteriormente. En 
términos de exportaciones el déficit 

creció, lo que generó un desbalance 

comercial en el país, el cual subió 

del21 % al 37.9 l)l¡). 

La economía salvadoreña 
y su inserción a la 
economía globalizada 

Para abordar el problema de la eco

nomía salvadoreña en la actualidad 

y su inserción dentro de la economía 
mundial, como un territorio estraté

gico, no solo para el capital estadou

nidense y europeo, sino también 

para el chino y ruso, partiremos 

analizando algunos elementos teó

ricos que muestran, en palabras de 

Bauman (2001), una globalización 

económica líquida, entre otras que 

permiten entender mejor el fenó

meno económico. 

a) La globalización 
líquida de Bauman 

Cuando Bauman aborda el pro

blem3 de la globalizaci(¡n lo hace 

partiendo de la tesis de que en la 

actualidad cualquier empresa del 

mundo no tiene una localidad fija 

donde estar situada. Su localidad se 

dirige a donde mejor le convenga a 

sus duei'ios y en donde su proceso 

de formación de plusvalía sea más 

conveniente. En ese sentido afirma: 

La empresa pertenece a ellos y 

solo a ellos. Por consiguiente, les 

compete trasladarse allí donde 

descubren o anticipan la posibi

lidad de mejorar los dividendos, 

y dejar a los demás que están 

atados a la localidad las tareas de 

lamer las heridas, reparar los da

i'lns y ocuparse de los desechos. 

La empresa tiene libertad para 

trasladarse; las consecuencias 

no pueden sino permanecer en 

el lugar (Baulllan, 2001, p. 16). 

Cuando el aut()r plantea esto, parte 

de 4ue cualquier empresa transna

cional puede moverse de un mo

mento para otro a cualquier lado 

del mundo, buscando sus intereses 

económicos, de acuerdo a la zona 

labril-septit'l~lhrl·. 2017) La Universidad / 3:~-34 
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geoestr<:!tegiG.\, y dt'jiiOd() graves 

C()1l'-;t'('i!t:>:H'j:1S ;.'11 b IOGllidaLl donde 

Iiddd pUl' b~; CUil.';t'lUl'nlids es IJ 

vel1tdj¡, l-n6s .. -odtl>¡~ldd \' ~lpl'~l'¡'L

d,l que la nUCVi¡ lllovilíU:Hl utuli',a 

id capital flotante, libre de atadu

ras; al calcu]dr b cft:'cti\'id;ld de la 

invl'l'sión, y;¡ Illl ;.'S I1l'cesario to

mar en Cl!c'nl;1 l'l coste dl; afnm

tar las ClJibl'CH'l1l"ias (FLlUnlJiI. 

2001,¡J.17) 

liores, L{Uedél cbru qllt' L1 movilidad 

depende de dondl' se ll1CUentre el 

Gipital y lo que ¡vttrx lbn¡¡'l la tas? de 

g;duncia. Esto niS!1ld OCU1¡'L' en El 

S;llv,ldol~ donde 1111!l'!lnS empres:¡

ríos prefierell invei'ti: S,L; capitd1cS 

en Lltros Oélíses, bUSCil!1i le) l.j~; liU\\j

('es beneficios. 

llldi1 cliremus q llL' LId" \'t' l. mL,; 
lLls espacios púl dÍt'us l'c;t3il sic:nde) 

cOJ~struidos (']1 un.l L's:Je'cie dL' espa

ci()s pri'.'adr ¡S, en eL liltk p¿~\Í'cl ¡;Odl"r 

J.Ll:t.'der a ¿ilt's, L\s ¡;t.'¡'S\Í¡l~L-; tienell 

que pagar un precio, Que el tema del 

"aquí" y el "Llllá" }'d iW l'S algo tan di

fícil de distinguir lLJíl c'stél globaliza

ción líq¡d: i :: 

ti J L í.:IJ{¡Sl.l.hLLI0H .1.:: la" 
CCi"hil1d,b"nHllldo de 

Fernélu1 tlf,wdel 

LLJlll¡,t'r Id i,·c;ís de l"';k ,~Ilt,;r pe'\''' 

iLití¡ j c;¡,kJ'dl.'i ,llL'j:,l' lel nJlllllll'ja 

relación l'conómiGl Ljl:e existe L':l la 

:'ktlld icLitt :·;ubo b l'()Jl;;Lruni,'¡n de 

diterentb pruye'clos de hl.'g'-~m()l1b 

1¡111ndiill, t.'nln: los prillLi¡.ldles Ce!)' 

trns (,l' pi,dL'1 lilllmli:¡l, l'S dl'Cl¡' Pe

kín, Mnsul, I.L·dín y Washington. 

h.'ru ..:qUl' ,.'jiLe¡,¡ül'inu:, pUl' ,hU 

l.'L'{J¡wmÍ'lmttndu'!' f\ 1;1 ¡U/o de! ,111 

tul~ podt'l111J:-' d,'¡init'l:r (h la siguien

te :11:111,'1'<1: "por L'l'tlliU¡ni:¡-l\1undo, 

ténnin() que he forjJdu él p;utir lit:' 

la pJllhr:t ;di.'llUllil \Velll"i:tsch"ft, 

t"i,tienio ,~l C'U)11IiI1lÍJ de s/,[o una 

Pllrcic' n LIt' nilc:,t'"lJ pLlIl(·t;\. C'l! la 
¡¡,('Ji,}..! ,,'1< q .. ;_' ~"sk tU1Td:1 Llll t()do 

,~lL'lH1l'1' -dt'l/' tI:. I.tLdL~1. 1 ¡_.J~~(, ;1. .-r:.!: j 

! ,1 l'utlsU-ucción de dichas eco-

¡'¡lJ.! ;,:,'; L'ltlLrj ,.n tudo, i.!é!l1tro Je 

Ll [:¡Llirl:¡d, l:':,tá t'xpliG,d;, porque 

C~jLld c~-~llL'(J dI.:: l)(ide; se t'Ol1VjL\(tL~ 

de Llll ~\;dlJ C::'lJilu¡nilLJ, q~¡L: Íllcluso 

.Se PUl de !lt'g~'¡l' d L'UIl\'L~llir ~~ll ¡;~gu 

Il1dS Í npdlt;iIJl.L qLL' id t'L,¡nU¡i,i;¡ 

l11unJial. E"ik LL'mlinu iiIv'ulucc;; LIria 

tI"iple (L"dleiad: 

1. Un pa un L':.;¡;:Yi(¡ gL'og,-:ílic() de

tl'nninddo; posee pOI' t;ll1Lo UllUS 

límtl's I ¡lit' Id l"~J.lliL,m y qUL' va 

rí,lj" ,lllllt¡lte cun c'ier'lJ L-ntitud. 

IL ¡, 1 
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siempre un polo, un centro re

presentado por una ciudad domi

nante, antiguaiilL'nte LiI1C1 ei udad-

Estado y hoy en día un~l cdpiL.-lt 

entendiéndose por Ld Ull,-l l';.lpi

tal económica lNut'v~\ Yllrk y !iO 

Washington, ell lus Estadus UI!i

dos). 

lII, Toda economÍa-mui1do Se divide 

en zonas sucesivas. El curazón, es 

decil: la región que se extiende 

en torIl() al Ct:iltro: LiS F\'ovinci~ls 

Unidas (pero nu tudas bs Fllivin

L'Ías Unitbs) cu,mdu Am-:tc'r,hm 

dumina eí ¡¡¡(¡¡¡do l'l1 el siglo XV ii; 

Ingbterrd (pero no 1:o.1d;¡ 111gbll'

rra) cuando LondréS, d Pdrtir de 

los aii.os 1780, suplantó definiti·, 

vamente él Amsterdam, 

Pero ¿cuál es la importancia de esta 

tesis para el :málisis de la eClíl1umb 

s~:¡ivad[)rei1;:¡) Vi':H11<iS dos t'jL'l1lpios 

qUé.' impliquen la lllvt'rsilJil de: dos 

economías-mundo l'n el p~¡ís. LllS 

ejemplos son tOí1lddos de d()s j1c-

rÍóJicos de n1ayor circul,Jción en el 

país: 

FOiVIir.F.NIO lf, el progr;1111~1 de 

inversión que los gobiernus de 

El Salvador y Est~tdos Unidos se 

disponen él ejecutar en lus P¡\'¡:<Í

m()s cinco ~liius i>:iLl L,,;¡iI1U¡];l¡' d 

creCÍlnÍento y la g~¡lL'¡ dl'll')1l d;-~ 

L}Il1pll'o, t¡{~ne Cnllll} UJ1U dl :-;us 

proyu:li iS 

carga que transita por la fronte¡'a 

El Amatil!n, (:'11 La Uniún CI,r(~, 30 

l\hul'a \l'íii(¡S d ~;L;gund(): 

cuy'() kml',) (CITlC Bcmk) man' 

til'ne el conlrol financiero de la 

empresa petrolera rnVSA (~ii 

Venezuela, financiLn-j parte de la 

an1~1~i~lCi('){¡ dt~l,\erüput'rto lnter-

n;lCi¡¡ll,lÍ d;, FI :;;¡]\"JC1r;r cl1l1firmr. 

r ,;1 explicc,cijn di=" llis ejemplus ante 

l'it1res-, cuntil'l1l.Jllla tt:'sis ele Bra,uchj, 

La constrllL\'l()n de las eConornÍas-

en h()i~:; d~<)id\j d 1:! ncce:;id~td de i;~s 

f't:t'UL..;ns lldtt!(:JL<_",,-; L~Jl Id rt\j~it)U ceno 

o'ntros (!L: Pdlh:r en la t'ClJl1()Í!iÍ;¡ 

rnundial 

ej l.a ecr. :~'lQrúia ~~ahradorefla erJl ía 

aci.udlidad y su relación cün la 

4:; 
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que todavía está en un proceso de 

recesión y que la salida a esta crisis, 

parte de construir políticas econó

micas que solucionen verdadera

mente los problemas que el modelo 

económico está provocando. 

Tras 26 años de adoptar las po

líticas neo liberales, dichos proble

mas parecen no resolverse, proble

mas como el déficit fiscal, la deuda 

externa, el desbalance comercial y 

el desempleo son muestras claras 

de la crisis de la economía salvado

reña. Así, por ejemplo, los datos del 

desempleo en la región, según la 
CEPAL, muestran que 30 millones 

de jóvenes no estudian ni poseen un 

empleo, los cuales representan un 

22 % del total. 

Dentro de los principales pro

blemas de la economía salvadoreña 

en la actualidad podemos mencio

nar: 

1) Reducción de las remesas o es

tancamiento de las mismas; 

2) reducciones de las exportaciones 

a Estados Unidos y otras partes 

del mundo; 

3) reducción en los flujos de capital 

privado hacia El Salvador; 

4) incremento de las importaciones 

de Estados Unidos; 

5) dependencia economía del exte

rior; 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

6) incremento de la deuda externa; 

7) déficits fiscales. 

Estos problemas que hemos enun

ciado provocan que la economía del 

país no crezca en los niveles que se 

esperaba. Esta afirmación lo confir

man dos noticias, una publicada en 

El Diario de Hoy, la cual afirma: 

El Salvador enfrentará un entor

no mundial complicado. Entida

des como el Fondo Monetario In

ternacional (FMI) y la Comisión 

Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) prevén un es

cenario económico complicado 

para este año (LPG, 08 de abril. 

p.30) 

La otra noticia la confirma la CEPAL: 

Economía de América Latina y el 

Caribe crecería en torno a 1 % en 

2015, según nueva proyección de 

CEPAL. La Comisión Económica 

para América Latina y el Carihe 

(CEPAL) ha revisado a la baja la 

proyección del crecimiento eco

nómico de la región para el 2015, 

estimando en 1,0 % el aumento 

del producto interno bruto (PHi) 

regional, dijo hoy el organismo 

de las Naciones Unidas en un co

municado de prensa (CEPAL, 23 

de junio) 
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Figura 1. Datos sobre ingresos tributatrios y evasión y elusión fis
cal, 2009-2015. 

Estas noticias revelan a simple vis

ta los efectos de la crisis económica 

mundial en la economía salvadore

ña. El poco crecimiento muestra una 

lenta recuperación de la misma. El 

economista Salvador Arias asegura 

que estamos ante un estancamiento 

y recesión que en parte se deben a la 

evasión y elusión fiscal, tal como lo 

muestra la Figura 1. 

Los datos anteriores muestran 

un incremento en la elusión y la 

evasión fiscal, pasando en el 2009 

de 5,144 a 7,393. Eso confirma que 

esta ha crecido en 2249 millones de 

dólares más, lo que hace necesario 

crear un mecanismo que reduzca 

estas cifras. 

Las cifras expuestas por Arias 

las confirma la CEPAL en su informe 

sobre el panorama fiscal de América 

Latina y el Caribe 2015, en cuanto a 

niveles de deuda pública. En este in

forme, El Salvador ocupa el segundo 

lugar, con el 48 % de deuda pública, 

solo por detrás de Brasil. 

Por último, se muestran los da

tos de la deuda actual y de las expor

taciones, basados en las cifras que ha 

investigado Arias, la cual se refleja 

en la Figura 2. 

En los datos anteriores se 

muestran datos del total de las ex

portaciones del país, según tres 

ramas principales de la economía. 

Para Arias, la inserción al mercado 

mundial de El Salvador está presen

tando en la actualidad ciertos perio

dos de crisis. 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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Figllr;¡ 

les, 

Condusiones 

exportaciones 

El proceso de la globalización ha sido 

un proceso de larga consolidación a 

través de muchos siglos del capita

lismo, que ha venido evolucionando 

constantemente por medio del desa
n-olla de este, 

Por 

una fase 

lismo 

globalización es 

del capita

caracterizado por 

la creación de un 

mercado mundial. Con las cuales se 

busca obtener un dominio econó

mico, político y cultural etc. 

El proceso de la globalización 
logró consolidarse con más fuer

za cuando socialismo real cayó 

en 1909. 

la 

que 

incorporar a 

aquellos países 

parte de un 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre. 2017) 

tradiciona-

ciferente al capitalismo 

donde se buscaba estable~ 
cer un modelo diferente, 

La globalización surge de una 

relación tripartita entre el capita

lismo y neoliberalismo, en el sen-

tido la globalización es 
capitalismo, donde 

1 creación de un 

pero el mercado mundial 

mediante el model 

económÍco neoliheraL 

La globalización se instaló con 

las privatizaciones de las empresas 
estatales, aduciendo que el Estado 
había sido mal administradol: Esto 

empeoramiento 

de vida y una 

entre pobres y 

delincuencia etc. 
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El principal problema de la 

economía salvadoreña son los refe

ridos a los comerciales y financie

ros, ya que estos representan el 50 

% de los fenómenos económicos del 

país en la coyuntura actual. 

La inserción de la economía 

salvadoreña al mercado mundial 

ofreció al país beneficios increíbles, 

pero los datos muestran que ello ha 

generado un des balance comercial 

y las que verdaderamente se benefi

cian son las grandes empresas. 

La deuda publica país, según el 

Dr. Salvador Arias, ha llegado a nive

les insostenibles ya que el porcenta

je alcanzado al 2015 es del 57.4 % 

sobre el PIB. 

La globalización económica en 

el país, implico añadirse al merca

do mundial bajo los intereses de las 

grandes empresas transnacionales, 

las cuales extraen miles de millones 

de dólares del país y muchas de las 

cuales no pagan impuestos. 

Uno de los grandes problemas 

de la economía salvadoreña, es el 

déficit fiscal generado por la eva

sión y elusión fiscal, causado por el 

no pago de impuestos, de los gran

des empresarios de la empresa pri

vada. 

La tesis ele las economías

mundo se aplica al mundo globa

lizado, dehiJIJ a que hay diversos 

centros de poder económicos que 

quieren controlar la economía 

mundial y para ello hacen inversio

nes estratégicas en diversas zonas 

del continente. 
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Política de sustitución de importaciones de productos 

agropecuarios y creación del primer Distrito de 

riego y avenamiento Zapotitán, 1960-1971 

Dennis Sevillano Payes 

Universidad de el Salvador 

Resumen 

Este artículo se centra en la política de sustitución de importaciones agro
pecuarias de la década de 1960-1971 que conllevó a la creación del primer 
distrito de riego y avenamiento en Zapotitán. De la misma manera se explican 
los antecedentes que propiciaron el surgimiento de esta política y el porqué 
se eligió el valle de Zapotitán como el lugar indicado para la construcción del 
primer distrito de riego. Al mismo tiempo se hace énfasis en los problemas 
que generaron el declive de este proyecto. 

Palabras clave: Historia económica, política agraria, distritos de riego. 
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Abstract 

This m'ticle focuses on the agricultural import substitution policy of the 
decade of 1960-1971 that led to the creation of the first lrrigation and 
Drainage District in Zapotitán. In the same way they explain the anteced
ents that led to the emergence ofthis policy and why the Zapotitón ValJey 
was chosen as the right place for the construction of the first irrigation 
district. At the same time, emphasis is placed 011 .t:he problems that led to 
the decline of this project. 

Keywords: Economic history, agrarian policies, irrigatiol1 districts, 
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nos entre 1 y 5 manzanas, que eran 

arrendados por campesinos sin 

propiedades que se les conocían 

como arrendatarios y que se de

dicaban al cultivo de subsistencia 
tanto de maíz como de frijol, eran 

alrededor de los 33, 945.6 Solamen

te alrededor del 18.92 %l de la su

perficie agrícola del país era usada 

para el cultivo de granos básicos, 

mientras que un poco más del 

81.02 % de la superficie se utiliza

ba para el cultivo del café, crianza 

de ganado y sus derivados y granjas 

avícolas. 7 

En segundo lugar, estaba el 

crecimiento de la población salva

doreña, que demandaba más gra

nos básicos. Tenemos que en 1900 

la población era de 783,433 habi

tantes mientras que 1950 era de 1, 

855,9178 . Es decir que en un lapso 

de 50 años la población salvadore

ña aumentó 1, 072,484; y para 1970 

la cantidad de personas era de 3, 

6 Genaro Malina Escalante, Las il/ver
siones en los Distritos de Riego)' SIIS 

L:fi'ctos en la producción y el empleo el 
caso de Zapotitán. Tesis de Economía. 
San Salvador, UES, 1979, .3/1-35. 

7 Ibíd. 

8 Cenara Malina Escalante, Las inver
siunes en los Distritos de Riego y sus 
efectos en la produccióny el empleo 
el caso de Zapotitán. Tesis de Eco
nomía. San Salvador, UES, 1979 Op 

cit. 
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598,000. De acuerdo con los datos 

de la Dirección General de Estadís

ticas y Censos la tasa de natalidad 

y por cOisiguiente el crecimiento 

demográfico para este año fue del 

43,9 %.~ El siguiente gráfico ilustra 

el crecimiento de la población sal

vadoreña entre 1900 y 1970. 

Como se puede observar, el 

crecimiento de la población salva

doreña se había incrementado de 

manera sustancial entre 1900 y 

1970, lo cual demandó más recur

sos, incluyendo granos básicos y 

hortalizas. 

Además de lo mencionado, 

el reducido espacio geográfico de 

nuestro territorio dificultó la pro

ducción de gr<:mos básicos, ya que 

la poca superficie que se utilizaba 

para las explotaciones agrarias se 

dedicaba mayoritariamente a la 

producción de café, en tanto que 

la mayor parte de la tenencia de la 

tierra estaba en manos de grandes 

propietarios. JlJ En efecto, para 1971 

el territorio solo contaba con 2,215 

ha dedicadas a labores agrícolas, 

que de acuerdo a Genaro Molina 

Escalante, resultaban insuficientes 

9 lbíd. /D1GESTYC, FNUAP y CELA
DE, Proyección de la población de El 
Salvador, 1990-2015, (San Salvador: 
DICESTIC, 1996), Pág.14. 

10 lbíd. 
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Gráfico 1. Crecimiento de la población salvadoreña 1900-1970 

Crecimiento de la población 
Salvadoreña 1900-1970 

• Año • Población 

3,598,000 

1,855,917 

1900 1950 1970 

1 2 3 

Fuente: Ministerio de Economía, Atla$ c;ensal de El Salvador 1955/ DIGESTIC, 

FNUAP y CELADE, Proyección de la población de El Salvador, 1990-2015. 

para la oferta de productos alimen
ticios debido al crecimiento de la 
población. 11 Otro problema que se 
dio durante esta época fue el de la 

producción de hortalizas tal como 
se verá a continuación. 

1.2 La importación de hortalizas 
1960 

La mayoría de la producción de 
hortalizas qué abastecía El Salva
dor provenía de Guatemala. Los 

costos de producción eran suma-

11 Cenaro ivlolina Escalante, Las inver
siolles en los Distritos de Riego l' sus 

l:(ectos e/1 la producción y el empico el 
caso dc Zaputirá1l. Op cit. Pág. 21 

mente altos. Para el año agrícola 
1967-1968, el monto de las impor
taciones ascendió a 25,539,851 kg, 

con un valor de 3,867,478 colo

nes, siendo Guatemala el prinCipal 
abastecedor. 12 

Para. ~969, la producción na
cional no satisfacía la demanda 
interna de este productO.13 Para. 

12 MAGjDirecci6n General de Econo
mía Agrícola y Planificación, Estu
dios y COnsideraciones sobre Abas
tecimÍento de Frutas y Hortalizas 
a la ciudad de San Salvador); (San 
Salvador, MAG, 1969), Pág. 18. 

13 MAG/Dírección General de Econo
mía Agrícola y Planificación, Estu
dios y Consideraciones sobre Abaste-
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Cuadro 1. Ingreso de hortalizas por libras a 
San Salvador por procedencia, 1969 

San Salvador 185,247 libras 

La Paz 

Cuscatlán 22,365 libras 

Usulután 

La Libertad 

San Vicente 375 libras 

Chalatenango 43,925 libras 

San Miguel 300Ubras 

Zona Occidental 

Guatemala 375,430 libras 

Honduras 3400 lIbras 

Fuente: Estudio y consideraciones sobre abastecimiento de frutas y hortalizas a la ciu

dad de San Salvador, 1969, pág. 43. 

este mismo año, de las 886, 737 

libras que ingresaron a San Salvél

dar -que era el principal mercado 

de este producto- 375,430 libras 

provenían de Guatemala; 3.400 

de Honduras; 185,247 de San Sal
vador; 17,245 de La Paz; 22/365 

de Cuscatlán; 3,008 de Usulután; 

156,179 de La Libertad; 375 de San 

Vicente; 43,925 de Chalatenango y 

78,863 de la zona occidentaI,14 los 

siguientes cuadros y gráficos ilus-

cimiento de Frutasy Hortalizas a la 
ciudad de San Salvador'; Op cito Pág. 
1-18. 

14 MAG/Dirección General de Econo
mía Agrkola y Plani1icad6n, Estudios 
y Consideraciones sobre Abasteeimiim
to de Frutas y Hortalizas a la ciudad de 
San Salvador", Op Cit, págs. 41-42. 
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tran la procedencia por lugar de las 

hortalizas ingresadas en San Salva

dor en el año 1969. 

Los productores de hortalizas 

a nivel nacional eran pequeños y 

medíanos campesinos propieta
rios/ quienes tuvieron que afrontar 
una difícil situación al momento 

de comercializar sus productos, ya 

que no escapaban a la intervención 

de los intermediarios o coyotes 

quienes por el carácter perecedero 

de las hortalizas, encontraban en 

la especulación un buen negocio. 1s 

La conservación de estos productos 

15 MAG, Estudio y consideraciones so
bre abastecimiento de frutas y hor
talizas a la ciudad de San Salvador. 
1969, Op cit. Pág 17. 

-
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Gráfico 2 

Porcentaje de libras de hortalizas 
ingresadas a San Salvador 1969 

SSlrl~(ll.1 
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Fuente: Estudio y consideraciones sobre abastecimiento de frutas y hortalizas a la ciu

dad de San Salvador, 1969, pág. 43. 

era sumamente difícil, ya que por 
ser perecederos, los agricultoras se 
veían en la necesidad de vender la 
cosecha sin esperar la época en que 
podrían realizarla a mejor precio.16 

En efecto, los productores de hor
talizas no poseían apoyo guberna
mental, tanto técnico como finan
ciero, y por tanto la producción era 
menor ya que debido a estas con
diciones los pequeños y medianos 
campesinos nacionales no se deci
diana cultivar hortalizas y de ahí su 
baja producción y dependencia de 
la importaciónP 

16 Ibíd. 

17lhíd. 

1.3 La importación de lácteos 

Al igual que los granos báskos y las 
hortalizas, El Salvador durante las 
décadas de 1950 y 1970 dependía 
de la importación de lácteos del 
exterior. Para 1970 en El Salvador 
existían cinco plantas pasteuriza
doras, dos en Santa Ana, una en 
San Miguel y tres en San Salvador, 
y además, hubo otras en los pue
blos, las cuales eran artesanales 
y se encargaban de producir pro
ductos lácteos como cremas y que
SOS18, Sin embargo, la cantidad que 

18 Marco Antonio Moreno, Medidas 
para e/desarrollo de la industria 
de productos lácteos en El Salvador. 
Tesis de economía, DES 1970, Págs. 
4-5 
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producían estas cinco plantas y las 
otras artesanales era demasiado 
baja para el consumo nacional. De 
acuerdo con Moreno (1970), las 
perspectivas del consumo de lác

teos para principios de 1970 tendía 
a depender más de las importa
ciones19. Los principales países de 
importación fueron Holanda, Dina
marca, Honduras, Guatemala y Es
tados Unidos20 • Las causas de esta 
baja producción era el poco apoyo 
técnico y financiero que los peque

ños productores de lácteos tenían 
de parte del gobierno, ya que no 

poseían el capital ni los métodos 
tecnológicos adecuados para incre
mentar la producción de lácteos, 
que los llevaba a estar al margen de 
la especulación de precios21. 

2. La caída del MERCOMUN, 
la guerra con Honduras 

y el desplazamiento de 
campesinos 1964-1969 

En el periodo 1964-1969, la econo
mía salvadoreña estaba basada en 
un modelo de "crecimiento hacia 
afuera", dirigido hacia el Mercado 

1 9 Ibíd. 

20 Marco Antonio Moreno, Medidas 
para el desarrollo de industria de 
productos lácteos en El Salvado/: 
Tesis de Licenciatura en economía, 
UES 1970, Op cit. Pág.11. 

21lbíd. 
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Común Centroamericano, creado 
a finales de 1950 y principios de 
1960, estimulado por las preferen
cias fiscales, tales como el convenio 

de incentivos para la exportación 

de productos industriales. 22 La cri
sis del MERCOMÚN, que desembo
có en una guerra con Honduras en 
julio de 1969, obligó a orientar la 
estrategia de crecimiento vigente 
que se vio afectada con la pérdida 
del mercado hondureño, que era el 
destino principal de gran parte de la 

producción industrial del país. De 

acuerdo con diferentes economis
tas de esta época, este periodo de 
desajuste se extiende hasta 1972, y 
es contrarrestado con la adopción 
de políticas económicas tanto para 
sustituir el mercado perdido como 

para absorber los cerca de 300 mil 

campesinos sin tierras desplazados 
de Honduras,23 que debían de ser 

reubicados.24 

En tal sentido, se procuró una 
ampliación del mercado nacional 
de consumo industrial y la conti
nuación de la política agraria de 
producción nacional y del reparto 
de tierras a campesinos, iniciada 

22 Genaro Malina Escalante, Op cito 
Págs. 13-23. 

23 Fundación El Salvador Histórico 
http://www.cuscatla.com/la guerra, 
btm, consultada el 30 de abril de 2012 

24Ibíd, 
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en 1963 con el programa de mejo

ramiento de tierras agrícolas cono

cido como META. Dicho programa 

tenía entre sus objetivos establecer 

una línea de créditos para agricul

tores, obras de riego, mejorar la 

producción agropecuaria nacional 

y la incorporación de 8,000 hectá

reas o manzanas en formas de rie

go, con el fin de repartirlas entre 

los campesinos que no tenían tie

rras y utilizarlas en labores agro

pecuarias, con el fin de frenar la 

dependencia de las importaciones 

de productos agropecuarios como 

los granos básicos, las hortalizas y 

los lácteos que se han mencionado 

con anterioridad, sin embargo es

tas políticas se iniciaron desde los 

años cincuenta, al menos en el dis

curso, y en lo que se refiere al otor

gamiento de tierras esta se dio de 

manera muy limitada tal como se 

verá más adelante 25 

3. El acaparamiento de la 
tierra y la presión por su 
repartición: la creación 
del distrito de riego y 
avenamiento Zapotitán 

El acaparamiento de la tierra en El 
Salvador a finales de 1950 y prin

cipios de 1960 era un problema 
que ponía presión a los gobiernos 

25 Ovidio Magai'la, Op cit. Págs. 1-2. 

militares de turno. De acuerdo con 

Cabarrús, para antes de 1980, el 

1.5 % de los propietarios agrícolas 

controlaban la mitad de la superfi

cie cultivable del país en propieda

des productoras de café y algodón, 

principalmente.26 Además de este 

problema, estaba el de los campe

sinos desplazados de Honduras, 

ocasionado por la guerra de las 

"100 horas", que según estimacio

nes rondaban los 300,000,P y la 

amenaza desestabilizadora de las 

organizaciones de izquierda que se 

habían incrementado con la revo

lución cubana de finales de 1950. 

Estos hechos, según Knut Walter, 

llevaron a los gobiernos "cívico-mi

litares" de 1961, adscritos a la po

lítica estadounidense de la Alianza 

para el Progreso, iniciada por la 

administración Kennedy, a imple

mentar una serie de medidas agra

rias que buscaban mejorar el incre

mento de la producción agrícola y 

la elevación del nivel de vida del 

campesinado pobre,28 para ello se 

26 Carlos Rafael Cabarrús, El Salva
dor; génesis de una revoluci6n, aná
lisis y surgimiento del desarrollo de 
la organizaci6n campesina en El 
Salvador; (México: CULTURA/SEP, 
1983), Págs. 344-372. 

27 Fundación El Salvador hist6rico 
http://www.cuscatla.com/la guerra. 
htm, Op cit. 

28 Knut Walter, "Ideales igualitarios 
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crearon instituciones como la Ad
ministr;:¡ción de Birnestar Campe

sino 

ABC 
tuto 

do como 

Rural conoci

instituciones 

tenían entre otras funciones trans

formar las propiedades nacionales 

en pequeñas parcelas, al igual que 

sus anteceSore:sdelos años 30 y 50, 

Sin embargo¡ ninguno de los 
gobiernos ilitares llevó 
una (~ repartimien-
to de excepción del 
gobierno Fidel Sánchez 
Hern;'Uldez, 969, debido a 

los problemas de reconcentración 

de la propiedad y ptincipalmente 

al desplazamiento de campesinos 
de Honduras, anunció una reforma 
agraria29, Por otra parte, los argu

mentos desarrollo de esta 
reforma 
con 

de acuerdo 
moderados y tÍmi-

dos, se tendrían 

que sin utilizarse 

o deficientemente aprovechadas y 
favorecer a aquellos propietarios 

de tierras que las cultivasen eficien
tementé!fO, por tanto no se pensó en 

y Autodeterminación, 1960-1972", 
En i?epublica Tomo 
l/, Ranco Agrícola, 

29lbíd. 

30 IbícL 
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una expropidch masiva de tierras, 
sino que :::n una reJistribución 

En vista de lo IlH 

I ¡~ohierno de Sánchez 
la ley de avenamÍt'll 

al Distrito de Rí 

Avenarniento No 1. Z;:¡pCltitán,que 

será explicado a continuación. 

4. La reactiva cA Ú H. 

Zapotitáfl. 

Avenamiento 
Jotitán 1971. 

;ón de distrito d 
venamiento 

Un de riego y avenamiento 

como el de Zapotltán es una su

perficie territorial- laturéll trasfor
mada con fiíll"; agtÍcola principal

mente de riego intensivo y drenaje 
de pRrr:p!Rs, es deciI~ de ucsecación 

aLÍón de mantos 

nalidad de generar 

intensiva y de rE' 

'mas de tenencia 

Al rnismo tíempJ, un 

distrito de riego es U¡id Llílidad téc

nÍCa y admin istra ti Vd gu b (' mamen

tal que regula el riego y la tenencia 
de las propierlades que se encuen
tran ilpntro de sus límites:'. 

I (;obierno de El Salvador 
I No 214, "Ley de creawln 

de Riego y Avenarníenlu 

-
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4.2 El Distrito de 
Riego Avenamiento y ]a 

sustitución del proyecto de 
repartición de propiedades 
del general Martínez 

Con la creación de la ley de riego y 
del Distrito de Riego y Avenamien

to No. 1 ZapotitHn, se pretendía 

el 

de repartición 

general Martí

hemos visto en 

sucumbió en 

un lapso con la recon

cent¡'adón de las pequeñas propie

dades en latifundios?' En vista de 

esto y debido al contexto nacional 

que se ha explicado en párrafos 

anted:ores, el gobierno del presi

dente Sánche~ Hernández decreta 

en 197 construcción del 

primer 

miento 

los e:,Ll 

nierías 

Riego y Avena

. Basados en 

firmas de inge

Bilt y TAHAL, 

se reconocIó que la ejecución de 
las obras de riego y drenaje en Za

potitán traerían un áumento en la 

utilidad de la tie.rra por hectárea o 

No 1. Zapotitán", En Diario Oficial, 
Tamo 230, 5 de febrero de 1971, 

34 ¡bicL 

citl MAG Y TA
ilginiers, Proyec

,4yn'cola del valle de 
MAG y TAHAL, 

calculaba una utilidad 

de la utilización 

de riego con la creación del Distrito 

de 767.24 colones por hectárea.3o 

Con estos márgenes de ganancia, 

se pretendía además impulsar la 
agricultura intensiva y la utiliza

ción máxima de la mayor parte de 

Zapotitán, que era 

la mitad del vall 

y verano. Además 
problema de la tenencia 

en El Salvador, con 

trabajos de reeducación y aprove

chamiento de los recursos hídricos 

como la desecación de la laguna de 
Zapotitán.16 Los otros objetivos es

taban .relacionados con la produc

ción agrícola, principalmente el de 

ya que se pretendia, 

desecación y readecuacÍón 

mantos acuíferos, aumentar 

de este cultivo 

desarrollando en la 

desde los dfios 1950.37 Otro punto 

35 Genaro Molina Escalante Op cito 
Pág. 31. I Grontmij de Bilt Op citl 
MAG y TAHAL, r.onsulting Engi
niers, Proyecto de Desarrollo Agrí
cola del l'o//e de Zapotitán, (Te) 

37 Esta 

y TAHAL, 1971), 

DGR, Dirección de 
Zapotitán, primera 

agrícola planificada 
'San Salvador: MAGjDC 

2 

puede verse con más de-
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era limitar las extensiones de pro

piedad dentro del valle, las cuales 

tendrían que tener como mínimo 2 

y como máximo 50 manzanas.38 Sin 

embargo, los límites de las propie

dades no se respetaron; un ejemplo 

de esto se dio con el caso de la de

secación de la laguna, como se verá 

más adelante. 

4.3 Las obras de readecuación 
del paisaje geográfico 
del Distrito de Riego y 

Avenamiento Zapotitán 

Los trabajos que se hicieron para la 

readecuación del paisaje geográfi

co fueron la rectificación del cauce 

de los ríos, profundización y am

pliación, principalmente del río Su

cio; con el objetivo de proteger los 

sembradíos en época de invierno. 39 

Las obras de anegamiento, deseca

ción o drenajes de las parcelas con

sistieron en la construcción de un 

sistema de evacuación de las aguas 

recolectadas por medio de zan

jas40
• Por otra parte, el método de 

irrigación se llevó a cabo por me-

talles en la tesis de Guido Lucha Op 
cit. 

38 MAG/ DGR, Dirección de Riego y 
Drenaje, Zapotitán, primera experien
cia agrícola plallificada Cll El SalvadOl; 
Op cito 

39 Op cito Pág. 4. 

40 Op Cit.Pág 18 
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dio del riego por surco, debido a la 

topografía que era plana y que ne

cesitaba trabajos de nivelación; es 

decir, hacer correr el agua a través 

de pendientes. 41 Este tipo de riego 

resultaba más barato debido a que 

no requería energía extra para dar

le movimiento.4
¿ 

Además de lo mencionado, el 

método de riego por surco resulta

ba interesante para los pequeños 

campesinos, porque atacaba la su

bocupación y la falta de volúmenes 

de facturación. 41 Sin embargo, ade

más de estas obras se realizaron 

otras de suma importancia, antes 

de la construcción del Distrito de 

Riego, pero que se enmarcaban en 

la construcción de esta obra, como 

la desecación de la laguna en 1969, 

con la finalidad de repartir propie

dades. 

4.4 La desecación de la 
laguna o pantano de 
Zapotitán y la repartición 
de propiedades 1969 

En el marco de la Reforma Agraria 

impulsada por el gohierno de Sán

chez Hernández, en 1969, el Ins

tituto de Colonización Rural (ICR) 

realiza el drenaje del pantano o la-

41 Op Cit. Pág. 19 

42lbíd. 

43lbíd. 
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alas la laguna. 49 Sin 

embargo, acompañamiento 

técnico y financiero por parte del 

gobierno, a pesar de haber creado 

instituciones financieras como CO

DEZA, que se encargarían de brin

dar créditos a los campesinos del 

Distrito de Riego y Avenamiento. 

Los embargo, igual 

que 

no 

sus 

debido 

treinta y cuarenta, 

estos créditos, 

vieron reducidos 

ocasiona-

da por la dependencia respecto a 

los intermediarios y proveedores 

de créditos y además únicos com

pradores que llegaban hasta esta 

zona de muy mal acceso.'in 

5. 

El 

cuenta 

ta manera 

cuación 

los años cin

determinó en cier

y reade

geográfico del 

valle de Zapotitán con la creación 

del Distrito de Riego y Avenamien

to, cuya finalidad, entre otras, era 

sustituir el proyecto del general 

Martínez de los años treinta. Tanto 

la guerra con Honduras, que signi

ficó unos 300 mil 

el 

49 

50lbíd. 

Ivadoreños, como 

la tierra y la 
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de las importaciones 

granos básicos 

duetos lácteos determinaron la po

lítica agrícola de los gobiernos mili

tares, que se fundamentó al menos 

en el discurso en querer resolver el 

problema del acaparamiento de la 

tierra y en incrementar la produc

interna. Sin em 

en lo que 

de la calidad de vida 

de Zapo titán 

desecación de la 

na no mejoró, debido al poco apoyo 

técnico y financiero por parte del 

gobierno, con lo que se asemeja al 

proyecto de los aí10s treinta y cua

renta del general Martínez. 

Por tanto, se tiene una conti

fracasos en torno 

,¡gropecuarias que 

implementar los regímenes 

el siglo XX, en tanto 
una medida "balsámica", 

para apaliar en cierta medida la 

problemática del acaparamiento 

de la propiedad y con ello menguar 

la situación convulsa que generaba 

esta situación. 

Carlos Rafael, El 

génesis de una 

surgimiento de! 

-
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Una mirada a la producción científica de la Universidad 
de El Salvador en el quinquenio 2009-2013 

Rafael Antonio Gómez Escoto 

Universidad de El Salvador 

gomez.escoto@gmail.com 

Resumen 

En este artículo se reporta sobre la situación de la producción científica de 
la Universidad de El Salvador. El período considerado corresponde al quin
quenio del 2009 al 2013, incluido en el informe SCimago Institutions Rank

ings (SIR), publicado el 2015 por CSimago Reseach Group. En el artículo se 
describe y analiza los indicadores del informe para la región centroamericana 
y el país, desde la perspectiva de la Universidad de El Salvador. El análisis de 
la situación plantea condiciones poco alentadoras para promover la investig
ación científica tanto en el contexto de país como en el caso particular de la 
Universidad de El Salvadol~ y se concluye sugiriendo algunas grandes accio
nes a tomar en cuenta para cambiar el actual estado de cosas. 

Palabras clave: Investigación, Universidad de El Salvador. 
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Abstract 

This article reports on the current state o[ scientific production [rom the Uni
versity o[ El Salvador. The considered period corresponds to the five-year pe
riod [rom 2009 to 2013, included in the SCimago lnstitutions Rankings (SIR) 
report published in 2015 by CSimago Reseach Group. In this paper we describe 
and analyze the report's indicators [or the Central American region and [or the 
country, [rom the perspective o[ the University o[ El Salvador. The analysis o[ 
the situation raises unpromising conditions to promote scientific research both 
in the country context and in the particular case o[ the University o[ El Salvador, 
and it concludes by suggesting some strategic actions to take into account in 
order to change the current state o[ situation. 

Keywords: Academic research, University of El Salvador. 
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Introducción 

Uno de los objetivos fundamenta
les de la enseñanza universitaria es 
la formación de profesionales con 
al menos dos habilidades básicas, 
el dominio de las bases teóricas y 
prácticas para el ejercicio de una 

profesión y la capacidad de aplicar 
métodos de investigación que le 
permitan plantear y resolver pro
blemas de manera adecuada y rigu
rosa. En la actualidad hay un con
senso generalizado en el sentido 
de que la investigación que realiza 
la Universidad ayuda a dinamizar 
y cualificar la formación integral 
del estudiante de pregrado, mien
tras que, el objetivo fundamental 
de la investigación en el postgra
do se orienta a la formación de 
investigadores, pero también a la 
actualización y especialización de 
los profesionales en su campo de 
acción [Canferellce af Rectars and 
Presídents af Uníversíties and other 

Higher Educa tía n Institutions in the 
Federal Republic ofG'ermany, 1993). 

Para asumir la tarea de in
vestigar, se requiere el desarrollo 
de procesos de pensamiento, habi
lidades y actitudes que conduzcan 

al ejercicio de búsqueda rigurosa 
de la verdad sobre los procesos 

naturales y sociales del entorno. 
La formación de investigadores se 
da en el postgrado, principalmen
te a nivel de doctorado (PhD), y es 
un proceso que implica prácticas, 

recursos y sobre todo contar con 
líneas bien establecidas de investi

gación, orientadas al desarrollo de 

capacidades para la generación de 
nuevos conocimientos en los dife
rentes campos del saber (Amíni S, 

Fremerey M, Wesseler M, 1999). 

La Universidad de El Salva
dor, UES, no está organizada prima
riamente para realizar investiga
ción científica y formar científicos, 
en consecuencia, la investigación 
ha sido tradicionalmente identi
ficada con la actividad formativa 
asociada con algunos cursos de 
pregrado y sohre todo con la rea
lización de trabajos de graduación 
para la obtención del título uni
versitario (Tünnermann, 2000). No 
obstante, se reconoce que ningún 
resultado de la actividad de inves
tigación puede considerarse como 
conocimiento científico, en tanto 
no sea publicado y sometido al es
crutinio de la comunidad científica 
global. 

Sin embargo, en los últi
mos años, y sobre todo con el tra
bajo del Consejo de Investigaciones 
Científicas de la VES (CIC-VES), el 
tema de la investigación en la UES 
ha venido tomando visibilidad y re
levancia, y actualmente se cuenta 
con un registro de más de 200 in
vestigadores activos que desarro

llan proyectos de investigación, en 
diversas áreas del conocimiento. 

A partir de este esfuerzo, 
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se han venido abriendo algunos es
pacios para promover una mayor 
participación de docentes en acti
vidades de investigación científica, 
que aplican a los fondos concursa

bIes administrados por el C/C-UES 
y otros organismos cooperantes, 
para financiar sus proyectos. Esta 
actividad explica la actual produc
ción científica de la UES, que aun 
cuando todavía se encuentra a ni
veles muy bajos, está haciendo la 
diferencia, y comienzan a presen
tarse trabajos de alta calidad e im
pacto en algunos de los problemas 
del país. 

En el 2014, el Consejo Su
perior Universitario, a iniciativa de 
la VicerrectorÍa Académica, creó la 
Secretaría de Investigaciones Cien
tíficas de la Universidad de El Sal
vador, SIC-U ES, con el propósito de 
fortalecer la investigación univer
sitaria, a través del establecimien
to de una estructura de relaciones 
verticales y horizontales entre los 
diferentes componentes del siste
ma universitario de investigaCÍón, 
que permita apoyar adecuadamen
te los esfuerzos que existen y po
tenCÍar la investigación científica 
como una actividad fundamental 
de la Universidad, dinamizadora de 
la docencia y la proyección social 
(Gómez-Escoto, 2015). 

Sin embargo, esta iniciativa 
debe acompañarse de una política 
institucional que oriente la investi-
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gación y genere espacios de apoyo 
a la actividad de los investigadores. 
En una propuesta de Política Insti
tucional para el Quinquenio 2016-
2020, desarrollada y presentada 
por la SIC-UES, se plantea que para 
la realización de proyectos con
cretos de investigación, deberán 
considerarse las demandas y nece
sidades de los sectores sociales y 
productivos del país, así como esta
blecer los mecanismos para coordi
nar, evaluar y dar seguimiento a los 
esfuerzo de investigación en cada 
área de conocimiento y en cada Fa
cultad. 

En resumen, se trata de 
propiciar una cultura de investiga
ción de calidad, pertinente y de im
pacto social, que involucre a estu
diantes y académicos, en un esfuer
zo por vincular las áreas de cono
cimientos en procesos académicos 
que permitan desarrollar habilida
des para la investigación, pero que 
también resulten en la generación 
de conocimiento nuevo y útil sobre 
el entorno nacional y regional. 

Situación actual 

La Universidad de El Salvador 
(UES) fue fundada en 1841 y es ac
tualmente la única universidad pú
blica en el país. Con más de 54,000 
estudiantes en el campus central y 
tres campus regionales, y alrede
dor de 1.900 docentes, de los cua-
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les unicamente el 30 % poseen es
tudios de postgrado, es también la 
mayor universidad del país y atien
de a un 30 % de los estudiantes 
universitarios en El Salvador (CO

TEUES, 2015J. El resto de estudian
tes (70 %) se hallan distribuidos en 
23 universidades privadas y 7 Ins
titutos Especializados que operan 
en el país. 

La misión académica de la 
Universidad de El Salvadol~ declara 
basarse en la integración de la do
cencia, la investigación y la proyec
ción social. Esta integración busca, 
por una parte, mejorar la formación 
de profesionales capaces de crear 
impacto positivo en la sociedad, a 
través de la solución científiGl de 
los problemas en aquellas áreas de 
su competencia, y por otra, intenta 
impulsar, sistematizar y difundir 
los resultados de la actividad in
vestigativa. Pero además pretende 
poner en contacto a sus estudian
tes con la realidad natural y socio

económica del entorno, poniendo a 

su vez esas capacidades de forma
ción al servicio de las comunidades 
y necesidades de la población. 

Sin embargo, en la actuali
dad, esto es retórica. En las últimas 
décadas, y particularmente durante 
la guerra civil y el período de post
guerra en El Salvador, la integra

ción de las tres principales funcio
nes académicas en la Universidad, 
se ha dado de una manera extrema-

damente irregular y deficiente. De 
estas tres actividades, la investiga

ción fue probablemente la que mas 
sufrió, debido a la falta de recursos, 
pero también por la débil e inade
cuada calificación del profesorado 
universitario en cuanto a investi
gación. Esta situación ha venido 
afectando a su vez la calidad de la 
docencia y la proyección social, por 
cuanto sabemos que los profesores 
que investigan son los que desarro
llan mejores competencia para la 
enseñanza, al compartir su propia 
experiencia y conectar su praxis 
docente con la realidad inmediata 
(Gómez-Escoto, 2015). 

Por otra parte, el nivel de 
recursos financieros dedicados a 
la educación pública terciaria en 
El Salvador, es también un punto 
crítico. En el último año el presu
puesto asignado a la Universidad 
de El Salvador, como porcentaje del 
presupuesto total del estado, fue 
equivalente al 1.4 %. Esta asigna
ción sigue representando uno de 

los presupuestos más bajos asigna
dos a universidades públicas en la 
región centroamericana. 

Como resultado de un des
financiamiento crónico de la edu
cación superior en El Salvador, aún 
los niveles mas básicos de recursos 

para la investigación, en términos 

de personal calificado, laboratorios 

y equipo especializado, han sido, 
hasta hace muy poco, casi inexis-
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manera que 
nal a nivel 
y doctorados 1 
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casos, es 
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Actualmente se reportan solamen
te unos 45 docentes con grado de 
PhD para toda la Universidad. Ade
más, únicamente el 12 % del per
sonal involucrado 

(CO-

investigadores en ac-
tivo, limitaciones 
a la atracción de fondos externos, 
debido a que no se pueden articu
lar muchos proyectos orientados 
al desarrollo de líneas de investi
gación significativas y pertinentes, 
que I permitan 
lograr equipamiento 
de los especializados. 
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En el informe SCimago 

Institutions Rankings (SIR) publi
cado regularmente por CSimago 
Reseach Group, se reporta que la 
Universidad de El Salvador publi
có 53 artículos científicos en el pe
ríodo 2009 - 2013, de los cuales el 
47.2 %, es decir, unos 25 artículos 
corresponden a publicaciones en el 
primer cuartil de las revistas cien
tíficas más reconocidas del mundo 
(SC/Mago-Research Group, 2015). 
Sin embargo, esta producción re
sulta inferior a la de las principales 
Universidades públiGls de la re
gión, como la Universidad de Costa 
Rica (UCR), con 1,536 publicacio
nes; el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CA
TIE), con 193; la Universidad de Pa
namá (UP), con 192 publicaciones; 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), con 148 publi
caciones; la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua en León 
(UNAM-León), con 132 publicacio
nes; y la Universidad Nacional Au
tónoma de Honduras (UNAH), con 
123 publicaciones (Fig. 1). 

En general, la producción 
científica de las universidades cen
troamericanas en su conjunto, las 
ubica en el último cuartil del ran
king iberoamericano reportado 
por el informe SCimago lnstitutions 

Rankings (SIR), que incluye más de 
1,600 instituciones de Educación 
Superior de toda Iberoamérica, 

analizadas a través de diferentes 
indicadores bibliométricos de re

vistas científicas indizadas en la 
base de datos seo PUS de Elsevier, 
B.v. 

Las tres universidades cen
troamericanas mejor posicionadas 
en el ranking, pertenecen a Costa 
Rica, que presentan el mayor vo
lumen de producción científica del 
área. La Universidad de Costa Rica 
(UCR), en la posición 136 del ran
king iberoamericano; la Universi
dad Nacional de Costa Rica (UNA), 
en la posición 276; y el Centro 
Agronómico Tropical de Investiga
ción y Enseñanza, CATIE, en la posi
ción 367 (SCIMago-Research Group, 
2015). 

La Universidad de Panamá 
ocupa la cuarta posición (posición 
368 del ranking iberoamericano), 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) es quinta (posi
ción 395), la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua en León 
(UNAN-León) se encuentra en la 
octava posición (posición 406), y 
la Universidad nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) es novena 
(posición 412). La Universidad de 
El Salvador (UES) queda relegada 
hasta la posición 475 del ranking 
iberoamericano, que es justamen
te la décima y última posición con 
respecto a las grandes universida

des estatales de Centro América 
(SC/Mago-Research Group, 2015). 
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Fig. 2. Cantidad de publicaciones científicas en revistas indizadas reportadas en 

el informe SCimago lnstitutions Rankings (SIR) para las lES de El Salvador (SCi

mago, 2015). 

Sin embargo, al examinar el 
estado de la producción científica 
de las universidades salvadoreñas 
en su conjunto, de acuerdo con el 
informe, la situación es todavía más 
alarmante. De las treinta institu
ciones de educación superior de El 
Salvador; solo nueve aparecen en el 
ranking. La producción científica de 

estas universidades las ubica en las 
últimas 51 posiciones del ranking 
(posiciones 475 - 526). Esto nos in
dica que la producción científica de 
las universidades salvadoreñas es 
mínima y que además hay 21 Ins
tituciones de Educación Superior 
para las que el informe no reporta 
publicación científica alguna (Fig. 2) 
(SClMago-Research Group, 2015]. 
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De los 53 artículos repor
tados para la UES en el quinquenio 
considerado, el 85 % se han publi
cado en colaboración con univer
sidades y centros de investigación 
de carácter internacional. El índice 
de impacto para la UES indica que 
la citaciones de los artículos publi
cados se encuentra solo en un 5 % 
por debajo del promedio mundial, 
lo cual es un dato alentador. Por 
otra parte el indice de especializa
ción que indica el grado de concen
tración o dispersión temática de la 
producción científica resulta ser de 
0.66 para la UES, en contraste de un 
indice de 0.12 para la UCR (SClMa
go-Research Group, 2015). Es decir, 
mientras la UCR publica en casi to-
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das las áreas de conocimiento, y es 
por tanto una universidad genera
lista, la UES se ve desde este in di

cadOl~ como una universidad mas 
bien especializada, particularmen
te en ciencia y tecnología, que es el 
área en la que más se publica. 

El indicador de excelencia 
que indica el porcentaje de produc
ción científica incluída en el grupo 
del 10 % de trabajos mas citados en 
cada campo científico, y que reporta 
un 7.55 % para la UES, comparado 
con un 10.83 % para la UCR. Esto in
dica que algunos de los investigado
res de la UES han publicado trabajos 
de muy alta calidad y pertinencia en 
el período considerado, aún cuan
do lamentablemente su trabajo no 
es reconocido por la institución en 
ningun sentido posible. 

Finalmente el liderazgo 
científico, que indica el porcentaje 
de publicaciones en que la institu
ción es el principal contribuidor, 
reporta un 35.85% para la UES, lo 
que significa que en 19 articulos de 
los 53 publicados en ese período, el 
investigador de la UES es el investi
gador principal (SCIMaga-Research 

Graup, 2015). 

Aun cuando la Universidad 
de El Salvador sigue siendo por 
mucho la institución de educación 

superior mejor posicionada y con 

la mayor producción científica en 
el país, sus publicaciones cientí
ficas, en el período considerado, 

apenas representan el 3.5 % de la 
producción científica de la UCR, y 
equivalen al 1.6 % de toda la pro

ducción científica de las Universi
dades miembros del Consejo Supe
rior Universitario Centroamerica
no (CSUCA). 

Por otra parte, siguiendo 
una tendencia mundial, reciente
mente El Salvador ha impulsado 
iniciativas para desarrollar repo
sitorios digitales, a través de la 
creación del Consorcio de Biblio
tecas Universitarias de El Salvador 
(CBUES), el cual integra a la Univer
sidad de El Salvador con ocho uni
versidades privadas, e incluye a la 
Biblioteca Nacional, en un esfuer
zo orientado a estimular el tema 
de acceso abierto a la información 
científica tecnológica. 

El consorcio CBUES se in
corporó a la Red de Repositorios de 
Acceso abierto a las Ciencias, La re

ferencia (http://www.lareferencia. 
infojjoomlajesj), que, a junio de 
2017, reporta para El Salvador un 
total de 987 documentos válidos, 
de los cuales 142 son tesis, 100 re
portes, y 745 artículos. Lo cual ob
viamente es una cantidad de docu
mentos publicados notablemente 
mayor, que los que se reportan para 
el país en revistas científicas de im

pacto internacional. 

En comparación con Cos
ta Rica, que reporta 36,160 docu
mentos válidos en acceso libre, la 
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Fig. 3. Cantidad de documentos publicados en acceso Ubre del 2009 al 2016 por el 
Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador. según se reporta en La 
Referencia (http://www.lareferencia.infQ,ljoomlajes/). 

producción de país representa la 
pequeña fracción del 2.7%. Sin em
bargo, hay que tomar en cuenta que 
estas publicaciones de acceso libre, 
no pasan por un sistema de arbitra
je por pares para su publicación. 

De los 987 documentos vá
lidos reportados para El Salvador, 
556 fueron publicados del 2009 al 
2016 por la UES, en el repositorio 
institucional del Sistema Bibliote
cario y tienen visibilidad interna
cional, según se reporta en las esta
dísticas de la Referencia (Fig. 3). 

CONCLUSIONES 

Los datos presentados dibujan con 
claridad la realidad sobre la inves
tigación científica en El Salvador, 
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en el contexto regional y mundial, 
y nos plantea una situación des
alentadora, pero que explica las 
debilidades de origen que impiden 
propiciar un verdadero desarrollo 
económico y social en el país. Sin 
un vigoroso desarrollo científico y 
tecnológico que sustente el desa
rrollo productivo y de generación 
de riqueza, e.s impensable resolver 
los problemas endémicos de países 
subdesarrollados como el nuestro, 
que repiten los ciclos de bajos nive
les educativos, baja productividad, 
falta de oportunidades, ex;clusión, 
pobreza y violencia social. 

Los indicadores del ranking 
latinoamericano SCimago y las es
tadísticas de la Red de Reposito-
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rios de Acceso Abierto, ponen de 
manifiesto que las universidades 
salvadoreñas desarrollan muy poca 
investigación científica y de ahí su 
bajo nivel de impacto en el estudio, 
análisis y búsqueda de solución de 
los grandes problemas del país, en 
todas las áreas de conocimiento. 
Esto a su vez, explica el bajísimo ni
vel de influencia de la academia en 
la toma de decisiones de políticos, 
altos funcionarios de gobierno, lí
deres empresariales, y en general, 
en el rumbo del país. 

Esta deuda histórica con 
la sociedad, por parte de las insti
tuciones de Educación Superior, y 
particularmente de la Universidad 
estatal, se debe en buena medida 
al hecho de que nuestras universi
dades no se ven a sí mismas como 
como centros de producción de co
nocimientos, sino más bien como 
instituciones docentes, dedicadas a 
la formación de profesionales y por 
tanto toda su estructura académi
ca, administrativa y normativa se 
orienta a este último propósito. 

En el caso de la Universidad 
de El Salvador, a pesar de los logros 
significativos alcanzados median
te el trabajo del Consejo de Inves
tigaciones Científicas (Cle-UES), 
colocando fondos concursables a 
la disposicion de investigadores y 
grupos de investigación, se ha iden
tificado que aún persisten enormes 
dificultades y obstáculos hacia la 

actividad de investigación, que sin 
embargo podrían ser superados 
impulsando las siguientes acciones 
estratégicas: 

1. Articular un proyecto de univer
sidad consensuado y pertinente 
para el país, que defina su natu
raleza como institucion de edu
cación superior, reformule su 
visión y misión, y plantee políti
cas generales de desarrollo aca
démico, en concordancia con los 
planes y programas orientados 
a la integración regional, pro
movidos por el SICA y el CSUCA. 

2. Avanzar en la discusión y apro
bación de la propuesta de Políti
cas Institucionales de Investiga
ción en Cienciay Tecnología para 
el Quinquenio 2016 - 2020, que 
a pesar de haber sido oportu
namente presentada al Consejo 
Superior Universitario, CSU de 
la UES, aun no ha sido discutida, 
lo que denota no solo poco inte
res, sino una falta de voluntad 
política sobre el tema. 

3. Propiciar el desarrollo de una 
visión holística de la actividad 
académica: investigación, do
cencia y proyección social, en la 
praxis académica del profesora
do de la UES. 

4. Gestionar un presupuesto ade
cuado para impulsar la investi
gación científica universitaria, 
pues aún cuando se cuenta con 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33·34 



78 Rafael Gómez Escoto 

un presupuesto mínimo en la lí
nea de investigación universita
ria administrada por el CrC-UES, 
este fondo es ya insuficiente, ha 
sufrido recortes inexplicables, 

y no hay muestras de voluntad 
política ni de unidad de propó
sitos para apoyar de forma deci
dida y contundente el desarro
llo de la investigación científica 
universitaria. 

5. Articular y desarrollar progra
mas sistemáticos de recluta
miento, inducción, formación y 
capacitación permanente, para 
contratar, cualificar y actualizar 
al personal académico. 

6. Iniciar un programa de reclu
tamiento de personal auxiliar 
entrenado (laboratoristas y 
técnicos) que den apoyo a los 
proyectos de investigación ex
perimental. La carencia de este 
tipo de personal obliga a los in
vestigadores a destinar tiempo 
a estas y otras actividades admi
nistrativas, reduciendo con ello 
su productividad. 

7. Implementar un programa de 
incentivos a la investigación. La 
Universidad no ha podido de
sarrollar una política adecuada 
de remuneraciones e incentivos 
que motive a los académicos a 
realizar actividades de investi
gación, a pesar de que la Secre
taría de Investigaciones Cien
tíficas presentó una propuesta 
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completa, a principios del 2016. 

8. Revisar los marcos legales de 
la UES y desarrollar políticas 
de integración y nexos sólidos 
de cooperación entre Faculta
des. Ha sido muy difícil esta
blecer nexos de cooperación 
entre investigadores y grupos 
de investigación. Resulta com
plicado llevar a caho proyectos 
multidisciplinarios e interdisci
plinarios, debido por una parte 
a la insuficiente calificación de 
algunos investigadores, y por 
otra, a la misma estructura de 
la Universidad, que privilegia la 
disgregación de las Facultades 
y unidades académicas, las que 
trabajan aisladamente unas de 
otras (Macaya e., 2005). 

9. Iniciar una reforma administra
tiva que elimine la burocracia 
innecesariamente elevada exis
tente en la UES y facilite proce
sos y trámites. La aplicación de 
algunos reglamentos y leyes, 
particularmente la ley LACAP, 
que no se adecúa para la ejecu
ción ágil y oportuna de compras 
y contrataciones para los pro
yectos de investigación, obliga 
a esperar períodos de hasta tres 
años o incluso más, para la ad
quisición de materiales y equi
pos solicitados por los investi
gadores, y en no pocos casos, al
gunos procesos de licitación han 
quedado desiertos, retrasando y 
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entorpeciendo la actividad de 
los pocos investigadores activos. 

10. Destinar una partida presu
puestaria para el funcionamien
to de institutos y centros de 
investigación, que actualmente 
funcionan con muy pocos re
cursos y personal calificado. El 
logro de un presupuesto inicial 
para la creación de los Institutos 
de Ciencias de la Tierra y Cien
cias del Mar, que significaría un 
avance importante en el propó
sito de desarrollar proyectos de 
impacto a nivel nacional, se ha 
visto frenado ante la decisión de 
reducir paulatinamente sus re
cursos de funcionamiento. 

l1.Fortalecer los programas de 
postgrado existentes, sobre una 
base de evaluación regular de su 
calidad, e impulsar nuevos pro
gramas de maestrías y doctora
dos académicos, en áreas perti
nentes para el país. 

12. Gestionar con el gobierno cen
tral, la implementacion de un 
programa sistemático y sosteni
ble de formación cuadros a nivel 
de doctorado (PhD), becando 
en universides de prestigio del 
mundo, a los mejores estudian
tes y graduados, para formar
se en áreas identificadas como 
estratégicas y necesarias para 
impulsar el desarrollo del país, 
y preparar las condiciones de 
incorporación a su retorno. 

En resumen, es evidente que tanto 
la actual estructura responsable de 
administrar la actividad de investi

gación universitaria, SIC; CIC-UES, 
como los investigadores mismos, 
enfrentan una serie de limitaciones 
y dificultades aún pendientes de 
resolver, que afectan significativa
mente su productividad, limitando 
el impacto de la Universidad de El 
Salvador en materia de investiga
ción o producción de conocimiento 
a nivel nacional e internacional, y 
eventualmente, minimiza las posi
bilidades de mejorar los indicado
res de producción científica de la 
institución. 

Esta situación impone un 
enorme reto, tanto al estado sal
vadoreño como a la universidad 
pública, que deberían iniciar deci
didos procesos de transformación 
de la Educación Superior en el país, 
incluyendo una reforma académi
ca, administrativa y normativa en 
la Universidad de El Salvador que 
propicie la transición de la uni
versidad docente a una nueva uni
versidad que cumpla de manera 
equilibrada sus funciones acadé
micas: formación, investigación y 
proyección social. Una universidad 
autónoma, crítica y comprometida 
con el desarrollo del país, que pro
mueva nuevas funciones que inclu
yen el desarrollo del postgrado, la 
consultoría institucional, la inter
nacionalización de la educación 
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superior y la transformación curri
cular orientada a la formación para 
la ciudadanía, la productividad y la 
innovación, tal como corresponde 
a la universidad moderna del siglo 

XXI. 
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Conductividad eléctrica lineal por nanopartículas ... 

Conductividad eléctrica lineal por nano partículas de 
átomos de hierro extraídos del grupo hem generando 
campos electromagnéticos gravitatorios sin uso de cables 
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Resumen 

El objetivo del presente ensayo es demostrar la conductividad eléctrica con 

nanopartículas de átomos de hierro sin utilizar cables. Se utilizó grupo hem 

que contiene átomos de hierro en una alícuota de 0.3 mI, vertida en una caja 

de Petri sobre una lámina de circuito. Se llevó a condiciones alcalinas utili

zando reactivos químicos y corriente alterna para producir un campo elec

tromagnético. Se mezcló con iones que facilitan la conductividad eléctrica así 

como tratar la hemoglobina con humectantes como aislante. Como resultado, 

se encontró una conductividad eléctrica en microvoltios durante 24 h, soste

nida por medio de un aparato detector de luz que mide la intensidad de luz 

de la conductividad de carga de los iones a pH alcalino, el Iodo y humectante 

facilita la permanencia y la continuidad de las cargas en promedio de 5 a 8 
mv en toda la zona de campo, demostrándose la conductividad eléctrica del 

fenómeno. Conclusión: los átomos de hierro del grupo hem son capaces de 

transmitir la electricidad en microvoltios a un t1ujo constante de energía sin 

utilizar cables. Puede ser muy útil en el campo de ingeniería electrónica como 

un conductor de electricidad biodegradable no contaminante. 

Palabras clave. Hemoglobina, conductividad eléctrica, hierro, iones. 
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Abstract 

The objective of this paper is to demonstrate the electrical conductivity 
with nano partie/es ofiron atoms without using cables. A hem group con
taining iron atoms was used in a 0.3 mI aliquot poured into a Petri dish on 
a cÍrcuÍt board, brought to alkaline conditions using chemical reagents 
and alterna ting current to produce an electromagnetic field. lt was mixed 
with ions that fa cílitate electrical conductivity as well as treat hemoglo
bin wíth humectants as insulating results. An electrical conductivity in 
microvolts was found for 24 h sustained by means of a light detector de
vice that measures the light intensíty of the charge conductivity of the 
ions at alkaline pH, the iodine and humectant fa cilita tes the permanence 
and the continuity ofthe charges On average 5 to B mv in the whole field 
area, demonstrating the electrical conductivity ofthe phenomenon. As a 
conclusion, the iron atoms ofthe hem group are able to transmit electric
ity in microvolts to a constant flow of energy without using cables. lt can 
be very useful in the field of electronic engineering as a biodegradable, 
non-polluting electricíty conductor. 

Keywords. Hemoglobin, electrical conductivíty, iron, ions. 
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1. Introducción 

Desde la antigüedad se ha estudia

do el fenómeno de la conductividad 
eléctrica, Nicolás Tesla fue uno de 
los pioneros en ese campo. Se en
tiende por conductividad eléctri

ca la medida de la capacidad de un 
analito que deja pasar la corriente 

eléctrica y su capacidad de hacer 

circular libremente las cargas eléc

tricas o una forma de energía. La 
conductividad depende de la es

tructura atómica y molecular del 

material que conduce la electri
cidad. Se ha manifestado que los 
metales son buenos conductores 
porque tienen una estructura con 

muchos electrones con vínculos dé

biles y esto permite su movimiento. 

En teoría, se considera que los 

metales son buenos conductores 

de electricidad, algunos iones tie

nen capacidad de ser transmisores 

de electricidad, pero si están en es

tado libre tienen mayor capacidad 
de conducción. La conductividad 
depende de la cantidad de iones en 

solución que varía según la tempe

ratura así como los electrolitos que 

circulan como electrolitos fuer

tes, los cuales se disociación com

pletamente, y electrolitos débiles 

que se disociación parcialmente. 

Toda energía eléctrica da cam

pos eléctricos que rodean esa fuer

za eléctrica, que está en propor
ción según el voltaje o amperaje de 
aplicación, a mayor voltaje mayor 
campo eléctrico o viceversa. Las 
corrientes eléctricas de menor vol

taje, como 12 va 1.5 v, son las más 

usadas en el campo de la industria 
eléctrica y electrónica, pero nece

sitan conductores internos para 

hacer circular la electricidad que 

genera una pila o cargador. Al mo

mento se realizan investigaciones 
en ese campo, para encontrar cuál 
es el mejor conductor de electrici
dad, a un costo bajo, accesible, ino
cuo y biodegradable, que no dañe el 
medio ambiente. 

2. OBJETIVO 

Demostrar la conductividad eléc

trica con átomos de hierro sin uti

lizar cables. 
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3. Materiales y diseño 

metodológico 

Materiales: Reactivos: ~ Sangre humana o de animal sangre Agua destilada 
1 

caliente con anticoagulante 
Texter Humectante 
Regulador de voltaje 9 v Solución salina 

"-Aparato de flujo de corriente pH alcalino 
-

Lámina de vidrio portaobjetos y cu- Iodo metálico 
breobjeto 
Microscopio 

Se procede a extraer sangre huma

na o animal de sangre caliente (0.3 
mI), se coloca en una placa de vidrio 
en forma lineal, previo a la mezcla 
de reactivos químicos que permiten 
como fundamento la conducción, 
humedad, reducción de oxidación, 
transferencia de electrones en car
gas positivas y negativas, prolonga
ción de transferencia energía, entre 

otros. Se somete a cargas de 4.5 a 9 

v. Se procede a medir la intensidad 
de voltaje en las dos muestras de 
sangre, fresca y tratada con reacti

vos; luego, a las 24 hrs se vuelve a 
medir, y después, a la sangre fresca 
se somete a calor. 

A cada reactivo se toma una 
alícuota de 0.05 mI, agregándolo a 
un portaobjetos. Se mide el voltaje 
a cada uno y se les deja a condicio

nes de temperatura ambiente las 7 
láminas. Se observa por 24 hrs mi

diendo las reacciones electro-
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químicas que suceden y se anotan 
los resultados. Se observan luego 
en un microscopio simple las re
acciones que suceden con campo 
eléctrico activado. 

4. Resultados y análisis 

La sangre que contiene muchas sus

tancias pasa de un estado normal a 
un estado amorfo parcial, convir

tiéndose en viscosa pero no altera 

la conducción eléctrica de sus áto

mos cuando es sangre fresca. Si está 

oxidada y seca no conduce la elec-
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Tabla 1: Conductores de electricidad inmediato 
Muestra Resultado 
Sangre fresca ++ Positivo 
Sangre tratada +++ Fuerte 
Agua destilada + Débil 
Glicerol -- Negativo 
Solución salina +++ Fuerte 
Iodo +++ Fuerte 
Ph alcalino ++++ Fuerte 

Gráfico 1. Conductores de electricidad 
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tricidad. La fuerzas que ejercen los 
campos eléctricos al ser sometidos 
a una Corriente directa o alterna ac
túa de diversas maneras. En nues
tro caso, al ser sometida la sangre 
a partículas cargadas experimenta 
una fuerza que la acelera en la di
rección del campo si la partícula 
tiene carga positiva, o en dirección 
contraria si la partícula tiene carga 
negativa .. En general, si la partícula 
tiene pocaenergla habrá una hélice 
alrededor de las líneas de campo y 
puede sufrir estados de alteración 
entre las cargas. Las partículas po-
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sitivas girarán en un sentido, mien
tras que las negativas girarán en 
sentido inverso. En el experimento 
se observa que el flujo constante 
de cargas se mantiene por 24 hrs 
o más, al ser retroalimentado por 
un cargador de 4.5 v generador 
de energía. La producción de luz 
emitida a una longitud de onda es 
constante, no hay interrupción de 
cargas. La única diferencia eS que el 
voltaje es variable en un extremo y 
alto en otros, en un rango de de 8 a 
12 mvoltios. 
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En la tabla 1 y gráfico 1 se ob

serva que al ser sometida diversas 

muestras a un voltaje de 4.5 v y 9 v, 

se observa que casi todos los mate

riales empleados son conductores 

de electricidad en mayor o menor 

grado, resultando que los iones 

son más facilitadores de transporte 

eléctrico que los neutros. La sangre 

por sí sola genera microvoltios de 

0.3 a 0.6. 

En la tabla II se tiene que los 

resultados anteriores al ser obser

vados a las 24 hrs se denotan que 

el flujo de electrones al ser some

tidos de nuevo a cargas de voltaje 

de 9 v y 4.5 v no se produce ningún 

campo eléctrico en sangre, ni en los 

iones ni en los minerales, esto de

bido a que no se tiene condiciones 

de humedad. Los electrones no se 

transportan ni la producción oxi

do reducción no se da. Pero al ser 

sometido de nuevo a condiciones 

de humedad se genera de nuevo la 
producción constante del flujo de 

electrones y se recupera los cam

pos electromagnéticos. 

En la tabla III se tiene que pos

terior a las 24 hrs al ser sometidas 

las muestras a condiciones de hu

medad, temperatura recuperan la 

carga eléctrica unos con mayor in

tensidad que otros, siendo la sangre 

tratada y fresca con las condiciones 
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alcalinas con mejores resultados. 

Voltajes mayores de 9 v causan her

vor en la sangre. La sangre tratada 

(sangre con reactivos) tiene la ca

pacidad de durar por más tiempo, 

en nuestro caso más de 24 hrs de 

pruebas. 

En la foto 1 y gráfico 2, se ob

serva que al realizar las pruebas 

se obtiene que la conductividad 

eléctrica es constante durante más 

de 10 horas, el flujo de electrones 

entre las capas es continuo. Al me

dir el voltaje se mantiene más alto 

cerca de los polos entre una longi

tud de 8 a 12 mvoltios al realizar la 

prueba lineal, se obtiene el resul

tado positivo de transferencia de 

electrones. 

Se observa además que se 

mantiene en un 9S % la humedad 

que se necesita. En otras pruebas, 

al no controlar la variahle en esta

do seco no se transmite la energía, 

pero al calentarla de nuevo se reac

tiva. 

En el gráfico 2 se observa una 

mayor intensidad de cargas en el 

centro que en los lados, aunque la 
diferencia de voltajes no es muy 

significativa. Encontrándose que en 

los puntos de contacto son mayores 

en la zona paralela a los polos. 
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Tabla 11. Conductores de electricidad 

en tiempo promedio, en 24 hrs 

Muestra Resultado 
Sangre fresca - Negativo 
Sangre tratada + Positivo 
Agua destilada - Negativo 
Glicerol - Negativo 
Solución salina - Negativo 
Iodo - Negativo 
pH alcalino - Negativo 

TABLA 111. Conductores de electricidad 

en tiempo promedio, en 24 hrs 

1
1 

Muestra Resultado 
Sangre fresca con agua y calor + Positivo 
Sangre tratada + Positivo 
Agua destilada - Negativo 

Glicerol - Negativo 
Soludón salina + Positivo 
Iodo + Positivo 
pH alcalino + Positivo 

FOTO 1. Prueba positiva conducción 
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Gráfico 2. Zonas de intensidad de voltaje 

Zonas de intensidad de voltaje 
Esquina sup izq 

12 
10 

Esquina inf derecha 

Esquina inf izq - - - Esquina sup derecha 

Foto 2. Sangre observada bajo el microscopio con carga 100x 
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Al ver la foto 2, se observa que 

los glóbulos con carga se deforman, 

el eritrocito y los glóbulos hlancos. 

De igual manera, la molécula de 

hemoglobina se deforma parcial

mente, adoptando una agrupación 

de glóbulos, mas aglutinación en 

cadena, hay formas alargadas, de 

pared irregular, algunas esféricas 

con proyecciones en la superficie, 

de igual forma los glóhulos hlancos 

presentan las mismas característi

cas, se hace notar la agrupación en 

un 90 % de las células conformada 

por eritrocitos y glóbulos irregula

res. El foco se mantiene indicando 
flujo constante de campo electro

magnético entre las partículas en 

plasma y eritrocitos o glóbulos. 

5. Fundamentos 

Agua destilada. Es un semicon

ductor débil ya que es neutra. Las 

sustancias neutras como el agua 

destilada no son buenos conducto

res de electricidad. En ambas con

diciones tiene importancia química 
y biológica, porque tienen la parti

cularidad de reaccionar con otros 

iones. El agua pura no conduce la 

electricidad pero al ser sometida a 

iones sí lo hace como medios trans

portadores de cargas electromag

néticas. El agua corriente sí condu

ce porque contiene sales. 

Humectante. Se utilizó un 

humectante neutro, con caracterís

ticas de ser incoloro, inodoro, hi

groscópico, que al enfriarse resulta 

gelatinoso al tacto. Tiene un punto 

de ebullición alto. Tiene la particu

laridad que se disuelve en agua o 

alcoho\, excepto en aceites. Todas 

las grasas y aceites naturales, tanto 

vegetales como animales, contie

nen este elemento que sus molécu

las se combinan para formar trigli

céridos. 

pH. Las sustancias ácidas lihe

ran iones de hidrógeno, en cambio, 

las sustancias básicas liberan iones 

hidroxilo. Ambas conducen la elec

tricidad en condiciones acuosas, 

pero en nuestro caso la reacción 

fue alta en condiciones alcalinas. 

En la mayoría de soluciones acuo

sas se dice que entre mayor sea la 

cantidad de sales disueltas, mayor 

será la conductividad. Este efecto 

continúJ. hasta que la solución está 

tan llena de iones que se restringe 

la libertad de movimiento y la con

ductividad puede disminuir en lu
gar de aumentarla, dándose casos 

de dos diferentes concentraciones 

con la misma conductividad, lo que 

en un principio no es cierto porque 

el experimento sometido a más de 

24 hrs continuas el flujo de movi

miento se mantuvo, la luz encendi-
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da indico se mantenía el constante 

campo eléctrico. 

Minerales. Uno de los minera

les que se utilizó es el lodo metálico 

al 2 %, que en la lectura describen 

que no es conductora de electrici

dad, pero en el experimento se de

mostró que sí lo es, con resultados 

satisfactorios. El otro material hace 

evitar la oxidación de los electrones 

en las reacciones químicas oxido 

reducción, ya que al oxidarse la mo

lécula en la sangre hace más lenta 
o nula la conducción de la energía, 

al unirse al hierro de la sangre hace 

que los electrones fluyan del interior 

del glóbulo hacia el exterior con car

ga positiva, debido que tiene carga 
negativa atrae el positivo. El mine

ral alcalino es considerado como un 

catalizador al mezclarse con otras 

sales. El cloruro de sodio ya se ha 

demostrado con anterioridad que es 

semiconductor de electricidad, pero 

en nuestro caso no se utilizó porque 

hace edematizar al glóbulo creando 

un hiperosmolaridad y luego se seca 

por la pérdida de calor arrastrando 

el agua fuera de la célula con pérdi

da de átomos de oxígeno e hidróge

no, lo que dificulta el transporte de 

iones y electrones. 

Sangre humana o animal de 
sangre caliente. El componente de 

la sangre contiene la hemoglobina, 
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que es una hemoproteína tetramé

trica que se encuentra en los eri

trocitos. La sangre está compuesta 

principalmente por glóbulos rojos, 

glóbulos blancos, plaquetas y otras 

sustancias químicas, a diferencia del 

plasma que no tiene células sino que 

compuestos orgánicos e inorgáni

cos. Al centrifugarse, la sangre pre

senta tres componentes: plasma en 

la parte superior, plaquetas y glóbu

los blancos intermedio y eritrocitos 

en la capa inferior. Algunos autores 

consideran que el plasma magne

tisado no acepta cambios de flujo 

magnético que actúan los campos 

independientemente pero que pue

den coexistir sin mezclarse con el 

otro. En nuestro caso sí se generan 

campos electromagnetismo debido 

a la variación de voltaje que genera 

la impedencia eléctrica medido por 

testero 

Según la fisiología la superficie 

de los hematíes o glóbulos rojos tie

ne cargas eléctricas negativas debi

das a los carboxilos del ácido siálico 

de la membrana. Si los hematíes es

tán en suspensión en un medio que 

contiene iones libres, los cationes 

formarán una envoltura de cargas 

positivas alrededor de aquellos con

virtiéndolos en partículas cargadas 

de electricidad del mismo signo que 

experimentan una fuerza de repul-
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sión entre ellas según la física. Esta 
fuerza de repulsión se denomina 

potencial Zeta, y está expresado por 

la siguiente fórmula: Z= f ( a/D.JIl), 
donde alfa es la carga eléctrica de 

los hematíes, la D es la constan

te dieléctrica del medio y mu es la 
fuerza iónica del medio. 

Resulta paradójico, porque en 
nuestro caso al estar expuesto a la 
alcalinidad, hace que la carga posi
tiva pase a la periferia de la superfi
cie del glóbulo por lo que las cargas 

se unen formando campos electro

magnéticos donde fluye la corriente 

constantemente. Es decir, las cargas 

opuestas se atraen mientras que las 

cargas iguales se repelen, en el ex

perimento el hierro es electro posi

tivo mientras que el lodo y los iones 
son electronegativos por lo que se 

atraen, además de que el hierro es 

considerado como un conductor de 

electricidad. 

También se ha considerado 

que tiene electrones libres, por lo 

que son muy conductores de electri

cidad pero en un medio neutralizan
te. En nuestro caso fluyen en medio 

alcalinizado sin ningún problema, 

produciendo una especie de anillo 

de campo magnético alrededor de la 

corriente eléctrica provocando que 

la molécula forme muchos filamen

tos. Las partículas positivas giran en 

un sentido y las negativas en el sen

tido opuesto. Como los iones tienen 
mayor masa que los electrones, su 

radio de giro será mayor. 

La principal función de la he

moglobina es la de unirse al oxígeno 

en los pulmones y de transportar el 

oxígeno al cuerpo, donde es utiliza

do en los mecanismos metabólicos 
aeróbicos. Las globinas poseen un 
grupo hemo que contiene hierro. El 
hierro existe en dos formas oxida
das, es decir, Fe2+y Fe3+ en las formas 

ferrosa y férrica. Cuando hay oxíge

no disponible, el hierro se oxida fá

cilmente a férrico, Fe3+. En nuestro 

caso se intentó controlar la variable 

exponiendo la molécula a un anti

coagulante, a humedad y a condicio

nes alcalinas por lo que evito la oxi
dación, así como la unión del hierro 
con el oxigeno no se produce. 

Una propiedad que tiene el 

plasma cuando se comporta como 

fluido es que tiene conductividad 

eléctrica, y que no admite cambios 
del flujo magnético en su interior, 
pero en nuestro caso sucede todo lo 
contrario, porque al estar expuesto 

el plasma a condiciones continuas 
de electricidad por 24 hrs siempre 

se genera el campo eléctrico sin in

terferir produciendo la energía. 

Bajo condiciones de pH neu

tro o alcalino, el hierro se encuen-
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tra en su estado Fe l + y en un pH 

ácido, el estado de Fe2+ es ferroso. 

Cuando el hierro se encuentra en 

su estado Fe'+ va a formar grandes 

complejos con aniones de agua y 

peróxido. Estos complejos grandes 

tienen poca solubilidad y su agre

gación es perjudicial en el humano 

la excesiva concentración de hierro 

sérico. El hierro que se consume en 

la dieta se encuentra como hierro 

libre o hierro hem. El hierro libre es 
reducido de hierro férrico (Fe3+) a 

ferroso (Fez+) en la superficie de los 

enterocitos intestinales y luego es 

transportado dentro de las células 

a través de la acción de un trans

portador metálico divalente. 

Según la fisiología, los ami

noácidos que rodean el grupo 

hemo, al tener un cambio de un 

solo aminoácido resulta una inca

pacidad del polipéptido para rete

ner correctamente el grupo hemo, 

permitiéndose así la oxidación del 

hierro. De tal manera que ya no 

pueden protegerlo de la oxidación. 

En nuestro caso en condiciones de 

humedad sometidos a temperatu

ras y flujo de energía no se oxida, 

todavía permite el flujo de corrien

te al menos físicamente con el tiem

po se perciben los cambios de color 

rojo a chocolate, cambio de textura, 

disposición irregular de los eritro-
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citos, formación de viscosidad ma

croscópicamente en algunas áreas. 

Una partícula cargada que ge

nera un campo eléctrico es una par

tícula cargada en movimiento que 

genera también un campo magné

tico. Puesto que el plasma consiste 

en partículas cargadas que se mue

ven, en su interior se encuentran 

campos electromagnéticos. Enton

ces, la respuesta de un plasma a la 

imposición de campos electromag

néticos externos generará a su vez 

otros campos electromagnéticos 
que si el plasma es muy denso o se 

mueve con gran velocidad, puede 

causar grandes deformaciones al 

campo originalmente impuesto. 

La mioglobina y la hemoglobi

na tienen afinidad por el oxígeno. 

La oxihemoglobina libera el oxíge

no durante una privación durante 

los procesos metabólicos. En nues

tro experimento no se encontró que 

el oxígeno alterara los campos elec

tromagnéticos con significancia. A 

las 24 hrs en condiciones secas no 

hay oxígeno, esto debido a la oxi

dación del hierro hizo secuestrario 

por 10 que la cantidad fue menor de 
este gas, a diferencia en las condi

ciones húmedas. Cada hem contie

ne un átomo central de hierro Fez+, 

en estado ferroso de oxidación. El 

oxígeno llevado por las hemopro-
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teínas está directamente unido al 
átomo ferroso del hierro del grupo 
prostético del hem. La oxidación 

del hierro al Fe3+ al estado férrico 

de oxidación, lo que propicia que 
la molécula sea incapaz de captar 
normalmente el oxígeno. Al no oxi
darse totalmente queda a estado 
férrico en su estado inicial, por lo 
que puede fácilmente transportar 
la energía eléctrica. 

Por estudios de electrofore
sis se ha determinado que las va

riantes de hemoglobulina de los 

humanos es variable, tal es así que 
las cargas también son variables al 
momento de migrar de un campo 
a otro. Según la teoría, el hecho de 
que se produzca una reacción re
dox es necesario la presencia de un 

analito que ceda electrones (reduc

tor) y otro que acepte electrones 
(oxidante). Tras la reacción redox 

entonces el reductor se transforma 
en su forma oxidada y el oxidante 

en su forma reducida. 

Fisiológicamente, la circula
ción del hierro se une a la trans
ferrina y atraviesa a través de la 
circulación portal al hígado. El hí

gado es el principal sitio de alma

cenamiento de hierro. El sitio prin

cipal de utilización del hierro es la 

médula ósea en donde es utilizado 

para la síntesis del hem. 

Esta interacción entre nubes 
electrónicas y uniones iónicas, hace 
que las fuerzas débiles sumadas 

pueden hacer potenciar el campo 
electromagnético. La sumatoria de 
los iones junto con la molécula en 
nuestro experimento mantiene el 
campo mientras exista una fuerza 
que la alimente, haciendo que la 
energía fluya en diferentes direc
ciones. 

El hierro tiene una afinidad 
para los átomos electronegativos 

como el oxígeno, el nitrógeno y el 

sulfuro, estos átomos se encuentran 
en los centros de unión del hierro 
en las macromoléculas. El hierro es 
transportado en la sangre unida a 
la transferrina. Cuando la sangre es 
sometida a procesos de endotermia 
y exotermia extremos las proteínas 

pasan a un estado cuaternario sine 

qua non irreversible. 

Los animales de sangre calien
te tienen la particularidad de que 

soportan y se adaptan a ambien
tes de extremo calor, por lo que su 
sangre no es muy lábil a cambios 
extremos, pueden adaptarse fácil
mente a altas temperaturas. En el 
experimento se encontró también 
el fenómeno de aglutinación de los 
glóbulos no se da mientras exista 

un campo electromagnético aun a 

pesar de que la sangre contiene un 
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anticoagulante y condiciones de li

beración exotérmica. 

Molécula de Hemoglobina 

En esta figura la molécula de he
moglobina, al igual que la del car
bono, no es nueva. Perutz, en 1962, 

propuso esta figura basado en sus 

trabajos en la estructura de la he

moglobina en condiciones norma
les. Del griego haimatos (sangre),y 

globulin por tener la forma esférica, 
fue inspirado a partir de los estu
dios del alemán Berzelius en 1814, 

pero el término «hemoglobina» 

data desde 1867. Perutz propone 

que la molécula está conformada 

por 24 pares de electrones, conte

nido por una anillo de porfirina for

mado por cuatro carbonos y un ni
trógeno llamado pirrol, unidos por 
puentes de un carbono. Posee li
gandos de nitrógenos con anillos 

aromáticos a la que denomino 

l/joya", además, conformada por dos 
cadenas alfa y beta, posee ion ferro

so que se une a los nitrógenos de 
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los anillos pirrolicos que están al 

centro de la molécula, así como oxi

geno que hace oxidar la molécula. 

En la figura 2 se observa que 

las moléculas, al estar sobrepues

tas, forma una malla entre ellas. Al 

paso de corriente se deforman los 
glóbulos y las proteínas pasan a 

estado irregular conformando una 
red amorfa que también al ser ex

citadas forman un campo electro
magnético aún mayor entre ellas, 

ya que a mayor numero de molé
culas unidas se forma un campo 
electromagnético mayor, se denota 

en la variación de los campos me

didos por el voltaje, en las zonas 

donde hay mayor aglutinación hay 

mayor carga y en el plasma diluido 
hay carga moderada fuerte. Con el 

tiempo se vuelve una masa amorfa, 

pero conservando el hierro y el ion 

alcalino que todavía conserva el 

paso de los electrones, no interfie

re en su activad eléctrica, mientras 

se mantenga el campo electromag
nético. 

En la foto 3 se observa que al 
colocar en una placa sangre tratada 
con una capa fina en la superficie 
de las líneas uno, dos, tres, cuatro 

y en zigzag, la transmisión o con

ducción eléctrica se da continua sin 

pérdida de microvoltios. No genera 

exotérmica y la continuidad es por 
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Figura 2 

más de 24 hrs, no se da tampoco 

electrólisis. 

FOTO 3. Capa fina de sangre 

sobre la superficie de placa en línea 

1, polo positivo, y en línea 3, polo 

negativo. Se observa foco encen

dido prueha positiva. La prueba 

nos indica que no se necesitarían 

cables de conducción por lo que 
se ahorraría costos en otros mate

riales; el microvoltio es suficiente 

para generar energía, se necesita 

un átomo de una molécula para ac

tivar los electrones. 

Foto 3 

6. Conclusiones 

En general, se demuestra que las 

nanopartículas de hierro son capa

ces de transmitir la electricidad a 

un flujo constante de energía, al ser 

sometida a condiciones extremas 

de 24 hrs o más de conducir la elec

tricidad, no afectando los campos 

electromagnéticos que suceden al 
interior de la molécula. Puede ser 

muy útil en el campo de ingeniería 

electrónica como un conductor de 

electricidad biodegradable no con

taminante pues no utiliza cables de 

conducción eléctrica. La molécula 

en su estado original como hemog

lobulina es baja conductora, pero si 

(abril-scptil~mbre, 2017) La Universidad /33-34 

97 



98 Antonio Vásquez Hidalgo 

sufre cambios a condiciones físicas 

y químicas, entonces esta se trans

forma en otra, como conductora de 

electricidad. El voltaje recomenda

do es de 4.5 V, porque si es mayor 
causa aumento temperatura y elec

trólisis. 
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Presentación 103 

Los trabajos aquí publicados son producto de los seminarios de Historia de El 

Salvador que se imparten en la Licenciatura en Historia. Pueden verse como 
avances de investigación en función de trabajos de mayor calado. Se presen

tan aquí como parte de una labor de divulgación que permita hacer accesibles 

los resultados del trabajo académico realizado a un público más amplio. 

La temática investigada es muy amplia. Los temas fueron definidos a 
partir de una problemática histórica general: "Modernización y reforma en 
El Salvador, en las décadas de 1950 y 1960". El interés por esta problemática 

proviene del análisis de las tendencias que marca el desarrollo de la histo

riografía salvadoreña. En los últimos años se ha publicado bastante sobre el 

conflicto civil de los años ochenta. Y cada vez se hace más evidente que no se 
puede explicar consistentemente lo acaecido en el país en los años ochenta, 

sin entender con más detalle qué pasó en las tres décadas anteriores.! 

Muy ilustrativos resultan los trabajos de Paul Almeida, Olas de movilización popu
lar: Movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010. (San Salvador: UCA Editores, 
2011).; Carlos Lara Martinez, "Memoria histórica del movimiento campesino de 
Chalatenango." (Tesis doctoral en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016)., Alberto Martín Álvarez y Ralph Sprenkels, "La izquierda revolucionaria 
salvadoreña. Balance historiográfico y perspectivas de investigación." En El estudio de 
las luchas revolucionarias en América Latina (1959-1996): Estado de la cuestión, (ed.) 
Verónica Oikión Solano, Eduardo Rey Tristán, y Martín López Avalos (Zamora: El Cole
gio de Michoacán / Universidade de Santiago de Compostela, 2014). 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 



104 Carlos López Bernal 

Paradójicamente, la crisis de finales de los setenta fue el punto de 

cierre de un proceso de modernización del país que arrancó en la década de 

1950 y que pretendía un cambio en el modelo de desarrollo, pasando de la 

agroexportación a la industrialización y la integración económica regional, a 

la vez que se diversificaba la agricultura de exportación. Simultáneamente se 

intentó cierta apertura al sistema político que no logró superar los obstáculos 
del autoritarismo, el anticomunismo y los condicionamientos geopolíticos de 

la guerra fría. 2 

Quizá el excesivo énfasis en el fracaso de la apertura política que se 

manifestó en los fraudes de las elecciones presidenciales de 1972 y 77, más 

el prejuicio que provocaba el hecho de que durante todo el periodo el país es
tuvo bajo dominio militar, indujo a que no se le diera la debida importancia a 

otros componentes del proyecto de modernización; por ejemplo, la importan
cia que la constitución de 1950 tuvo para la redefinición del papel del Estado 
salvadoreño y la apuesta hacia las políticas sociales, baste recordar que buena 

parte de lo poco que este país tiene en ese campo proviene precisamente de 

esos años. 3 

De manera interesada, otros sectores explicaron la crisis que condujo 

a la guerra civil en la lógica de la confrontación este-oeste, minimizando los 
problemas internos y magnificando la vinculación de las izquierdas naciona

les con el comunismo internacional. Hoy en día, sabemos que ciertamente esa 
vinculación existió, pero no tuvo la magnitud que se quiso creer. Es más, en 

algunos casos, estos procesos fueron a contracorriente de los designios mos
covitas. Al final de cuentas, de las organizaciones de izquierda nacionales, el 
único que se adhirió incondicionalmente a tales lineamientos fue el Partido 
Comunista de El Salvador:~ 

y Joaquín Chávez 14 •• Poeta&. Proph:etsofthe RfrsistrIrtCfl.lntellectJuuls& the Originsof 
El SalvadorJs Civil WQr. (Oxford: Oxford University Press. 2(17). 

2 Véase Roberto Tur~ios • . Autoriturismo y modernización: El Salvador 1950~1960. 
(San Salvador: Directión de Publicaciones e Impresos, 2(03)., Jorge Cácares 
Prendes. 1J00scourses oC Reformism: El Salvador, 1944-19'0.'1 (Tesis doctoral, U n1-
versityofTexas, 1995). 

3 Carlos Gregario López ílernal, "De las reformas a la revolución postergada: la his
toria de El Salvador en el siglo xx. n Cuadernos Intercambio sobre Centroatnérica y 
el Caribe, 14. no., 1 (2017). 

4 Alberto Martín Álvarez, "O.eguerrilla a. partido POlÍti<;;o.: el Frente Farabundo. Martí 
para la Liberad6n Nacional (FMLNJ." Historia y Política, no. 25 (2011). 
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En una visión de más largo alcance, algunos estudiosos proponen ver 

la crisis de finales de los setenta como un decantado de problemas ligados 

con las transformaciones impulsadas en el marco de la modernización, en los 

cuales los cambios socioeconómicos crean expectativas no satisfechas y el au

toritarismo político desencanta a otros sobre las posibilidades de acceder al 

poder por la vía electoral.c, 

Resulta necesario conocer con más detalle esos procesos de cambio. 

Dada la magnitud, complejidad y alcances de ese gran proyecto de moderni

zación, es preciso ir uniendo piezas poco a poco. Es lo que se intenta en estos 

trabajos. El primero trata sobre la introducción de la representación propor

cional en la Asamblea Legislativa en 1964. Visto a la distancia y considerando 

cuánto cambió el sistema político post Acuerdo de paz, más los cambios intro

ducidos en los últimos años, vía sentencias de la Sala de lo constitucional, la 

representación proporcional podrá parecer intrascendente. En realidad, abrió 

el camino para que la disputa política vía elecciones se volviera realmente 

competitiva y a la larga mostró la estrechez de la apertura política pecenista, 

en tanto que jugaba a la democracia sin estar dispuesto a entregar el poder a 

la oposición. 

Los artículos siguientes estudian aspectos de la modernización del Es

tado. Uno trata sobre las políticas de salud en la décadas de 1950 y 60, ampa

radas en la constitución de 1950, que hacía de la salud un derecho. El trabajo 

muestra una apuesta clara por la ampliación de los servicios de salud, cuyos 

efectos se harían visibles en la mejora de los indicadores de salud en las si

guientes décadas. El otro artículo se enfoca en la construcción de infraestruc

tura, la construcción de la carretera del litoral y su relación con la incorpora

ción de la planicie costera a la actividad económica ligada a la diversificación 

de la agricultura de exportación. 

Es innegable el impacto social y económico de la salud y la infraestruc

tura. La mejora en las condiciones de salud se juntó con el boom demográfico 

de esos años, situación paradójica pues para entonces los recursos naturales 

del país y la concentración de la propiedad de la tierra hacían ver a algunos la 

5 Carlos M. Vilas, Mercado, Estadosy revoluciones. Centroamérica 1950-1990. (Méxi
co, D. F.: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1994).; y 
Edelberto Torres Rivas, Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la 
crisis en Centroamérica. (Guatemala: F & G Editores, 2013). 

(abril-septil'mbrL,,2017) La Universidad /33-:14 



106 Carlos López Bernal 

necesidad de controlar la natalidad.!) Por otro lado, la carretera del litoral sos
tuvo el efímero boom algodonero y permitió el acceso de servicios a una zona 

hasta pero no generó de desarrollo sostení~ 
ble; mús 
ven hoy 

cuyas consecuencias 

artículo estudia la electoral del "Partido Ac~ 

ción Renovadora" (PAR) en las elecciones presidenciales de 1967. De nuevo, 

este caso ilustra la apertura política de la década y sus límites, pero mues

tra además una praxis política, en la que intelectuales y PCS se involucran en 

un proceso electoral que de antemano sabían perdido, pero que visualizan 
como una escuela política que daría sus réditos a posteriori. El PAR enarbola 
la bandera de la reforma agraria, un tema tabú 
aquellos inmediatamente es ligado 
a su después de las elecciones, 

percibir desencanto político en los 
en la política de los años 

los grupos de poder de 
comunistas, lo que lleva 

IlOS trabajos es posible 
seguramente incidió 

En su conjunto, estos trabajos abren una agenda de investigación pro

metedora. Calar en ella nos obligaría a revalorar el periodo en cuestión; segu

ramente nos llevaría a desechar interpretaciones mecánicas y simplistas. Que 
el proyecto de reformas de las décadas de 1959 y 60 no fue solo discurso, lo 

demuestran los indicadores estadísticos que ya se comienzan a construir. Por 
ejemplo, en salud mejoró todos los indicado~ 

res en 

bien 
educativa 1 

siguientes. Lo mismo 

inversión en la Universidad 
la apertura política 

de la educación, como 

Salvador y la reforma 

sesenta cambió el 

6 Véase J. Stycos Mayone y Cornell Capa, Al margen de la vida. Poblacióny pobreza en 
América Central. (Bogotá: Programas internacionales de población, 1974). Resulta 
revelador que Stycos concentrara su estudio en población, tierra y guerra en Hon
duras y El Salvador, los resultados fueron dramáticos en ambos países, pero más 
preocupantes para El Salvador. 

7 Muy revelador resulta el análisis del gasto en desarrollo humano como porcentaje 
del tot;,¡ del gobierno en el periodo, El del periodo 1950-1973 

cualquier otro periodo postguerra. PNUD, 
Humano. El Salvador Salvador: Programa de 

el Desarrollo, 2013), la desigualdad en 
1961, el 20% más 55% de los ingresos y 

acumulaba el 61.4%. Para pobre captaba eI2'(J% 
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saje partidario lo demuestra actual conformación del de partidos 

actual; en cierto modo los partidos políticos más importantes están de alguna 

manera vinculados a lo ocurrido entonces. 

Queden entonces a disposición del lector, como muestra del trabajo 

que se en la carrera historia de niversidad Salvador, 

que la investigación es fundamenta quehacer académico. Son pocas 

las carreras universitarias del país en las que los docentes hacen investiga~ 

ción, menos aquellas en las que los estudiantes investigan y producen, incluso 

antes de graduarse. Estas publicaciones muestran que sí es posible investigar, 

y que ese: debe para que sentido 
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El 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. 

Palabras clave: 

El Salvador, representación proporcional, sistema político, oposición 
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Abstract 

In 1964, in El Salvado,", proportional representation was established in the po
Iitical system, which al/owed a percentage of the opposition to accede to the 
legíslatíve bod)'¡ sínce befare aIl the seats were won by the officíal party. This 
article aims to present the impact that proportional representation had within 
the polítical 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 
proportional representation within the Legislature. 

Keywords: 

El Salvado,", 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 mo
dernización estatal, en el cual se 
impulsaron proyectos de industria
lización, construcción de infraes
tructura, todo a manos del Partido 
Revolucionario de Unificación De
mocrática (PRUD). Sin embargo, 
esa visión modernizante tenía lími
tes específicamente políticos. Sara 
Gordon menciona que "las trasfor
maciones impulsadas por los dos 
gobiernos oficialistas del PRUD no 
habían instituido canales de parti
cipación política efectiva para am
plios sectores de la población, ni 
habían logrado incorporar a la ma
yoría de obreros al partido oficial". 

Lo anterior arroja dos pro
blemas al debate: uno respecto a 
la participación política dentro del 
sistema electoral y el otro respecto 
a los sectores que no son incorpo
rados dentro del PRUD, los cuales a 
futuro representan una fuerza opo
sitora. 

El primer problema se puede 
explicar debido a la alianza existen
te entre la oligarquía y los milita
res, la cual mantuvo una resistencia 
hacia la institucionalización del sis
tema de partidos y a permitir elec-

ciones competitivas, ya que si otra 
facción política accedía al poder se 
perdería el control económico y po-
1ítico del país. 

En relación al segundo proble
ma, ocurre debido a que "el PRUD 
no era un partido de masas" yade
más, carecía de un programa o pla
taforma de gobierno fijo, es decir 
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", 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 sec
tores contrarios al partido oficial 
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se volverían partidos instituciona
lizados. De esta forma, la elección 
proporcional 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 tra
bajan distintas temáticas político
sociales de los años sesenta hacen 
una breve mención y sostienen 
ciertas hipótesis. 

Autores como Alastair White, 
Héctor Turcios, Enrique Baloyra y 
Mariano Castro Morán consideran 
lo importante que resulta el siste
ma de representación proporcional 
para una activación del juego po
lítico. Además, sostienen que esta 
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medida permitió que existiera un 
peso político importante dentro de 
la Asamblea por parte de la oposi
ción. 

No necesariamente contra
dictorio a lo anterior, Sara Gordon 
argumenta que si bien es cierto se 
incorporaron en la partici pació n 
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. Es decir, sí existe una 
presencia de la oposición que antes 
no existía y es importante pero hay 
límites que se superan. Knut Wal
ter añade otro límite, y es el hecho 
de que esa oposición no sería cual
quiera, sino solo la oposición per
mitida, debido a que el régimen no 
consentiría la institucionalización 
de partidos con ideas contrarias a 
la democracia -comunistas, anar
quistas y otros. Análogamente Ste
phen Webre añade un importante 
aporte: durante 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 oficial. 

Respecto a los componentes 
teóricos, se tomará prestado la de
finición de partido político utiliza-
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do por Álvaro Artiga, el cual espe

cifica "como aquellas agrupaciones 

políticas de carácter regional o na

cional -permanentes o tempora

les- que cuando se les permite, 
presentan candidatos a puestos 
de elección pública para obtener 

cuotas de poder que les posibiliten 

incidir en el funcionamiento del 

sistema político de acuerdo a los 

intereses que representan". 

1. La transformaciones del 
sistema electoral salvadoreño 

1.1. El contexto político 

Las elecciones de 1962 representa

ron un problema para la legitima
ción del poder oficial, debido a que 

los partidos opositores decidieron 

abstenerse de participar, es decir 

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 peNo 

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 %l de votos, se quedó con la 

totalidad de escaños en la Asam

blea y las oposiciones no ganaron 

ni un solo diputado. 

Evidentemente, el disgusto 

de las facciones opositoras era que 

el sistell1é'\ político sa\vadorei\o no 
permitía que IdS minorÍ;Js políticas 

accedieran al poder legislativo por 
la vía el!c'cturaL por lo clla! exigÍdn 

que se l110diticdra 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. 

Por otra parte, el problema 

que se presentó en las cleccÍ()lle~' 

presidenciales de 1 Y6Z se podría 
explic;lr con la siguiente pregunta: 

';,Cómo será legitimo un régimen 

democrático si no hay contrincan

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 comÍcios. 

Por lo tanto, el presidente elec

to tendría como reto lograr incluir 

;:¡ estas facciones otorgándoles una 

pequeñ~l 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 <el 

cabo esta tarea fue al recién electo 

presidente, Curonel Julio Rivera, el 

cu~¡j pertenecía ~1l PCN y que ganó 

Lts L'1l'lciol1cS s¡t~ndo el únicu can .. 

dichttl inscrito, con un;:) to!aiic!zlc! 
ele 370 mil V()(f)S. 

(abril-septiemhre. :2()17J La Universidad / 33-:H 
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Paralelamente a estas elec
ciones, Estados Unidos estaba exi
giéndoles a las repúblicas latinoa
mericanas concebir Estados con 
mayor desarrollo social y fomen

tar procesos electorales libres y 
competitivos con el fin de evitar la 
radicalización de ciertos sectores 
subalternos. Como ya menciona 
Paul Almeida, esto se debe a que 
los gobiernos dictatoriales pare
cían ser los más vulnerables a las 
revoluciones. 

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). 

Sin embargo, el riesgo era 
grande, ya que el SRP abriría paso 
a elecciones realmente competi
tivas y cabía la posibilidad de que 
el PCN perdiese apoyos entre la 
ciudadanía y por ende el control 
del Órgano Legislativo. Pero a su 
vez traería consigo un beneficio, ya 
que al estar comprometida la opo
sición con la supuesta democracia, 
se esperaba que renunciara a sus 
acciones subversivas para llegar al 
poder por medios ilegales. 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

1.2. Elecciones 
proporcionales 

Para 1963, el secretario general 
de la presidencia, Carlos Armando 
Domínguez, envió una carta al Con
sejo Central de Elecciones (CCE), 
instándolo a elaborar "un proyecto 
de reforma a la Ley Electoral, con el 
objetivo de 'ntroducir la represen
tación proporcional en la Asamhlea 
Legislativa." Y así fue, para agosto 
de 1963 dentro de la Ley Electoral 
estaba implementado el sistema de 
elección proporcional, el cual re
emplazaría al sistema de elección 
mayoritario y que estaría dirigido 
específicamente a las elecciones le
gislativas. 

Este nuevo sistema de elec
ción proporcional consistía en asig
nar un número fijo de escaños por 
departamento, basándose en el ta
maño de su población. ASÍ: 

El total de votos válidos por de

partamento, se dividirá entre el 

número de diputados asigna

dos, obteniendo así el cociente 

electoral. Determinado éste, los 

partidos tendrán tanto diputa

dos como veces esté contenido 

el cociente electoral en el núme

ro de votos obtenidos. 

En relación al número de diputa
dos correspondientes a cada de
partamento, como ya se mencionó, 
se determinarían según el número 
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de habitantes. Por primera vez en 
la política salvadoreña el factor 

establecería el núme
ll1:es a tener en la 

¡va, siendo para 
fl! les disponibles. 

Si se ubsl:rva detenidamen
te la Figura 1, se puede apreciar 
cuáles son los departamentos más 
densamente pobléldos, estos de

partamentos son: San Salvador, San 
Miguel, Santa Ana, Usulután y La Li
bprt;ld 

13. es en 
¡lítico 

La representación proporcional 
logró hacer importantes cambios 
en el sistema político, uno de ellos 
es que se dio fin fll monopartidis
mo legislativo, dando inicio a un 

Figura 1 

ti Genero de habitantes Núnwm 

130,710 

259,155 

166,932 

129,897 

203,480 

463,228 

113,042 

130,659 

94,590 

112,920 

207,061 

231,821 

119,381 

148,108 

2.510,984 

diputrhl'-"-

multipartídismo, es ckci que la 
ASRml"-lp'" estaría constituidA Mr\f 

,\cciones políticas ( f 

que a su vez activa, ' 
lJra\. 

Baloyra, con la 
.:.ent.:l¡;Lv.~ prnporcionéll (Fu) ., .... 
empiezan ;1 instituciulLh:ar los 
partidos políticos, dc·hid a que 
se reaviva te en el sisti.'lHa elec
toral. Esta situación ¡¡hiese sido 
imposible €Jl l;,S déclIl::s éiUteriO-

I o,' la oligarquía y 1(1; 

tuvieron una resb' I 

l tucionalización y 

ban a perder el I 

y político del paí i 
tesis secomplz 1nl l't1ta con la de Lar
los Domíngu(~z, quien pl;intea que 
en 1964 existÍ:l "una 'ng'imizaci6n 
incipiente! l¿4 :", debido 
a que no n li\V:'íl;~IS políti-

Consejo Central ele 

.<Resoluciones del ( , , 

Central de 21(,cclones, 1965-1968» 

(CCE,19hHl Bibliotec ' P Floren
tino Ido;,; l',')ervicios d,,, Asuntos 

Públicos. 

(abril-septiembre, 2il 1 7) I.u 
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permitiri,1 qur,' ell terri.~:l)rio ,;~liv;l
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"Manteni'r ;1 Íél izquierda m~lrxisL1 

o radical tlH~r;i elel tC'ITcrlO de b é1'~:

ción púbticl y atl"<ler:il' ,11 resto cie 

la oposición p:1 ra que partici Pél]';1 
t?l1 el juego de 1;.1 ític~-[ l'lt)cl~)r~tl". 

[lC~ Ll l'C'pt'L'Sc!!1~lcit")["l 

pl'oporcion;.¡! ti{; (ii ll ' :--:\11";_;)1('-

r:Jll tdc\cci(}jlC'S nl{'1s Ji ndc'~'>" 

no si,~~nifica UUl\ esta !"'u¡ ~l loL\¡-

mente 
cedimielltos eIector¿-ilt's est;lh;m él 

cargo del Consejn Centrzd dé' EItoL'
ciones (CeE), el cual ('r~l eiccto por 
el gohiL'nw de' luml), 

La Uiliversidad / ~LH4 (zdll'il-septiel11bl'e, :~i! 17) 
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Cic'1]1 rn:_lntenLl L_~ dcscunfiL-!nZ~1 hí:~

red;ld~l civ r:xperiel1ci;:-ls ;Jntl'rinre,(~~ 
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de las cleccj{}n(:.t~, 
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CSlL1 
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\Ll:! lit~} [Hli' Sl: dcscunn~lrL<;-l" , , 

accióll dí' difcltlhl!', deSdCl'l'di-

:;acar del ¡L!t~g() e:.ectnLl1 a ~1Igl!nas 

!dccilJnes durante ,'1 periodu de 

En las pcitl1cr~\s elecciones li
hn':-; v cnmn:'titiv:1S de rn;¡rzo de . - , 

I(J Hl;:lyc:r[(-\ dc\ \,'otos se urien

t:'lrOl1 ~ll ¡.YeN, ubtcniL'l1do un SH,(l 

';I¡¡ de n.:¡li'c's('nLltí\: ilbt: dentro de 
h1 i\sarnblea, el Partido Demócrata 

Cristiano (PUe:) obtuvo un 26.1 %, 
seguido finalmente por el Partido 

de Acción Renov;¡dura (PAR), qllien 
obtuvo un 15,:i %, 

Comu se pUl,dl' ¿¡preciar en le! 
Figura 2, el nÚllll'l"O total ele esca

!10S gL1nadu:: pUl' la '¡posición fue de 

20, cs decir lit! 'i-l A In qUl' indiCl 
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Elecciones Le islati 

que nI Órgano 

Legislé ' {I . Iltiparti-

dismo. 

A mes de 
1 .; í mostraron la existE, jI' j;' l. 

, i cierzas políticas impn) n ~ 

',1 Ji ¡posición (PAR y PD:. J, 

0111'.: osen conjunto logra !l ¡, 

: a 122,814 índividuo';¡ 
. 10s1 lo Que implica \'1 i ., . i 

acepta taso 

A ió en las 

eleeeic ' tanto el 
poe (i Jaron de 

nuevo ' 1alizar y 

11 de 1964 y 1966 (VE' . 1,1 

~ mede decir que el nú '1'0 di' 
llores del PAR se reduj': 111!1 

'ltraMo a lo que oeur":' ('p·1 

: 1, A eualInerementa a 1'1" :J(' 1!<1 

PCN 11 
°A), adt 
zas op 

Partid 
Naciol 

¡,1 

:e un 18 

vas fuer-
etoral: el 

:volución 
do Popu-

!'u~nte: Dieter Nohlen, Elections 

di the Americas. A Data Handbook 

Vulume 1: North Ameríca. Central 

_\nerica, and the Caribbe;,n. (OUP 

O:ford,2005) 

';l s resulta-
dos el n' el PCN se 
mantiene I i ," \ un 53.6 % 
de va .l POC el cual 

, :Fantiene como la segunda fuer

/:1 . ¡¡¡lítica más importante de este 

y'¡;udo, eon un 31.2 % l<e votos, 
por su parte el PAR obtiene un (í() 

• jo' PRENunS.9%yeIPl n 2f 
. , votos. Además, si sr' ; '1'U ;! 

la Fi~ II lar que la 

oposi 

más ( 

centa: . I 

, iln escaño 

1964. 

e el por
positores 

son c" !;¡ 1 l' • votos emi
lid(~), es decir un 46.4 % 'rente al 

)~.f1 % del partido oficial .. \í1aclido 
I !,,,to,elnúmerototaldev(Jtos opo

; !ures de 1964 en cOmpHr¿ll'ir'JI1 al 
df'¡ 966, se obtuvo un incremento 
1,"' 1.4 %. 

stra clara-
ment l staba ga-
nand' o que im-
plical " que ante 
la pI' Ir; todas las 

nbre, 2017) La Universlclod /'U-:H 
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Ingríd ¡justillo 

Figll ra 4 

Fuente: Consejo Central de Elec 

cion(:s, «Resoluciones del Conse

jo Central de Elecciones, 1965-

1968» (CCE, 1968), Biblioteca P. 

Florentino Idoate, Servicios de 

Asuntos Públicos. 

I Fuente: Dieter Nohlen, 

votos 

45,931 

497,03 

/ :U-34· l,¡bril-se)lUcmbre, 2017) 

.52 

Electiull in the /lmertcas. 

nuta Handh'Jok. Vn!ume 

North America, 

Ame/iw, and the Caribbean 

(OUP 2005) 
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partido, podrían llegar a derrotar 
al partido militar. Este pensamien

to 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, pa

saron a controlar 37 alcaldías, y 83 
alcaldías en el periodo de 1968-70. 

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 pun

tos importantes: 

1. El candidato del PCN (Fielel 

Sánchez Hernández) ganó con 
un 54 % de votos, es decir que 

tuvo un resultado reñido. 

2. El12 de mayo de 1967, por una 
sentencia del Consejo Central 

de Elecciones, el PAR fue can

celado. Se adujo que había sido 

infiltrado por comunistas. 

Con la ilegalización del Partido de 

Acción Renovadora, se puede ob

servar en 1968 la inmediata ascen

dencia de los partidarios al POC, 

lo cual sugiere que al sacar al PAR 
del juego, los mayores beneficiados 

fueron los demócratas cristianos, 

los cuales tuvieron un incremen

to porcentual de votos del 60 %, 

cuando el PCN logra solo ascender 
un escaso 2 %, mientras que el PPS 
tiene un incremento del 145 % res
pecto 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 

primera vez la oposición repre

sentaba un 53.3 % de votos válidos 
frente al 47.7 % elel 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 2.7 cundes (nótese 

que es el número más bajo obte
nido por el PCN desde que fue im

plementado el Sistem<l ele elección 

proporcional). 

Durante las elecciones del 

6R, no solo huho logros legislati
vos para la oposición, el poe logró 

ganar las cuatro alcaldías más im

portantes: San Salvador, San Mi
guel, Santa Ana y Santa Tecla; de 

otras cabeceras departamentales: 
Zacatecoluca, Cojutepeque y San 
Vicente, y de las municipalidades 

m~1s grandes que rodeaban San Sal

vactor donde residían los miembros 

de la clase tr~lhO\j;,d()ra: Mejicanos, 

Cilllbd Oelg,lClo y San Marcos. 

Las ['lecciones de 1 q(ín 

(abril-septiembre, 2(17) La Universidad,l 3:l-34 
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Figura 5 

votos Diputados Fuente: Consejo Central de Elec-

ciones, «Resoluciones del Conse-

207,586 31 
jo Central de Elecciones, 1965-

1968» (CCE, 1968), Biblioteca P. 

Florentino ldoate, Servicios de 
120,645 15 Asuntos Públicos. 

26,661 4 

22,960 1 

9,303 1 

387,155 52 

Figura ó 

Fuente: Dieter Nohlen, 

Election in the Americas. 
votos Diputados A Data Handbook. Volume 

212,661 27 1: North America, Central 

193,248 19 
America, and the Caribbean 

(OUP Oxford, 2005) 

22,746 4 

17,449 2 
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492,035 52 
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mostrarían al gohierno de Fidel 

Sánchez Hernández que los cam

bios realizados a inicios de los anos 

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 ga

nando simpatía, y más importante 

aún es que la silla presidencial co
rría el riesgo de ser ocupada por un 

partido no oficial. Sobre esta situa

ción Enrique Baloyra sostiene que 
"la derecha estaba alarmada por 

su pérdidas legislativas en 1968", 
lo que sugiere que para 1970 los 

pecenistas tendrían dos caminos 

para recuperar el control de la 

asamblea: uno democrático (que 

no garantizaba nada) y otro auto

ritario, que aseguraría una repre

sentación mayor, pero recurriendo 

a acciones antidemocráticas. 

La experiencia de léls 

elecciones presidenciales en las 

que compitió Sánchez Hernández 

arrojaba ya esos temores, lo que 

hace plantear la siguiente cuestión: 
¿realmente la apertura "democrMica" 

iniciada a inicios de la década se 
mantendría a note? ;.Habría un límile 

en esa apertura? Las respuestas a 

estos cuestionamientos se puech;n 

ohservar en las dos siguientes 

elecciones debido a que las 

tendencias electorales sufren un giro 

radical. 

2.2. giro inesperado 
conveniente? 

L3S elecciones de 1970 represen
taron un cambio dramático en la 

tendencia electoral, ya qUe el Par

tirlo de Conciliación Nacional incre

ml'I1tó el número de votos de un 2 
% -obtenido t'l1 1 ij(j8- a un 48%. 

Por lo contrario, Partido 

Demócrata Cristi;mo, el cual había 

U'nido unél kndulcia ascendente 
en años p;lsac!ns, pasó de tener un 

incremento del bO eyo en 1.168 él te

ner una caída dc! -26 % de votos. 

Por su parte, el Parlido Popular Sal
vadoreüo logró aumentar solamen

te un 26 % y el MNR disminuyó un 

46%. 

En cuanto a los escaños ga
nados, el I'CN pas;) a trolar la 

Asamblea Legislativa con un 59.B 0/r), 

seguido por los demócratas cristia

nflS con un 2'7.0 110, e; Unir';n Demo

crática Nacionalista U}ll un 

1 %, PPS SA % Y finalmente el ¡do

vimiento Nacional (['vI cun un 1.7 
°ll) de escaños ganados. Claramente 

se puede ver en la Figura f) como 

el PCN gana la mayoría de curules 

( 

Aluunos autores como PéU¡] b 

A]¡neida sugiLn_'n qUL' la baja de vo
tos se debe a ¡,;' :Elcion;) ismu exa

cerbado en el ( tc'~;to Je d guerLl 

con HondurJs, "debido al escmpe

lle Jel p;1rtiJ() t ¡ilitar en 1; ~;Ul'IT;1 

le, L!(' ustific': ,e la s;;~k U\I: 
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se enorgulleciera del gobierno de 
turno y le dio su voto de confianza. 

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, interrumpien
do 6 años del poder ascendente de
mócrata 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 con
fluyen elecciones presidenciales, 
municipales y legislativas, mos
trando en sus resultados la verda
dera cara de la democracia salvado
reña. 

Como se mencionó ante
rionnente, 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, despul's de 

su declive electoral en las elec

ciones locales y parlamentarias 

de 1970, los tres partidos de 

izquierda (UON, MNR y POe) 

decidieron unir fuerzas en una 

coalición electoral (Unión Na-

La Universidad /33-34 (3bril-septiembre, 2017) 

cional Opositora, UNO} para las 

elecciones de febrero de 1972. 

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
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. 
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Es pertinente mencionar fían necesaridíilC'ííte libre'; y demo-

nes 

Central de Eleccio-
por tres di

por el partido de 
entidad, según el 

la Constitución, 
era ue los recuentos 
y fiscalización de votos, por lo que 
ellos tenían el poder de manipular 
los resultados a su antojo. 

Una vez declarado como 
presidente ArtUro Armando Moli

pul 
que 

estaba totalmente 
raude, de la mani

por el CCE y de 
elecciones no se-

P()';teriormente, en la:: 
,icipales y legislativ;ls 1 

.' zo, la oposición 
¡J í:,posíción del código elector,] . 

La cual Índic;¡bi¡ que sí una ma
yoría de papeletas nulas ;;ran 
emítidas, !;¡S L' kccione:; sedan 

inválida.s'·. y de hecho ¿ n San 
Salvador se anularon intencio

nalm!"nt!" 74,000 papeletas, <:in 

:" el CCE hizo caso orníso 

I electoral y declaro 

elecciones. 

Figur;¡, ¡ 

Partido oficial 

.r la oposición y ~ .. ' 
1964~72 

Fuente: Elabííl'.¡¡ ,,1 

(abril-septiembre, 2n 17) Li, 
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Figura (3 

':,11);111 

JI " 

Fuente: Elaboración propia, 

Evidentemente, las eleccio
nes legislativas favorecieron al sec
tor oficial, el cual incrementó la ten

dencia porcentual de votos emitidos 
a 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 %. 

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 UD! con un 4 %, 

El fraude era claro, las es-

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017 J 

peranzas logradas a ¡ilIcios de los 
ai10S sesenta fucnn bllZad¿Js ;11 
baúl de los recuerdos y la prüpo;'

cionalidad legislativa dejó de ser 
importante, 

2.3. Tendencias generales 

Una vez planteados los datos esped
ficos de cada elección, resulta perti
nente analizar las tendencias gene

rales del periodo en estudio, a fin de 
comprender mejor los procesos 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 ;1L'nnero de 

escaños ganados por la oposición va 

en aumento y que p~:ra 1970 b ten 

dencia hubiese sugeridD que el PCN 
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Figura 10 

;';; r'J-é ['¡to G diiirnun~.Jdó¡F fKL ce TL,,: 

d~ vet..::s según pgjrn;!dos 

Incremento O disminuciónpor~ntua) según partido 
1964-1966 1966-1968 1968-1970 1970-1972 

Pe:\ 18° o 2% :18% 

PDC 56°0 60°'0 -26% 

Pi\J{ -41 0
0 

PPS 145% 26% 

~\lRI\ -46% 

tiNO -35~o 

Fuente: Elaboración propia, 

sesenta, las organizaciones civiles 
,~ partidos políticos, encontrarán 
Ula forma pacífica de demostrar su 
descontcnto o sus pérdidas de li
rutad es, bajo esta lógica los votos 
nuics empiezan a cobrar sentido y 

de ser un silencio, para con
~Ie¡-lir:<e en una prueba de protesta 

l:Jcifica .:iudadana. 

3:. ¿Represelltación proporcional 
en el salón azui? 

El ¡rerdaderG debate sobre 
la representación proporcional 

¡.: i si~;tt:ma de representación pro
pLrciunal no se limitaba a reformar 
i:: líe'; electoral o él generar unos es
crutinios libres y competitivos, sino 
a mostrarle a la ciudadanía que al 
I'l?nOS el órgano legislativo estaría 
"pmpucstu por diversas facciones 
:"íl"tícas. 

La ,,-¡:versiu:d / :;3-34 (abril-sL:ptiembre, ¿(ji?) 

Sin emhargo 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
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, Tur
cios, Baloyra, y Castro Morán con
sideran que la Representación Pro
porcional además de activar el juego 
político permitió que las oposicio
nes tuvieran un peso importante 
dentro de la Asamblea. 

Sin embargo al leer a Sara 
Gordon, se puede eVidenciar una 
concepción un pOCD distinta, ya que 
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Figura 11 

Participación política 
ciudadana 

1964 1966 1968 1970 1972 

Fuente: Elaboración propia. 

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. 

3.2. Discusiones en la Asamblea 

Los límites que podría tener la opo
sición fueron percibidos por la fac
ción democristiana, la cual estaba 
muy consciente de que al ocupar, 
elIde junio de 1964, los puestos 
que les correspondían, 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. 

Ante esta problemática, un 
22 de mayo de 1964 el PDC envió a 
la Asamblea a dos representantes, 
el Br. Abel Salazar Rodezno y Dr. 
Pablo Mauricio Albergue (ambos 
diputados electos en 1964 por el 
PDC), 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. 

Dicho reglamento estaba 
diseñado para que una sola facción 

(~1bril-spptiell1brc, 2017) La Universidad /33-34 
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política controlara la Asamblea y la 

pro!-,ut'sta del PDe era que se ajus

tClra ;1 la nueva realidad política del 
país. L;:¡s reflJrinaS mús importantes 

que se sugirieron fueron: 

1. 'las distintas corrientes ideoló
gicas estén también representa

das en la Di,'ectiva de la Asam

hlea Nacional Legislativa" 

¿ "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 partidos políticos re
presentados en la Asamblea" 

-, 
.:l. "La votación será secreta y el 

escrutinio estar{¡ a cargo del 

Director de Debates y el Secre-

tario" 

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 hicier;:¡n 

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 cuntr3 
la espada y l;:¡ pared, ya que de ha

('['1' caso omiso a las sugerencias del 

La Universidad / :n·34 (abril·septiembre, :2ll17j 

PDe, le daría la razón a lo que el re
presentante Abel Salazar Rodeznos 

les planteó: 

Por un lado aceptan las reformas 
a la Ley Elecloral, pero por otro 

lado se oponen a las reformas del 
Reglamento, entonces se podría 

crear en los distintos estratos de 

la nacionalidad el hecho de que 
efectivamente se haya dado la 

reforma a la ley electoral simple
mente como una cuestión de po

lítica o como simplemente una 

cuestión transitoria. 

Los diputados discutieron algunos 
de los puntos planteados por los re

presentantes del PDe, sin embargo, 
solo hicieron pequeños cambios en 

algunas palabras o peticiones míni

mas, como es el caso del numeral 2 
que presentamos anteriormente, el 

cual solo se le agregó la palabra "por 

lo menos". Los puntos 1 y 3 que se 
exponen anteriormente se conside
raron innecesarios o más bien in
convenientes. 

El problema se presenta 
una vez que los diputados se insta

laran el 1 de junio, ya que se volvió 

a sugerir que tanto la mesa directiva 

como la mesa de debates estuviesen 
compuestas por un representante 
de cada partido. 

La discusión se abrió nue

vamente y los partidos de oposición 

apoyaron esa petición, sin embargo 

de forma tajante los diputados ofi-
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cialistas se escudaron en el art. 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 POC sostuvo: 
"Esta asamblea está integrada por 3 
facciones, por 3 partidos políticos 
que representan los distintos secto
res ideológicos de la población". 

A pesar de las protestas 
que realizaron el PAR y el POC, no 
existió un voto imparcial. Evidente
mente 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. 

Conclusión 

De forma general podría concluirse 

que el Sistema de Representación 
Proporcional tuvo 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. 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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H.c'spcdo si existiú re-

presentativiclad en le! ASillllbleéi, se 

puede concluir que, ;::1 mellos en los 

representantes de la lllesa de dlL. 

bates y la 111eS;1 din~ciivd l.':,islkJ un 

monopolio pcccnisLl, es dl'cir que el 
contrul de la i\s;l!nblea estuvo todu 

el til'lnpu en !11<l110S ch:l pe N, cuyus 

diput;ldos mantenLm ulla actitud 

poco t1cxible ante las prupuc'stas de 

los partidos de oposición. 

Finalmente, se puede decir 

que sí existió una apertura democrá

tica pero bastante limitada a la Ley 

Electoral, es decil: solo a la elección 

popular. Pero eSd proporcionalidad 

difícilmente se pudo ver dentro del 

sakm azul, ademús esa ~l)1l'rtur<l fue 

exclusiva par,¡ una oposición c.sped

tiCL 

Esta década le pondrá fin a 

esa oposición fiel y confiada, crece

rán las actitudes radicales y,-1 que 

era imposible llegar al poder por la 

vía electoral, y parte de los nJl1flil
tos que vienen despul's se inician 

porquL' ya no hay espacios dl' liber

tades, ni formas de ;1Cceder al j1()lkl~ 

POrLluC el réginll'!1 se Vd cerrando 

cada vez más hLlsta colapsar 
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Resumen 

133 

La finalidad de este artículo es analizar los cambios producidos en las 
políticas de salud pública durante el inicio de la modernización del Es
tado salvadoreño (1950-1960). Con el propósito de dilucidar mejor el 
proceso nos enfocaremos en estudiar los principales proyectos de sa
lud, cobertura y variación del gasto público en el ramo, evidenciando 
la relación en que la salud pública fue parte del proceso de moderniza
ción social que promovía el gobierno, al mismo tiempo que impulsaba 
la modernización económica. 

Palabras clave: El Salvador, Estado de Bienestar, Política social, Salud 
pública 
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Abstract 

rhe purpose of this article is to analyze the changes produced in pub/ic 
health policies during the beginning of the modernization of the Salva
doran State (1950-1960). With the purpose of elucidating the process 
better, we will focus on studying the main health projects, coverage and 
variation ofpublic expenditure in the fíe/d. rhat demonstrate the relation 
in which the pub/ic hea/th was part o/ the process o/social moderniza
tion that promoted the government, at the same time that impelled the 
economic modernization. 

Keywords: El Salvador; Welfare Sta te, Social Policy, Pub/ic !lealth 
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Introducción: La salud 
pública como símbolo del 
Estado Bienestar 

Hélblar de los cambios en salud pú

blica es hablar de un ampliD pro

grama de políticas sociales que solo 

pueden comprenderse dentro de su 

contexto. El Salvador, a finales de la 

década de Jos cuarenta, sufrió una 

crisis política que llevtÍ al poder a un 

grupo de militares y civiles progre

sistas. A este proceso se le denomi

nó la "Revolución de 1948", donde 

se rompió con el Estado liberal y se 

estableció uno más interventor en 

materia económica y social. 

Por su parte, el contexto ex

terno ohligaba a ponerse en sintonía 

con los 3mbiciosos programas desa

rrollistas impulsados por la CEPAL, 

para tr;msformar las economías la

tinoamericanas de agrarias a indus

triales. No hay que olvidar la época 

de bonanza por la que transitaba el 

precio internacional del café, cultivo 

que sustentélría el gasto de las políti

G1S sociales. Y más importante aún: 

en esos años el Estado de bienestar 

se convirtió en finalidad del nuevo 

gobierno. 

La salud pública fue uno de 

los principales pilares de esa mu

dernización social. Esto lo eviden

ciamos en los esfuerzos por insti

tucionalizar la salud y por expandir 

los servicios. Dichos cambios se en

marcan en una nueva ideología es

t3tal que busca las mejoras sociales 
a la par del desarrollo económico, 

d;~ndole prioridad al obrero, como 

modelo de nuevo ciudadano en una 

sociedad industrial. 

Con la finalidad de indagar 

en ese proceso, el presente artícu

lo pone en evidencia indicadores 

referentes a las transformaciones 

producidas. Se examinan específica

mente dos elementos: primero, los 

principales proyectos implemen

tados y el nivel de cobertura de los 

servicios médicos, siempre vistos 

desde la lógica de descentralización 

de los servicios. El segundo punto es 

la variación del gasto en salud, así 

como la distribución de los recur

sos, haciendo énfasis en la variación 

entre el campo y la ciudad, 

Partimos de la premisa que 

la democratización de la salud ocu

rre cuando los servicios médicos se 

modernizan y se expanden hacia 

zonas rurales y de escasos recur

sos, tr;1I1sformando la condición de 

vida de toda una población. Esta 

dl'mOcLlti7.;lción se hacl' evidente 

cuzudo el den'cho a la salud es ac

cesihle y garantizado por el Estado, 

y no solo es recihido por pequeños 

grupos urbanos. 

(ahril-sl'pti,.·l11brl', :.'(117) La Universidad / :i:i-~14 
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Estado del debate sobre tos con el fin de mejorar la calidad 
salud pública y precisiones de los servicios médicos, y asegurar 
conceptuales así el bienestar físico y mental de la 

Los cambios en salud pública se en

marcan en un proceso más amplio 
que fue la modernízación del Esta
do. En los años cincuenta, se lntent6 
establecer el Estado de bienestar. el 
cual es un conjunto de actividades 
gubernamentales con la finalidad 
de redistribuir los recursos nacio
nales mediante políticas sociales. 
Comprendiendo actividades desa
rrolladas por la seguridad social: 

pensiones (subsidios de desempleo 
o vejez), la sanidad (sistema de sa

lud universal y gratuita), servicios 
públicos: educación (garantizar el 
acceso al conocimiento de todos los 
ciudadanos), vivienda, alimenta
ción, cultura y otros servicios asis

tenciales, aplicados al conjunto de 
los ciudadanos y no solo a los traba
jadores. J 

Dentro de esta nueva pos
tura sobre lo sociaL la salud públi
ca tuvo gran importancia. El Esta

do asumió su papel de garante del 
bienestar; por ello impulsó proyec-

1 Maria José Ortíz Bergia, "La de
mocratización de la salud. Las 
polfticas sanitarias durante de los 
gobiernos peronistas en Córdoba 
(1943-1955)." Revista de la facul
tad de ciencias medicas, 69, no. 4 
(2012): 3. 
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población.2 POCOS son los trabajos 

que han tocado el tema del cambio 
en salud pública, y los existentes 
han limitado el análisis a la hora de 
relacionar la salud con los proyectos 
de modernización económica y so

cial de los años cincuenta. 

Jorge Juárez en "Población: 

estadísticas y enfermedades en la 
configuración del Estado en El Sal
vador en la segunda mitad del siglo 

XIX" plantea cómo desde el siglo XIX 
el control de la población era una 

prioridad, tanto el control cuantita
tivo como el control de la salud de 
los ciudadanos.3. También destaca el 
papel del Estado al fomentar y apo

yar entes privados como las Juntas 
de Caridad y Beneficencia quienes 
tenían a su responsabilidad distri

buir socorros a los pobres. 4 

2 Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, "Palabras 
consultada: Salud pública," (Con
sultado el 27 de febrero 2016). 

3 Jorge Juárez, "Población: estadísti
cas y enfermedades en la configu
ración del Estado en El Salvador 
en la segunda mitad del siglo XIX." 
Revista virtual de Instituto de Estu
dios Históricos, Antropológicosy Ar
queológicos de la Universidad de El 
Salvador, IEHAA-UES: l. 

4 Ibid.: 6. 
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Desde un punto más especí

fico, Miguel Ángel Durán en ':Algunas 

consideraciones sobre el seguro so

cial en El Salvador" reflexiona sobre 

el debate de hacia dónde debía el Es

tado enfocar sus recursos en materia 

de salud. Varias ideas argumentaban 

que era mejor un sistema escalona

do, donde primero se mejorara los 

centros de salud de la capital y pro

gresivamente se expandieran esos 

servicios a las zonas rurales.5 A pesar 

de que se era consciente que existían 

más necesidades de la salud en lo ru

ral, los proyectos eran vistos también 

desde el lado económico. Por ejem

plo, para el seguro social se creó un 

sistema donde fuera más fácil la re

caudación de la contribución obrera, 

descartando el medio rural con ar

gumentos como el empleo informal, 

el analfabetismo y la ignorancia, que 

evitarían la cooperación para el man

tenimiento de los servicios." 

En una postura opuesta, 

Carlos Villatoro habla sobre el mun

do rural en "Breve estudio de la 

medicina rural en El Salvador" argu

menta que el problema en 10 rural no 

era solo la inaccesibilidad territorial 

5 Miguel Ángel Durán, "Algunas con
sideraciones sobre el seguro social 
en El Salvador." (Tesis de licencia
tura, Universidad de El Salvador, 
1951),24. 

6 ¡bid., 25. 

sino también lo "cultural", pues la 

medicina científica contrastaba con 

las fuertes creencias y prácticas de 

curanderos, brujos, chamanes, par

teras etc. 7 Menciona, además, que es 

hasta 1950 que se inicia un esfuerzo 

real por mejorar la cobertura de los 

servicios. 

En estudios recientes ya 

desde la óptica de la historiadora 

Cristina García Castro en "Políticas 

sociales en El Salvador: 1948-1960" 

expone que los mayores beneficia

rios de las políticas de salud y de las 

políticas sociales en general fueron 

el magisterio, obreros, militares y 

burocráticos.8 Por tanto, los cambios 

llevados en salud eran encaminados 

en ayudar a mejorar las condiciones 

de vida de los sectores productivos 

urhanos que se esperaba fueran los 

grupos que dinamizarían la econo

mía. 

Finalmente, Herberth Mora

les en "Discusiones sobre el desarro

llo de los servicios de salud pública 

en El Salvador 1948-1957" desde la 

7 Carlos Alberto Villatoro, "Breve es
tudio de la medicina rural en El Sal
vador." (Tesis doctoral, Universidad 
de El Salvador, 1968), 19. 

8 Josué Zúñiga Hernández, Teresa 
Linares y Cristina García Castro, 
"Políticas sociales en El Salvador: 
1948-1960." Identidades. Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 5, 
nO.8 (2015J: 131. 
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óptica del gremio médico, estatal y 
unlversitario, expone la discusión 

materia de Siguiendo 

de la medicina preventiva 

da en lo probliemático que se volvió 

para el Estado descentralizar Jos 

servicios de salud, y fue en ese con-
que se vio salida el 

social de los 

sados de la carrera de Medicina, asf 
como campañas de salud preventi

va. Sin embargo, no se profundi7,'d 

ese proceso expansión de 

serVICios ni se mete en 

discusión de la relación con la ideo

logía estatal que era más afín a los 

obreros que con los campesinos. 

Proyectos de salud y cobertura 

Con el gobierno del PRUD se creó 

el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social. salud que 

encontraba mavorítariamente 

manos privadas pasó a depender di

rectamente del Estado, por tanto, el 

primer gran objetivo fue la institu-

cionalización de 

una ruptura 

esto 

la tradición 

juntas de caridad, que según Jorge 

Juárez funcionaba desde el siglo XIX. 

Anterior a 1950 existía un 

sistema de donde 

otorgaba una institución 

el control sobre un hospital o asilo, 

mientras este lo financiase. El Es-

Universidad / (abril-septiernhn'. 17) 

tado por su parte solo se dedicaba 

a establecer arbitrios a f,¡vor de las 

juntas caridad, dejando admi-

nistraClón los hospicios (entes 

privados.9 En la década de 1950, las 

juntas de caridad como tal desapa

recen del ramo de Salud y el Estado 

establece control sobre hospi-

cios. A de que organizaciones 

como el Club de Leones y la Cámara 

Junior seguían contrihuyendo con 

recursos, estos debían renrlir cuen

tas de quehacer al M de 

Salud. 

proceso 

puede 

Según Marcos ClIeto, este 

de institucionalización 

en toda La-

tina a iados del pasado, 

haciendo la relación cxistente 

entre el cambio elel poder político y 

los servicios de salud. Enfatiza tres 

elementos 

ceso: 

rización 

dadesY 

comprende:r pro-

del EsLldo, secula-

rbanización socie-

A la par de la institucionalización 

9 Ju{¡rCiC, "Población: esLHiísricas y 
enfermedades en la 
del E::;tadü un El Salvador en la se
gunda mitad del siglo XIX." B. 

10 Ministerio de salud pública y asis
tendA <¡odA!. " Breve informe sobre 
las médicas." Alcmoria de 

salud, no. 3 r . 35. 

11 Marcos Cueto, "Instituciones sani
tarias y poder en América Lati n <1. " 
DYNAMIS, 25(2005): 51. 



de la salud en la Estado ... 

1: Número de Salvador 

Fuente 

estudios 

propia con base en dateh del 

El Salvador", Archn'u\ 
\lédico de El Salvador, .. 

\!édico de El SalvadO/; 
I (m:Hhll 

iba el segundo gran objetivo que 

era mejorar la cobertura. Es por 

eso que se. crea en 1950 el proyecto 

denominaqo "Plan de organización 

de los servicios médicos para El 

Salvador",J2 con él se pretendía des-

centra 

secto)(';; 

las 

para 

les 

défi cit 

cíonaI. 

servicios médicos en 

al alcance de 

locales, se apostó 

de profesiona

contrarrestar el 

al aumento pobla-

Esta pretensión de ampliar 

los servicios se vio condicionada 

por la escasez de médicos en el 

país, obligando al Estado a priori-

12 

Presidencial, 
1110. 3 (195j)~ 141. 

zar las zonas beneficiarias de los 

proyectos, que por cuestiones de 

accesibilidad y densidad poblacio

nal se quedaban en las cercanías 

de la capital. Por ejemplo, las uni

dades sanitarias en puntos como 

Candelaria, Concepcíón, 

y Mejicanos o las 

sanitarias ambulantes 

Salvador a San 

Tornás, y de San Salvador 

Ilopango, San Martín y 

Tonacateque,l; denotan que los es

fuerzos se concentraban en el Área 

Metropolitana de San Salvador. 

A esta limitante en recursos 

humanos se suma el problema de 

concentración urbana, pues 

de salud pública 

social, "Principales 
en el orden nacional." 

de labores de salud, no, 

Ll':lS 1J: 11. 
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médicos residían mayoritariamen

te en la ciudad capitaL Por ejemplo, 
para 1953, de los 325 médicos que 
muestra el cuadro anterior, solo 
275 se encontraban en servicio ac-

tivo, y de ellos el 70 % vivían y tra
bajan en San Salvador y el 14 %, en 
Santa Ana. 14 Más tarde, en 1961 de 

532 médicos, 509 se ubicaban en 
zonas urbanas y solo 23 en muni
cipios considerados rurales. Esto 
supone un enorme déficit, conside
rando que durante el censo de 1961 
todavía dos terceras partes de la po
blación total eran campesinas. 

Esta concentración de mé

dicos se explica porque la densidad 

poblacional de las ciudades hacía 
lógicamente más lucrativo el ejerci

cio de su profesión en esta zona que 
en lo rural, además, el difícil acceso 
vial dificultaba el trabajo en muni
cipios del interior. Se debe conside
rar también el sentido elitista de la 
profesión médica de aquellos años: 

"la mayoría de los estudiantes de 
Medicina ven su carrera como un 
medio para un futuro económico 

satisfactorio ... sueñan con una clí

nica suntuosa y una clientela rica, 
en un escenario romántico, que 

14Secretaria de Información del Con
sejo de Gobierno Revolucionario, 
"Mensaje del Señor Presidente de 
la Republica Teniente Coronel Os
ear Osorio." 156. 
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sólo es realizable en la capital"15. 

Por eso, a pesar que el Estado se 
esforzó por ampliar la cobertura, la 
Iimitante en recursos humanos di
ficultó el proceso. 

Para dar solución al proble
ma se creó en 1951 el servicio so
cial obligatorio por seis meses a los 
egresados de Medicina y carreras 
afines de la Universidad de El Sal
vador.16 Según Herbert Morales, los 
estudiantes de medicina jugaron 
un papel clave en la cobertura de 
la zona rural, donde -a pesar de los 
limitados recursos- se enfocaron 
en promover la prevención de en

fermedades a través de enseñar a la 

población prácticas de higiene. Es 
por eso que se establece la materia 

de Medicina Preventiva e Higiene 
en el plan de estudio de la carrera 
de doctorado en 1957Y 

lS J. Mayone Stycos, Al margen de la 
vida, población y pobreza en Améri
ca Central. (Bogotá: Programas in
ternacionales de población, 1970), 
85. 

16 Ministerio de salud pública y asis
tencia social, "Servicio social ob
ligatorio." Memoria de labores de 
salud, no. 3 (1953): 46. 

17 Herberth Morales, "Discusiones 
sobre el desarrollo de los servi
cios de la salud pública en El Sal
vador 1948-1957." Academia, 
(2015): l.https://www.academia. 
edu/15036216/Discusiones_so
bre_el_desarrollo_deJos_servicios_ 
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Imagen 2: Cobertura de Salud 1950 
~rrl/liP" 

Fuente: Secretaria de Información del Consejo de Gobierno Revoluciona
rio, "Mensaje del Señor Presidente de la Republica Teniente Coronel Osear 
Osario", Discurso Pl'e8idenCial, no. 4 (1954): 121. Se muestra 13 nuevos 
centros de salud, 9 hospitales departamentales y 27 centro de salud que 
necesitan mejorarse. 

Con este grupo de estudian
tes se crearon centros de urgencia 
en zonas como Jayaque (La Liber
tad) y en San Sebastián (San Vicen
te), para esto se formaron juntas ad 

honorem, quienes colaboraron con 
la obra prestando casas y aportan
do ayuda económica para las nece

sidades que se presentasen. Para 
poner un ejemplo sobre el caso de 
Jayaque, Herbert Morales mencio
na que los estudiantes en servicio 
social denunciaban la falta de agua 
potable, letrina y basureros cómo 
la principal causa de enfermedades 

deJa_salud_p%C30/0BAblica_en_Et 
Salvador _1948-1957 

en la localidad,18 de ahí que la prin
cipal causa de muerte en los años 
cincuenta fuera la gastroenteritis. 

Un punto clave que no men
cionan los documentos oficiales 
pero sí las publicaciones del gre
mio médico, es que en lo rural las 
pequeñas unidades de salud recién 
creadas con estudiantes en servicio 
social en su mayoría no eran per
manentes, muchas cerraban cuan
do los estudiantes terminaban su 
servido social y,además, carecían 
de sernciosbásicos como agua 

18 ---, "historia local de Jayaque 
1880-1980." (Tesis de Lincencia
tura, Universidad de El Salvador, 
2013),126. 
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Imagen 3: Cobertura de Salud 1954 

------~----------------

Fuente: Secretaria de Información del Consejo de Gobierno 
Revolucionario, "Mensaje del Señor Presidente de la Republi
ca Teniente Coronel Oscar Osario", Discurso Presidencial, no. 4 
(1954): 146. Se muestra 10 hospitales departamentales y 64 
centros de salud. Nótese como los nuevos centros de salud se 
ubican en zonas alejadas de las ciudades principales. 

potable y energía eléctrica. Estas 

unidades eran administradas por 

la Dirección General de Sanidad, 

no por el Ministerio. Sin embargo, 

pese a las limitantes no se puede 

desmentir el hecho de que el servi

cio social de los estudiantes sirvió 

para ampliar la red de salud. 

El mapa anterior muestra 

los centros de salud administrados 

por la DGS, algunos de ellos se en

contraban en municipios rurales; 

es decir, con población mayoritaria

mente campesina, donde el control 

del Estado era mínimo, por tanto, te

nían mayores Iimitantes para cum

plir sus obligaciones. Se debe tomar 

en cuenta que antes de 1950 no se 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

consideraba obligación del Estado 

garantizar los servicios de salud a la 

población. 

Como se puede apreciar en 

apenas tres años el Ministerio de Sa

lud, a través del trabajo conjunto con 

la DGS y los estudiantes de Medicina 

de la UES, habían establecido varios 

centros de salud locales en regiones 

de difícil acceso. Sin embargo, la 

zona norte del país continuó siendo 

la menos favorecida en este proceso, 

quizá por ser una zona con pésima 

red vial y de mínima productividad 

en materia agrícola. 

Por otro lado, el fomento 

de la medicina preventiva no fue el 
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Imagen 4: Proyecto de alimentación escolar 

Fuente: Secretaria de Información del Consejo de Gobier
no Revolucionario, "Mensaje del Señor Presidente de la 
RepubUca Teniente Coronel Osear Osario", Discurso Pre
sidencial, no. 4 (1954): 49. Proyecto de alimentación es
colar, esfuerzo que unía al ramo de salud con educación, 
y cuyos fondos venían en su mayoría de donativos de 
UNrCEF. 

resultado del trabajo de los estu
diantes de Medi.cina tomo sostiene 
Herberth Morales, pues, según tes
timonios de la época, esta no tuvo 
mayor aceptación en el gremio ya 

que los estudiantes miraban el ser
vido sodal solo corno un requisito y 
a la medidna preventiva como una 
pérdida de tiempo. 

Los estudiantes quieren curar 
enfermedades no prevenirlas, 
ya que el lucro económico está 
en saber curar, de ah{ que mu
chos prefieren trabajar en los 
hospitales de capital o sacar una 
especialización para poner una 
clinica privada, además qUien 
quiere quedarse en un pueblito 
del interior, donde no hay ni si-

quíe.ra servicios básicos, donde 
la paga es mala y el trabajo in ter-

minable.19 

El otro gran proyecto de la época fue 
el conoddocomo "Bienestar Rural" 
iniciado en 1953. Este se caracterizó 
por ser integral, porque compren
día mejoras tanto en salud como 
en educación y vivienda. El trabajo 
conjunto entre ministerios se dio 
porque el gobierno cayó en cuenta 
que el problema en lo rural no era 
solo el acceso a los servicios sino 
la calidad de vida del campesino, la 

19 Stycos, Al margen de la vida, po
blación y pobreza en América Cen
tral.85. 
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cual era precaria y debía mejorar
se. Para poner un ejemplo; durante 
los años cincuenta, la principal cau
sa de muerte era la gastroenteritis, 
causada por falta de higiene y mala 

alimentación. Un niño con desnutri
ción podía ser llevado a un centro 
salud donde podía ser internado 
y puesto en recuperación durante 
uno o dos meses, pero si este niño 
volvía a vivir en las mismas condi
ciones de insalubridad y mala nutri
ción, faltaría poco para que volviera 
posiblemente más enfermo.2o De allí 
la necesidad de impulsar programas 
integrales para mejorar la condición 

de vida del campesino. 

Muestra de ello es el accio
nar entre Salud, Educación y Mi
nisterio del Trabajo en los planes 
de nutrición escolar, fomentos de 
hábitos de higiene, las charlas anti

tuberculosis impartidas en escuelas 

y fábricas, etc.21 Además, los proyec

tos de agua potable, aguas negras o 

20 Ibid., 87. 

21 Secretaria de Información del Con
sejo de Gobierno Revolucionario, 
"Mensaje del Señor Presidente de 
la Republica Teniente Coronel Osear 
Osario." Discurso Presidencial, no. 2 
(1952): 48. Proyectos como la ali
mentación escolar teman el objetivo 
de mejorar la nutrición de los niños 
y aumentar la población estudiantil, 
dar un vaso de leche y pan fue muy 
común en esta época. 
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la creación de letrinas relacionados 
al IVU, ICR y el Ministerio de Obras 
Públicas. Todos estos esfuerzos son 
los que llevarían a que la medicina 
preventiva diera resultados en años 

posteriores. 

Inversión en salud y 
distribución de los recursos 

La inversión en salud que significa
ban estas políticas solo fue posible 
gracias a la aparente estabilidad de 
las finanzas del Estado. Durante el 
decenio de los cincuenta, la econo
mía de El Salvador creció en prome

dio 5 % anual, pero a pesar de los 
esfuerzos por industrializar el país, 
las mayores divisas dependían del 
buen precio del café. Es hasta 1960 
que la diversificación económica se 
empieza hacer notar cuando el algo

dón y la caña de azúcar constituyen 

alrededor 10 % del valor total de las 
exportaciones.22 Pese a ello, la eco

nomía seguía siendo eminentemen
te agrícola. 

La estabilidad política y la 
apertura internacional que dio la 
CEPAL favorecieron la economía sal
vadoreña. Según Héctor Dada, el im
puesto a la exportación del café no 

22 Héctor Dada Hirezi, La economía 
de el salvador y la integración cen
troamericana 1945-1960. (San Sal
vador: UCA Editores, 1987), 45. 
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Imagen 5: Precio de] café 1945-1960 
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Fuente: PNUD, "Infonne sobre desarrollo humano. El Salvador 2013", 

(San Salvador: PNUD Programa El Salvador, 2013), 78. 

solo rompió con el tradicional pro
teccionismo de los cafetaleros sino 
que permitió una redistribución de 
la riqueza en la medida que ayuda

ba a sostener el enorme gasto social 
del Estado.23 

Por ello es importante men
cionar que en 1952 se produjo una 
cosecha record: 

La mayor en los últimos 17 años, 
teniendo exportaciones por 221 
millones de colones, también los 
buenos precios del algodón en 
el mercado mundial han favore
cido la economía salvadoreña, 
esto repercute en el aumento de 
las importaciones por 170 mi
llones, productos que favorecen 
a todos los sectores sociales sin 

desigualdad.2o\ 

23 Ibid., 39. 

24 Secretaria de Información del Con-

El Estado pudo beneficiarse 
del crecimiento económico, a través 
de la implantación de impuestos 

progresivos, como el impuesto a la 
renta y a la exportación de café. Por 
ejemplo, solo durante la administra
ción de Óscar Osario, el Presupues
to General de la Nación pasó de 77 
millones de colones en 1950 a más 

de 164 millones en 1956.Z5 Estos 
recursos sirvieron para la creación 
de infraestructura como carreteras, 

sejo de Gobierno Revolucionario, 
"Salud del pueblo, preocupación 
del gobierno de El Salvador." Re
vista Informaciones de El Salvador, 
2, no. 15 (1952): 91. 

25 Ministerio de Defensa, "A más de 
Setenta y Siete Millones asciende el 
Presupuesto General de la Nación." 
Boletín del Ejercito, no. 48 (1956): 
12. 
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Imagen 6: Gasto en desarrollo humano 1906-2012 

desarroUo humano com::J 
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Imagen 7: Gasto en defensa, seguridad y justicia como 
porcentaje del gasto total del gobierno 1906-2012 
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Imagen 8: Recursos destinados a la salud pública 

Mos 'Presupuest Presupuesto del Presupuest Población InverSión 
o General Ministerio de Salud o Dirección del pais en salud 

de la Nación Pública General de porhab. 
Sanidad, (en 

colones) 

(en En% En % de~ 
millones de del presupuest 

colones) presupu o de salud 
esto 

general 
1950 77,777,777 8,876,880 11.4% 33.1% 1,857,023 4.78 

1951 110,000,000 11,970,000 10.8% 33.1% 1,880,948 6.36 

1952 132,500,000 13,073,000 9.8% 26.3% 1.905,240 6.8 

1953 141,500,000 14,252,000. 10.1% 27.8% 1,929,779 7.3 

1954 152,000,000 15,200,000. 10% 24.8% 1,954,638 7.7 

1955 163,000,000 16,300,000. 10% 23.4% 1,972,567 8.2 

1956 164.000,000 17,'500,000. 10.6% 22.4% 1,993,260 8.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos expuestos en Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, "Recursos destinado a Salud Públi

ca", Memoria de labores de salud, no. 6 (1956): 21. La DGS financiaba 
los proyectos rurales, por tanto los datos mostrados arriba denotan la 
inversión en este sector. Los donativos de organismos internacionales 

como UNICEF, OMS, F. Rockeffeller etc., no se presentan. 
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puertos y represas, pero también 

buena parte se destinó al gasto so

cial que suponía estas nuevas pofíti

cas estatales. Por ejemplo, se desti

nó en promedio 10 % anual al gasto 

en salud. 

nómica respecto a los débiles pre

supuestos de administraciones an

teriores, como lo menciona Osario 

en uno de sus discursos: 

Además, la estabili

dad política de los años cincuenta 

también contribuyó a este creci

miento económico, pues en la medi

da que no había conflictos que com

batir, el Estado redujo el gasto en 

seguridad de manera considerable. 

Por supuesto, el gobierno 

hacía alarde de su estabilidad eco-

El hecho notorio de que un pre
supuesto de 58 millones de co
lones en 1948 y ahora en 1953 
trabajemos con 141 millones, 
sin interrumpir el equilibrio 
entre las rentas y los gastos, 
muestran la solidez de una eco
nomía que transita hacia la mo
dernización, y esta prosperidad 
es llevada a los sectores más po
bres a través de la diversidad de 
programas sociales, que fomen
tan el gobierno de la revolución, 
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como encomendado del pueblo 
y finalidad última de este go-

bierno.26 

A pesar que la mayor inver

sión se destinó a proyectos urba

nos como el Seguro Social. También 
hubo un considerable aumento en 

el presupuesto del Ministerio de 
Salud y de la DGS. Esta última era 

la encargada de centros de salud en 
municipios rurales. 

Como se puede apreciar, en 
tan solo seis años el Estado duplicó 
el presupuesto en salud y, de igual 
forma, el gasto promedio por cada 

habitante. Por supuesto, tomando 

en cuenta que este beneficio no 

fue equitativo por las variables ya 

mencionadas de accesibilidad te
rritorial y prioridad hacia sectores 
obreros. 

La mayor parte de los re

cursos económicos se destinaron a 

infraestructura y equipamiento de 

los hospitales de la capital y de las 

principales ciudades del país, sien

do los mayores beneficiarios, la po
blación urbana. Lo cual se explica 

por dos razones: la primera porque 
el campo se caracterizaba por el 
difícil acceso vial y las enfermeda-

26 Secretaria de Información del Con
sejo de Gobierno Revolucionario, 
"Mensaje del Señor Presidente de 
la Republica Teniente Coronel Os
ear Osario." 123. 
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des epidémicas de fácil tratamien

to, combatibles con campañas de 

vacunación y medicina preventiva. 

Segundo, porque esta preferencia 

por lo urbano se enmarca dentro 

de la ideología modernizante del 
Estado, donde el nuevo modelo de 

ciudadano era el obrero, y por eso 

muchas de estas políticas fueron 
enfocadas a dicho sector. Además, 
a pesar del evidente desequilibrio 

poblacional, la limitante en recur
sos humanos evitó que el Estado 
aportara de igual manera en lo ru
ral como en lo urbano. 

Vale decir que los centros 

hospitalarios urbanos fueron pro

mocionados por el gobierno como 

símbolos de las transformaciones, 
por ejemplo; la gran difusión del 

"El centro médico de El Salvador" o 

"Hospital central" el cual fue planea

do por lbec Housing Corporation de 

New York. Dicho centro se ubicaría 

en San Salvador, atendería el 40 % 
de las cirugías y demás referencias 

que hicieran los hospitales aledaños, 

además de atender los trabajadores 

afiliados al Seguro Social serviría de 
centro de enseñanza para nuevas 
enfermeras y demás personal. Esta 

obra tendría un valor de 18 millo

nes de colones. 27 La obra finalmente 

sería construida bajo el nombre de 

27 ¡bid.: 158. 
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"Hospital , ubicado 
en las cercanías Centro de 

Gobierno y al norte del Hospital Ro
sales. 

Además, se aumentó los 
subsidios de los principales hospi

tales del país. Por ejemplo, en 1953 

los subsidios a cinco 
millones benefi-
ciando a Rosales 
en San de Dios 

Dios en 
San MigueL inaugurado 
Hospital de Maternidad, el Hospital 

Psiquiátrico de Soyapango, el Hos

pital de Sonsonate y el de Cojutepe
que.2~ 

Esta centralidad en la in-

versión comprensible 
porque 
tenían una 

rurales, 

en equipo 

la ideología del 

urbanos 
que los 

mejoras 

además, 

priorizaba a 
los sectores obreros. Como ejemplo, 

el fuerte apoyo al sistema de Segu
ro Social que, según Miguel Ángel 
Durán, era un modelo de seguridad 
social pensado únicamente para em

pleados 

que las 

consciente de 

social se 

28 --- -, salud salva-
do re i1éL" de 
El Salvador, 3, no. 29 (1953): 21. 

quedarían decía: "na

turalmente el Instituto del Seguro 

Social recauda dinero de los traba
jadores y sus patronos, adquiriendo 

una responsabilidad con éstos, y por 
eso los beneficios deben quedarse 
donde se recaudó el dinero."29 Es 

así corno 
bano de 

eran los creación 
del seguro 

país, se 
apostó a la crcacíón de centros de 

salud regionales y locales con el 

apoyo de estudiantes de Medicina 
en servicio social. Para ello se con

tó con la cooperación de UNICEF, 

entre otras asociaciones no guber

namentales Sociedad de 
Señoras 
cencía, 

Club de 

tre otras. 

Palmer 

pro-Benefi
Femenino, 

Salvador, en

Steven 

de los países centroamericanos en 
establecer unidades administrati

vas encargadas de la salud motivó 
a que organismos internacionales 
y entes privados contribuyeran por 

muchos añ 
dades. 

enferme-

Previsión 
Revista 

30 Steven Palmer, "Esbozo histórico 
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En estos nuevos centros 

regionales también aumentó la de

manda de pacientes, motivados por

que el Estado construyó una mejor 

red vial en el interior del país, me

joró caminos y llevó el transporte 

público a zonas remotas. Por ejem

plo, para los centros de salud de 

San Miguel, Sensuntepeque y San 

Francisco Gotera, inaugurados en 

1952 y que sumaban en conjunto 

una inversión a penas de 414 mil 
colones,ll cubrían una población de 

más de 300 mil personas. 

La creación de estos centros 

acercó a la población del campo a 

los servicios médicos, pues, ante

riormente, las personas morían por 

enfermedades comunes sin conocer 

un hospital. No obstante, el aumen

to poblacional y la sobredemanda 

de pacientes hicieron ver como in

suficientes los esfuerzos del Estado 

por llevar la salud al campo. 

Como es evidente, para el 

final de la década el gobierno del 

PRUD había logrado establecer hos

pitales regionales en todas las cabe

ceras departamentales. Por supues

to, considerando siempre que el 

de la medicina estatal en la América 
Central." DYNAMIS, 25(2005): 62. 

31 Secretaria de Información del Con
sejo de Gobierno Revolucionario, 
"Defensa de la salud salvadoreña." 
23. 
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acceso a estos centros médicos de

pendía de la cercanía y de la red vial 

existente. Regiones empobrecidas y 

alejadas como Chalatenango y Mo

razán seguían teniendo desigual be

neficio en el proceso. Pese a ello, es 

evidente que la cantidad de camas 

en los hospitales no eran suficientes 

con respecto a la demanda y al cre

cimiento poblacional de la época. 

A pesar de la difusión que 

el gobierno hacía de los esfuerzos 

por llevar la justicia social a todo el 
país, se debe considerar también la 
pobreza y la cultura de las familias, 

porque al menos en los centros de 

salud rurales casi siempre existió 

un déficit entre medicamentos y de

manda de pacientes. Lo que suponía 

que los enfermos compraran por 

su parte la medicina, quienes al no 

tener dinero preferían consultar al 

curandero, brujo o partera, quienes 

curaban con remedios herbolarios 

que no solo eran baratos sino que 

estaban más relacionados a la cultu

ra tradicional del campesinado. 

Es por eso que para ver re

sultados de la inversión en salud, el 

Estado tuvo que realizar trabajos 

conjuntos entre ministerios para 

afrontar problemas como la desnu

trición y la falta de hábitos de higie

ne que eran las principales causas 

de enfermedades. El Ministerio de 
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Imagen 9: Población, hospitales y camas, El Salvador, 1959 

Fuente: Colegio Médico de El Salvador. «Asistencia hospitalaria en Ei 

Salvador», "l/'chi\'Os del colegio IIIc:di,o de El Sa/¡'udo/' l.s. no, l (Sep

tiembre Il).sl)): 120. 

Imagen 10: Panorama de la salud en El Salvador, 1950-1980 

CUADRO 11.1 11 Situación ele la salud en El Salvador (1950-1980) 

INDlCAOORES 1950 1960 197() 198IJ 

151 

Fuente: PNUD. "Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2010", (San Salvador: 
PNUD Programa El Salvador, 2(10). 287. 
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Educación y el Ministerio de Traba
jo fueron de los principales aliados 
de la salud pública en esta lucha. El 
cambio en salud iniciado en los cin

cuenta fue lento y los frutos solo son 
evidentes hasta las décadas siguien

tes. 

Como se puede apreciar, 
en apenas 30 años la esperanza de 
vida de los recién nacidos subió 16 
puntos, mientras que la mortalidad 
infantil cayó en 20 puntos. Esto nos 
lleva a una reflexión importante; la 

democratización de la salud no debe 
verse como la simple mejora en el 
aumento y acceso de los servicios 

médicos, sino que los esfuerzos de

ben ser visibles en indicadores que 
denoten una mejora en la calidad de 
vida de una población. 

Conclusiones 

El Estado, a través del Ministerio de 

Salud, cumple con su objetivo de ins
titucionalizar el ramo, dejando fuera 
de la administración a juntas de ca

ridad y otros entes privados. Hacia 
final de la década de los cincuenta, 
ya existía la jerarquía de salud: hos
pitales, centros de salud, unidades 
de salud y puestos de salud.32 

32 PNUD, Informe sobre desarrollo 
humano. El Salvador 201 O. (San Sal
vador: PNUD Programa El Salvador, 
2010),288. 
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Con respecto a la cobertu
ra, se pasa de 37 centros de salud 
municipales en 1953 a 230 unida
des de salud en 1979. Durante las 

décadas del sesenta y setenta se 

consolida el control del Estado de 

los centros de salud locales. Este 
proceso de expansión de los servi
cios no debe entenderse como un 
esfuerzo aislado sino dentro de la 
dinámica de modernización de la 
época. 

Por eso en la cobertura 
del campo se debe considerar que 
el beneficio solo se expande en la 
medida que se mejoran las comu

nicaciones, el transporte y la red 
vial. La infraestructura que creó 
el Estado -con el objetivo de dina

mizar la economía- desarrolló de 
manera indirecta otros procesos 
paralelos, ya que al mejorar la red 
vial, el transporte público aumentó 
y fue más eficiente, haciendo posi
ble el flujo constante de personas 
entre el campo y la ciudad. Con ello 

las personas podían tener acceso a 

los centros médicos municipales y 
a los hospitales de la capital. Estas 
dinámicas paralelas se pueden en
marcar en un proceso más amplio 

como fue la urbanización de la so
ciedad. 

Sin embargo, pese a las 

mejoras en la cobertura, el rápido 
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crecimiento poblacional sumado 

al mayor flujo de personas entre el 

campo y la ciudad, aumentó lógica

mente la demanda de los servicios, 
haciendo ver como insuficientes los 

esfuerzos del Estado por mejorar el 

alcance de los nuevos proyectos. 

El servicio social obligato
rio de los estudiantes de Medicina 
de la DES fue clave para hacer lle

gar los servicios de salud a munici
pios alejados de la capital. Aunque 

es discutible el apoyo a estos cen

tros de salud que no siempre eran 
permanentes, se destaca que sir

vieron para que el Estado ampliara 

su control sobre esta población. 

En lo que respecta a la me

dicina preventiva, esta solo da re

sultados hacia finales de los años 

setenta, cuando el fomento de há

bitos de higiene, mejora en alimen

tación, servicios de agua potable, 

aguas negras, uso de letrinas, etc, 
habían dado frutos, disminuyendo 

de forma considerable la mortali

dad infantil y aumentando la es
peranza de vida al nacer, llevando 
lógicamente a un acelerado creci

miento poblacional que, paradóji

camente, agravaría otros proble

mas sociales en los años futuros. 

Además, hay que conside

rar que el factor cultural jugó en 
contra de los proyectos de salud, 

porque para los años cincuenta, cu

randeros, brujos, parteras, etc, aún 

acumulaban mucho poder local en 

la mentalidad del campesino, es así 
como los proyectos estatales tam

bién tuvieron que librar una lucha 
entre medicina empírica y medici
na científica. 

Por otro lado, la situación 
de pobreza hacía necesario elevar 
la calidad de vida de las familias 

campesinas, y no solo mejorar el 

acceso a los servicios. Por eso fue 

importante el trabajo conjunto con 

ministerios como los de Educación, 
Trabajo, Obras Públicas, IVD, ICR, 

etc, los cuales compartieron es
fuerzos en programas de nutrición, 

fomento de hábitos de higiene, sa

neamiento ambiental, ingeniería 

sanitaria, mejoras en vivienda, etc. 

Todos estos cambios de

mandaban un aumento en el pre

supuesto de salud, este dependió 

de la mejora en el ingreso fiscal y 

la prioridad estatal de invertir en 

lo social en detrimento del gasto 
militar. Por eso fue vital el auge del 
precio internacional del café y la 

nueva política fiscal que establecía 

impuestos progresivos, lo cual su

mado a la disminución del gasto en 

seguridad dejaba buenos exceden

tes que permitieron cubrir amplios 

programas sociales. Por todo esto 
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se deben comprender los cambios 

en un contexto de crecimiento eco

nómico y, sobre todo, donde el Es

tado asumió como responsabilidad 

mejorar la salud y otros aspectos 

sociales que llevaron a un mejor ni

vel de vida de la población en gene

ra\. 
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Resumen 

157 

Este artículo pretende dar a conocer la inversión de los gobiernos de Osorio y 

Lemus en materia de red vial, específicamente la Carretera El Litoral. Su cons

trucción responde a una iniciativa de modernización del país; con la inversión 

en infraestructura se buscó generar crecimiento económico y tener mayor 

conectividad. La diversificación de la economía agroexportadora permitió la 

expansión de productos como el algodón. 

Palabras clave: algodón, infraestructura, desarrollo, El Salvador. 
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Abstract 

This article aims to show the investment o[ the Osario and Lemus governments 
in the area o[ road network, speci[ically the coast road. lts construction res

ponds to an initiaUve of modernizatíon 01 the country; With the investment in 

ín[rastructure was sought to generate economíc growth and have greater con

nectivity. The diversification o[ the agro-export economy allowed the expansÍon 

o[ products such as catton. 

Keywords: cotton, in[rastructure, development, El Salvador. 
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1. Introducción 

A partir de 1950 se inicia la imple

mentación de la industrialización 

en El Salvador. El nuevo rumbo 

que se le estaba dando al país res

pondía a políticas internacionales, 

dictadas por organizaciones econó

micas que buscaban el crecimiento 

económico de los países de América 

Latina. La construcción, ampliación 

y finalización de la Carretera El Li

toral dinamiza la costa pacifica sal

vadoreña, además desde los años 

cincuenta, la producción y expor

tación de algodón crece. Se inten

tará mostrar la relación que tiene 

la construcción de infraestructura 

con el desarrollo económico. En los 

años cincuenta El Salvador desa

rrolla ventajas competitivas que le 

permiten insertarse al mercado in

ternacional ¿la intención? Tener un 

despegue económico significativo. 

Entre 1955 y 1965, la econo

mía de El Salvador tuvo un creci

miento característico, la mayoría 

de estudiosos de este tema consi

dera que las causas se deben a la 

exportación de café pero también 

se exportan otros productos como 

azúcar y algodón. Las exportacio

nes de algodón son las mejores en 

la historia económica del país (se

gún datos del MAG). Los gobiernos 

de Oscar Osorio y José María Le-

mus desarrollaron infraestructura 

vial, es la forma en que se articula 

el desarrollo económico del país 

para aquellos años. La perspectiva 

de esta investigación es un enfoque 

de Desarrollo de Infraestructura l . 

El desarrollo de la economía 

es factible en cuanto se tengan los 

recursos necesarios para su imple

mentación, en los años cincuenta 

el desarrollo es a través de la eco

nomía de la agroexportación, la 

industria y la integración econó

mica regional. Desde la teoría que 

lo queramos observar, hay un con

senso casi total (entre economistas 

e historiadores) y ese es que, se 

deben dar las condiciones para el 

desarrollo de la economía. Según 

Rosemary Thorp, en este periodo, 

el Estado interviene directamente 

en la economía, y una de las ma

neras de hacerlo es construyendo 

infraestructura para generar creci

miento económico. 

En esos años, El Salvador se 

encuentra en un contexto de creci-

1 Para una mejor comprensión véase 
: Patricio Rozas y Rican:lo Sáncbez, 
"Desarrollo de infraestructuray cre
cimiento económico: revlstón con
ceptual~ Recurso Web, (consultado 
el 15 de Febrero de 2016) (CEPAL, 
2(04), bttp:/ fwww.eepal.org/es/ 
pub 1 ieaeio n es f 6441-desa rro 110-
ele-infraestructura -y-cree i m i en to
economico-revision-eoneeptual. 
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miento favorable ya que el progra

ma económico desarrollado por la 

CEPAL (1948) busca dinamizar las 
economías de los países latinoame
ricanos mediante la agroexporta

ción y la industrialización. Simul
táneo al proceso latinoamericano 
también hay un proceso centroa

mericano de integración económi

ca, del cual El Salvador es parte. 

2. Precisiones conceptuales 
y estado del debate 

Es importante precisar los concep
tos que vamos a retomar para este 

trabajo. Es por ello que cuando ha

blemos de infraestructura debe 

entenderse como el conjunto de 

estructuras de ingeniería e instala

ciones -por lo general de larga vida 
útil- que constituyen la base sobre 

la cual se produce la prestación de 

servicios considerados necesarios 
para el desarrollo de fines produc

tivos, políticos, sociales y persona
les. Esta definición es del Banco In

teramericano de Desarrollo2
• 

2 Banco Interamericano de Desa
rrollo. Un nuevo impulso para la 
integración de la infraestructura re
gional de América del Sur 2000. Re
curso Web (Consultado sábado 09 
de abril de 2016): http://www.iir
sa.orgj adm in_iirsa_ web jUploadsj 
DocumentsjUn%20 Nuevo%20 
Impulso%20a%20Ia%201ntegra
cíon%20de%20Ia%20Infraestruc-
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Se entiende por desarrollismo, 

las políticas económicas aplicadas 

en varios países de América Latina 

por gobiernos de distintos signos 
políticos que procuraron enfrentar 

los problemas del atraso, el estan
camiento y la insuficiencia de las 

economías de la región. Surge debi

do a que los países subdesarrolla

dos debían crear una formulación 

teórica independiente o a lo menos 
adaptada, ya que en importantes 

puntos y aspectos no funcionaban 
igual que los desarrollados3• 

Red vial es entendida como el 

conjunto de carreteras que perte

necen a la misma clasificación fun

cional nacional, departamental, re
gional y vecinal o rural. El litoral es 

una carretera nacional y regional. 

En cuanto al estado del deba

te, autores internacionales men

cionan que para 1950 el Estado es 

interventor directo en la economía. 
Rosemary Thorp alude cómo des

de México hasta Argentina hay una 

intervención gubernamental en la 

economía. Patricio Rozas y Ricar

do Sánchez hacen un aporte inte

resante a esta discusión, y es que 
debe haber un suministro eficiente 

tura.pdf. 

3 Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El sub
desarrollo Latinoamericano y la teo
ría del desarrollo, 23 ed. (México: 
Siglo XXI Editores, 1991), 37. 



Utoral y el algodón en 

de infraestructura 
de desarro

llo; sin infraestructura adecuada es 

imposible construir el desarrollo. 

Ejemplos de infraestructura e in

tervención estatal lo encontramos 
en el trabajo de Ana María Gonzá

lez y (aro! Andrea Alba que investi-

gan 
Colombia. 

un 
cómo 

infraestructura vial en 

Hirezi ofrece 
panorama sobre 

economía para las dé-

cadas cincuenta y sesenta. Analiza 

cómo en la evolución de la econo
mía salvadoreña entre 1945 y 1960 

dominó el proceso de integración 
económica de Centroamérica. El 
Mercado Común Centroamericano 

es 

de 

según Hirezi, 

una burguesía 

del mercado 

trabajo que hace 

Héctor como marco in
terpretativo la teoría de la depen
dencia y desarrollo económico, en 

tanto que ve la relación que hay 
entre los centros de producción y 

la periferia. Otro punto interesante 

que retoma este autor es la propie
dad pautas para en-

4 

algodonera 

Hirezi, La economía 
y la integración cen-
945-1960. (San Sal

vador: UCA Edítores, 1987). 

'155-1965 

debido a la constru(:-
amplíación de la carretera 

litoral. Carlos Gregario López afir

ma que el boom del algodón está 

directamente asociado al cambio 
territorial del país; en específico, 
involucra la zona de la costa del 
país mediante la ampliación de la 

Litoral. Es interesante 

autor hace un análisis 
de El Salvador a 

duración, más que 
con fuentes primarias, 

realiza un análisis bibliográfico con 

alta capacidad explicativa en un 
arco temporal largos. 

3. Carretera El Litoral de El 

Salvador 1955-1965 

década de 1940, el 

salvadoreño había penetrado 

Pacífico con 

pero no fue hasta 

los años cincuenta 

comenzó la construcción agresiva 

de vías pavimentadas que atrave

sarán la totalidad del litoral desde 
Ahuachapán hasta La Unión ó (306 

5 Carlos Gregario López Berna!, 
territorios e 

en la larga duración: una 
al caso salvadon'Í1o" 

Praxis, Universidad 
7 (2006). 

Walter Franklin, 
igualitarios y autodeterminación", 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad /33-34 
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kilóm etros). 
Ejecutivo, 

su llegada al 

de Osario 

se propone lograr una mejora sus

tancial en el sistema vial; uno de 

los proyectos más ambiciosos será 

la carretera del litoral salvadoreño 

ya que integrará la zona costera del 

país la económica na

cionaL 

Se esto liquidar 

et;:¡p;:¡s improvisa-

ción Salvadoreño, en 

armonía la gestión 

integral del gobierno. Ejemplo 

de ello es la actitud responsable 

con la construcción de la Carre

tera El Litoral. Esta gran arteria 

vial tiene como finalidad resca

tar para la producción agrícola 

toda aledaña al 

océano 

la 

mos 

manera que 

salvadoreña pueda 

los próxi

saludable be-

neficio de una producción agrí

cola diversificada. La carretera 

del litoral tiene una importancia 

como ninguna otra7• 

República 1924-
la ed. (San 

Fomento Cul-
2001):486. 

7 del ministerio 
de obras públicas nO 17 (1954) ,13, 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

El Litoral, como pro

Coronel Osario y del 

neral Lemus, puede periodizarse 

entre 1954-1962 ya que es en esos 

años en que se inicia y finaliza su 

construcción, pavimentación yam

pliación8. La construcción de esta 

carretera posible debido a que 

salvadoreño adquirió 

el Banco Mundial 

Interamericano de Desa

poco la moderníza

sistema vial tomó rum 

la Dirección General de Caminos y 

la Oficina de la Carretera El Litoral, 
ambas subsecretarías del Ministe

rio de Obras Públicas fueron las ins

tancias encargadas de llevar a cabo 

las obras de terracería, medición y 
de la carretera 10. 

la construcción 

Usulután hacia San 

en proceso, bajo 

General de Caminos 

Ministerio de Obras Públicas. Para 

ese año hubo significativos avan

ces en el tramo de Zacatecoluca y 

el puente del litoral en San Mar-

8 Memoria de labores del ministerio 
públicas 1955-1956: 3, 

Salvador al día. Nº 
Salvador: San Salvador; 

l. 

labores del Ministerio 
públicas 1957-1958, 

Salvador: 1. 
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cos Lempa, (oriente del país) esto 

en el departamento de la Paz, los 

trabajos entre 1954 y 1958 fueron 

los más intensos. Con la carretera 

del litoral se pretendía conectar 

más de 200 kilómetros de asfalto 

en todo el país, iniciando desde la 

frontera de La Hachadura hasta lle

gar al puerto de La Unión, al igual 

que la Carretera Interamericana o 

Paranamericana, El Litoral preten

día ser la espina dorsal del país ll
. El 

Litoral y la Panamericana no serían 

carreteras separadas; debían co

nectars(~ entre sÍ. 

EstE circuito de doscientos cin

cuenta kilómetros está formado 

por la carretera el liloral entre 

San Sahr;ldol" y Usullltán; JI1í 

continua por 37 kilómetros de 

USl'llltán por el pueblo el triun

fo, esas regiones encierran zo

!las cafet::lleras corno Sa nliago 

de María, Berlín y San Vicente 

considerables regiones de tie

rras planas, costeras y altipla

nicies que producen cereales, 

caI1;:¡ de azúcar, ete.". 

Los trabajos de construcción de 

la Carretera El Litoral permane-

11 Boletín informativo del ministerio 
de obras públicas n° 9, (San Salva
dor 1953). 

12 Boletín informativo del ministerio 
de obras públicas n" 3, (S~1l1 S:ilva
dur195 i ). 

cieron en 1955, par,l entUl1ces se 

trabajaba en algUt1élS seccion,'s: la 

de La Libertall-ComaLtpí.1, L.\ sec
ción de ComaJapa y el pi,¡YÓ'l (S,~l1 

Vicente) y se estaha iniciando la 

carretera entre S~Hl Sdlv:H:ur y 

Zacatecoluca (La Paz] Se lLlSll '-'Il 

ll1élrcha la solitud de pr(':,tíllrn DJEl 

la cual el gobicrnu cen!r:,] ;lj)()]U¡ 

14,550000.00 coll)J12s y se J1r,,:~tó 

al BICF 11, 1 OOODO.no !·u]ol1(':;. Lns 

contr:1tos de licitación.;;\' Ilfl'rL¡ron 

y fue la compaüÍa llorte::ll11l!l"iClIl;l 

Típperts-Abbett-McCarthy 1<1 l'I1Gl(

gada de hanT t()dos lu~; ('sludios 

previos .. 

Por diversas situaciones, la 

construcción de los seis tr:-unos o 

secciones El Litor;:; I (L1-1,()) tl.iVC 

algunos retrasos. A continllll·¡tli] ~;l" 

muestra cómo en 1956 se ~ldql'ie

ren los contratos y J;¡~; l';npl!':';:l"; 

encargadas de realizar l():; tr:ll11ll': 

de constnwción de le¡ CClITctl'Ll El 

Utoral; en dichos (Ontl,ltllS 11:1y 

empresas nacioll:1les y 110rll'dlW.:d

canas. Lo interesante d.e ('sto es \'1::1" 

cómo hay un invt'í"sión fUi!llc, CI,.;j· 

mismo se da Ullé! cs¡wcit' .Je d:;iJcin 

público-privado enlTl' l" :lnné l ¡líe::; 

nacionales V e:·:tr~IIljerT: 

---,--_.-
13 \ll'rnoria dr' Llb·1res dellllÍllÍctl:'I"'J 

de nhras !-"',hlic;¡'; n" 1, 1,;11" ;"'111 J

d!)t 1 QS:J- í 1.~fJ): ~1 y 1 (1, 

(ahril-:;,'pienilm:, 2(17) ',a Universidad / ~n-:;·I 
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Contrato 

LI-l 

L-2 

L-3 

L-4 

L-5 

L-6 

Christian Zelada 

Cuadro Nº 1. Empresas encargadas de la 
construcción de El Litoral, 1955-1965 

Contratista Valor 

Macri Construction Co. $2,827604.20 4: 7,069010.50 

Constructora "El Águila" S.A $3,747667.53 4:9,369668.83 

Constructora "El Águila" S.A $4,106660.56 4:10,226651.40 

Jhonson Drake & 

Piper y Farnsworth & $1,648203.00 H, 120507.00 

Chambers Co. Inc. 
Layco S.A, y Cañas y 

$6,222134.00 4:1,555335.00 
Cía. l. Fonseca y Cía. 

$1FlSS24hg;¡g d:4h.:ih11 n.7:i 

Layco S.A., J. Fonseca y Cía. Total 
La libertad-Comalapa 

$2.370S7S.00. - d:4Fl7S1747.7:i 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la memoria de labores del Ministerio de 

Obras Públicas, 1955-1965:5. 

Cuadro Nº 2. Tramos de la Carretera El Litoral 

Litoral (L) Tramo 

LI-l Hachadura- Acajutla 

L 2 Acajutla- Izcacuyo 

L-3 Izcacuyo- La Libertad 

LA El Playón - Usulután 

L-S Usulután - La L'ni6n 

L-6 La Libertad - Comalapa 

Fuente: Elaborado a partir de los datos 

de la memoria de labores del Ministerio 

de Obras Públicas, 1955-1956. 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 
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Para septiembre de 1957, los 

trabajos llegan o superan el 50 % 

del total de la obra. Los túneles en 

el tramo L-2 entre Acajutla-lzcacu

yo se encuentran muy avanzados 

en 1957, las proyecciones del go

bierno y de la dirección general de 

caminos es tener más del 70 % de 

los trabajos realizados al finalizar 

el año de 1958. Entre 1958-1959 

no hubieron mayores avances en 

las obras debido a retrasos en las 

compañías constructoras, el único 

tramo que había sido terminado 

por completo era el L-5, (Usulután

La Unión), una sección de apro

ximadamente de 87 kilómetros, 

los trabajos de drenaje, pavimen

tación, habían sido finalizados en 

195914
. 

Cinco de los seis tramos delli

toral estaban terminados a finales 

de 1960 según el informe del Mi

nisterio de Obras Públicas de ese 

año. El tramo L-l, Achadura-Aca

jutla tuvo dificultades en su cons

trucción, principalmente por la 

compañía a cargo de dicho trabajo. 

Macri Construction Co. Por situa

ciones diversas la obra se complicó 

por lo cual se le otorgó un plazo de 

960 días para que pudiera terminar 

la construcción total del litoral; la 

14 Memoria de labores Ministerio de 
obras públicas 1958-1959: 10. 

obra fue terminada por la compa

ñía "El Aguila S.I\'. La Carretera El 

Litoral fue terminada en su totali
dad a finales de 1961 e inicios de 

1962. 

La red vial ha jugado un papel 

muy importante en términos de 

conectividad, movilidad y en el cre

cimiento económico. La incursión 

del Estado salvadoreño en la costa 

pacífica permitió integrar al país 

en términos de conectividad, la in

versión en infraestructura favore

ció una mayor y mejor movilidad, 

además se diversificó la economía 

agro exportadora. El papel de la 

Carretera El Litoral ha sido impor

tante en el crecimiento económico, 

mucho más importante aún en la 

producción de algodón entre 1955-

1965. La producción de algodón 

inicia en 1951 y durante el decenio 

de 1955-1965 fue la mejor en toda 

la historia salvadoreña. 

4. Producción y exportación de 
algodón 1955-1965 

La producción de algodón con mi

ras a la exportación no fue algo 

nuevo en el territorio salvadoreño, 

Héctor Lindo muestra cómo en el 

siglo XIX hubo un intento de pro

ducirlo, aprovechando la crisis pro

vocada por la guerra de secesión en 

l<lbril-septiembre, 2(17) La Universidad /33-34 
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Estados Unidos.15 En la década de 
1950 comenzó a producir algodón 
en la costa, cuyas tierras eran idó
neas para este cultivo. El algodón, 
a diferencia del café} debe cultivar
se en tierras muy cálidas y de pre
ferencIa planas. David Browning 
propone un interesante análisis 
con respecto al uso y tenencia de la 
propiedad de la tierra. Con el culti
vo de algodón se inicia un proceso 
que modificó el paisaje natural y 
provocó el desgaste del sueJo16. El 
algodón requería menos mano de 
obra que el café pues buena parte 
de las labores para su cultivo fue
ron mecanizadas. 

Entre :1.955 y 1965 la pro

ducción de algodón salvadorefío 
tuvo un crecimiento significativo. 
En 1955 se produjeron 661,820 

quintales de algodón, una cantidad 
bastante buena. Tanto los grandes 
agricultores como los medianos y 
pequeños eran sujetos de crédito 
y de insumos agrícolas de la. Coo
perativa Algodonera Salvadoreña. 
Esta institución tenía 1,4 n 50-

15 Héctor Lindo-Fuentes, La Econo
mfa de El Salvador En El Siglo XIX, 
la ed. (San Salvador: Dirección de 
publicaciones e impresos., 2002). 

16 David Brownin~ El Salvador. La 
tierra y el hombre. (San Salvador: 
Dirección de publicaciones e im
presos., 1987). 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2'017) 

cios17• Asimismo esta instancia fue 
la encargada de vender el algodón 
a nivel internacional. 

Paralelo a la Cooperativa Al
godonera Salvadoreña, se crea el 
Instituto de Investigaciones del Al
godón, cuyo objetivo principal era 
la experimentación y producción 
de semilla de algodón. Este i'ostitu* 
to pretendía ser igualo asemejarse 
al Instituto Salvadoreño del Café, 
es decir. proveer de herramientas 
y conocimientos primordiales para 
el cultivo del algodón. Este institu
to contó con el apoyo internacional 
de la Federación Interamericana de 
Algodón, que vio en la nueva ins
titución un espacio propicio para 
fomentar el cultivo, canalizando la 
experiencia norteamericana sobre 
el cultivo y procesamiento de la fi
bra1s• 

La mecanización del trabajo 
agrícola implicó el uso de maqui
narIa avanzada, una de ellas fue el 
tractor que facilitó el trabajo en los 
campos de siembra. Desde el Mi
nisterio de Agricultura y Ganadería 

17 Memoria de Labores del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería. año 
1955-1956:77. 

18 Marvel Modern, El AlGODÓN: DO
CUMENTAL COMPLETO. (Ciencias 
Educativas S.A, 2013), (accedi
do Viernes 06 de mayo de 2016): 
https:jjwww.youtube.comj 
watch?v=TP7 -KDx7vg4. 
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se hicieron las gestiones necesarias 

para que se trajeran tractores de 

Alemania, Estados Unidos y otros 

países. Pero la introducción de ma

quinaria pesada implicó el desgas

te del subsuelo y la alteración del 

paisaje, en tanto que la maquinaria 

pesada contamina el medio ambien

te y además se erosiona el suelo. La 

maquinaria agrícola se utilizó tam

bién para la aplicación de fertilizan

tes y pesticidas. Estos últimos fue

ron factores clave para el combate 
de plagas, como el "picudo del algo
dón", muy abundantes en las tierras 

de la costa. El uso de esos pesticidas 

contribuyó a deterioro del medio 

ambiente, la contaminación del 

suelo, el agua y el aire, e incluso de 

la misma planta de algodón. Para la 

aplicación de pesticidas se utilizó 

intensivamente la avioneta, una má

quina que antes no se había utiliza

do en labores agrícolas. 

La mecanización del traba

jo agrícola en El Salvador fue vista 

como una muestra de la moderniza

ción que vivía el país en esos años. 

Con el uso intensivo de maquinaria 

se redujo la demanda de mano de 

obra, acentuando su carácter esta

cional, a tal punto que grandes canti

dades de jornaleros solo fueron ne

cesarias en la época de cosecha. Esta 

situación tuvo graves implicaciones 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre, 2017) 

sociales; los pobladores de la costa 

perdieron acceso a la tierra para cul

tivos de subsistencia, sin que tuvie

ran acceso a empleos estables en las 

algodoneras. Muchos tuvieron que 

emigrar debido a los efectos negati

vos de los pesticidas en su salud, con 

lo que se aumentó el crecimiento de 

las ciudades. Sobre estas implicacio

nes sociales del cultivo, hace falta 

mayor investigación. 

En las décadas de 1950 y 60, el 

algodón pasó a ser el segundo pro
ducto de agroexportación del país. 

En Centroamérica, El Salvador fue 
un productor importante de algo

dón, tanto así que desde Guatemala, 

Honduras y Nicaragua se dio la lle

gada de personal para ser capacita

do por la Cooperativa Algodonera, la 

Escuela de Agricultura y el Instituto 

del Algodón. En 1958 llegaron 19 

clases de semillas de algodón pro

venientes de Estados Unidos con el 

objetivo de mejorar la producción, 

pues eran más resistentes a las en

fermedades 19
• Los departamentos 

con mayor producción de algodón 

se encontraban al oriente del país. 

Usulután, San Miguel y La Paz tenían 

las haciendas con mayor extensión 

y producción. 

19 Memoria de Labores del Ministe
rio de Agricultura y ganadería, año 
1958-1959: 74. 
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Datos comparativos 
real de algodón, 

Usulután 

San Miguel 

La Paz 

Estimación (en 
manzanas) 

24,784 

13,242 

16,720 

24,900 

14,167 

16,069 

3,399 

de algodón: 

Producción real 
(en quintales) 

921,505 

462,165 

626,615 

Fuente: Memoria de Labores 

Ministerio Agricultura y Ganadería, 

Cuadro N24. Producción de algodón, 1955-1965 
Producción en 

Año quintales 

1995-56 661,820.91 
~. _19~5_6-~5_7~ _____ 7~O~5~,4~5~6_· ____ _ 

1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 1,775916 
1965-66 1,136,474 

Fuente: Construcción propia a par

tir de las memorias de Labores del 

Ministerio de Agri 

ría, 1955-1965. 

Gallade-
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Forrnos~l 

Sub~Totales 
~~~_~~::~'~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~:~~~~:~~~ .. ~~L .. ;:~~ ~~ _____ _ 

Fuente: Elaborado él ¡n i'ti r de lu:, chtDS de la Mc:'nlOi'ia cié' Labores de 

la Cooperdtiv;¡ AlgudoiH'[';i S¡\!\,drJl"C'fÍél. S;J1i :;¡¡] vill\ur, 1 CJl'í;' -1 '.l6Fl. 

COnSUiJlidoras de a]f:od[(pln 19S,S~,196S: 

C0I11p¡;iJ¡ffüres 

~~~~; ~'~~~;'i~~~¡~~e;,l;:_~~~.;i(~~~~-ll~-·~'-I~-/~~él_'~-'==--_~ --~----·l rr~~ l ~:: ~ 7 09 
Fábrica de Hilados y 'T'ejidos de San ¡\¡iZllel I : 1O}3131:\'1· 

1,246704.55 

699,180.84 . 
:~12,087.s 71 
lTC2.69.14- i 

Fá bri ca-de-fejTal)s-t\;¡;li~-d¡ll;z~;S;, [) l'i~-TriT9 "-'"! "j, 3 5 2.41 
: -- 1 J-~~ !)3-~-7-1 Fábrfca DlJrún y Hnu., Fahric;J S¿ii1 HiJ;.1riu 

ITm~ljos~~l'eTiclos L') León S.jl 

1-H ibl1aZ;Ií:¡S~J\'iJlT(l¡(:n;'l S./\ 

~TnaustriasÜl:¡¡(Tas :).!\ 
FáGi:ica ele 'j;efídos 'i'usen 

Safíe Hl1o~S.kf:áhric,] La-:;:;;t!':,IL: -

¡ "1/\':1 
l ,U\J r" !lLJ,88Ll.9S1 

~- - ~~ -- --1 
I ('12,806.99 I 
~,i¡1(Y:3S5.3S I 
1 ¿¡/!·52.82 

--------------- -------~-- -1 
l.R3i~667.61 I 

~~:~2D.O;¿B--1 
- ---------~2 6 7-¡ 3 B-7~o-6 -""_._._._--] 

_ ..... _._._ ... _._.~~ __ . ___ ~_--_-_.-_ -~+-:c;.- ........... ~~~~~ .... +'C:'~::~~~~"--~~ -t. ~'7 ~~ S~8~~-=~ __ 1 

J,3u3158.41 , '--_____________________ J 

Fuente: Elaboradu;¡ piutir dé' lus l!~i:U,; de Li ¡Ai.'lilUl·i;] de Lall!';": de l;¡ Couperativa 

Algodonera Salvadll!'l:íí:l. Sim S;llv~Hlf)r. 1 ch;; ')(J(1. 

17j 
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En 1963 se produjo 3S2,774 

pacas de algodón (1,631,825 quin

tales) en 163,000 manzanas. Esto 
dejó ganancias de q: 128,958283.12 

colones (Cuadro NQ 2). El algodón 

era exportado principalmente a 

Japón, Hong Kong, Inglaterra y Ar

gentina. (Cuadro Nº 3). Hacia el 

interior, el algodón producido fue 

consumido por las grandes texti

leras nacionales y transnacionales 

(Cuadro nº 4). El algodón comple

mentó el esfuerzo que el país hacía 

en la vía de la industrialización, una 

parte importante de la fibra produ

cida fue manejada por industrias 

textiles en El Salvador. 

5. Conclusiones 

La construcción de infraestructura 

tuvo diversos impactos en El Sal

vador. Por un lado, fue la forma en 

que se articuló el crecimiento eco

nómico; es decj¡~ la construcción 

de la Carretera El Litoral contribu

yó a tener una amplia y moderna 

red vial, así como a gestionar me

jor la movilidad y conectividad al 

interior del país. Por otro lado, la 

construcción de infraestructura y 

la expansión algodonera alteró sig

nificativamente el paisaje natural, 

sobre todo por la deforestación y la 

contaminación del suelo y el agua. 

Al mismo tiempo que se moderniza 

la red vial, la economía de agro ex

portación se diwrsifica. Hay un 

proceso relacionado entre desarro
llo de infraestructura y crecimiento 

económico, también la producción 

de algodón favoreció el desarrollo 

de la industria textil. 

La economía salvadoreña 

experimentó, en la década de los 

cincuenta, sus mejores años. Pero 

este crecimiento y desarrollo tuvo 

implicaciones sociales. El algodón 

permitió un cierto grado de "demo

cratización" en su cultivo, en tanto 

que hubo productores que se inser

taron en su producción por medio 

del alquiler de tierras; pero este as

pecto positivo fue mermadu por las 

dificultades de acceso a crédito e in

sumos, cuya oferta fue monopoliza

do por la Cooperativa Algodonera. 

El algodón, al igual que el café, nu 

favoreció la generación dl~ empleo 
rural; esto por el carácter l~stacio

nal de la demanda de obra y por la 

alta mecanización de su cultivo, Un 

tema por estudiar es el rdacionado 

a la contaminación ambiental y sus 

secuelas en la salud de la población 

de la costa. Los altos Índices de pa

decimientos de insuficiencia renal 

en la zond pudrían ser seult:ia~; a 

largo plazo del uso indiscriminado 

de pesticidas en el algodón. 
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El PAH en las elecciones de 1967. Un programa 
político en un contexto nacional problemático 

Julia /\bigaíl Mejía Marroquín 

Unive¡'sidad de El Salvador 
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Resumen 

177 

El Partido Acción Renovadora fue fundado por José Asensio iVlenéndez en 
1944, participó en varias elecciones disfrutando un solo triunfo a nivel mu
nicipal, pero su papel más notable fue en las presidenciales de 1967. En es

tos comicios adoptó una orientación política de izquierda con la cual incluyó 

un tema central y controversial: la primera propuesta de un plan de reforma 

agraria para El Salvadol~ 

Palabras clave: Partidos políticos, elecciones, Reforma Agraria, El Salvador. 
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Abstract 

The Partido Acción Renovadora was founded by Jose Asensio Menénde7. in 1944, 

participated in several electiol1s enjoying a single triumph at municipal level, 

but ¡ts most notable paper was in the presidential ones of 1967. In these elec

tions it adopted a Jeft politicaJ orientation with which included A central and 

controversial issue: the first proposal of an agrarian reform plan in El Salvador. 

Keywords: Polítical parties, electíons, Agrarían Reform, El Salvador. 
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L'í ¡ :411 en llls elerciollf's de 1 % ,' ... 

A finales de los afias sesenta se 

comenzó a abrir paso un lHt)('üso 
de radicalización po! de h't iz

quit:rda. :::i hit:l1, c'l si;rgírnicnto ele 

algunas ¡r¡:,~nifestaciL'lleS Jt' ¡lloví

lizn.t"it'nl e;: '11 Jlesina (iCIlITC' e n los 

setenta, fue en los años seSl'niél 

cuando se comenzó a gesl;ll la in

tegra':il1n y organización cada v:,z 

m;Ís cm~,plE.'itl ,It! grl'pns de: izquier

da ell el pa:s, 

(--:C'I1l'rahnente se hace una 

valol""Jción pnsitiva de' los 'l.ñns se

Sel1t=l~; debido él la apl'rlU¡';\ pn!ítica 

del rt'giml'll 1 efurmistCl del Partido 

de Concilia(';{m NacioDZ'l (Pr.N); 

sin cP1ha:'gn. como toda reforma, 

los resultados fueron parciales, lo 

que restdtfÍ el' una proliferación 

de lTI()\IilnÍl;nl:us y organizaciones 

populares, estudiantiles, ob¡é.:ras, 

grcrniak:.; y ,:'ampesiné4:~ con un;,l 

crecienfe ,'J,p~lcidad r.k intc'rpeh" 

rión ha::ia ~;l Estado. 

La apertura política llevada a 

cabo por el expresidente Julio Adal

berto Rivera dio paso a la represen

tación propurcional en 13 Asamhlea 

Legislativa en 1964, lo que significó 

un gran avance dentro del sistema 

político salvadoreño; sin cnüE1r

go, esta medida no fue coherente 

con las elecciones presidenciales 

de 967, en la cual parti.cinan,n el 

Fdrti',I¡' 1\'Li;Jl1 f~.r'nUV:ldora lPAR). 

Paddll dé' ¡;u!lciliación Naciun;tl 

Uemócrata Lrl~;ti;J no 
:lar S;dv;:t1u-

S¿1r de que Se' :Ihrio 

l;¡ p,l;;ilJi!il1,;ld JI' particip;1ción (1; __ 

huho nwcmislll\J:; 

los se! 'Lores '( )n:,;e¡"-v~idorl\:; en cor~ . 

;,<, dt' ¡ ':; (1¡.'I!l::;!.;,lS t: idelllngia de 

:.'.';(OS, .'i;¡Il¡l'·Jlte cuntra el FAR. 

f~1 [: 'du ~;C' rleséixr,¡jl;1 por 

apart;¡ .. ho::. 1,') primero élll:llL',:1 el 

í.,>;r;u[o dd [Jd);ltl~ sohre C'I contex

lu íí il.:: t h ('!JiWll y h:'1(":,' un;l 

. el sE'gundo anali-

(l del !'/\ 

'-lue incltlY"; cinco nnsihl.es so!ul'll1-

IWS a :'in'" ¡~r:1¡·(ks flllll¡\t>ITkl.' 11:,t

ci!)!I(~k·,:, ¡JI.' ]-J,; cuales lino se con-

í" I:lP""·\ 1 :.' ,: i' ¡"'>["ilrtn:l agraric'. '(ji 

{!lti¡ilO :;p ,";i.udi;\ l;¡ CJmp:1l1a clec 

(::n1 y l:1 (';mccoiación ele; 

El ¡upd PO!ftiCl) del P/\H ha sidr) 
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Gordon l , 

Ramírez3 

Alfredo 

todos 

hacen énfasis en la participación 

del PAR dentro del proceso de los 

sesenta con la apertura política que 

permitió la incorporación parcial 

de diferentes partidos en el juego 

político. 

Por 

Adolfo 
Víctor Vall ~ 

partir de 

PAR, Fabio 

como 

y 
a 

candidato del 

del 

programa de gobierno que incluyó 

como punto central la propuesta 

1 Sara Gordon, Crisis política y guerra 
en El Salvador (México: Siglo XXI). 

2 Álv<lro Artiga, El sistema político 
salvadoreña. (S;m Salvador: PNUD, 
2015). 

3 

4 Enrique Su/vudor en 
Transición 4ed. (San Salvador UCA 
editores, 1989). 

5 Adolfo Bonilla, Tenencia de la tierra 
y reforma agraria en El Salvador: 
un análisis histórico. Cuadernos de 
Ciencias Sociales y Humanidades 2 
(El Salvador: CENICSH. 2013). 

6 Geovan sos-
pecha. 
salvadoreiícL 
Athena 

7 Víctor 
vientos, prim
era ed. (San Salvador: el NAS, 1993). 
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de Reforma 

ninguno 

embargo, 

profundiza 

el tema; es decir, no se trata de in

vestigaciones específicas referidas 

al PAR y su trayectoria, sino como 

parte de procesos más generales 

dentro de sus trabajos. 

En 

conceptuales, 

partidos 

po político 

definiciones 

los 

"[ ... ] gru

a elec-

ciones, I.oear me-

diante ndidatos 

en cargos públicos". Los partidos 

también están llamados a movilizar 

a los ciudadanos. Por movilizar se 

entiende la transformación de in

dividuos o grupos sociales pasivos 

en sujetos activos, participantes en 

la vida búsqueda del 

apoyo 

un rasgo 

tionablenwnte 

político. 

voto es 

incues

partido 

«Apertura política» hace refe

rencia a lo planteado por Almeida" 

con respecto a la oportunidad po

lítica que implica el acceso institu

cional y las elecciones competitivas, 

8 

9 

Artiga, 
eño.22. 

Paul 

procesos 
tares, 2011). 

salvador-

movilización 
SOCIO les en El 
Estructuras y 

!JCA Edi-
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posterior a ello, lo que sucede ante 

la amenaza que representan los gru

pos bien organizados y que puede 

dar paso a la represión estatal. 

La Reforma Agraria de la 

CEPAL, utilizado por Rafael Men

jívar, "tiene por objeto la redistri

bución a gran escala de tierra, y 

por 10 tanto del poder rural, lo que 

solo puede lograrse expropiando 

las explotaciones multifamiliares 

privadas en beneficio de los traba

jadores agrícolas sin tierra y de los 

productores de los minifundios". 111 

1. Los años sesenta y la 
metamorfosis del PAR 

1.1. El escenario político 
de los años sesenta 

Desde principios del decenio 

se promovieron cambios funda

mentales frente a las problemáticas 

del país que desencadenaron la or

ganización de grupos de izquierda. 

Un ejemplo de ello es la creación 

del Frente Unido de Acción Revolu

cionaria (FUAR) en 1961, una fuer

za constituida por universitarios, 

docentes y obreros, bajo la direc

ción del Partido Comunista Salva

doreño (PCS), como un proyecto 

de lucha armada que fue disuelto 

10 Rafael Menjívar, "Concepto de Re
forma Agraria," La Universidad En
ero-febrero de 1970, 73. 

en 1964. Pese a su corta duración, 

publicaron un documento conocido 

como la "Plataforma programática 
del FUAR" (1962), en el cual se "ha

cía un diagnóstico de la situación 

de la tenencia de la tierra, conte

nía una serie de planteamientos al 

país sobre qué hacer en materia de 

reforma agraria, de justicia tributa

ria, de relaciones externas" l'. 

Esa plataforma sirvió de base 

para el programa agrario del Par

tido Comunista, aprobado en el V 

congreso del PCS en 19641~. En el 

programa se hace una amplia re

visión histórica del problema de la 

tierra, resaltando que en el país ha

bía condiciones para echar a andar 

un proyecto de reforma agraria. 

Asimismo, en la Universidad 

de El Salvador abrió un espacio de 

discusiones intelectuales que gira

ron en torno a la posibilidad de una 

reforma agraria, con lo cual la UES 

operó como vanguardia de izquier

da al cobijar movimientos universi

tarios que denunciaban las pésimas 

11 Valle, Siembra de vientos, El Salva
dor 1960-69. 62. 

12Partido Comunista, "Programa 
Agrario del Partido Comunista de 
El Salvador" Servicio Informativo 
Ecunérmico y Popular, http://www. 
ecumenico.orgjarticlejprograma
agra ri 0- d e J -partí d o-ca m unísta -de
el-salva;' 
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condiciones de vida de la mayoría 

de la población. 

Otro aspecto que influyó en 

ese decenio fue la creación del PCN 

en 1961, bajo el cual se ejecutó la 
"apertura política" que consistió en 

realizar elecciones proporcionales 

para la Asamblea Legislativa y elec

ciones competitivas a nivel munici

pal y presidencial. Sin embargo esa 

apertura política no fue definitiva, 

además se tiende a ver como una 

estrategia para dividir o disputar 

entre varios partidos el apoyo del 

electorado que no simpatizaba con 

el partido de gobierno: 

Para 1967 el país contaba con un 
sistema político que se declara
ba democrático, conciliador, re
formista e incluyente. Pero este 

panorama que de palabra parece 
muy positivo tenía límites defi

nidos por una cantidad conside
rable de factores, entre los cua
les sobresale el anticomunismo 

como la ideología que estableció 
los parámetros de permisividad 

de la mentalidad militar. l3 

En esos años también se fortalecie

ron los sindicatos y las organizacio

nes campesinas, por ejemplo, la Fe

deración Cristiana de Campesinos 

(FECCAS) y el Movimiento Social 

13 Fuentes, "El anticomunismo en El 
Salvador." 36. 
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Cristiano, que aunque no estaban li
gados al plano político de izquierda, 

adoptaron mediante otros partidos 

(El PDC, por ejemplo) ideas refor

mistas que buscaban resolver los 

problemas nacionales. 

1.2. Una metamorfosis: 
historia del Partido 
Acción Renovadora 

El PAR fue fundado en 1944 por 

el Coronel José Asencio Menéndez; 

sin tener una línea política definida 

participó por primera vez en las elec

ciones presidenciales de 1950 como 

partido opositor. No ganó y no reco

noció los resultados. 

Las políticas del PAR eran un 

buen ejemplo de lo que el anciano 

radical Abel Cuenca llamó 'oposicio

nismo', un programa basado en el 

negativismo. La fundación del PAR 

como partido consistía simplemen

te en oponerse a cualquier cosa que 

hiciera el gobierno. Bajo el temprano 

liderazgo del Coronel José Asencio 

Menéndez, el PAR defendió las nor

mas democráticas contra la tenden

cia del partido oficial hacia el autori
tarismo. j.) 

14Gilles Baitallon, "Modernización y 
tensiones" En Génesis de las guer
ras intestinas en América Central 
(1960-1963) (México: Fondo de 
Cultura económica 2008), 101. 
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1.3. Personajes 
influyentes del PAR 

El fundador, Coronel Asencio 

Menéndez, (hijo del Presidente 

Francisco Menéndez) militar, diplo
mático y funcionario público, luego 

de fundar el partido en 1944, par

ticipó como candidato en las elec

ciones de 1950, no ganó, pero en 

opinión del PAR jugaron un papel 

importante: 

El coronel Menéndez realizó una 

campaña con las típicas caracterís

ticas del caudillo que produjo una 

fuerte movilización nacional, so

bre todo en el campesinado salva

doreño, que le dio al PAR, el triunfo 

en las elecciones presidenciales. El 

coronel Osario tenía un proyecto 

político y económico en combina

ción con la clase dominante para 

impulsar la modernización del es

tado y para el desarrollo económi

co del país; no pudo pues, admitir 

la derrota concentraron las urnas 

electorales en el Palacio Nacional 

durante 32 días, al final de los cua

les si hizo un nuevo recuento que 

dio el triunfo al coronel Osario. 18 

ción renovadora (PAR) y sobre su 
posible participación en las elec
ciones presidenciales que se veri
ficaran en El Salvador en marzo de 
1989," in Archivo personal de Fobia 
Castíllo (San Salvador, El Salvador: 
Instituto de Investigaciones antrop
ológicas e Históricas 1989), 1. 

18 ¡bid., 3. 
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La otra figura que dio esplen

dor al partido e!1 los afíos se:;enta 

fue Fabio Castillo Figueroa "Nació 

en 1921 en una antigua familia_ de 

alcurnia. Se educó en el Liceo 3al-

vadoreño, un colegio r:ara 'la gente 

bien'. Mantuvo siempre niveles de 

excelencia como estudiante";'J. Su 

intervención en la política nacional 

fue importante y como esúlcliante 

universitario particip~í en la diri

gencia de grupos que derrocaron d 

Martíncz: 

Era un revolucionario de élite 
que prefer ía conspirar en fran
cés. Alto y delgado, blanco y de 
cabello rubio, con todo ei porte 
y las maneras de un aristócrata. 
Participó activamente en la po
lítica, en 1944 fue un dirigente 
contra el régimen de Martínez, 
se graduó como médico en 1947 
Y se especializó en fisiología en 
varias universidades e;~tranje

ras, regresó a El Salvador con
vertido en una eminencia aca
démica y consagro todo su tiem
po a sus dos grandes pasiones 
entremezcladas: la uniwrsidad 
y la conspiracién contra el ré'gi

men militar. Lo 

Además de su notable trabajo como 

rector de la Universidad de El Sal

vador a partir de 1963, en 1966, 

Castillo fue candidato por ei PP.!<, 

19Galeas, Háoes bojo sospecha. 26. 

20 ¡bid., 28-29. 
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en los comicios presidenciales de 

1967, bajo la dirección del PCS. El 

prestigio que tenía a nivel académi

co le ayudó a movilizar el apoyo es

tudiantil y campesino; "la campaña 

por la presidencia de la república 

de finales de 1966 y principios de 

1967 propició extraordinarias en

señanzas a quienes participaron 

en la misma y permitieron educar 

al pueblo en temas que nunca an
tes se habían abordado";>1 Y por ello 

señala Víctor Rivera que "El PAR 

fue la primera experiencia de los 

comunistas de buscar un referente 

legal que nos cohijara como partido 

político abierto".;>:' 

2. Programa político del PAR: 

Una propuesta con sentido 

crítico de la realidad nacional 

2.1. Programa del PAR 

Con el fin de identificarse con 

los grandes sectores populares el 

PAR había planteado objetivos es

pecíficos respecto a su participa

ción en las elecciones: 

Alcancemos o no el podel; nues

tra tarea consiste en organizar 

21 Francisco Guzmán, "La lucha arma
da en El Salvador nació en 1967," 
Ecumenico http:j /ww\'\l.ecumeni
co.nrgj a rtie! e JI a-Iu cha -a rmada -en
el-salvador-nacio-en-196 7 ¡. 

22 Gaieas, Héroes bajo sospecha. 31. 

al pueblo salvadoreño para que 

se ponga en pie de lucha -lucha 

permanente- por la defensa y 

conquista de los derechos que le 

han sido negados o arrebatados 

por largas décadas.n 

La participación del PAR concebía 

la organización/concientización 

del pueblo como uno de los prin

cipales objetivos del programa. 

Por otra parte planteaba grandes 

cambios que buscaban poner fin a 

ciertas disparidades materiales y 

económicas de la población, lo que 

implicaba acciones políticas lega

les, por ello en su campaña el PAR 

ofreció acertadamente un progra

ma de gobierno que se enfocó en la 

solución de cinco grandes proble

mas nacionales en función de los 

intereses de los sectores populares. 

El primer problema señalado 

en el programa era la injusta dis

tribución del ingreso nacional. 

Se expone que ante la ineficacia 

distributiva del capital y los re

cursos del país, se puede buscar la 

equidad económica a través de una 

serie de medidas como; una refor

ma agraria, reorientación del gasto 

público dirigido a salud, vivienda, 

23"Programa de Gobierno del Partido 
Accion Renovadora", En Siembra de 
Vientos: El Sa/vudor 1960-69 (San 
Salvador: CINAS, 1993),323-24. 
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educación y seguridad social, una 

reforma al sistema tributario, es

tablecimiento de salario mínimo y 

un control de precios en artículos y 

servicios, reformas al sistema ban

cario, un programa de desarrollo 

acelerado de educación, plan na

cional de desarrollo rápido de los 

servicios de salud pública y un pro

grama para enfrentar el problema 

de vivienda. 

El segundo problema plantea

do es el problema de la tierra, en 

el cual señalan que: «en nuestro 

país la tierra se encuentra increí

blemente concentrada en pocas 

manos.» 24 

Estando la tierra concentrada 
en tan pocas manos los frutos 
del trabajo de la mayoría de 
nuestro pueblo, que se encuen
tra aplicado a la agricultura, son 
absorbidos injustamente por 
una ínfima minoría de personas, 
deparando al hombre la miseria, 
la mala salud y el atraso cultu
ral para centenares de miles de 

compatriotas, que son los ver

daderos productores de cuanto 

se cosecha en los campos.2S 

El Censo Agropecuario de 

1961 señaló que el60 % de las pro

piedades agrícolas se encontraban 

24 

25 

¡bid., 338. 

¡bid., 339. 
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sin cultivar, lo cual era un desper

dicio de recursos ya que muchos 

campesinos carecían tierra y de 

trabajo, por ello hicieron énfasis en 

que «ningún programa de desarro

llo social tendría el menor éxito si 

no se apoya en una Reforma Agra

ria verdadera que solucione a fon

do el problema de la tierra».:!(' 

Su proyecto no solo compren

día el reparto de tierras sino que 

subrayaba la necesidad de estimu

lar una producción agropecuaria 

que le permitiera al país abastecer

se el mismo y proveer a los campe

sinos y medianos propietarios de 

ingresos estables y así facilitarles 

de otros medios para mejorar su 

desempeño. Por ello expone que la 

liberación campesina estaba entra

ñablemente ligada al problema de 

la tierra ya que el campesinado era 

la cIase más alejada de la justicia 

humana y que por ello su concien

tización tenía gran relevancia. 

El tercer problema abordado 

fue el problema del atraso de la 
educación. Se insistió en que la fal

ta de un sistema educativo apropia

do había dado paso al analfabetis

mo y disminución de la capacidad 

técnica y científica para el desarro

llo social, económico y político del 

país. Por ello los trabajadores de la 

26 ¡bid., 340. 



El PAR en las elecciones de 196 7. .. 187 

ciudad, y especialmente del campo, 

tenían pocas posibilidades de con

tribuir al progreso nacional. 

Se ha considerado, con torpeza, 

que para sus funciones no ne

cesitan educación, que pueden 

desempeñarlas sin capacidad 

técnica y aún más, que convie

ne que no tengan educación ni 

cultura pues en esa condición 

no pueden progresar ni tampo

co reclamar sus legítimos dere

chosY 

Desde este punto de vista el PAR 

aspiraba a poner a todos los ciu

dadanos en un plano de igualdad y 

señaló dos condiciones necesarias 

para ello: no temer a los cambios 

que pudieran ocurrir al educar al 

pueblo y luego no someterse a los 

poderes económicos sino ponerse 

al servicio de la población. Esto se 

lograría a través de: alfabetización 

completa de la población en un 

plazo de dos años, nivelación de 

población adulta a una educación 

mínima de sexto grado, universali

zación de la escuela primaria, desa

rrollo de la educación media y de la 

enseñanza universitaria, combina

ción de la escuela secundaria e ins

trucción técnica y profesional, ade

más de programas de educación 

para formación de agricultores y 

27 lbid., 349. 

obreros, construcción de edificios 

escolares modernos y disminuir el 

costo de la educación para los hi

jos de las familias trabajadoras con 

rebajas de tarifas para el transpor

te, precios de útiles y textos y pro

gramas de alimentación escolar. La 

huella del pensamiento de Fabio 

Castillo es notoria en el abordaje 

de estas cuestiones. 

El cuarto problema destaca

do fue el problema de la depen
dencia económica y política del 
país, que obedecía de la exporta

ción de café, algodón y azúcar que 

se comerciaba solo con una parte 

del mundo, transacción en la que 

los productos no recibían un trato 

justo: 

N uestro país entrega con sus 

productos de exportación un 

valor muy superior al que reci

be a cambio. Mientras los pre

cios y la colocación del célfé', al 

algodón y azúcar caen o se man

tienen inestables, los precios de 

las mercaderías que se compran 

en el extranjero aumentan cons

tantemente. e" 

El intercambio desigual eviden

ciaba la dependencia económica 

además del endeudamiento pú

blico y la inversión extranjera que 

28 [bid., 354. 
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facilitaban que el capital saliera 

del país en concepto de intere

ses y ganancias, de ahí resultaba 

el sometimiento; aseguraban que 

no se oponían a la contratación de 

empréstitos ni a las inversiones 

foráneas siempre y cuando se res

petara la independencia nacional. 

Por esto se propuso un gobierno 

independiente y nacionalista que 

tomara medidas como: comercio 
exterior con todos los países con 

el fin de conseguir precios justos 

e intercambio equitativo, reorien

tación de la política de desarrollo 

industrial para promover la trans

formación de las materias primas, 

revisión del sistema de privilegios 

para el capital extranjero y garanti

zar la preferencia del capital nacio

nal, revisión y reorientación de la 

política de integración económica 

en Centroamérica para asegurar su 

predominio y una política exterior 

basada en principios como defensa 

de la paz mundial, no intervención 

y derecho de autodeterminación. 

Por último, se trataba el pro
blema del régimen político anti
democrático; se planteaba que los 

derechos y libertades democráti

cas formaban parte de la constitu

ción desde hace muchos tiempo: 
"sin embargo, en la vida práctica, 

la situación de la democracia en 

La Universidad /33-34 (abril-septiembre. 2017) 

nuestro país fue y es radicalmen

te distinta a la letra del derecho 
constitucional".2Y Señalaban ade

más la falta de igualdad ante la ley 

de los trabajadores y campesinos y 

el arbitrario despojo de derechos 

políticos. 

Ante ello proponía la crea

ción de un cuerpo jurídico que ga

rantizara el goce pleno goce de las 

libertades y derechos de la pobla
ción rural y la emisión de un Códi

go electoral que fuera un auténtico 

instrumento de democracia políti

ca. Se demandaba, además, plena 

libertad de organización de par

tidos políticos, libertad sindical y 

democratización del ejército, entre 

otros puntos. 

2.2. Análisis de la propuesta: 
Reforma Agraria 

El histórico problema de la propie

dad de la tierra que dio paso a la 
propuesta de reforma agraria, fue 

estudiado por Rafael Menjívar 11l y fue 

difundido en un artículo publicado 

originalmente en Economía Salvado
reña en 1966. En esta publicación se 

29Ibid., 359. 

30 Rafael Menjívar, "Hacia una Refor
ma Agraria en El Salvador." En Julio 
nunca más: Obra escogida de Rafael 
Menjívar Larín, Ced.) Mauricio Men
jívar Ochoa (Costa Rica: FLACSO, 
2010),53-61. 
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pueden apreciar muchos temas que 
aparecen en el programa del PAR, 
por ejemplo, excesiva concentra

ción de la propiedad, lo cual era un 
obstáculo para el desarrollo social y 
económico del país. Menjívar propo
nía una diversificación de la produc
ción, subrayando que "Únicamente 
con la Reforma Agraria se podría 
proporcionar a la mayoría de la po
blación las condiciones económicas 
y sociales que posibilitasen una vida 
digna"3! 

Retomando estos planteamien

tos, el PAR elaboró su programa de 

Reforma Agraria en el cual proponía: 
expropiación de las tierras exceden
tes de 150 manzanas, mediante el 
pago de una indemnización con bo
nos redimibles que no sobrepasara 
los 20 años o, en algunos casos, apli

cando un sistema mixto que consistía 
en la participación del Estado y coo

perativas que podían ser privadas 
para asegurar el éxito social y econó

mico de las plantaciones y cultivos. 

La Reforma Agraria se llevaría 
a cabo en un plazo máximo de dos 
años, e incluiría la entrega de 6 man

zanas de tierra a los campesinos sin 

pagar nada a cambio; organización 
de asociaciones económicas para 

explotación agrícola, en el caso de 

las grandes plantaciones de café, al-

31Ibid., 33. 

godón y caQa de azúcar; los propie
tarios privados de 150 manzanas o 

menos conservarían sus tierras y se 
les pro-v:eería de capacitación técni
ca; asimismo proponía la prohibición 

del arrenda.rníento de tierra por me
dio del pago en especie; restricción 
de la propiedad de carninas, ríos y 
canales de riego los cuales serian de 
uso público; además del resguardo 
de bosque!) y refor~ción; aumen
to de salarlos para los trabajadores 
rurales; mejora de la productividad a 
través de obras de riego para la fer

tilidad de la tierra, mantenimiento y 
rescate de suelos y el apoyo del Es
tado para cre~ una Cooperativa Na
cional de Próductos Agrícolas para 
asegurar el mercadeo y e}(pormción 
e incórpornción de tierras ociosas 
para aumentar la producción. 

La aplicación de la Reforma 
Agraria, la realización de las 
grandes obras de riego y las 
otras medidas a que se ha hecho 
referencia, deberán absorber de 
modo rápido el desempleo. Esto, 
unido al alza de los salarios mul
tiplicará el poder de compra de 
la población y, en consecuencia, 
los productores agropecuarios 
contaran con un mercado inter
no rico y en crecí miento cons
tante.32 

32 "Programa de Gobierno del Partido 
Accion Renovadora n, 345. 
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Imagen 1: Todos los nunca se llegan. Tomado 
de Directiva suprema del PAR, 12 
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propuesta, afinamiento 
conceptual a varios 
problemas de organí4ací6n de la 
reforma agraria en materia de te
nenci;¡ y organización"36.Por otra 

parte el programa no definió las 
formas de propiedad que existían 
en ese momeuto, pero señaló las 
que cabo: El 
pequeño 
quien se 
nas de 

manza-
casos más, 

dependiendo que tu
viera; la segunda, la gran propiedad 
en forma de cooperativa trabajada 
con tecnología y en la cual se pro
duciría café, algodón y caña de azú
car prirnordíalmente; la propiedad 
agraria estatal, para fortalecer la 
inversión 
desempleo; 
ma mixta 
empresa 
presas 

absorber el 
de for-

e'rar em-

Esta propuesta causó mucho 
entusiasmo en el sector campe
sino y la demanda por la reforma 
agraria dominó la agenda política 
electoral. Basta con mirar el lema 
del PAR para comprender la impor-

36Adolfo 
chas 

y las lu
en El 
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Imagen 3 

Propaganda del PAR. Tomado de René Aguíluz, El problema agrario en El Salvador 
de la Modernización a la reforma agraria, 1948-1979, Tesis, Universidad de El Salva
dor, 2014, 102. 
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Todos los nunca se llegan. 
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del PAR, 26. 
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3. Elecciones de 1967: 
reacciones las 

3.1. 

PAR 

campaña 

partidos: 
como 

agitador social 

Una característica de la campaña 

política de 1967 fue la constante 

agresión publicitaria enfocada en 

empañar la imagen del PAR; las pu

blicaciones periódicos fueron 

abundantes, 

paña 

do 

desarrolló una cam

parte del parti

entidades que te-

nÍan en la mente de 

los receptores y jugar con el terror. 

Las publicaciones evidencian una 

caracterización del PAR como un 

partido que sigue una línea política 

«anárquica y comunista». 

La que definen 

al 

como 

Renovadora 

izquier

programa ra

dial Campesino", la 

incautación por parte de la Poli

cía Nacional de folletos en forma 

de pasquines titulados: "Todos 

los nunca se llegan" en los cuales 

en forma gráfica y escrita se hace 

39Francisco 
en 

a la lucha de 

privada, al 

"La patria está 
Prensa Gráfica 20 de 
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evidente no era que el 

ganar las elecciones, 

real que enfrenta ha 

que el partido 

sobre un tema 

la reforma agraria, 

que constituía un recurso persua

sivo con el cual se podía movilizar 

a uno de los sectores más grandes 

del país, por ello se volvió la causa 

principal de que los grupos conser

sef'ialaran tanto el 

infiltrado en el 

«uno de los anzuelos 

carnada que tiran al 

comunistas para 

car incautos es el reparto de tierras 

para el campesino».41J 

Un detalle importante de la 

campaña fue que la propaganda del 

PAR no aparecía en los periódicos, 

munista". 

distribuida en forma 

volantes y a menudo 

por los diversos grupos 

incautada por las 

hacer "propaganda 

El Consejo Central de Elecciones 

no devolverá propaganda que 

fuera incautada al PAR y ha pre
venido a la directiva suprema de 

entidad que se abstenga 

1967,7. 

Comunismo 
de tierras"," La 

de febrero de 1967, 8. 
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hacer propaganda verbal y es

crita contrarias a la democracia, 

ofreciendo tierras a los campesi

nos.41 

Como vemos, la principal crítica di

rigida al PAR era su propuesta de re

forma agraria, pues podía provocar 

demandas inaceptables y generar 

una dinámica de organización y ac

ciones fuera de la tradicional pasivi

dad campesina. 

Los obispos de la provincia de 

San Salvador se sumaron a la campa

ña contra el PAR. En una declaración 

conjunta del Episcopado Salvado

reño se decía: "Hoy más que nunca, 

ante el peligro comunista los fieles 

católicos deben demostrar su so

lidaridad y fidelidad a la iglesia y a 

la patria, repudiando toda doctrina 

que divulgue el comunismo ateo".fe 

Según Guzmán, el obispo de San 

Vicente, Pedro Arnoldo Aparicio y 

Quintanilla, incluso declaró que "Vo

tar por el PAR sería causal de exco

munión", y que no se les permitiría 

a los simpatizantes de la izquierda 

entrar a los templos católicos, no 

se bautizaría a sus hijos, no se les 

41 "CCE prohibe al PAR propaganda 
comunista," La Prensa Gráfica 22 de 
febrero de 1967, 24. 

42"lglesia pide anular al comunismo 
en comicios," La Prensa Gráfica 22 

de febrero de 1967,3. 

casaría, ni se les daría sepultura en 

camposantos"43 

Los ataques continuaron des
pués de las elecciones, pero se con

centraron en Fabio Castillo: 

Desde el inmerso mar de su frus

tración, el médico político, en su 

afán de desvirtuar el histórico 

triunfo pecenista, enjuició a su 

manera el proceso electoral, al 
manifestar que estuvo sometido 

a una "dañina imposición" ... en 

una relampagueante verborrea, 

se refirió a "la campaña de terror 

anticomunista", a la desfigura

ción de su programa político, a la 

Guardia Nacional, las capturas y 

manifiesta su decisión de conti

nuar en la lucha política:H 

Se agregaba que "Rivera advirtió a 

su pueblo de que el comunismo tai

madamente se había refugiado en el 

PAR y que el PC salvadoreño le ha

bía dado su pleno apoyo material y 

la debida orientación técnica duran

te el desarrollo electoral y a la hora 

precisa del sufragio".4Ci 

·13 Guzmán, "La lucha armada en El 
Salvador nació en 1967." http:// 
www.ecumenico.org/article/la-lu
cha -a rmada-en -el-sa Ivad or-nacio
en-1967/ 

44Héctor David Martínez Arguera, 
"Fabio sigue mintiendo," La Prensa 
Gráfica 15 de marzo de 1967, 6. 

45Ibid. 
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3.2. Cancelación del PAR la lucha de clases. Tanto ha sido 

Para las elecciones de 1967 se ha

bía previsto la participación de 

1, 263,812 electores y, según los 

resultados, solo votaron 250,894 

personas, aproximadamente. Esto 
debido a diversas razones, princi

palmente que no toda la población 

ejerce su derecho al voto; pero es 

posible que "la campaña de terror 

comunista", es decir, los ataques 

dirigidos al PAR, provocaran cierto 
abstencionismo. 

Los datos de las votaciones 
ilustrados en la imagen S muestran 

que el PAR logró apoyo de cierta 

parte de la población, pero del PCN 

la ventaja fue enorme. Sin embargo 

el PAR logró darle un significado 
especial a esas elecciones, al punto 

de marcar un giro importante en la 

historia electoral del país. 

El 12 de mayo de 1967, una 

sentencia del Consejo Central de 

Elecciones determinó la cancela

ción del PAR como partido político 

considerando la denuncia de la Fis

calía General de República: 

Actualmente existe un clamor 

publico de que la propaganda y 

toda actividad del "PARTIDO AC

CIÓN RENOVADORA" (PAR) se 

destina a proponer y propagar 

doctrinas marxistas cuyo funda

mento primordial lo constituye 
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la preocupación y el temor de 

la ciudadanía salvadoreña que 

el señor Obispo de San Vicente, 

Monseñor Pedro Amoldo Apa

ricio en su mensaje de navidad 

a los católicos de su diócesis, 

condena a al Partido Acción Re

novadora (PAR) como un parti

do comunista, y expresa en di

cho mensaje que: "Es necesario 

amadísimos hijos condenar en 

esta noche de paz a los hombre 

carentes de buena voluntad, y 

que se han afiliado en las líneas 

del Partido Comunista. "ACCiÓN 

RENOVADORA -PAR-" los cató

licos y hablamos para ellos "no 

pueden bajo pena de excomu

nión dar su nombre ni militar en 

las filas de ese partido.46 

El síndico del PAR, Gustavo Adolfo 

Noyola, alegó que las denuncias en 

contra del partido sobre proclamar 
doctrinas contrarias a la demo

cracia y a favor del comunismo, se 
basaban en la opinión del Obispo y 

de unas cuantas personas más, por 

lo tanto no podían ser motivo para 

cancelar ningún partido y que ade

más la Constitución prohibía a los 

46 Consejo Central de Elecciones 
"cancélase la inscripción del "Par~ 
tido Acción Renovadora" (PAR)," 
Diario Oficial 23 de mayo de 1967. 
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la 

arto 

partido según el 

la ley electoral 

que dice: 

Por contravenir a su declaración 

de principios y objetivos o pro
gramas de acción expuestos en 

su solicitud de inscripción de re

form;:¡s posteriores debidamente 

plidas de sus 

lo referente 

sufíciente la causal 

mencionada el CCE resolvió: 

Por lo tanto: De conformidad a 

las razones expuestas y Arts., 33 

inc. último, 34, 35, 36, 165 nume-

ral 2° y 166 de la ley Electoral de 

este 

RA" 

inscripción del 

RENOVADO-

Posterior a las elecciones y a la can

celación del PAR como partido polí

tico, hubo pronunciamientos contra 

el proceso electoral "¡por hacer de 
la democracia una mascarada, que-

riendo que esta se ha 

instaurado de la repre-

sentación y la libertad 

electoral, 

48Ibid, 

49lbid. 

quedo desmen-

La Unive,.sidad /33-34 (abril-septiembre, 2(17) 

cancelación del PAR 

sugiere que la cancela~ 

ción del PAR afectó al electoradoS!. 

En las siguientes elecciones aumen

tó significativamente la cantidad de 

votos nulos, lo cual podría ser una 

forma de protesta pacífica como 

datos en la imagen 

estos datos surgen 

¿quiénes estah;m 

esos resultados? ¿Era 

política organizada (] 
nnf""lllrn del electorado'? Ha

bría que hacer un estudio más mi
nucioso de los procesos electorales 

de la siguiente década. Es plausible 

pensar que la Unión Nacional Opo

sitora, que compitió en las presiden-

1972 y 77, haya capiléllíZél

política del PAR 

evidencia abundante 

los fraudes en esas 

provocaron el desencanto 

que alimentó a 

quierda revolucionaria en la segun

da mitad de la década. 

50 llSánchez Hern,índez, el mismo go
distinta cola," Opinión 

de 1967. 1. 

Melissa Amaya Bustil 
la representacian 

en el sistema politíco 
" (Investigación de 

Seminario de Historia 
Salvador, 2016). 
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Imagen 6 

Voto!; nulos o abstenciones 

1)1)000 

1IX"'" 

40000 

o o a 
1%6 1%8 1910 1'-J1l 

Votos nulos o abstenciones. Tomado de Ingrid Busti-
110. El impacto de la representación proporcional en 
el sistema político salvadoreño, 13 

Conclusiones 

La apertura política y eleccio

nes competitivas de los años sesen

ta abrieron la posibilidad de una 

participación relativamente libre 

de diferentes partidos políticos en 

las contiendas electorales, siempre 

y cuando esos partidos no estuvie

ran en capacidad de arrebatar el 

poder al partido oficial. 

Por otra parte, es importan

te destacar que la infiltración del 

pes en el PAR fue la antesala para 

los años setenta, cuando el pes 
vuelve a participar en elecciones a 

través de partidos "fachada" legales 

como la UON. Esta fue la segunda 

experiencia del partido comunista 

de buscar un referente legal que le 

permitiera entrar en el juego elec-

toral. Luego fue la conformación de 

la Unión Nacional Opositora (UNO), 

con la que participó en las eleccio

nes de 1972 y 1977, en las cuales 

se produjo una serie de fraudes que 

posteriormente condujeron a un 

descontento popular mucho más 

serio. 

Otro punto importante que 

vale la pena recalcar es que el pro

grama del PAR fue coherente con 

los principales problemas naciona

les, sin embargo no se desarrolla

ron acciones posteriores para lle
var a cabo el proyecto, ya que como 

ellos mismos señalaron, su princi

pal tarea fue la organización y con

cientización del pueblo en :::uanto a 

la participación política y defensa 

de los derechos de los campesinos, 

(abril-septiembre, 2017) La Universidad / 3:Li4 
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porque intuían con anticipación 

que pese al apoyo que les brindaba 

gran parte de la población no po

dían ganar las elecciones. 

Una característica de casi toda 
la década de 1960 fue el desarrollo 

de una retórica anticomunista muy 

marcada y veladas alusiones al pro

blema agrario como sucedió con 

algunos sectores de la iglesia, pero 

la intolerancia hacia el comunismo 

y la intransigencia de ciertos sec

tores económicos no permitieron 

que las nuevas ideas se abrieran 

paso entre toda la población. No 

obstante, la crisis provocada por la 

guerra contra Honduras en 1969, 

obligó a que el gobierno de Arturo 

Armando Malina planteara una re

forma agraria que fue tenazmente 

combatida por el capital salvadore

ño, hasta ahogar el proyecto. Así, la 

lucha por la tierra se constituyó en 

bandera reivindicativa de organi

zaciones de izquierda en la década 

siguiente. 
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