
 

A nivel internacional y nacional 
existe consenso para reconocer 
que en la educación superior y  
la universidad, es importante  
reforzar y redefinir la vincula-
ción entre la docencia y la in-
vestigación, en otras palabras, 
el vínculo entre enseñar e in-
vestigar.  

Fácilmente se puede encontrar 
ausencia de investigación en 
las universidades, acompañado 
de la carencia del profesor-
investigador.  Esta circunstan-
cia refleja que en el aprendiza-
je de las ciencias sociales, es-
pecíficamente de las ciencias 
económicas, tiene que existir el 
uso de una metodología multi-
disciplinaria, lo que significa 
una enseñanza integral, nuevas 
bases teóricas y la iniciación 
del estudiante con métodos de 
investigación más relevantes. 
Así, la característica más rele-
vante en la universidad moder-
na contemporánea debe ser la 
investigación. 1/ 

1/ Béjar, Raúl e Isaac, Jorge 
(coordinadores): “Investigación y Do-
cencia una relación compleja en la uni-
versidad moderna”. Editado en México 
por Plaza y Valdés, S.A. de C.V. Primera 
edición 2005 ISBN: 970-722-449-5 
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Por otro lado, la influencia 
de Francia, concebida a 
partir de la concepción na-
poleónica del papel del sis-
tema universitario en el 
desarrollo del país, como 
parte de un proyecto nacio-
nal actualmente vigente, se 
manifiesta en áreas de go-
bierno con la responsabili-
dad de orientar y regular al 
sistema de universidades 
en su conjunto. La investi-
gación en este modelo se 
ve en la formación profesio-
nal y lo enciclopedista de la 
preparación, con énfasis en 
lo experimentalmente veri-
ficable y en la lógica de las 
profesiones. 

Con el modelo inglés, se 
busca el conocimiento per 
se.  Reconoce en la ley or-
gánica  tres funciones: do-
cencia, investigación y ex-
tensión (proyección social). 
El Cardenal John Henry 
Newman en su obra “La 
idea de Universidad”, lo 
explica ampliamente.  

La influencia alemana, par-
te de las ideas de Von 
Humboldt y el nacimiento 
de la Universidad de Berlín.  

Es conocida la evolución que la inves-
tigación ha tenido a través del tiem-
po, y como lo refiere Oscar Picardo: 
“la investigación ha estado vinculada 
a la historia del pensamiento, los 
aportes y la creatividad que posibilita-
ron la evolución de las ideas y que a 
su vez han repercutido en el desarro-
llo científico, son tan antiguos como 
la razón misma”2/ 
 
Las universidades han recibido dife-
rentes influencias, sus remotos oríge-
nes con la Academia de Platón y el 
Liceo de Aristóteles. Después con los 
conventos y las estructuras monásti-
cas de la edad media. Teniendo todas 
en común la transmisión, organiza-
ción, fundamentación, modificación y 
generación de conocimientos. 
 
En América Latina las universidades 
reciben la influencia de diferentes 
modelos: español, francés, inglés y el 
de los Estados Unidos. Del español se 
repite el modelo medieval (lo escolás-
tico, las doctrinas religiosas, la gra-
mática, retórica y teología; posterior-
mente el derecho y medicina) y la 
investigación en este modelo sirve 
para interiorizar lo conocido y sancio-
nado, en cuestiones consideradas 
inmanentes, inmutables y permanen-
tes. 
2/ Picardo, Oscar Joao: “La investigación en las 
universidades salvadoreñas: aproximación y 
perspectivas”. Editorial Theorethikos, Año II, No. 
010, octubre-diciembre 1999. 



 

El desarrollo de la investigación 
y posgrado en Estados Unidos, 
es imitado por las universidades 
europeas.  En Inglaterra es has-
ta la década de los ochenta que 
se habla formalmente de 
“escuela de graduados” y en 
Europa y  América Latina los 
doctorados eran más el produc-
to de la actividad docente de 
profesores-investigadores que 
un esfuerzo que hace hincapié 
en ambas actividades. 

La importancia de la investiga-
ción y el ejemplo de los Estados 
Unidos, incrementan los grupos 
de investigación en Europa y la 
multiplicación de mecanismos 
para diversos posgrados. Se da 
una proliferación de revistas y 
publicaciones científicas, pro-
yectos multinacionales y el 
desarrollo de la investigación 
científica. 

Dentro de esta interesante evo-
lución, se  gestan situaciones 
que influyen grandemente en el 
panorama actual de la relación 
docencia-investigación universi-
taria. 

“ 
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Raúl Béjar Navarro esquemati-
za como los principales obs-
táculos para el desarrollo de la 
investigación que impiden a la 
Universidad la articulación en-
tre investigación-docencia, así: 
 

La estructura académica 
profesionalizante. 
La preponderancia de la 
cátedra unipersonal. 
La falta académica de tiem-
po completo. 
El exceso de carga acadé-
mica. 
La escasez de adiestra-
miento de los docentes pa-
ra realizar investigación. 
La insuficiencia de estímu-
los para alentar las voca-
ciones científicas. 
El predominio de la investi-
gación unidisciplinaria. 
El inicio de la orientación 
vocacional hacia la investi-
gación científica a tempra-
na edad. 
La inexistencia de una ma-
sa crítica capaz de investi-
gar. 

En este modelo la investigación se 
establece como un instrumento o 
medio para el aprendizaje, que se da 
cuando el estudiante descubre y 
avanza el conocimiento. El descubri-
miento y la generación del conoci-
miento deja de ser actividad exclusi-
va del investigador (los profesores 
del modelo inglés) y es parte central 
del proceso de enseñanza. 
 
Por su parte, la influencia estadouni-
dense  tiene sus orígenes en el siglo 
XIX, pero cobra relevancia después 
de la segunda guerra mundial. Este 
modelo se basa en el inglés y el ale-
mán, con características propias que 
lo distingue. Parte de una educación 
general estilo inglés (College), distin-
to al francés, porque carece de alta 
especialización y por eso no hay títu-
lo profesional; separa la educación 
superior en dos niveles: general (de 
pregrado o de bachillerato) y espe-
cializada (profesional o de grado, 
maestría y doctorado); siendo la 
esencia del modelo.  Este desarrolla 
un posgrado de gran especialización, 
vinculado a la investigación y susten-
tado por ella. 

Algunas causas han ido minimizándo-
se, por que tanto las universidades 
como los gobiernos han reconocido la 
relevancia creciente que debe darse a 
la investigación universitaria. Aunque 
persiste como mayor obstáculo la 
estructura profesionalizante de las 
instancias de educación superior, lo 
que también limita la modernización 
de las universidades. A esto contribu-
ye la inercia de tal estructura y la 
poca participación de la población 
estudiantil; ya que la participación en 
términos globales de los docentes es 
poca y redunda en la ausencia de 
involucramiento de los estudiantes. 
 
Persiste la forma de organización de 
las universidades, la herencia de la 
universidad napoleónica, explicado 
anteriormente, en el que la enseñan-
za se  estructura en escuelas o facul-
tades y la investigación científica se 
incorpora después como función uni-
versitaria, representada por unidades 
de coordinación, que están presentes  
en cada escuela o facultad, integra-
das operativamente a un ente central 

 

coordinador, pero que en la prac-
tica no se relacionan orgánica-
mente con las facultades y es-
cuelas. Situación que prevalece, 
y aunque se tenga consciencia de 
que en la actual modernización 
de las universidades, siendo com-
petitivas, se debe mantener una 
unificación y no una separación. 
Por lo tanto, en la evolución del 
conocimiento, el docente que no 
investiga queda rezagado y el 
investigador que no enseña des-
perdicia la posibilidad de volver 
más efectiva su labor. Pero, se 
sabe que la comunidad universi-
taria, tiene resistencia al cambio 
y por lo tanto es muy conserva-
dora. 
 
Se discute frecuentemente la hi-
pótesis de que la investigación y 
la docencia son funciones dife-
rentes y generalmente no se dan 
en una sola persona. Por otro 
lado, también se discute que al 
existir excesiva especialización y 
autosuficiencia, se entra en  

contradicción con las necesida-
des  actuales del conocimiento, 
que implica un verdadero tra-
bajo multi, pluri o interdiscipli-
nario.3/ 
 
También se considera que la 
investigación es más importan-
te que la docencia. Lo que es 
dañino cuando los investigado-
res no se incentivan a enseñar; 
o  que enseñen personas sin 
vocación para transmitir cono-
cimiento, siendo capaces y con 
actitudes para investigar.  
 
Lo que debe verse es que tanto 
la docencia como la investiga-
ción no son excluyentes, que 
tiene que existir un equilibrio 
entre su coordinación y planifi-
cación. Ninguna está subordi-
nada a la otra, deben estar 
integradas. 
 
3/ Béjar Navarro, Raúl: Características  
de la investigación y docencia en las 
Ciencias Sociales. Opus cit.  



 

En general: 
La importancia de la docencia   
se conoce, es una de las funcio-
nes básicas en la formación de 
estudiantes y profesionales.  
Pero no se puede negar la rele-
vancia de la investigación para 
cambiar las sociedades  y debe 
ser prioritaria en las funciones 
de las universidades.  Todo esta 
en que se puedan vincular, lo-
grando integrarlas con igual 
valoración. 
Hay que considerar que en al-
gunos casos la docencia evolu-
ciona lentamente, en compara-
ción a la investigación. Cuando 
la función docente se deteriora 
por la investigación, se corre el 
riesgo de perjudicar la evolu-
ción de la ciencia. Por eso se 
tiene que encontrar mecanis-
mos que las integren. 
Generalmente, en la investiga-
ción se cuenta con un grupo de 
personas y no de equipos de 
trabajo. Situación en la que se 
debe reflexionar en pro de la 
integración de ambas.  

    profesores universitarios 
aprenden y dominan las nue-
vas metodologías, conceptos 
e información en sus áreas de 
especialización, para aplicarlo 
en las realidades nacionales, 
regionales, etc. 

4) Descubrimiento, es lo más 
cercano al modelo tradicional, 
más extendido, referido a la 
generación de conocimientos. 

Concluyendo: 

1) Deben repensarse los dife-
rentes planteamientos res-
pecto a la revolución acadé-
mica de la universidad, en 
especial la vinculación inves-
tigación-docencia. 

2) La vinculación investigación-
docencia plantea problemas, 
pero ha aportado en la 
transmisión de conocimien-
tos  del pasado y en generar 
un método de aprendizaje 
vinculado a la investigación. 
Ya que la verdad no se en-
seña, se descubre continua-
mente, se trata de entender 
una realidad muy compleja 
cambiante. 

Continua Editorial  
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En la conformación de los planes 
y programas de estudio o de las 
mallas curriculares, se relativiza 
la importancia de incorporar la 
investigación como un eje trans-
versal, que fomente la integrali-
dad del estudiante en lo cognos-
citivo, analítico, crítico, proposi-
tivo e investigativo en toda su 
dimensión. 

 
Ernest Boyer, dice que la investiga-
ción universitaria adopta 4 formas: 

1) Investigación docente, el profe-
sor investiga, para estar entera-
do de lo que ocurre en su cam-
po e incorporarlo en su docen-
cia, transmitirlo y así estar al 
día. 

2) Investigación integrativa, el pro-
fesor analiza lo que sucede en la 
disciplina: nuevos datos, mode-
los, visiones, conceptos y avan-
ces. Los integra organizadamen-
te y fundamentada. Con lo que 
genera nuevas formas de ense-
ñar, de ver las disciplinas o 
áreas del saber. 

3) Investigación aplicada. Los  

3) El aporte alemán está vigente, 
poner en el centro la relación 
maestro-alumno, en medio de 
dos espacios importantes para 
investigar, laboratorios, semina-
rios. Propician el ejercicio intelec-
tual en la solución de problemas, 
acumular conocimiento, formar 
masas críticas.  

 
4) El esquema investigación-
docencia se complica conforme 
las universidades se masifican y 
la investigación cobra mayor im-
portancia para el Estado y la in-
dustria. De acuerdo a Humboldt , 
la posibilidad de áreas de investi-
gación, independientes de las 
universidades y alejadas de la 
docencia son una realidad con 
carácter competitivo, es atractivo 
por los fondos que generan y los 
intelectuales que se involucran. 
Lo cual se aleja del ideal: forma-
ción integral en contexto univer-
sitario. 

 

5) Desde su origen hay separación 
entre  investigación y docencia. Cir-
cunstancialmente competitivos y 
excluyentes, controlados a veces 
por grupos. En la base de la separa-
ción hay diversos factores. Los pro-
fesores tienen problemas por la ca-
rencia de infraestructura, una carga 
excesiva de clases, falta de vocación 
(piensan la investigación separada 
de la docencia o lo contrario investi-
gadores que no hacen docencia). 
 
6) Otra problemática es la flexibili-
dad curricular. Esquemas rígidos, 
que no permiten aprovechar proce-
sos de investigación nuevos. Si los 
estudiantes se integraran a proyec-
tos de investigación se facilitaría la 
vinculación. 

Finalmente, algunas sugeren-
cias para el balance entre in-
vestigación y docencia que 
afecte los diferentes aspectos 
de la vida universitaria, a con-
siderar:  
Lo que se espera de los estu-

diantes 
La organización, contenidos y 

prácticas de la docencia 
Las características del perso-

nal académico y las exigencias 
respecto de su trabajo 
El financiamiento y la asigna-

ción de recursos 
La asignación de espacios e 

instalaciones 

Las relaciones de la universi-
dad con el entorno  

Referencia: 
Béjar, Raúl  e Isaac, Jorge: “Investigación y docencia una relación compleja en la univer-
sidad moderna. Serie universidad creativa. México por Plaza y Valdés, 1a. Ed. 2005 
Bonilla Castro, Elssy; Hustado Prieto, Jimena; Jaramillo Herrera,  Cristian: “La investiga-
ción, aproximación a la construcción científica. Alfaomega 2009. 



 

¿Será que El Salvador ya acep-
tó esta nueva modalidad? 
 

Las Ventas por internet no as 
un tema nuevo y más ahora 
con el avance de las tecnolo-
gías donde comprar algo en 
línea es tan fácil como hacer 
una llamada por teléfono. De 
hecho, lo podemos hacer des-
de nuestros Smart Phones. 
Pero, ¿por qué no hemos lo-
grado aceptar esta nueva mo-
dalidad en El Salvador? ¿Por 
qué no hemos logrado aceptar 
una modalidad que nos abre 
puertas y brinda tantos benefi-
cios? 
 
La respuesta es fácil. Dejando 
de lado el hecho de que somos 
un país Tercer Mundista y que 
el acceso a internet aun es un 
lujo para muchos, la razón por 
la cual nos cuesta dar ese pa-
so tiene mucho que ver con 
nuestra costumbre. 

Pondré un ejemplo bien fácil. 
Tengo más de una semana de 
tener un cupón de Simán para 
obtener un 20% de descuento 
si compro en línea. No es que 
la promoción sea mala o que 
20% sea muy poco como para 
motivarme. Es que no estamos 
acostumbrados a comprar así. 
Es por la misma razón por la 
cual no estamos acostumbra-
dos a leer El Diario de Hoy o la 
Prensa Gráfica en línea aunque 
sea gratis. No. Nos gusta leer 
el periódico teniéndolo en 
nuestras manos aunque nos 
toque pagar 50 centavos por 
él. 
¿Y por qué será que no quere-
mos cambiar esta costumbre? 
Muchos alegan que la seguri-
dad es un factor muy importan-
te en esta ecuación. De hecho, 
no lo niego. A nadie le gusta 
vivir con el temor de ser vícti-
ma de un robo, como suele pa-
sar con las clonaciones de tar-
jetas. O a nadie le gusta saber 
que puede que no reciba algo  

LAS VENTAS EN INTERNET 
Por: Lic. Roberto Castillo 

Catedrático de la materia de Ventas , Área de Mercadeo, UJMD 
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que compre en línea por-
que nuestro sistema de 
correo aún no es tan efi-
ciente como el de otros 
países. Creo que es más 
seguro para nosotros ir 
al lugar y realizar la 
transacción y saber que 
en ese mismo momento 
que estamos pagando 
estamos recibiendo 
nuestro producto. 

Mucho de esto tiene que ver 
con el cambio y como noso-
tros como seres humanos, 
nos cuesta aceptar el cambio. 
Si lo analizamos de este pun-
to de vista, todo está en la 
psicología del consumidor y 
cómo moldearlo a esta nueva 
modalidad. Los mercadologos 
en esto se especializan. En 
como analizar el consumidor 
y motivarlo a comprar. Ahora 
en día, podemos ver como 
muchas empresas están lan-
zando sus estrategias para 
motivarnos a comprar en lí-
nea. Ya mencioné el ejemplo 
de Siman, pero ellos no son 
los únicos. Desde bancos has-
ta restaurantes, muchos   

comercios ya se dieron cuenta 
de las enormes ventajas que 
trae el internet.  Páginas como 
Cupón Club y Pagapoco.com 
también nos están orientando 
hacia el futuro de las ventas. 
Esto, junto con las herramientas 
para asegurar la tranquilidad de 
las ventas en línea como PayPal 
o tarjetas de crédito con más 
seguridad para comprar en lí-
nea, los consumidores verán ca-
da vez más las ventas en inter-
net como una opción más via-
ble. Todo está en que demos 
ese paso y aceptemos que esto 
es nuestra realidad. Que el 
mundo ya giro y que lo que an-
tes pensábamos era un tabú, 
ahora es algo tan común como 
andar un celular. 



 

La historia de El Salvador, no es 
muy diferente como a la que 
nuestros abuelos cuentan en 
esas tardes de familia, donde 
hay héroes y villanos, que inicia 
cuando un noble caballero de la 
corona española, Cristóbal Co-
lón, en su viaje descubrió el 
“nuevo mundo” en 1492; luego 
se tuvo que esperar varios años 
para que Pedro de Alvarado 
conquistara este terroncito, 
nuestro ahora “El Salvador”.  
Después de la conquista siguió 
la época de la colonia en la cual 
convivieron nativos y españoles, 
teniendo mayor poder estos últi-
mos hasta la independencia, 
que teóricamente se dio en 
1821 y después entre el período 
de 1876 y 1931 se constituyó la 
república cafetalera, en la que 
se sentaron las bases de la eco-
nomía salvadoreña en el cultivo 
del café y para algunos años 
también del algodón. Es así co-
mo la historia del pulgarcito de 
América ha pasado por diversos 
períodos, los cuales han marca-
do su actual estado económico, 
social y político. 

productos de exportación fueron 
nacionalizados. La banca opera-
ba con base en el crédito dirigi-
do y la fijación discrecional de 
las tasas de interés, muchas ve-
ces negativas en términos 
reales. La política comercial se 
caracterizaba por todo tipo de 
restricciones, arancelarias y no 
arancelarias. La estructura aran-
celaria presentaba una conside-
rable dispersión, con tarifas que 
en algunos casos llegaban a casi 
300 por ciento, con una amplia 
variedad de restricciones cuanti-
tativas al comercio, y con pro-
tecciones efectivas que penaliza-
ban considerablemente las ex-
portaciones y la agricultura en 
general, y al cultivo del café en 
particular.  

la fuerza laboral. Este modelo 
no logró absorber toda la oferta 
de trabajo, lo que dio paso a 
emigraciones del campo a la 
ciudad, profundizándose el pro-
blema social, que generó una 
serie de acciones que desembo-
caron en el conflicto armado 
que sumergió al país por casi 12 
años. 
 
El escenario fundamental en el 
que se desenvolvió la dinámica 
de la economía durante la ma-
yor parte del conflicto, se carac-
terizó por fuertes intervenciones 
del Estado en los mercados de 
bienes, servicios y factores, al 
punto que tanto el sistema fi-
nanciero como la comercializa-
ción externa de los principales 

UN POBRE PAIS O UN PAIS POBRE 
Por Ana Beatriz Martínez Pineda, estudiante de Economía Empresarial, UJMD 
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En la segunda mitad del siglo XX, 
en el contexto político, el país se 
encontraba bajo un autoritarismo 
militar que ostentaba todo el or-
den, en lo social se creó el Insti-
tuto Salvadoreño del Seguro So-
cial, además se impulsó un pro-
grama de construcción de mega 
proyectos de infraestructura co-
mo la carretera del Litoral, la Pre-
sa Hidroeléctrica “5 de Noviem-
bre”, el muelle de Acajutla, el ae-
ropuerto internacional de El Sal-
vador, el Hospital Bloom, la auto-
pista a Comalapa, etc. 
 
En lo económico se dieron creci-
mientos históricos por la produc-
ción cafetalera, así como el algo-
dón y la caña que aprovecharon 
los precios de los bienes, después 
de la Segunda Guerra Mundial, el 
algodón pasó de ser el 1.5% al 
15% de las exportaciones, lo que 
permitió el surgimiento de una 
oligarquía nacional, que para Sal-
vador Arias1/ es lo mismo que el 
gobierno de unos pocos,  que 
tomó forma a través  de una acu-
mulación originaria basada en la 
confiscación de tierra a los  

Después de años de conflicto 
finalmente se pudo dar paso 
a las negociaciones para fir-
mar los “Acuerdos de Paz” 
que no sólo significó el cese 
al fuego sino el momento de 
impacto de lo que pocos años 
atrás se venía gestando para 
darle un giro a la dinámica 
económica. Todos los cam-
bios se dieron influenciados 
desde un contexto internacio-
nal que había pasado por una 
primera y segunda Guerra 
Mundial más la guerra fría 
que vio su fin en 1989 con la 
caída del muro de Berlín, 
concluyendo así  setenta 
años de un socialismo que 
había dividido al mundo en 
dos. Pero algunos opinan  

indígenas y al Estado, que 
atrajo muchos extranjeros 
con los cuales crearon 
alianzas matrimoniales para 
ver aumentada su riqueza y 
acumulación. Esta acumula-
ción permitió posteriormen-
te desarrollar el modelo de 
Industrialización por Susti-
tución de Importaciones 
(ISI), que no obtuvo los re-
sultados esperados, porque 
si bien es cierto las impor-
taciones de bienes termina-
dos se redujeron, la brecha 
comercial continuó siendo 
deficitaria, ya que para la 
producción de los mismos 
se necesitaba importar la 
materia prima, lo que al 
mismo tiempo incrementó 
el proteccionismo con ele-
vados aranceles y otras me-
didas no arancelarias para 
darle ventaja a lo nacional. 
El modelo ISI generó con-
centración de tierra, bajos 
salarios, subutilización labo-
ral, por lo que muchos emi-
graron a Honduras, donde 
representaron entre el 15 y    



 

como lo publicado en la obra 
titulada de Red Russia,  reto-
mado por Juan Héctor Vidal,  
que las personas estaban sa-
tisfechas con su vida en ese 
contexto del lado socialista 
porque no se preocupaban por 
sus necesidades básicas pues 
todos podían acceder a ello y 
de esa manera se liberaliza-
ban en un sistema donde el 
término libertad no se busca-
ba y en tanto en la otra parte 
donde el sistema capitalista 
dominaba el gobierno y su 
intervención eran los principa-
les protagonistas. Esto fue la 
semilla que cosechó en ese 
mismo año el nuevo modelo 
en el que los malos y buenos 
de la historia protagonizarían 
su mejor o peor acción, bajo 
una serie de acuerdos conoci-
dos como “Consenso de Wa-
shington” creando: el Neolibe-
ralismo. 

El Salvador comenzó a mo-
verse hacia una segunda 
etapa de reformas: co-
mienza la desregulación y 
privatización de los secto-
res de electricidad y teleco-
municaciones. Transfor-
mándose así la oligarquía 
de años en lo que, según 
Salvador Arias, se denomi-
na “burguesía oligárquica” 
porque concentran los me-
dios de producción (capital, 
industrial y financiero) a 
partir del manejo del apa-
rato estatal.  
En 2001 se implementó 
uno de las medidas más 
drásticas que fue la dolari-
zación de la economía, de 
un día a otro cambiamos 
nuestro “colón” por el papel 
verde con la cara de Wa-
shington y perdimos la ca-
pacidad de implementar 
una política monetaria. Es-
to parecía un acto de  
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El Salvador en 1989, en un clima 
de menor tensión socio-política 
por los avances en las negocia-
ciones presentó un ritmo en la 
actividad económica que comen-
zó a acelerarse, este resultado 
se atribuye al proceso de libera-
lización económica y a la imple-
mentación de reformas estructu-
rales iniciadas por la primera 
administración de Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA) 
siempre en el sistema capitalista 
sólo reformado en su implemen-
tación por medio de la aplicación 
de la receta mágica: el Neolibe-
ralismo. Carlos Acevedo clasifica 
en dos las reformas llevadas a 
cabo; en una primera etapa 
ARENA procedió a la eliminación 
de los controles de precios, a la 
reducción de los aranceles y ba-
rreras no arancelarias al comer-
cio exterior, a la liberalización 
del tipo de cambio y de las tasas 
de interés, y a la privatización 
del sistema bancario. En 1995, 

Terrorismo por vender nuestra 
soberanía económica y que lle-
vó a altos costos pero también 
al final representó una previsión 
que evitaría que el Estado agu-
dizara más las enfermedades, 
porque sin capacidad de impri-
mir papel moneda no puede 
buscar este mecanismo para 
tratar de alentar su deuda acos-
ta de una mayor inflación. Y la 
típica frase ¡a pesar que ahora 
los salarios se continúan reci-
biendo en colones los precios de 
los bienes y servicios se pagan 
en dólares! Sigue resonando 
por doquier.  
 
Ya en pleno siglo XXI es conve-
niente evaluar la influencia de 
los resultados de las políticas 
económicas dentro de la socie-
dad del país porque con el 
transcurrir de los años las éli-
tes, inicialmente oligarquía y 
luego burguesía oligárquica, 

 
y el 8,4% del total de las em-
presas a nivel nacional se apro-
piaron del 84,32% del exceden-
te o riqueza generada por el 
trabajo. En el 2007 el 20% de 
la población más pobre única-
mente se quedó con el 3,8%, 
mientras que el 20% más rico 
se quedó con el 52,8% del in-
greso total generado respalda 
el coeficiente de GINI que para 
la misma fecha era de 0,47 que 
indica un poco equitativa distri-
bución del ingreso. Geográfica-
mente el 20% de las familias 
más ricas del país se encuen-
tran en los municipios de San 
Salvador, Antiguo Cuscatlán y 
Santa Tecla, mientras que lo 
más pobres están en 100 muni-
cipios. El 82,3% de la población 
no es pobre porque tiene ingre-
sos superiores a 85 centavos y 
sólo el 14,6% de la población 
vive en hogares no pobres así 
como también de cada 100 per-
sonas en edad de trabajar, 84 

han sido las que han venido 
concentrando y centralizando 
el capital y los ingresos crea-
dos por el trabajo de las sal-
vadoreñas y salvadoreños ge-
nerando con ello la exclusión 
de la mayoría de la población.  
 
Como lo plantea Arias en su 
libro “Atlas de la Pobreza y la 
Opulencia en El Salvador”  la 
alta concentración, centraliza-
ción y exclusión de la riqueza, 
como las dinámicas que ex-
presan la lógica y la naturale-
za del sistema capitalista, han 
sido y siguen siendo la causa 
fundamental de los conflictos 
en la sociedad salvadoreña 
que han provocado la lucha 
de clases que históricamente 
han vivido. Además los datos 
demuestran todo lo anterior, 
presentando que para el año 
2004 la fuerza laboral produjo 
3.4 veces más riqueza en re-
lación a los salarios recibidos 



 

no tendrán ninguna jubilación en 
su vejez. O sea, que las condi-
ciones de pobreza en las perso-
nas en edad de trabajar se pro-
longarán hasta la vejez de las 
mismas. El 48% de la población 
para el 2006 estuvo fuera de 
cualquier asistencia en salud. La 
salud se ha privatizado y aunque 
sea “público” tiene un alto costo 
cuando debería ser gratuito para 
el 85% de la población que es 
pobre. Así como el alto precio de 
las medicinas y dada la grave 
situación de las condiciones de 
salud, este monto asignado co-
mo presupuesto es insuficiente 
para las necesidades que existen 
en El Salvador cuando existe 
una relación de 1 profesional de 
la salud por cada 321 habitan-
tes, de 1 técnico de la salud por 
cada 865 habitantes y  de 1 ca-
ma hospitalaria por 1000 habi-
tantes. 
 

...  continua 
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Para el 2011 en una situación donde la 
economía no da señales de mejora se 
firmó el Asocio para el Crecimiento, 
siendo uno de los únicos cuatro países 
beneficiados, que es un plan de acción 
que tiene como objeto un crecimiento 
de las economías de los países en vías 
de desarrollo, generando para ello 
programas que logren identificar te-
mas clave o barreras que impiden el 
crecimiento; siendo para el país la ba-
ja productividad en los bienes y el alto 
costo de la seguridad con lo que se 
pretende que el país sea más competi-
tivo, logrando los objetivos entre el 
2012 y el 2016. 
 
En conclusión, como sociedad hemos 
pasado por diversos períodos, los cua-
les han marcado la historia, desde la 
cual se ha configurado que somos un 
país “dependiente y pobre”. Depen-
dientes porque desde la llegada de los 
españoles todo poder o autoridad se 
nos despojó, posteriormente la econo-
mía se cimentó hasta la actualidad en 
la producción y exportación principal-
mente del café corriendo el riesgo de 
ser afectados en las caídas internacio-
nales de los precios, además de ser un 
país importador neto de alimentos, e 
incluso en las ejecución de políticas 

Públicas, la injerencia de otros 
países es muy marcada y no es 
conveniente dejar de mencionar la 
proporción de remesas que repre-
sentan un alto porcentaje del PIB 
que alienta significativamente al 
consumo. Pobres tanto en lo eco-
nómico como intelectual; menos 
de la cuarta parte de la población 
tiene las condiciones para cubrir la 
canasta básica ampliada, la cual 
en sí misma está calculada a pro-
porciones muy pequeñas, el acce-
so a salud y agua es muy precaria 
a pesar de los altos costos que 
representa su financiamiento tanto 
por el sector público como priva-
do, además de la baja calificación 
de la fuerza laboral por lo que es 
necesario un desarrollo humano 
que incorpore el conocimiento co-
mo la posibilidad real de convertir 
a la sociedad. 
 
Por lo que el país más pobre no es 
aquel que no tiene los recursos 
financieros sino aquel en el que su 
capital humano es analfabeto.... y 
ya no sólo analfabeto en saber 
leer y escribir sino en las tecnolo-
gías e idiomas. 

En fin, ¿realmente nos independi-
zamos en aquellos años o sólo 
cambiamos de escenario?, 
¿Dónde radica realmente el pro-
blema: en el capitalismo o el so-
cialismo? ¿Es acaso el modelo 
económico, la gestión del mismo, 
o simplemente nos equivocamos 
de tajo al aceptar acríticamente 
una reforma económica que pro-
metía mucho?  
 
———- 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Historia_de_El_Salvador; De la Ilusión al De-
sencanto (Juan Héctor Vidal); Atlas de Pobreza 
y la Opulencia en El Salvador (Salvador Arias); 
La experiencia de Crecimiento Económico en El 
Salvador (Carlos Acevedo) 

Entonces, estando como estamos, 
¿será realmente que el sistema ca-
pitalista un día colapse? Unos opi-
nan que es un mal necesario que 
continuará y otros como Arias pro-
pone que a este sistema ya no le 
quedan muchos años y el socialis-
mo será la panacea. La crisis del 
2008  es otra muestra y el contexto 
real de las debilidades que el siste-
ma capitalista por medio del modelo 
neoliberal viene arrastrando de 
épocas anteriores. La crisis finan-
ciera  se desató de manera directa 
debido al colapso de la burbuja in-
mobiliaria en Estados Unidos en el 
año 2006, que provocó aproxima-
damente en octubre de 2007 la lla-
mada crisis de las hipotecas subpri-
me pero no en definitiva indica la 
caída sino una señal de la posibili-
dad que a nivel mundial sea nece-
sario encontrar un nuevo orden 
económico.  
 
Pero, aunque lo anterior haya sido 
un golpe duro al sistema 

no significa que terminará esta  
hegemonía liderada por E.E.U.U 
de la noche a la mañana sino 
que será un proceso largo y para 
el caso de El Salvador que le ha 
afectado mucho por la depen-
dencia hacia este país tanto por 
los casi dos millones de compa-
triotas  viviendo ahí y las rela-
ciones comerciales, es el mo-
mento oportuno para hacer un 
cambio no como producto de 
una mente iluminada ni de lo 
vivido en otros países sino que 
debe ser producto del accionar 
concreto del pueblo. Primero se 
debe reconocer la situación de 
subdesarrollo profundo en las 
fuerzas productivas, en las insti-
tuciones productivas y en el Es-
tado, además de la existencia de 
una gran polarización social, 
política y económica marcada 
por una lucha de clases hasta 
ahora sórdida y como resultado 
de eso se vive un desarrollo hu-
mano lerdo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_El_Salvador
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN VENTANA ECONOMICA 

Esta publicación es propiedad de 
la Facultad de Economía, Empre-
sa y Negocios de la Universidad 
Dr. José Matías Delgado. Los 
artículos publicados en la Revista 
Electrónica “Ventana Económica” 
expresan exclusivamente la opi-
nión de sus autores. La reproduc-
ción de los artículos es permitida 
siempre que se indique la fuente. 
Los textos deberán ser inéditos. 
Deberán enviarse en formato 
electrónico e impreso. 
 

Le invitamos a enviar sus aportes 
los cuales deberán tener una exten-
sión de 2 a 15 cuartillas; presentar-
se en tipografía Verdana No. 11; el 
interlineado entre renglones será de 
un espacio; los márgenes superior, 
inferior y derecho de 2.5 centíme-
tros, y el margen izquierdo de 3.0 
centímetros. Cada artículo contendrá 
el nombre de su autor, profesión, u 
otra información que lo identifique. 
Las referencias bibliográficas segui-
rán el sistema Autor-Año. 

Puede enviar sus aportes a la 
siguiente dirección:  
Revista Ventana Económica 
Universidad Dr. José Matías Del-
gado  
Facultad de Economía, Empresa y 
Negocios  
Campus 2, calle El Pedregal y 
Avenida Finca El Espino, frente a 
Escuela Militar. Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad, El Salvador. Telé-
fono: (503) 2212-9400 ext. 185. 
También pueden enviarse por 
correo electrónico a: 
rssoleyr@ujmd.edu.sv  

Todo docente que personal-
mente realice una investiga-
ción o que dentro de sus ma-
terias con sus estudiantes 
tengan trabajos que conside-
ren importantes de ser publi-
cados, comunicarse con su 
respectiva coordinación. 
 
Economía Empresarial 
jrvelasqueze@ujmd.edu.sv 
 

Finanzas Empresarial 
caamartinezz@ujmd.edu.sv 
 
Contaduría Pública 
jngomezs@ujmd.edu.sv 
 
Gerencia Informática 
amcaceres@ujmd.edu.sv 
 
Mercadotecnia 
meortizs@ujmd.edu.sv 
 

Turismo 
mavalleo@ujmd.edu.sv 
 
Administración de Em-
presas 
sepaezc@ujmd.edu.sv 
 
Área Cuántica 
chvargasg@ujmd.edu.sv 


