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INTRODUCCION 

El lento crecimiento económico, la inestabilidad política y 

social que embarga a la región centroamericana, el avance acele

rado de los desoub~imientos científicos y teonol6gioos en otras 

áreas constituyen hoy mas que antes, un reto a la educación y -

en especial a la eduoaoi6n superior. 

Somos parte de una realidad, que sin abstraerse del proceso 

común latinoamericano, presenta caracteristicas regionales pro

pias cuya estructura y desarrollo en los qspectos fundamentales 

nos interesan y solo pueden ser comprendidos exactamente anali

zando la estrecha relación existente entre el sistoma educativo 

y el proceso de desarrollo económico. 

El interés de penetrar esa realidad ~a formación económi

ca para los cinco paÍses (Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni

caragua y Costa Rica) es común, y el interés por conocer objeti

vamento s~_J)8.S~a.do histórico_, su presente y su futuro, sus posi

bles, sus posibles diferencias y sus similitudes acentuadas en 

las últimas dócadas, motivó la elaboración de este trabajo. 

Esa primera reflexión, unida a experiencias docentes en -

diversos niveles educativos donde nos ha tocado conocer algu

nos problemas educacion...:.les que se derivan de las deficiencias 

e insuficiencias del sistema nacional de educación, nos ubicó 

en al punto estratégico en quo se estrecha la relación del as

pecto socioecon6mico y el educativos la Educación Superior. 

El hacho de qua a este "que hacer" universitario se la pl~ 

tee la actualización de su filosofía educativa se deba a la ne

cesidad que tienen los países de que dicha educación se traduz

ca en objetivos reales en la formación del hombre centroamerica 
----------- ~- -

no capaz de enfrentar y transformar su medio. 

Esto hace necesario también una nueva planificación para -

que de manera sistemática con los recursos posibles una al "que 

hacer" universitario con las necesidades de la sociedad y haga 

mas fructifora la relación del sistema educativo con el desarr.2, 

llo del área. Estas premisas han d~do_qu~po conjuntamente con ----·· 

1 



nuestras inquietudes al presente trabajo intitulado: 11La Educa

ción Superior y el Desarrollo en Centro América". 

Tenemos como el primero de loe objetivos básicos de oste -

trabajo estudiar en lo posible la relación histórica que existe 

entre·e1 desarrollo económico y el desarrollo educativo centro

americano. Hemos dividido este trabajo en tres apartados esen

ciales que describen el desarrollo sociocultural en el período 

colonial, en la época independiente y en la época contemporanea. 

El período colonial centroamericano se inicia en la segunda 

década del Siglo XVI como producto de la consolidación y forta

lecimiento de la conquista en el territor;9 naoionaJ. 
-----------

El segundo apartado (!barca la ápoca independiente, desde el -----
momento en que Centro América declara su independencia de Es-

paña hasta la Epoca Liberal. Dentro de esta relación descrip

tiva se intenta una interpretación de los hechos económico-edu

cativos. 

Por áltimo la tercera parte describe en forma breve los -------·---·--·--/ problemas contemporaneos del subdesarrollo en el área, la nat!!_ 

raleza de las estructuras internas de los paises centroamerica

nos que devienen insuficientes como consecuenci.a del bloqueo -

interno-externo que frena su desarrollo. 

Se hac& la caracterización general de la educación centro

americana; su estructura y organización sustentando primero, -

ol criterio de la inexistencia de sis~emas educativos en la -

concepción cientifioa y pedagógica del término, y segundo la -

problematica qua se crea como consecuencia do la deficiencia -

de las estructuras educativas; los esfuerzos realizados hasta 

hoy an el plano de la integración económica y educativa, así 

como los obstáculos que impidan una labor mas eficiente. 

No pretendemos cubrir ni haber agotado cada uno de los -

temas que aqu1 se incluyen, primeramente por la falta de fue_!l 

tes de información y las limitaciones que el trabajo de oampo 

conlleva; así, nuestra hipótesis de trabajo es susceptible de 

ser cuestionada~ reforzada posteriormente al realizar en me

jores condiciones dichos estudios. 

En el desarrollo de este trabajo se siguió la tecnioa de 



la investigación g.ocumental! fundamentalmente mediante un aná

lisis des:ori,ptivo y de interpretación cualitativa, aportando -

en la medida de lo pasible, criterios y soluciones que se asp1 

ra contribUJTan a la resoluoi6n de los problemas universitarios 

centroamericanos. 

J8radeaoo la ayuda proporcionada por personas e institucio

nes consultadas, entre otras la biblioteca de la Uni6n de Uni

versidades Latinoamericanas (U.DUAL): Del Instituto da Investi

gación y Mejoramiento Educativo CentroamericanoJ del Consejo -

Superior Universitario Centroamericano y de la Oficina de Pla

neamiento Integral de la Educación de Guatemala. 

Dejo especial constancia de agradecimiento por la orienta

ción y asesoría que me proporcionaron, al Mto. Roberto Pérez -

Benitez, Asesor Oficial designado por la división de.Estudios 

Superiores do la Facultad de Filosofía y Letras para esta tesis 

y el Dr. Gustavo Adolfo Oaitán Sánchez, profesor e investigador 

de la Facultad de Ciencias Politioas y Sociales de la Universi

dad N1cional Autónoma de México, ayuda que hizo posible este tr,!_ 

bajo. 
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ANTECEDENTES DEL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL C.i!lHI'RO.AMERICANO 

La interpretaoion socio-cultural del área centroamericana 1/ solo 

es posible si se toma en cuenta su evolución social-histórica en fo.=: 

ma estructural a partir del periodo colonial. 

Para el efecto, el análisis hist6rico debe remitirse a hechos ta

les como: 1) al estado social y polítioo en que se encontraban los -

habitahtes de las tierras que iban a ser sometidasi 2) las motivaci~ 

nea y condición de los conquistadores; 3) al ámbito geográfico y los 

recursos naturales que condicionaron el surgimiento 4~ la nueva soci~ 

dad; 4) al carácter de las instituciones politico-administrativas ªll.!: 

gidas para afianzar el poderio español. 

1.1 Las Sociedades Centroamericanas a la venida de los españoles. 

Se puede fijar el inicio del periodo colonial centroamericano en -

la segunda década del Siglo XVI, como producto de la consolidación y 

fortalecimiento de la ocupación del territorio mexicano del cual pa.!:_ 

tieron las expediciones para la conquista del Norte del Istmo, y de 

la ciudad de Panamá, que fuá el punto de partida para la conquista -

del Sur. 

1}. El término Centroamérica expresa en este trabajo, el área que -
conformó historioamente la CAPITANIA GENERAL DE GUATEMALA. 
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1.1.1 Un Presagio y primeras noticias de la llegada de los españoles. 

La llegada de los españoles por suelo centroamericano encuentra 

a sus moradores en conflictos intestinos, producto de su organización 

social y política. Por el Norte del Istmo, se agudizan las luchas 

entre las tribus Quiché cakchiqueles, primera y segunda en importan

cia respectivamente. y 
Se puede afirmar que el origen de éstas luchas se encuentra en la 

búsqueda del predominio de una tribu sobre otra, dominio que se mate

rializaba en la extensión del podar político para cobrar tributos. 

La rebeldía de los más débiles condujo a la práctica de la esola.vitud 

y con ella el resentimiento que facilitó, al igual que en otras áreas, 

la panetraci6n y el dominio de los extranjeros. 

Producto de las disputas entre las tribus principales del Altiplano 

Guatemalteco, algunos historiadores han registrado un "presagio revela

dor" entre los indígenas de> la llegada de los españoles. Asi se habla 

de que "MAMA CAIXON" un indio de Tocpán-Quauhtemalán, posiblemente in

formado del apar~cimiento de algunos españoles por las islas del Golfo 

de Honduras y en otras partea, informado asimismo de las crueldades 0,2. 

metidas con los naturales dal país, pronosticó a los Reyes Quich:s1a -

destrucción de sus dominios. JI 

y Los principales grupos que sobresalen por su cultura son los Mayas 
ubicados en toda la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guatemala 
y Honduras; los Quichés y Cakchiqueles del altiplano de Guatemala, los 
Chortis, Lencas y Copanes en Honduras, todos descendientes directos de 
los Mayas; los Pipiles an el Sur de Guatemala y el Salvador, Chorotegas 
Niquiranos y Chontales en Nicaragua; y Nicoyas, Talamancas y Chilochas 
en Costa Rica. 

Y El hecho histórico en referencia os tomado por Ximenez en la "His
toria de los Reyes del Quiché" quién según afirma lo tomó d.) un Croni!_ 
ta cakchiquol. El mismo hecho astá referido en la Historia de la Amé
rica Central, del autor José Milla, Tomo I, Tercera ~dición, del Cen
tro Editorial José de Pineda Ibarra", Guatemala, 1963, pp. 47-481 "Re·:", 
nando en el Quiché, VAHZAKI-CAAM y QUICAB como adjunto, sucedió que un 
indio de Tecpán Quauhtemalán, que según algunos ora hijo del rey cakchi 
quol, se aproximab~ por las noches a los edificios donde residia V.AHXAKI 
-CAAM, y dando grandes voces, prorrumpía en denuestos contra este sobe
rano. Atribuyéndose al autor del agravio el ser un gran hechicero, dice 
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1.1.2 Una Em.bajada de Centroama¡icanos con Cortes. 

Los medios de comunicación de los habitantes del Norte centroame

ricano llevaron la noticia cierta de la ocupación de Móxioo por los 

españoles. 

Convencidos del podar irresistible de los extranjeros Oo~o lo indi

ca el historiador Y, los jefes cakchiquelos determinaron enviar una -

ombajada contra sus enemigos. Este dato esti confirmado por una carta 

de Cortes enviada al Emperador Carlos V, foohuda en México al 15 de Oc 

tubre de 1524. Tal hecho comprueba una vez más que las disensiones 

entre las organizaciones indigenas del Istmo, al igual que en otras 

áreas, facilitó la conquista de las tierras centroamericanas por los 

españoles. 

la crónica que el rey quichá convocó a todos los de igual oficio de 
su nación, les refirió el caso y ofreció grandes premios al que cap
turara al que lo molestaba por las noches con sus insultos. Hubo 
uno que se ofreció a prenderlo; y habiendo salido en su persecusión, 
sucedia que el hechicero cakchiquel huia de su perseguidor, trasladán 
dose de un salto de un cerro a otro; pero el encantador quiché, que 
no er~ menos diestro, le segúia, y al fin logró atraparlo y asegurar
lo, no sin trabajo, pues rompía las cuerdas con que ol otro lo ataba; 
conducido al fin a presencia de VAHZAKI-CAAM, se le preguntó si era 
él quien dab~ aquellos gritos por las noches, contestó afirmativamen
te, y en acto los sañoros comenzaron a disponer el sacrificio del de
licuente. Cuando iba a consumarse el Sacrificio, ol desdichado cakch:!, 
quel levantó la voz y reclamó la atención del rey quiché y de todos 
los aamás que estaban presentas. "Sabed, les dijo, que ha de venir un 
tiempo an que desespereis por las calamidades que es han do sobrevenir; 
y aqueste MAMA CAIXON (viejo agrio o amargo) tambión ha de morir. Y 
sabed que unos hombres, no desnudqs como nosotros, sino vestidos y ar
mados de pies a cabeza, hombres muy terribles y crueles ••• vendrán, -
quizá será mañana o pasado mañana (esto es, pronto o luego), y des
truirán todos estos edificios y quedará hechos habitación de lechuzas 
y de gatos do monte y cesará toda la grandeza de aquesta corte". Los 
mismos historiadores sitúan &ste hecho por los años 1512 o 1513. 

4/ "dice que viniendo de la provincia de Pánuco, en una ciudad llamada 
Tuzapán que el editor de las "cartas" considera soria el pueblo de Tl,xpan 
de las Dócesis de Puebla, se encontró con dos españoles a quienes había 
enviado con algunos naturales de México y otros de Soconusco, hacia do~ 
de estaba Pedrarias Dávila, a unas ciudades de que tenia noticia hacia 
muchos días, llamadas Uiatlán y Guatemala, a sesenta leguas de Soconus
co. Que con dichos españoles llegaron hasta cien personas de los natu-



1.1.3 Breve descripción del indica cultural de los habitantes 
centroamericanos a la llagada de los españoles. 

Los parámetros del tema que se int nta desarrollar en este trabajo 

impiden hacor una descripción pro~unda del desarrollo social y cultu

ral precolombino en Centroamérica, sobretodo por la amplitud ~ TI.a -

alcanzado el estudio de los mayas en el que ahond~ron destacados cien 

tíficos. 

Sin embargo, el citar aqui algunos datos importantes sobre el ast.!!, 

do cultural de las sociedades centroamericanas al iniciarse la conqui__! 

ta arroja luz en la explicación histórica que se intenta realizar. 

So puede decir que en las regiones mesoamericanas donde los españo

les se astablecieron, encontraron una población aborigen en un astado 

de desarrollo sedentario y agrioola, establecida en ciudades y puealos 

con edificios públicos de piedra, dotada de una industria regular y 

poseedora de una organización política y religiosa relativamente avan

zada~ Era hábiles granjeros qua terraplenaban y regaban sus tierras 

y cultivaban ma.iz, frijol, hab.:.l.s, patatas, calabazas, algodón, cacao, 

tabaco y otros productos. 2f 
Su sistema político social debió ajustarse a los lineamientos cul

turales que al parecer, fuá justo. Este concepto tiene su punto de -

apoyo en la convicción de los mismos 0spañoles a quienes las costum

bres, las norm~s de convivencia y dicha organización politioo-social 

parecie?on dignos de respetarse. Sobro este particular se sabe que 

ralas de aquellas ciudades, por mandado de los señores de ellas, ofre
ciéndose por vasallos y subditos de la cesárea majestad. Que los re
oi bi6 como talos e.n nombre del Emperador, agasajando y regalando a los 
emisarios, y que a.l despedirles, les encargó manifestaran s sus comite!!_ 
tos quo oumpliondo con lo que ofr1:,cian serian muy bien tratados y favo
recidos por él y por los qu(;;l lo acompañaban.•• MILLA, Josó; opºcit. pp. 
49-50. 

;i/ HARING, H .. CLA.RENCE; EL IMPERIO HISPANICO EN AMERICA. Editorial 

SOLAR HACHETTE, S .. A., Buenos Aires, Argentina., 1966. p.42. 
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Felipo II, por cédula fechada en Valladolid el 6 de agosto de 1555 
expresa: "(dirigiéndose a los caciques de la Verapaz y otras pro

vincias) POR E~E APROBAMOS Y TENEMOS pOR BUENAS VUESTRAS LEYES Y 

BUENAS COSTUMBR.wS QUE ANTIGUAMENTE ENTRE VOSOTROS HAfü,IS T,filNIDO Y 

TENEIS PARA VU~STRO BL~N REGIMIENTO Y POLICIA ••• " §./ 
Aunque se tiene poca información en cu~nto a la forma en que se -

impartía la enseñanza. y la cultura, los aborígenes centroamerica

nos no ignoraban la escritura, la elaboración cartográfica, la ala 

boración do libros los cualas hacían da pergamino, con cuero do v.2, 

nado, de diez o doce pasos de largo y tres o cuatro pYlgadas de an 

cho, doblándolos en forma de fuelles de órgano hasta reducirlos a 

un pequeño volumen. 1/ 

§./ TORQUEMADA, Fr. Juan; Monarquía India.na. Editorial Porrúa México, 
1971, p. 386. Tomo II. 

1} MILLA, José; OB. cit., pp. 88, 89 y 9J. DICE Los indios de la Ame 
rica Central no ignoraban el arte de escribir, aunque no lo hacían 
empleando caracteres semejantes a los que usan las naciones europeas. 
Por medio de ciertas figuras o signos expresaban todo lo que querían, 
y lo leían corrientemente los que aprendían a hacerlo. 
Había entre ellos personas que desempeñaban el oficio de cronistas o 
historiadores y escribían grandes libros, que De Las Casas dice ha
ber visto y muchos de los cuales, s~gún el mismo autor, fueron arr.2, 
jades al fuogo por los primeros misioneros, movidos de un celo reli 
gioso poco ilustrado. 
Hacían una especie de papel con la corteza del árbol llamado amatl, 
y hay quién supone habar sido asa la industria de los vecinos del -
pueblo de Amatitlán. 
Tampoco les era desconocido al arte de la pintura, que ejercitaban 
valiéndose del papel y de telas de algodón, empleando los colores 
que producían las tierras metálicas y l3s plantas tintóreas cuyas 
propiedades habían alcanzado a comprender. Hemos mencionado en -
otro lugar, las pinturas de mas de 800 años que figuraban los dos.2, 
les del rey y de los principes del Quichá. 
Forma.b:1n mapas o cartas geográficas en las que pintaban los pueblos, 
montes, rios, lagos y caminos, marcando con exactitud los rumbos y 
las distancias. Refiriendo la famosa jornada do Cortés a Honduras, 
Bsmal Diaz, que formaba parte de la expedición, dice que en Goaza
coaice dieron los indios al mismo Cortés, un páño donde estaban se
ñalados todos los pueblos del camino hasta .Alcalá. Valiéndose de la 
aguja y guiándose por aquel diseño, el piloto Pedro López fué indi
caddo la. dirección que debían seguir, al trd.vés de las r.iontañas 



Los historiadores de la educación centroamericana afirman que el 

proceso educativo precolombino se desarrolló en una forma asiste 

mática con atisbos de un redimentario sistema educativo dentro -

da las élites sociales; pero no se puede comprobar tal afirma

ción por cuanto se desconocen documentos que esclarezcan el pr.2_ 

blema. Sin embargo qued.4 la .~d.J p14tttc.q.d.a de si hu..b·o sirle~ 

educativo al tenerse noticias de la existencia de internados y 

seminarios para la educación.§/ 

El educador CARLOS GONZALES OfüiLLANA 'zl, tomando en considera

ción la estrecha relación que existe entre el desarrollo del -

lenguaje articulado y la evolución de las formas de producción, 

es decir el perfeccionamiento del trabajo y el adelanto de los 

instrumentos advierte que la cultura maya-quiché, por su lengua

je se ubica entre las aglutinantes polisintóticas, ya que una so

la palabra polisilábica, en virtud do procesos de síntesis sucesi

vas, puede expresar distintas ideas. 

cerrJ.J..1s quo ~tr.J.v,:;s . .:1.b m. 
in lUca.l.l dioron .1 Cortés otro lil ipa; pu.es según .. 1 :'ilismo Del CJsti
llo, la llev3.ron und.s Huntu.s 0n ~ue ostab,m figura.dos los rios, ció 
na1::>3S, .:itollc1:ieros, etc. · -
Los Ind:ios de Kicaragua hacían sus libros de pergamino con cuero do 
venado, do diez a u.oce 1,:.lsos ele largo y tres o cuatro pr l,y .. 1.1.'ia.s u.e 
ancho, doblándolos cm forma de fuelles de órgano, hasta r-3ducirlos 
a un pequeño volumen. ,;n esos libros tenLm pint:1dos con tinta roja 
o negra, sus heredades, oonlino.aros cl:;ir.:1.i:;ento "':larca.des: los rios, -
i!lOntes, bosques, etc. ;:ll l.J.s cuestiones sobre tierras, los güegUes 
(~ncianos) CO~SUlta~~n esos reSistros 3 decidían los litigios confO.!:, 
me a indicaciones." 

§/ ..• ,. .i;!;n términos 6 enerales puede d~cirse 'i.ue la educ,:1.ción entre 
los ,n'1Ytl-quichés tuvo un curicter ... sistem.ltico, y que la transmisión 
u.e los usos y costumbres se llevaba d ca.bo en la consteli.ición fa.mi
lic1r c¡e md.llera reflejd. y espontánea''. 
·" ••• Se tiene noticia cie la e:x.istaacia de internados entre los pue
blos· ~aya-quichés. Estos internados exigían que el alumno llevara 
una vida sobria, trat .. mdo de '-J.Ue b,:i.stara asi illisiilo en todas sus ne··· 
cesida.des.. .dabía un internad.o pill'a. hombres y otro para mujeres, e!!. 
tana.o 3.l frente l.ie c,iá.a. uno, person.ls de probada cali,L1d ética. Se
gún la descripción que hace Fuentes y Gu~,¡¡¡ln de astos centros, par!!, 
cen haber tenido iJr::111 si:Jili tud con el Caliaéoao y el Telpechoalli ·
de los aztecas, ~si como el Y .. chahuasi y el Aclla-Huasin de los 



1.1.4 1fotivaci6n y Cond.ici6n Social de los Conquistadores 
.ilispañoles. 

La interpretación del desarrollo socio-cultural en éste período 

no poú.1·ía tener mérito, si no se tor..a.ra en cuenta. la condición so

ci1:1l y las motivaoiories que condicionaron la venida de los españo

les. Las motivaciones determinan los tipos culturales que se mez

claron con la cultura abori~en existente. 

Los historiadores i,i.parcia.les aducen que las motivaciones pers,2 

nales de los expedicionarios españoles fueron las siguientes& j9} 
1) il deseo de aventura: esto influyó más en los individuos, que 

en los gobiernos o corpord.cioneso 

2) Jl deseo de r 'iqu - za.: tanto de los que emigr¿¡,ban a Au.érica co 

mo lie los que se hallaban en el gobierno en la inetrópoli. 

Así, el uescubriilliento de depósitos de wetales preciosos ac!. 

leró la ocupación española de América. 

~1 deseo de riqueza y de expansión territorial de la Corona Es-
,., 

p~ ·Jla y de los principes comerciantes, indujo a '.!.lantar y apoyar 

la coloniz;1ci6n por todos los 111edios a su alcance, y condujo a la 

sistematización y estabilidad de las empresas colonia.les. :Jl de

seo de obtener más abuntante provisión de mercaderías, especial

rnente d.e las especies suntuarias producidas por las tierras tropi 

cales y subtropicales y de lucrar con ellas, indujo a. la ~ormación 

do corporaciones comerciales y compañías privilegia.das y al desen

volvimiento de otras formas de empresa cooperativa. ,t,n una era 

Incas. En efecto, todos ,,;stos centros aztecas e Incas servian para 
auisstrar .J. la juventud, particularmente noble, para el cu•plimien
to de sus ft.tturos deberes". 
11 • º. Dice lt'uentes y Guzmán q,ue "tenían sus seminarios, uno para la 
eeiucación y criánza de los hijos varones, y otro para las hembra.a, 
a cargo de personas maduras, experi,nenta.das, conocidas, y reputadas 
de buenas costumbres", "donde el descanso :¡ ca1;,a que estos jóvenes 
tenían carrizos, cortados y tejidos los lechos o catres por sus 
propias ir.anos". GONZAW3 Crd!iLLANA CARLOS, Historia a.e la ... ducación 
en Guate;i:a.la. 11,d.i t. José le 1 ineda lbarra. , !inisterio ú.e Jducaci6n 
Gua terna.la, C.A. 1970 • .Pag. 37 ~ 



mercantilista el cowercio, las mercancías y los mercados constituían 

sie:apre el objetivo principal. Sin embargo antes ~el Siglo XIX, ta

les factores solo influyeron ~e modo preponderante en la ~dquisici6n 

de coloni~s tropicales y de territorios en minas, especialmente ue -

oro y plata. A partir de entonces constituyeron un motivo de cada 

vez ~ayor gravitaci6n en el i~perialismo de los Siglos XIX y XX, du 

ra.nte los que .i.!.'uropa industrializada, incapaz do bastarse a sí mis

ma para la aliraentaci6n y el vestido, depenaió del trigo y del mlíz 

de la carne vacuna y ovina y de la lana ue los nuevos paises de ul

tramar. 

Bl deseo de riqueza, fin..1lmente, llevó a. una. lucha por un acceso 

ffiÚS directo y por el control de las fuentes ue producci6n ~e los 

artículos tropicales y metales preciosos y fué así incentivo impor

tante ~ara la axplor~ci6n y colonizaci6n española. 

3) Deseo cie vropagar una civilización político-religiosa: .::iin 

esta elllpresa, España. tuvo ü.oquiera la prima.cía, co:no lo ates

tiguan hoy l3s ruinas de las misiones espafiolas en todas las 

colonias americanas. 

4) ileseo de er;.igrar por descontento frente a lcl.s corldiciones 

politic~s, sociales y religiosas en las antiguas sociedades 

de .u;uropa. 11/ 

z/ IBI~EM, pag. 39. 

19/ 11¡0 entr.::.1.;nos a,ana.liz.,¡,r l.i.s moti va.ciones de ,,spaña. que como se 
sJ.bes se .r,roducen como necesidades ú.el mercantilismo y íl.e la expan
si6n territorial de dominio. 

1í/ ••• ~n cierto moúo, este illotivo sustenta y condiciona todas lds 
ü.emás razones 4.ua se han invoca.do para explicar el impulso coloniz1:, 
~or. ~l oventurero militar, el soldado de fortuna~ el segundón 
deshersd~do, el entusiast~ misionero, estaban to~os i~buídos an un 
o.escontento divino o ;nundano, .oon la vida que hallaban en su país • 
.l:'ero aparte de este uescontonto personal o individual - q_ue puede 
interpretarse co!Jlo ambición de hacer o ser algo m::'.is d.e lo que l0s 
permitía la vida limit~da u.e las comunia.acies en. que habían nacido 
y actuado - áabía una :.t"nsa+t,f acción activa respe·cto d.e la.s insti tl! 
cioncs políticcls, religiosas y sociales del Viejo Mundo, y una 
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l'ero la ma,.yoría del elemento humano que ei:.prendió la conquista 

c.1.meric.ina fué de axtracci6n popular, paqueña burguesía pobre, ".!!. 

gundones fijosdalgos", soldados, aventureros, c~mJJesinos, sacerd~ 

tes. La Corona en al6una época se esforzó por traer al l~uevo 1,,u!! 

do a .·i1.;::.N;~STBAL..::s, ARTJ.i;SAliOS y L.ABRA.OOR.JS pero tuvo escasos resulta 

dos. Por Reales Cédulas de 1492 y 1497 ~uedó autorizada la reclu

ta de delincuentes para formar parte de las expediciones descubri

doras. 11/ 
¿s decir que los sectores aristocráticos, los intelectuales y -

literatos tardaron en cor.rprender el hecho del descrubrimiento y con 

quista uel nuevo continente. jJ/ 

tendencia a huir a tierras distantes, donde pudieran orear una so
ciedad ue <iCuerdo a. sus propios deseos. A :nenudo la persecusión -
activa - porque se negaban a adaptarse al nivel social y reli6ioso 
de la mayoría - los oblig6 a buscar refu&io en las extensiones am
pliamente .J.biertas de América., donde esperaban hallarse fuer:J. del 
alcance u.el largo brazo Clel óobierno o de la Iglesia de su país. -

En los siglos XVI y XVII vinieron muchos elen;entos disconformes 
e inquietos, que se vieron forzados a preferir un futuro incierto 
en tierras lejan.:...s al orden imperante en su país natal. Los con
quist..t.dores españoles o·btuvieron autorizaci6n de la Corona para -
recortar nuevas provincias en las fronteras, que se comprometían 
a colonizar y fortificar d cambio del título ie Gob~rnadores vit~ 
licios, con amplios beneficios consistentes en tierras, indios, y 
el derecho de designar a los funcionarios locales. Aquí esperaban 
vivir como gr~ndes barones feudales independientes, señores de to
do lo que exploraban, goberna.ndÓ e.rbi trariaruente so·bre las fortunas 
de los colonos que tenían bajo su mando, a menudo disponiendo a su 
dntojo ~e los recursos del patrimonio real, y tan alejados en esp.! 
cio y tie:npo de las autoridades de .;.:.spaña. que no tenían por qué 
temer una interferencia ef,octiva. Tales fueron por cierto, los 
motivos de un Francisco de Montejo en Yucatán • 
••••• ~stas consideraciones impulsaron no sólo a los grandes conqui,! 
ta.dores, fundadores de ¡;iodernos estados y provincias: hombres de 
menor fama y ambición pudieron, por ejemplo, por :nedio de la pose
sión el.e enco,niendas d.e indios en distantes valles montañosos, ad
quirir una opulencia relativa granJ.e y gozar de 1,:arecida libertad 
con respecto a las resi.-ricoiones e inhibiciones o.e las sociedades 
dal Viejo Mundo. Y el mismo estimulante deseo de escapar de la -
supervisión y de las trabas Jebió inducir a funciondrios reales, 
y .J.Ún al clero, a buscar puestos y beneficios en las colonias, do!! 
de pudieran s-3.oudirse de encir.1a las normas éticas convencionales y 
vivir en un 7llundo más de .:1ouerdo con sus propios 5ustos, tan hala 
gueiios cuanto egoistas.1Pis. 46-50. 

\., 



Los hechos anteriores proporcionan un ÍnQice del nivel cultural y 

uel desarrollo intalectual bajo al cuál las tierras ocupadas se -

convirtieron en el poder político colonizante. 

1.1.5 La Geografía y recursos naturales que condicionan la 

conquista centroamericana. 

Las caracteristicas naturales del medio geográfico en Centro

küérica confor:na.n una economía especial que in ··iJ.e d.irectilraente en 

el tipo Je sociedad que se desarrolló al producirse la conquistan 

~l área ístmica se caracterizó vor estar dotada de tierras fér

tiles para la sgricul tura y con pocos yacimientos je 1;..et .. lles preci.2, 

sos. 

De suerte que la economía que se inicia con la colonia es funda

mentalmente agrícola en la que se explotan productos 3a existentes 

para la exportación, como al cacao, el añil, 1~ grana o chochinilla, 

el tabaco, etc. Otros J.,roductos que adquirieron preponder.J.ncia fue 

ron traídos; ellos son: la caña de azúcar y el ganado. 

11/ OTS CliDY,UI, J .ivl.: J. .:;;STA.DO 3S?A.1.,0L ,b;lJ L\.S U~.JIAS. Fondo ci.e -
Cultura económica. 4a. ,;dición, 'iéxico, 1965, p. 19. 

1)} ii1rnIJG~ rr. CLA.Rf.l~Ci:~ op. cit. p. 38. dice: "11 hecho asombroso 
del descubrimiento J.e un nuevo mundo tardó en herir la b1a.gina.oi6n 
de intelectuales y literatos. .Al r;rincipio no entusic .ó en abso
luto a lu. más alta aristocracia espai1ola, que tuvo escasa o ningu
na ¡,articipaci6n en las e~padiciones de ú.escubrimiento y coloniz!_ 
ci6n que si15uieron a los pdsos i.1.el a.11..irante. Afianzado en sus 
tierras, con honores- y privilegios en su país, no sintieron el lla 
nado a la aventura., ya fuera domo jefes, ya como financiadores de 
la e:r,r,resa. Salieron ¡iosteriorr,aente, cuan<lo b.s cJ.ificul ta.des y lo 
encarnecido de la conquista hubieron concluido, ocupando puestos -
de virreyes y gobernadores, y muchos, después de unos pocos años, 
regresaron a su país, como retornarían a Inglaterra los nababs 
angloindios de un siglo más tardío. Según se dijo antes, la con
quista y la ocupación de Hispanoamérica fué obra de carácter emi
nentemente popular. En casi todos los casos reflejó la iniciativa 
y el esfuerzo individual de particulares, más que la acción oficial 

AIC 
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La minería sólo tuvo especial importancia en Honduras pero nunca lle 

gó a predominar en la economia. Según manifiecta un autor, "hubo de 

resentirse por falta de medios de comunicación, la escasez de lama

no de obra, la ignorancia para el laboreo, la falta de azoe que debia 

traerse de España; y las trabas generales sobre el comercio y la di

cha industria con mayor énfasis ( por ejemplo el 20% del impuesto so 

bre la explotación del oro y la plata)". 1A/ 
Por el carácter geográfico y los recursos naturales la coloniza

ción en Centroamérica es de explotación - como lo denomina Clarence 

H Haring. J5/ 

del Estado. En todos los aspectos, los Españoles que vinieron a Amé 
rica fueron una raza de guerreros, legistas, campesinos y sacerdotes. 
Miembros de la clase media, soldados, aventureros, frailes, misione
ros y segundones de la nobleza formaron el cuerpo de las primeras em 
presas colonizadoras y constituyeron, más tarda, el mayor número de
emigrantes". 

lli Facio B. Rodrigo: La Federación de Centro AL ~ica. Editado por el¿_ 
ICAP. San José. Costa Rica. 1970. p. 40. 

12/ Haring. H. Clarence. Ob. Cit. pp. 41-44. 
Dice: "En la colonia de explotación, donde la producción de unos po
cos artículos se volvió sumamente especializada, al punto de asentar 
se al poco tiempo sobre las bas.:s capitalistas, solía comenzarse ge
neralmente con una unidad más grande de tierra, y la gran propiedad 
llegó a ser la forma prevalente. Las fincas pertenecían a menudo a 
propietarios ausentes y, por lo tanto, eran manejadas por mayordomos". 

En las colonias de explotación, fué de absoluta necesidad una am
plia contribución de trabajo común. Los europeos eran pocos para pr,2_ 
veer todo el trabajo necesario, o se hallaban incapacitados para rea
lizarlo por el clima tropical. Si los europeos no podían trabajar, -
los nativos generalmente no querían hacerlo para un patrón extranjero. 
El resultado fué la obligatoriedad de trabajar. ~ realidad todas 
esas colonias se aseguraban brazos por medio de la fuerza, ya dentro 
de la colonia, reduciendo a los habitantes primitivos a una condición 
de servidumbre, ya fuera de ella, importando esclavos negros de Africa. 
Las colonias de explotación y las plantaciones fueron siempre asiento 
de la esclavitud humana abierta o disfrazada". 

"Las colonias de explotación que se espeoializaban en la producción 
de uno o dos renglones de articulos para exportar, se encontraban en 
mayor dependencia económica del exterior, por sus necesidades comer
ciales, circunstancia que en esos dias implicaba tendencia de la madre 
patria. Y la independencia económica significaba dependencia política. 
~stas comunidades, debido a sus vastas fuentes explotables, estuvieron 



1.1.6 Caracterizaci6n de las instituciones 
Político-Administrativas coloniales. 

La organizaci6n politioo administrativa de España en América es 

ampliamente conocida y por ello nos interesa únicamente describir 

algunas particularidades del funcionamiento de dichas institucio

nes en Centpoamerica. 

Las instituciones coloniales se caracterizan por haberse conve.!:_ 

tido en instrumentos de opr~si6n, abandono, aislamiento de loe ~a 

blos centroamericanos. W 

por lo ganeral más constantemente sujetas a la interferencia y regu
lación por la metropoli que las colonias de la zona templada, y con
taron por lo tanto con menos oportunidades da adquirir experiencia -
política y preparse para el gobierno propio". 
1.§/ FACIO 13, Rodrigo; ob. cit. pp. 11, 12 y 21. Dice: citando a don 
Cleto Gonzáles Vásquez: 11 ••• Ningiln lazo vigoroso unia a estas pro
vincias. Cada una tenia su gobernador, nombrado directamente por 
la Corona y aunque todas se hallaban bajo la demasiada laxa depe!! 
denoia de una Capitanía General para lo administrativo, y de una 
Audiencia para lo judicial, en realidad vivian aisladas unas de -
otras. El reino era una agrupación da unidades que no se sumaban, 
y jamás existió un pueblo que respondiese a la denominaci6n daºª!! 
troamerioano". La anterior afirmaci6n que estimamos totalmente -
cierta, creemos debe complementarse o aclararse diciendo que el -
aislamiento en los diversos grupos centro~mericanos durante la Co
lonia, no consistió en un desarrollo interno independiente y pro
pio de cada una de ellas"•••"••• Nuestro aislamiento fué el pro
ducto del abandono y la opresión conjuntas de que nos hizo victi
mas el gobierno de la Peninsula, en general, y las autoridades de 
Guatemala, en particular. Abandono en el sentido de que no se -
hicieron cargo de las necesidades que aqui se sentían y nunca tr,!. 
taron de remediarlas. Opresi6n, entendiendo por ella el entorpe
cimiento do los esfuerzos costosisimos de estos pueblos para pro
curarse por si mismos un cierto adelanto y bienestar. Abandono, 
por ejemplo, cuando no abrieron caminos, no habilitaron puertos, 
no recortaron injusticias y no lucharon por abrirle mercados ex
tranjeros o americanos a la producción ••• ""••• Opresi6n cuando -
impusieron exajerados impuestos ordinarios y extraordinarios. De
cretaron monopolios, y prohibieron tal industria o cual comercio en 
alguna de las infelioes provincias". 

"Así, nuestro aislamiento, ni en lo político ni en lo adminis
trativo, fué propio o autónomo control de aotividades e intereses, 
y por eso no fructificó, en los diversos conglomerados, en una rea
lización y una conciencia individuales eficientes, sino fué un ais
lamiento por imposición y descuido, absolutamente negativo, que no 
solo produ~o la ruina material del Istmo, sino que sirvió para fo
mentar y fortalecer sentimientos lugareños determinados por el ai,! 
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Por ordenanza da 13 de Septiembre de 1542 so estableció una Au

diencia para administrar el Istmo. Se la llam6 Audiencia de los. 

Confines, porque dobia funétonar en un sitio fronterizo de Hondu -
ras, Guatemala y Nicaragua, siendo sus ªtribµciones el ajeroicio 

del Gobierno, la administraci6n y la justicia. Estuvo situada en 

Gracias ( 1543-49 )' en Santiago de Guatemala (1549-65) en Panamá 

( 1565-67) y desde 1567, definitivamente en Santiago de Guatemala, 

bajo el nombre que desde entonces conservó, de Audi nci\ de Guat.2, 

mala. jj/ 

lamiento geográfico y, sobre todo, fué abriendo una llaga de r~~e~ 
timiento, rivalidades y envidias con respecto a Guatemala, la cual 
no obstante no ser totalmenteculpable, había de cargar con toda -
la responsabilidad por ser la que directamente imponia los gravá
menes, y la que, por lo menos en ciertos ca.sos, derivó de ellos -
beneficios y ventajas.º 
11 ••• existi6 en Centroamerica centralización política y administra 
tiva, pero dediQ.ada solo a.aislar a las provincias. Es decir, t,2. 
da la actividad, la original y la transmitida desde España, de la 
Audicencia y la Capitanía General de Guatemala, se redujo a un -
constante entorpecimiento para que la pobloci6n centroamericana -
se desarrollara armónicamente como un todo",• 
"· .-.Debamos afirm~r que, si bién. ellas sirvieron decisivamente p~ 
ra el entrenamiento de las aptitudes políticas de Centroamerioa, 
allas lo hicieron- a.l igual que Alcaldías, Intendencias y Gobier
nos, en medio de su desorden-, en ],a direcci6n y e.l sentido de .... 
los localismos. Los centroamericanos, comenzaron, así, su vida -
pública, poniéndose a. disputar unos con otros, agrupados en sus 
respectivas localidades.. La Audieneia o el Capitan Ganeral, se 
encargaban oon sus decisiones, torpes o mal intencionadas, sobre 
administra.oi6n, comercio o justicia, "de dar el motivo de disou
si6n o resentimianto, y los Munícipes o Regidores, en representa
ción de sus elactores y vecinos, les ~aban rienda suelta enton
ces a sus sentimientos de campanario"• 

jJ/ FACIO, B. Rodrigo. Ob. Cit. p. 13. 
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Posteriormente unicament.e abarcó desde Chiapas, Soconusco hasta -

Costa Rica. Desde 1560 la Audiencia limit6 sus funciones al ramo 

de la justicia, y su presidente se hizo cargo de las Administra

tivas y políticas. Desde principios del Siglo XIX se constituyó 

en Real Aouerdo, cu.arpo con~ultivo obligatorio del Gobernador y 

Capitán General de Guatemala. m 
La Audiencia de Guatemala~ al igual que en las demás colonias 

españolas - ocupó la jerarquia superior entre las d:emás institu

ciones politicas que existieron: Alcaldías.Ordinarias, Alcaldías 
J.. 

Mayores o Corregimientos, Gobernaciones y la Audicencia. 

Es importante destacar, que las funciones ¡irincipales do las 

instituciones coloniales se orientaron fupdamantalmente a adminis 

trar los nuevos territorios para: 

1) Consolida/ el dominio político-militar sobre los aborígones 

y sus dominios; 

2) Explotar libremente los recursos humanos y materiales u~ 

beneficio directo de la Corona y de los colonizadores, y 

3) garantizar celosa.mente los tribu.tos o impuestos, e intere 

ses de la Corona. 

De suerte que la educaci.ón y la. cultura no ocupó un lugar im

portante en las funciones de tales instituciones. En esto, la 

acción do la iglesia católica n~ "rué una excepción, pues si algu

na vez impartió enseñanza de lectura y escritura en·· el nuevo idio 

ma e imprimió catecismos en idiomas nativos, lo hizo principalme~ 
,., i!I 

te·'con los lideres indígenas de grandes núcleos de la población -

para someterlos por medio de 'la religión y conformarlos a la acog 

tación pacífica del nuevo sistema •. 

ill FACIO B. Ridrigo. p. 13., 



1.2 da la co 
rentes. 

La es~hcia de la conquista no se encuentra realmente en el a,2 

to bélicti qua pu.so frerlté a f~ente a españolas a indígenas; si 

bién es biorto que la derrota de los aborigenes fué evidentaf ª.!. 
to constituyó nada más qUe el paso preliminar para su sometimien .-
to! 

Para ddmprender la conquista habrá de conocerse a fondo, desde 

el principio, el largo proceso de dominación brutal permanente P!. 

ralos indigenas, el d~jo de sus propiedades lo cual constituia 

la sujeción económica hacia el español; los incontables sufrimien . -
tos de los nativos, sus actos her6icos que explican la importancia 

que cobró para el indigena el hecho de versa despojado de sus hab.2, 

res. 

La dominación económica pesó mucho en el proceso de la conqui!, 

ta y marcó derroteros decisivos para la vida de nuestros pueblos 

porque los ha mantenido en planos de inferioridad social y cult!!, 

ral. Por otro lado la catequización significó también el puntal 

ideológico que en gran parte complemento el cuadro de elementos 

necesarios para apagar las rebeliones, hacer permanen~e lo esta

blecido, organizar las ciudades fundadas, al tenor de los intere

ses españoles y en obligada convivencia oon ellos, aunque no debe 

desconocerse QU8 entre los frailes se destacaron verdaderos bene

factores de los indios. 

Todo lo anterior significaba el choque abrupto de la Europa del 

Renacimiento con los pueblos prehistóricos, pues cuando los españ2, 

les irrumpieron en la vida de nuestra oivilizaci6n, España respir!, 

ba todavía el aire renacentista; la ciencia y el desarrollo tecno

lógico que trajeron los españoles era del Renacimiento fusionado -

con reatos de la antigu.adad de las diversas culturas mediterraneas 

y orientales que la habian influido, y de la Edad Media; la cien

cia y el arte florecían allá en la expresión de Nobrija, Erasmo, 

Juan Luis Vives, ato. 

Este esplendor del Siglo XVI se fué perdiendo principalmente en 

la investigación y la filosofía, aunque España alln lo conservara -

en las letras a la altura del Siglo XVII por la pluma de Cervantes 



y Lope de Vega y en al Siglo XVIII quisiera revivirlo con las 

ideas de ilustración, realmente el Siglo de Oro habia quedado 

atrás y la decadencia económica de España era evidente. 
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Los conquistadores aunque no pertenecian a la élite privile

giada, dueña de los bienes de •!1ucaci6n, traian formas de vida 

uas avanzadas y técnicas que los indigenas desconocian, unido 

esto a su voracidad, a su empuje y ambición, a su espiritu san

guinario, rudo y cruel les permitió realizar sus afanes de con

quista sin encontrar resistencia adecuada. 

El indigena en medio da su confusión comprendió esa superiori 

dad y tuvo que doblegarse, aunque no faltaron tribus que fueron 

baluarte de rosistenoia. 

La llegada de esa cultura europea significo entonces la impo-· 

sición de una manera distinta de vivir, la mezcla de dos civili

zaciones que darían necesariamente un tipo peculiar de cultura -

iberoamericana. 

1.3 Caracterización de la. vida c-onómioa de Centro América 

en los Siglos XYI ~ XVI1t 

Las fuentes básicas de la economía duranto el periodo colonial 

fueron fundamentalmente la agrio~ltura, la minería, la ganadería 

y una incipiento industrial artesanal. 

Cuando los españoles llegaron a estas tierras encontraron mu

chos productos que despuós univerzalizaron, por ejemplo el maíz, 

la patata, el cacao, tabaco, frijol, caucho, henequén, caoba, P.§: 

lo de brasil, etc. Ellos trajeron: trigo, ajos, cebollas, arroz, 

uva, avena., cebada, centeno, caña de azúcar, café, naranja, oiru.!!_ 

las, plátanos, ato.; '\,nimales como: bestias de carga, el perro, 

el gato, ganado vacuno, porcino, lanar, la gallina y otros. 

Los indígenas trabajaron en divorsos cultivos, en el maíz y el 

cao, ol primero era base do la alimentación del indígena y al -

segundo que en· el principio fuá producto principal de exportación 

a España, se produoia en Chiapas, Soconusco, Suchitepequez, Esoui!!_ 

tla, Iza.leo en Sonsonate, en el norte de Honduras y Costa Rica. 
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Dos productos fueron relevantes también on el cultivo: la caña 

de azúcar y el añil, el segundo se exportó a España, su mejor ca

lidad so encontraba en las provincias costeras de Guatemala, Sal

vador y Nicaragua. 

Se cultivó con éxito también el tabaco, algodón, el maguey, o~ 

peoies frutales y jardinería de Europa;. al bálsamo dol Perú origin!:!:, 

rio do las costas del Salvador, la zarzaparrilla de Costa Rica. Las 

industrias principales fueron el laboreo del añil y la grana. 

Centroamerica con excepción de Costa Rica también tuvo algunas 

minas. En el trabajo de estas los indígenas sufrieron las mas 

grandes penalidades. Había qua fundir ol metal en barras o mone

das y dar el tributo al rey en la quinta parte. 

Minas de oro y plata se oncontraron en Guatemala; en El Salva

dor, en algunos ríos de Nicaragua y on Honduras. 

El comercio era exclusivo con España, pero la metrópoli por 

atender otros intereses descuido más tarde las domandas do sus oo 

lonias. 

El monopolio de España en ai comercio que cerró las puertas a 

otros paises europeos en sus transacciones con el nuevo mundo, 

ocasionó que grupos de aventureros, corsarios o piratas, asalta

ran las embarcaciones comerciales y saquearan poblaciones come

tiendo toda clase de crimenos. 

Las ciudades de Centroamerica qua mas sufrieron las ambestidas 

de los piratas fueron: Izabal, Trujillo, las oril.las del Rio San 

Juan y ol lago de Nicaragua, Granada, la costa norte do Costa 

Rica. 

En Centroamarica desde el principio los españoles tomaron a -

los indígenas a su servicio en un rógimen inhumano do explotación 

para establecer las formas sociales de uso de la tierra y en los 

trabajos forzados de las minas en concordancia a los intereses -

de los conquistadores, que eliminaban a los indigenas de todo biári 

económico y cultural. Costa Rica fuá caso especial psra su empre

sa; allí había una situación precaria on cultivo, en depósitos mi

nerales y mano de obra, la persecusión y la enfermedad habia mina

do la población indígena en la meseta central principalmonto donde 

los españoles se establecieron y edificaron la primera població~ -
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habitada por blancos, trabajando ellos mismos para su sustento; 

esta forma de trabajo se proyectó después a las tierras altas y 

solo fué muy posteriormente que hubo peonada para el trabajo; -

de esta manera se establecieron en esta parte de Centro Amórica 

patrones sociales, econ6micos y políticos distintos. 

Después do derrotados los indígenas no solo los despojaron 

de sus tierras sino los obligaron a tributar despiadadamente, -

ostaban sujetos a exacciones ilimitadas en cuanto a trabajo y -

producción. 

Los primeros españoles infamaron a los indígenas considerán

dolos incapaces para gobernarse inteligentemente; los igualaron 

a las bestias, hasta los creyeron inaccesibles a la fé; en torno 

a esto se forjó una opinión sobre la no racionalidad del indio, -

entro los doctrinarios que la sustentaban tenemos a Tomás Ortíz, 

Fray Domingo de Betanzos, oto, 

A tan descabellada opinión se opusieron por ejemplo, el cro

nista Remesal, Fray Francisco Vásquez y porsupuesto Fray Barto

lomé de Las Casas oto. 

La esclavitud es sin duda el golpe mas sangriento que asesta 

la dominación española y el que mas le desprestigia. En 1511 -

se institucionaliza haciéndose patente con la marca de una pier

na a los esclavos. Fué una de las causas que provocó el aniqui

lamiento y exterminio de los grupos indígenas. El 23 de Agosto 

de 1514 so suscribió el Requerimiento que había de hacerse a los 

indígenas do tierra fi;rae, dicho documento fué redactado por Juan 

López de Palacios Rubios con el objeto que fuera leido a los in

dígenas para obligarlos a aceptar no solo la autoridad del manar 

ca español sino también la religión cristiana sin trabas; const,i 

tuy6 una justificación y legalización de la esclavitud. En Cen

troamerioa fué utilizado, principalmente por Pedro de Alvarado -

con toda la brutalidad que el espíritu rudo de este conquistador 

demandaba. 12./ 
Ante tantos vejámenes so levanta la voz de quienes entre las 

1J./ HANKE, Lewis. La Lucha española por la justicia en la con-
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órdenes religiosas se constituyeron como defensores da los in

dios. La labor de evangelización se la habían repa~tido en 

Centro A~érioa los franciscanos y los domínicos de donde su~gi_! 

ron las voces que abogaron por la abolición de la esclavitud. 

Fray Bartolomé de Las':,.pasas, fraile que ocupó mas de 1~. mi-
. :-- \, 

tad de Sll vida a luchar pori:esta causa. Desempeñó varios car-

gos de importancia en Américát pero su actividad de penetración 

pacífica la realizó fundamentáiménte en Las Verapaces de Guate

mala. Fué propugnador~ d.efe:riso1 ante la Corona da las Leyes -
l • ' 

Nuevas que abogabah por,iá abolición de la esclavitud. Sus té-
' ' 

sis centrales giraban en torno a que los indios una vez someti-

dos a la corona como súbditos del rey, estaban en iguales con

diciones que los eépañoies~ Nég6 toda clase de guerra justa -

con los indios y sostuvo que i~ evahgelización debia hacerse -

por medios pacíficos. Entre sus opositores mas violentos está 

el sacerdote Ginés de Sepúlveda qui¿h justificaba la guerra 

contra los indígenas puestv que sGglin él estos por naturaleza 

eran esclavos. 

Fray Bartolomé de Las Casas no aceptó ningún tipo de apropi!_ 

ción hacia los indios, en cambio de eso reclamaba les fueran da 

vueltas sus riquezas y se les liberara. 

Pese a las controversias surgidas, a los ataques de que fuá -

objeto logró que sus tesis triunfaran siendo posteriormente fun

damento para disposiciones que se cristalizaron en leyes tan mo

numentales como al reconocimiento universal de los derechos huma 

nos. 

Otros defensores fueron el obispo Marroquín, quién a un prin

cipio estuvo de acuerdo oon la esclavitud, pero cuando compren

dió- sus secuelas comenzó a defender fervorosamente a los indíge

nas. Fué uno de los más grandes civilizadores dol continente. 

Los cronistas Romesal y Ximenes, desde sus escritos denunci!_ 

quista en América. pp. 63-73. Edit. Aguilar Aranda. Traducción 
de Luis Rodríguez. 1967. 



-20-

ron las injusticias cometidas con los ;indígenas. 

El fervor y la lucha de los defonsóres de ·1os indios dió lugar 

a la promulgación de las Layes Nuevas eh 1542, en Barcelona; en -

ellas se dejaba constancia que todos los indios eran vasallos li

bres, tributarios dal rey; seriafi dados en libertad los esclavos 
. ' 

cuyqs amos demostraran legalme~~~ su propiedad y en adelante no 

se permiti~ía hacer mas esclavos¡ Esto constituyé un golpe para . . 

los esclavizadoras. Hubo protestas de los ayu.ntamientos y rabel 

dia en la aplicación de dichas layes quo a la poste fueron dero

gadas por la Coronw 
., 

Sin ser suprimida la esclavittld de l<:>s indígenas, se introdujo 

la esclavitud do .negros como fuerza de trabajo en los ingenios 

azucareros y las minas, 

En 1545 en las minas de Olancho se ubidaban 1500 negros. En 

1570 so cree que habían 10;00~ negros mestizos y mulatos en Can 

tro América. 

En 1625 quisieron alzarse 2,000 rtegros en El Salvador de los 

4,000 que habian. Desde el Siglo XVI habian grupos de mulatos 

y negros en Centro América. 

En el Siglo XVII aparecen los zambos. 

Desde la llegada de los españoles en los primeros tiempos co

menzó la mezcla con los indígenas. Se clasifica a León como el 

nucleo principal de mestizaje. La mazcla se hizo no solo del 

indio con el español sino también con el negro dando lugar a un 

tipo caracteristico. En Guatemala el maya-quiché se conservó o 

se ladiniz6, mezclándose poco. En Costa Rica los españoles es

tablecieron la primera población blanca, los patrones coloniales 

de esclavitud y mezcla racial fueron en mucho menos grado que en 

el resto de Centro América. 

Desde un punto da vista legali.sta los mestizos eran iguales a 

los españoles peninsulares y los criollos, aunque socialmente se 

les considoraba inferiores, formaban parte por lo regular de un 

grupo social mas bajo: tenderos, administradores; en aquella• -

sociedad se solía ver al mestizo como a alguien de origen dudoso; 

en el Siglo XVI los términos "Mestizo" e "ilegitimo" se usaban 

bastante a menudo como sinénimos; y en el individuo pobre, no 
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educado, y de mala conducta tratábase de encontrar un mestizo. 

Al rico educado y buen ciudadano le era fácil pasarla como blan 

co. Los negros, mulatos y zambos se hallaban en peldaños mucho 

mas inferiores qua los mestizos a indios. 

Los criollos eran los herederos de la conquista- esa heren

cia ancestral de poderío y riqueza les hacía sentirse superio

ras; poseían relativo dominio sobre las riquezas y las tierras, 

tenían el trabajo de los indios para su cultivo y so les asig

naba ciertos puostos de autoridad. Se sabe que el criollo como 

descendiente dirocto de los conquistadores se sentía orgulloso 

de serlo, y con derechos so"bre lo que tánia en Centro América. 

Esa ascendencia y ese derocho les hacia mirar despectivamente 

al español peninsular que fué llegando en épocas posteriores a 

la conquista y precedido de privilegios en cuanto a los pues

tos de mando en el reino, púes aunque toóricamante no se esta 

blecia diferencia entre el españoi peninsular y el criollO, a 

este último le estaba vedado también participar en las grandes 

empresas comerciales de España en Am6rica. Los puestos eran 

una promesa vital: la iglesia, las agencias de comercio, las 

corresponsalías y el servicio civil ofrecían una magnífica 

fuente de enriquecimiento, esto, ya se dijo, estaban ~referen

temente rosorvado por la Corona para la aristocracia y la cla

se media de España. Lo anterior colocaba a los criollos en 

planos de subordinación respecto a los funcionarios de la mona!:_ 

quía, y en consecuencia se suscitaban constantes rensillas y 

contradicciones entre ambas, y asi transcurrió el periodo col.2,. 

nial alimentando en el criollo un deseo fervoroso de liberarse 

de esa presión; ollo en la mas franca rebeldía lo llevó almo

mento culminante de la independencia de 1821, de acuerdo al 

espíritu de sus ambiciones. Los criollos querían independiza!:_ 

se a sabiendas de que no se beneficiarían las masas campesinas, 

en cambio quedarían subordinadas aún mas a ellos, por otro lado 

les quedaria. el paso franco para vender a su antojo el tabaco y 

el añil. La independencia los olov6 ·y les devolvió la superio

ridad ancestral. 
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1 • 3 • 1 L~ Epcomienda y el Repartimiento. 

Para conocer el proceso de desarrollo del sistema colonial es 

básico el conocimiento de dos inst~tucionas que fuerbn clavas 

para que la monarquía y los conquistadqres mantuvieran el gobio,!: 

no de las provincias, tales fueron La Encomienda y el Rapartimia!!, 

to. Estas dos instituciones nacieron simultaneamente en los pri~ 

meros años de la colonización. 

En sus inicios "El repartimiento tenia dos aspectos, pues con

sistía en repartir tierras y t~mbién indios para trabajarlas y -

como asto segundo aspecto $8 justifica~a diciendo que los indíge 

nas eran entregados para que el favoreoido velase por su crístia 

nización le eran encomendados para ello y de allí que repartir 

indios y encomendarlos fuese, en esa primera etapa una y la mis 

ma cosa". m 

La Encomienda. 

Con la aplicación de las Leyes Nuevas, al proclamarse el in

dio como vasallo libre nace el nuevo tipo de encomienda, según 

la Corona - planteamiento teórico - para orientar la civiliza

ción de los indígenas y superar la esclavitud. Ahora el tribu 

to iba a ser distribuido entre la monarquía y el conquistador; 

Encomendar quaria decir asignar un cierto número de indios a -

una persona que controlaba el tributo a nombre del rey. 

E!2/ MARTIN.EZ PELAEZ, Severo. La Patria del Criollo. Ensayo da -
interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Editorial 
Universitaria Guatemala, 1970. pp. 62. 
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Al principio las autoridades reales controlaban las encomien

das, posteriormente ya no fué así, con lo cual se fue·rdn prote

giendo los intereses de la oligarquia. 

Desde el principio los encomenderos lucharon porque la enco

mienda fuera hereditaria, el .Ayuntamiento en reiteradas ocasio

nes lo pidió y la Corona inicialmente sé negó a olla, pero des

pués fué flexible hasta en conceder estos privilegios a españo

les que eran ajenos a la conquista. 

Los oncomend._:ros estaban obligados a pagar un cura para que 

indoctrinara a los indios. La Corona fomentó la intromisión 

de religiosos en las encomiendas. Los encomenderos se resistian 

hasta no ser obligados. Siémpre hubo fricciones entre presiden

tes de audiencias, oidores; étc. y obispos o vicarios. La Coro 

na se colocó al lado da los primeros haciendo pravaiecer el pa

tronato real, 

Los franciscanos apoya~on ia encomienda, los domínicos la -

objetaron. Si esta forma de ~égimoh oolohial había sido susti

tuida para evitar extralimitaciones con lós indígenas, en la 

práctica fueron abundantes los abusos y 1as intromisionas en la 

vida íntima de los pueblos de indios; el trato fué siempre duro 

y despótico,·y la obligación del indigana en el tributo a los -

encomenderos tuvo que pagarse a veces hasta con los propios 

hijos. 

El Repartimiento. 

Esta forma de explotación se instituyó para obligar a los 

indigenas a trabajar temporalmente en las haciendas, volviendo 

con estricta regularidad a sus pueblos para laborar en benefi

cio de su sustento y para tributar. Quiere decir que en el si,! 

tema de Repartimiento el indígena tenía que trabajar para los 

hacendados, para el rey o sus beneficiarios, para los encomenda

ros y para si .mismos. Se caracterizó el Repartimiento por su -

aspecto coercitivo, el indio tenía que trabajar a arbitrio del 

español, en la medida de las necesidades de esto, bajo una re

muneración forzada, do 4 reales que la pagaban a la semana au

mentó a un real diario • 



-2i-

Sabemos que desde el principio del período colonial so trató 

de concentrar a los indígenas a los :pueblos con el objeto J.e 

controlarlos mejor, en esta reducción los domínicos ayudaron 

mucho, en al sistema de repartimiento con mayor razón a la monar 

quia y a los colonizadores les interesaba tonar cerca a quienes 

eran el sostón da su riqueza, por lo cual se determinaba que al 

indígena trabajara sin excederse las 8 leguas de distancia de su 

pueblo. Para hacer posible esa permanencia en sus pueblos y po

dérselos controlar so les dotó de tierras suficientes. 

Con la obligatoriedad de ose trabajo y la miserable remunera

ción que el indio recibía, los sueños de Fray Bartolomá de Las -

Casas so derrumbaron, el indio como vasallo libre había sido un 

mito, la barbarie aunque teóricamente había sido combatida por 

la Corona, tenía que sor tolerada por ~lla misma para poder dar 

satisfacción a sus intereses económicos y los de quienes por de 

racho de conquista ocupaban la tierra. 

El sistema de repartimiento finaliza en el Siglo XVIII. 

1.4 El Proceso Educativo en la sociedad colonial. 

La educación en el período colonial, como fiel reflejo do la 

sociedad donde se impartió, fu6 esencialmente aristocrática co!!_ 

finada a una clase selecta, la élite predominante: criollos, es 

pañoles, el clero y mestizos de la clase alta. Generalmente en 

esta aspecto se tenia celo por la limpieza de sangre. Los hijos 

de los criollos recibían su instrucción primaria en conventos o 

escuelas mantenidas por el cl·ero secular o por patronos privados. 

En teoría cada comunidad debía sostener una o mas escuelas 

primarias, pero las rentas municipales eran escasas por lo gen~ 

ral y por ello aún a finales del régimen colonial, el número de -

escuelas públicas fue reducido. Los indígenas y los mestizos po

bres, etc, permanocieron ajenos a los bienes de cultura. En los 

remoto.a pueblos indígenas solo los jefes o principales entendian 

el castellano y sabi3n leer y escribir como aún sucede en muchas 

comunidades indígenas actuales. Alguna vez se impartía educación 

a los indígenas en los conventos cuyo contanido oran asuntos del 
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dogma religioso por eso los frailes trataron do aprender lenguas 

indígenas e imprimieron catecismos. 

En todo el mundo hispanoamericano, la mayoría da escuelas fuó 

dirigida por órdenes religiosas, otras fundadas por· la Corona o 

benefactores particulares. 

Se deduce que el sello que se imprimió a la e·ducación en ge

neral en Centro América emanaba da los intereses politiéos y e

conómicos del grupo dominante que vi6 en las instituciones esco 

lares un medio para consolidar el propio sistema, en un clima -

do represión y tiranía. Unido a esto estuvo el espíritu dogmá

tico de la iglesia, cerra~a on la mayoría de los casos a los 

avances dula ciencia, sin embargo al finalizar el Siglo XVIII, 

y en los inicios del S_iglo .:XTX la educación tuvo un importan

te viraje en su contenido y orientación. 

1.4.1 Las primeras inetituciohes educatiyas. 

El inicio de la educación sistemática en este periodo, de 

acuerdo a lo que ya dijimos anteriÓrmente, está ligado en forma 

directa a la labor de las órdenes religiosas. 

En la obra educativa jugó un papel decisivo el obispo Fran

cisco Marroquín, quién fuá uno de los mas importantes edifica

dores del Reino y desde el principio luchó por la fundación. de 

escuelas, y por la instauración de estudios superiores, desde -

1559 aunque en el principio sus intentos fracasaron. 

Inicialmente Marroquín fundó una escuela de primeras letras 

donde enseñaba lectura, escritura, cálculo y doctrina, a ellas 

asistían solo los hijos de los criollos. 

~1 colegio conventual de Santo Domingo so funda en Guatemala 

en 1553, tuvo desde aquel momento categoría do estudios univer

sitarios. En el principio se impartían las cátedras de latini

dad, posteriormente teología y más tarde filosofía. 

Este colegio tuvo como objetivos elevar el nivel de conoci

mientos do los miembros de la orden y dar enseñanza también a 

los J~glares. Recordemos que fueron los domínicos los que mas 

se destacaron en la labor de evangelización y conquista pacifica 
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y de allí surgieron hombres destacados para defender a los indí

genas. 

El colegio de Santo Tomás de Aquino se fundó también el con

vento de Santo Domingo. En 1570 la Real audiencia fijó que fun

cionaran cátedras de Artes y Teología. Podría afirmarse que en 

el curso del Siglo XVI no puede hablarse de estudios filosóficos 

en Centroamerica, pues por atender menesteres de la dominación -

brutal se desatendió este aspecto hasta en los conventos. La -

fundación de este colegio se hizo bajo la suscripción de un con

venio entre el obispo Marroquín y el convento de Santo Domingo, 

el 9 de Marzo de 1562. En dicho convenio se asentaba el obje

tivo de fundar sl mencionado establecimiento para dar enseñanza 

a los hijos de los españoles pbbres, el propósito inicial fué -

ensoñar las materias de artes y filosofía, teología y gramática, 

siendo los frailes quienes sir'rl.eron dichas cátedras. Dice el -

autor guatemalteco Dr. Carlos Gonzáles Orellana que" este con

venio se considera como el primer esfuerzo en favor de la educa 

ción Media y Superior en Guatemala, fué la primera planificación 

s aria en esta zona de la educación". gj/ 
Fué 58 años después de fundado el colegio mediante la dona

ción que hiciera el padre Marroquín que se establecen las bases 

para legislarlo estipulando el nombre y ndmero de las cátedras, 

incluyendo siempre, toologia, artes y cánones. 

Cuando por primera vez se dictó la cátedra de Prima Teología 

el 20 de Octubre de 1620, puede considerarse como el inicio de 

la Educación Media en Guatemala. 

En 1631 hubo de cerrarse el colegio de Santo Tomás por riva

lidades con los jesuitas, pero se reabrió en 1669 como colegio 

mayor de becarios. 

'?J./ GONZALES ORELLANA, Carlos. Historia de la Educación en Gua
temala. Edit •. JosG de Pineda Ibarra. Guatemala. 1970. pp. 122. 
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Este ostablecimiento educativo es el antecedente directo de 

la Universidad do San Carlos de Guatemala fundada mas tarde. 

El colegio conventual da San Francisco de Guatemala fuá fun
dado en 1575. 

La zona de influencia de este colegio llegó hasta Honduras y 

Costa Rica y gran parte de Nicaragua. En Honduras se construye 

ron en el siglo, 145 iglesias. Las cátedras que se impartian -

aqui eran tres de teología escolástica, una de cánones y una de 

toología moral; de Salamanca llegaron profesores a impartir pri_!! 

cipalmente artes y teología. 

Desde 1580 los jesuitas se encuentran establecidos en Guate

mala en un importante convento, donde se enseñaba gramática y 

artes. No fuó sino hasta 160~ que organizaron el colegio de 

San Lucas que a partir de 1615 se llamó de San Francisco de Bo!, 

ja. Tenía al principio ,dos cátedras de gramática incluyendo re

tórica, una de filosofía y dos de teología. Tenia adscrita una 

oscuola de primeras l~tras. Fuá un importante establecimiento, 

después de la Universidad quizá el mas importante del Siglo 

XVII. Otorgaba desde 1622 - por Réal cédula concedida por el 

rey a arzobispos - grados de bachiller, licenciado, maestro y 

doctor, ello les motivó que era innecesar.ia la fundación da la 

Universidad; sin embargo por falta del n~mero requerido de cá

tedras no pudo sor elevado a nivel universitario. 

El colegió seminario de León fué fundado en 1680 para nivel 

primario. 

En 1592 se funda en Guatemala un colegio (Tridentino) para 

seminario. Se puede considerar que aqui se iniciaron también 

los primeros estudios universitarios. 

Otras instituciones educativas conventuales de importancia -

fueron: el convento da los .Agustinos fundado en Guatemala en 

1610, por moción de Fray Francisco Ibarra; tenia entre uno da 

sus propósitos de funcionamiento enseñar castellano a los ind1 

ganas. 

La orden de nuestra señora de Betlem fundada por Pedro de 

San José de Batane at. para curar a los enfermos y ensañar 
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las primeras letras a los niños pobres. 

En 1678 el obispo Fray Á.lonso de Vargas fubd6 ~i colegio S~ 

minario de Comayagua a nivel primario y una cátedra de moral. 

1 .4. 2 La ~iversida¡Q. ... ~~ San Carlos de Gua.t'.emala. 

La fundación de la Universidad de San C3rlos constituyó un -

heoho loable en el desarrollo cultural de Centro América duran

te el período colonial y en pleno Siglo mr. Desde la primera 

mitad del Siglo XVI aspiraba Guatemala. que se oonridiera este 
·,'. i 

pri vilagio. Es el padre·' ·garroquin 01 pionero de lucha tan im-
,,, 1 • ,' 

portante; desde 1548 hab:ta. enviado a la Corona española su pe-

t ioi6n formal para ~ue máhd~~a oatedrátioos de la Universidad 

de Salamanca y Alcalá pafá dárle vida a este propósito. 

El deseo de tener estudios a nivel superior, sentido desde -

los primeros tiempos se había canalizado en la fundación de es

tablecimientos oomo los que ya mencionamos en páginas anteriores 

colegios conventuales oomo San Francisco de Guatemala, Santo Do

mingo, el de los Jesuitas y por supuesto el de Santo Tomás de -

Aquino, legítimo precursor de la Universidad. En 1564 el obispo 

Corella había creado en Comayagua una cátedra de gra9ática. 

Por consenso general se orea el sentir de la necesidad de 

fundar la Universidad en el reino de Guatemala. 

Es a los 128 años que el obispo Marroquín forjó este ideal, 

que el mismo se vió realizado. El Rey Carlos II con feoha 31 

de Enero de 1676 susoribi6 la Real cédul~ que dá fundación le

gal a la Universidad. Aún hasta esa fecha el apoyo de Marro

quin estaba vivo através de la donación que había hecho para -

edificar el colegio de Santo Tomás de Aquino y do la que ahora 

se haría uso para sostener a la Universidad recién creada. 

En Enero de 1681 se inaugura oficialmente la Universidad con 

la toma de posesión del Rector José Baños y Soto Mayor. Los 

grados autorizados eran: ba~hiller, Licenciado, Maestro, Doc

tor. 

El 15 de Enero de 1688 se dió lectura. a la Bula emitida -

por Inocencio XI, en la cual no solo se confirmab~ la funda-
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ci6n de la Universidad sino sa consignaba que en adelante la 

naciente casa de estudios se llamaría "Regia y Pontificia U

niversidad de Guatemala". 

La Universidad de Sán Carlos siguió las normas de la de -

Salamanca con las ad~ptaciones hechas en México, fuó de ca

rácter real y no pontificio y se clasificaba entre las mas 

dostacadas de Hispanoamerioa. 

El principio se convocó a oposición de cátedras. Las pri 

meras cátedras impartidas fueron: Prima de Teología, Cánones 

y Leyes, Filosofía, Medicina, Idioma oakchiquel, etc. Teori

camente las puertas ~e la Universidad se abrieron para indí

genas, criollos y españoles, poro desde luego predominaban 

los criollos y habia un reducido número de indígenas. 

Su desarrollo en este siglo de su fundación fué poco flo

reciente, con una orientación podríamos decir metafísica, -

alejada de la realidad viviente; en virtud de ello se supone 

que la educación superior en esta época no tuvo ni entre sus 

objetivos mediatos impulsar el desarrollo general del area. 
' 

Solo en la segunda mitad del Siglo XVIII y primeros años del 

Siglo XIX la educación universitaria tuvo un cambio en su 

orientación y contenido dando lugar a un enfoque filosófico 

más científico del hombre y del mundo. 

Según el autor guatemalteco, Dr. Francisco Villagran 

Kramer, la Universidad de San Carlos de Guatemala ha cruzado 

lentamente por tres épocas: 1°. época colonial y los primeros 

años Je la independencia, en ella predominaron los estudios 

humanísticos y de ciencias médicas y naturales. 2~ época -

transcurre como universidad nacional dependiente, jerarquica 

y administrativamente del poder ojocutivo, abarca restringi

damente otros campos: ingeniería, odontología y ciencias eco 

nómicas sin énfasis en la investigación dando la espalda a 

la realidad nacional. 3~ época se caracteriza porque la in

vestigación científica se liga a la problematica cultural, -
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económica, politica y social del pais. gl/ 

1 .5 Desarrollo Socioc~lt~ al de Centro América en la se unda 
mitad del Siglo IJ;.y p¡rimeros años del Siglo XIX. 

Para comprender el desarrollo del proceso socio-cultural 

de Centroamerica en esta época, es preciso entrar a un breve 

análisis de los acontecimientos que en el Siglo XVIII se ope 

raban en el mundo europeo principalmonte, cuya proyección iE, 

flufa, en ol espiri tu y la actitud d.e la burguesia naciente -

que se perfilaba en las colonias de América, y cuyos intereses 

ya estaban en pugna con las normas emanadas dol régimen colo

nial imperante. 

En el ,iglo XVIII se dió en Inglaterra, Holanda, Francia, 

etc, la clase ascencional era la burguesa cuyos logros habian 

sido notables con un programa de desarrollo que trastocaba 

los marcos tradicionales de las viejas estructuras y ahora se 

lanzaba con ideas renovadas, España no ignoraba que estos 

acontecimientos unidos a otros factores estaban onoendiando -

en sus colonias el espíritu liberal; la metrópoli un pooo ~~ 

escéptica al principio ante las grandes transformaciones re

cibió de todas maneras el vigoroso impulso del pensamiento -

renovador, el cual se fortaleció a finales del Siglo XVIII. 

En esto sentido es encomiable la labor dosarrollada en

tro otros en el campo de la cultura por Fray Benito Jerónimo 

Feijoó qui6n influido por el pensamiento francés argumentaba 

que la razón era la forma adecuada para justificar las solu

ciones. 

gg/ VILLAGRAN KRAMER, Francisco. La Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Revista UNIVERSIDADES. UNION DE UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS. No. 21-22. pp. 11, Diciembra de 1965. 
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El Siglo XVIII ostá fuertemente saturado de las ideas de Spinoza, 

Leibniz, Bacon, Locke, Newton, etc. Gracias al método descartiano 

las ciencias naturales cobran un interés casi dogmático como antes 

e1 teológico, esta renovación está circunscrita a la minoría culta, 

la tendencia de proyectarla a la sociedad conforma el despotismo -

ilustrado, corri~nta que aspira a través do la reforma da los indi 

viduos reforman la sociedad con la idea quo la razón es básica pa

ra alcanzar el progreso, actitud que parece harética a las montali 

dadas reaccionarias de aquella época. 

Veamos ahora qua al doscontonto r0inante en las colonias de Amé 

rica había impulsado a Carlos II a pensar en nuevas medidas para 

el gobio~no de las mismas, principalmente en la supresión del m.9.. 

nopolio del comercio el cual logra después su liberalización con 

Carlos I!I, ello introduce mejoras en la economía de los paises 

centroamericanos. Por otra parte y pese a las limitaciones de 

touo tipo que vivian los paisas, las nuevas ideas que conmovían 

a Europa se filtraron a las colonias en las segunda mitad del 

siglo que nos ocupa, el encauce se realiza ayudado por ol desa

rrollo económico alcanzado en aquel momento. 

CentroamGrica había ccmenzado el iiglo )CIX con la depreciación 

dol cacao por la competencia de Guayaquil en el morcado de Espa

ña aunque con CarlosIII y IV so mejoró mucho la agricultura, ta!! 

to por l.a distribución de tierras consejiles como por la donación 

de tierras do realengo y además por la intervención que se efec

tuó para evitar que siguieran aumentando las riquezas en man0s -

muertas de las órdenes religiosa.sse opera una situación conflic

tiva entre el Estado y la iglesia, por el enriquecimiento de es

ta que disfrutaba de una doble renta que la Corona. Por otra 

parte había plena difusión de las ideas liberales. 

La capitanía había sufrido y seguía sufriendo un déficit per

man~nte en su presupuesto que la ponía en desventaja ante la Co 

rona en cuanto a los intereses económicos que ésta tenía cifra

dos en sus colonias. 

Durante el Siglo XVIII, la población Centroamoricana creció -

respacto al Siglo XVII, tanto la española como la india, la ne

gra, la mulata, la mestiza, la zamba. El censo de 1777 dió una 
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población para la capitanía de 797214 habitantes. Ello repren

ta un aumento en un siglo del 30%, al menos. El empadronamie~ 

to siguiente dió 811.675 habitantes. n./ 
En este siglo se opora la desaparición de la encomienda, -

el desarrollo do las tierras de comunidades de indios, el aisla 

miento politice y religioso de este grupo. 

1n 1767 se dió la Real orden para el extrañamiento, ¡~ los 

jesuitas uno de cuyos ilustres profesores fué Rafael Landivar -

quién había nacido en Antigua Guatemala en 1731, graduado do la 

Universidad de San Carlos; marcha a vivir a Polonia, luego a 

Italia donde muere on 1793, Su magna obra Rusticatio Mexicana -

es de gran valor literario, convorge cort la ilustración en el -

retorno a la naturaleza. 

En 01 reino de Guatemala la entrada del movimiento ilustrado 

viene a dar una orientación nueva a la c~ltura en general. Sion

do por una parte España la que irradia las ideas al nuevo mundo, 

primero se aplica al aspecto político, educativo y económico de 

los centros mas grandes del reino y luego va a otros estratos, 

~ las ciudades, a las provincias, etc. 

La ideología de la ilustración está ligada a los intereses -

do la burguesía, a esto responden las minorías cultas para conve,E_ 

tir esta corriente filosófica en una fuerza política y social, -

que trata de romper los marcos teóricos para llegar a lo práctico. 

En el reino de Guatemala quienes llevan adelante estas ideas son 

los funcionarios del gobierno español, españoles y criollos; en 

la Universidad, galenos, juristas, teólogos. 

Los precursores de la renovación los encontramos en Centroa

merica en el mas alto rango selectivo del reino de Guatemala. La 

sola existencia de una universidad, desde 1681 llevaba implícita 

la existencia de una minoría selecta intelectualmente) figuras -

notables del obispado de Guatemala: Juan José Gómez Parada, gradu~ 

2J/ LASCARIS, Constantino. Tomada de la Gaceta de Guatemala de 
"[26 Je Abril de 1802) Citado en R. Baron Castro. La Población de -
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do en Salamanca; el Dr. Pedro Pardo de Figueroa, de Nicaragua. 

Si los obispos, capitanes, letrados en general impulsaban el 

movimiento, las clases populares no participaban de él y las es

tructuras políticas latentes eran las mismas hasta avanzado al -

siglo XVIII porque no había un proceso de cambio impulsado abiar 

tamente por el Estado. 

La primera mitad del Siglo XVIII es premisa para la fuerte 

corrionte de renovación posterior, derivado lo anterior de los 

contactos que la sociedad tiene con otras latitudes mas desarro 

lladas. 

~n una u otra foma los aires de innovaoi6n conmovían las 

estructuras caducas heredadas de la conquista y hasta la igle

sia sintió la necesidad de racionalizar la fé estimulada por -

los puntos da apoyo de su programa ideológico, se dá gran empu

je a la agricultura. Como innovación en este sentido se habla 

de la introducción en Puerto de Trujillo de nuevas especies de 

árboles y plantas • .&:ntre los cultivos principales estuvieron 

la fruta del pan, poma., alcanfor, canola, manzano, caña de azú 

car. EA/ 
Llog6 por este tiempo el café a Guatemala, se oreo quo de 

Cuba, y que hasta principios del Siglo XIX no se le había dado 

vordadera importancia a su cultivo. Así también se cree que en 

1808 en Costa Rica Tomás ~coet~trajo de Jamaica café para evo

lucionar la economía de aquel país.~ 

En al Siglo XVI el cultivo del cacao había cobrado gran 

importancia ahora ara sustituido por el añil que se sembraba en 

las costas del Pacífico de Guatemala y El Salvador, el que se -

El Salvador (1942). pp.229. 

W MELENDEZ, Carlos. La Ilustración en el Antiguo Reino de Gua
temala. Edit,. Universitaria Centroamericana. EDUCA. 1970.pp.72. 

v 'g:j/ MELENDEZ. Ob. Cit pp. 118. Tom~do de Gonzálas, F. Luis Feli-
pe, 1931:10 
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enviaba a Cádiz, habi6ndose extendido su cultivo a Honduras y Ni~ 

ca.ragua revolucionando la economía. 

El cultivo del tabaco adquier~ también en este momento - 2a. 

mitad del Siglo XVIII - una gran significación. 

La Corona monopolizó su producción, se prohibió su libre -

cultivo y se abrieron estancos de expendio. Se intensificó-el -

comercio de ganado; el cultivo del gusano de seda, los tejidos 

de algodón, etc. 

La minoría ae ilustrados vió que una de las causas del atra 

so y la obscuridad ora la ignorancia y en tal virtud so dá empu

je a la educación. 

Al hablar áe estos cambios no los estamos enfocando a lama

nera de nuestros días, pues aquella ronovación queda en:l'arcada 

aún dentro de los patronos tradicion~les, fuera de cualquier con

cepción científica del cambio en nuestro ámbito actu3l. La Gace

ta de Guatemala al analizar la utilidad do los gremios decía por 

ojamplo: "El interés del Estado en cualquier nación exige que se 

faciliten al pueblo toJos los medios de hacerse visible y astima 

bla, sin salir de su clase. W 
Pero no debe desentenderse que era evidente que se había op~ 

ra.do un cambio nunca antes Gxperimentado. Las bases educaciona

les se conmovían ante ese influjo pues se daba por sentado que -

era la dducación el elemento esencial para liberarse de la igno

rancia. 

"En el orden pedagógico brillan en el horizonte del siglo 

los nombres de Juan Jacabo Rousseau, Pestalozzi, ~sedow, et9., 

que revisaban los postulados educativos de Rabelais, Montaigne, 

Comenio, etc. 11 gJj 
De muchas maneras llegaban a la colonia las ideas do ilus

tración. Hispanoamericanos que estudiaban o via.jaban a .E,uropa 

g§/ MEL~NnEZ. Ob. Cit. Pag. 72. Tomado de la Gazeta do Guatemala 
I. No~ 37. ( 1/; ,t"J Oct11hre • 797) 290-292. 

n/ GONZALES ORE.LLANA. Ob. C: ~-. pp.150. 
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traian consigo las ideas progresistas en boga en el extranjero, a 

veces aparatos, libros científicos muchos de los cuales eran pro

hibidos. Los contrabandistas ingleses, franceses, holandeses qua 

llegaban a las costas americanas introd\ljeron al mismo tiempo las 

ideas revolucion~rias fr~ncesas. 

Dice el educador guatemalteco citado qua la obra que induda

blemento recogía con mayor precisión la aspiración de esa época en 

beneficio de la escuela obligatoria y laica era la de Cabarrús in

titulada "Cartas sobre los obstáculos do opinión y el medio de re

novarlos con la circulación de las luces y un sistema general de -

educación. 11 g§/ 
~ntre los acontecimientos culturales relevantes se cuenta el 

aparecimi~nto de la Gaceta, primer periódico que vió la luz públi 

ca on el reino de Guatemala, ocupando el segundo lug~r en Hispa

noamerica, g¡¡/ en 1722 había aparocido la primera Gaceta en Mé

xico. J2/ 
A finales de las últimas décadas del siglo se funda la Soci~ 

dad de amigos del país, cuyas proyecciones se hicieron sentir en 

el orden económico, comercial, artístico, etc, y se fundan las -

primeras escuelas públicas. 

Aunque al principio la Gaceta de Guatemala no reflejó info!. 

maciones ue interés general, ni notas oportunas por múltiples 

obstáculos, posteriormente se comenzaron a plantear aspectos de 

carácter comercial y cultural, y a fines del Siglo XVIII se ha

bía convertido on un órgdno de lucha, de oxpresión de las ideas 

modern.1.s, ello dió lugar a que en 1798 fuer,1 sup1 imid.1 por el -

Santo Oficio; aparece nuevamente en los primeros años del Siglo 

XIX, como portavoz de las ideas de independencia, por ella se -

expresaron los ~spíritus mas preclaros de aquella época. En 

1816 so suprimo nuevamente, sin duda por ol peligro que signifi 

caba para el gobierno esto pregón do las ideas u.e independencia. 

'W GONZAL~S O.RtLLANA. Ob, Cit. pp. 150. 

W HARING. Ob, Cit. 252 

'J2/ GONZALZS ORELLANA. Ob, Cit. pp. 165. 
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Aunque no dobemos olvida.i' que la educ,3.ción en general hasta fi 

nales del período colonial siguió siendo de élite, principalmente -

la educación universitaria que estaba confinada a un reducido núme

ro do la población constituida por los criollos y ospañoles que fo!_ 

maban el grupo privilegiado de la socied,3.d, que durante casi todo -

el período la. enseñanza fuó u.e espíritu eminentemente traJ.icional -

y el cont,mido del trivium y cu.1drivium, junto al ct.erecho canónico 

se impartían bajo un severo patrón escolástico; a fines del Siglo -

XVIII la Universidad so significa bajo l3s nuevas influencias cul

turales de la ilustración, lds derivadas de las funciones adminis

trativas, el comercio, las finanzas, etc, como un fdctur esencial 

do cambio, realiza renovación on sus planes y se introducen con -

más frecuencia los estudios del derecho positivo y aun la.s cien

cias naturales y exactas. Aunque en su carácter de clita.ria, en 

una u otra forma tuvo un decisivo papel en el cambio de esa ópoca. 

Fr0cuentemente se le ha achacado de cierto hermetismo e inoperan

cia, los testimonios oxistentes demuestran lo contrario. Se puede 

comprobar que los tesarios de aquel momento contienen temas donde 

se palpan las ideologías del pansa.miento renancentista y moderno. 

El autor José Mata Gavidia ha investigado esto ampliamente, en su 

obra: P~norama Filosófico de la Universidad de s~n Carlos al final 

del Siglo XVIII. "Jj/ 
Instituciones de enseñanza Superior en Centro América, on esta 

época eran la Universidad el.e San Carlos do Guatemala. y los tres se

min3rios existentes en el reino. 

Se opera en la segunda mital ~el Siglo XVIII, un 3Vance en la 

enseñanza universitaria. John Tate Lann ing. afirma que los estu

diantes en 1875 tenían a su alcance y discutian sobre el mundo del 

conocimiento talvez mas amplia.mente que hoy, sobre Descartes, New

ton, Franklin, etc. JY 

ill GONZALES OR.t!iLLANA. Ob, Cit, pp. 153. 

J;Y Ibidoa p. 1;!; .. 
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Es cierto que a partir de la fundación de 1~ Universidad la -

enseñanza había estado dominada por el espíritu y el dogma religio

so y que la formación de sus profesionales era ínfima en relación -

con las necesidades existentes en la realidad social - al grado que 

an 1723 so había graduado un solo médico y eran por entonces 19 pr.2, 

vincias, por lo que no era posibl0 cubrir las necesidades de ose ti 

po; que on los estudios de Derecho no se incluía el análisis de las 

Leyes de Indias y de Castilla - no faltaba en aquel momento en las 

autoridades coloniales el deseo Jo impulsar el desarrollo y asi mis 

mo en las ·propias autoridades da la Universidad de San Carlos, el -

deseo de renovar sus planes, poro desde luego esta espíritu de de

sarrollo era incipionte. 

El campo de la filosofía por esta época es 3mplio, comprendía 

desde los temas teológicos y mat3físicos, hasta los físicos, geo

gráficos y astronómicos. Las órdenes rsli0 iosas h~bía dado el se

llo a. la enseñanza, la cual giraba. on torno a las doctrinas aristo 

télicas-tomistas. Los domínicos seguían la filosofía tomista y 

los franciscanos fundamentalmente a Duns Escoto. 1a lógica, la 

física y psicología aristotélica parocen h~ber sido básicas en el 

estudio de la filosofía clásica. 

Las corrientes filosóficaa que se perfilan en los últimos años 

dol siglo XVIII son: a) 3ristotólico-tomista; b) escotista; c) e

cláctica y d) neoescoljstica. jJ/ Si bián es cierto que estudiaban 

las ideas de Bacon, Descartas, Newton, pero sus corrientes no fue

ron conocidas con toda la rigw:osidad metodológica por este tiempo, 

sin embargo el solo hecho de incluir en los planes de enseñanza, -

el estudio de la física experimental y las ciencias exactas fué m,2. 

tivo para dar por tierra an gran manera con el escolasticismo, ªU!! 

que la marcada influencia teológica predominó hasta ol final del -

periodo colonial. 

Cuando de planteó ol problema del cambio, b~jo el espíritu do 

la ilustración, algunos sa inclinaron~ seguir dentro de los mismos 

marcos - fué la mayoría - continuaban las disputas ontre tomistas -

y oscotistas, pero la joven generación se educó al c:1,lor de la reno 

JJ/ MELENDEZ, Ob, Cit. pp. 78. 
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vación intelectual. Do las órdenes religiosas fueron los francis 

canos los mas accesibles a dicho cambio,. y como paladín de la re

forma universitaria tonemos a Fray .Antonio de Lien.do y Goicoechea, 

quién es el primero que plantea formalmente una reforma universi

taria en@. ~ Imparte sus cátedras de filosofí.J,: física y m~ 

temáticas y es quién da paso a la enseñanza de Descartes y otros 

científicos modernos, eleva al método histórico a su mas alta je

rarquía. Se le considera así el primero en haber divulgado las -

ideas racionalistas en Guatemala. No se le puedo atribuir que 

soa un c:read"or de ideas, su mérito radica en h.3.ber introducido la 

modernidad; tuvo al miximo la preocupación social por remediar 

las causas da la pobleza y mejorar la condición del indígena. En 

1805 intenta civilizar a los Xicaques de Honduras. yj/ 
La ref0rma universitaria planteada por Goicoechaa tiene como 

paso preliminar la revisión del plan de estudios que en aquel mo

mento tenia 11 cátedras, con el objeto de diversificar los estu

dios. La rama de n3dicina se amplía con la cátedra Je anatomía. 

Introduce el estudio de la retórica y actualiza al estudio de 

lenguas de Indias. "Los estudios filosóficos se vieron enrique

cidos con la cátedra de lógica y metafísica, así como también -

con la de Fisica .kxperimental y un curso de Matemáticas. Como -

materias adjuntas se citan la geometria, Optica, Machinaria, As

tronomía y .l!.sphera advirtiéndose que se enseñara II el uso del 

barómetro, termómetro y machinas, pneumática, Electrica y la de 

Optica, Dioptría y Catóptrica con las demás". "J§/ 
Liando y Goicoechaa fué el motor de asa reforma, además de 

introducir 12 cátedras proponía otras mejoras; viajó a Europa a 

recoger experiencias con las que trajo instrumental para experi 

mentación y cálculo. Se dedicó al estudio do física experimen-

tal y filosofía; fué también f~ de la Sociedad de Amigos 4° 
==---

de Guatemala que tanto impulso diera al progreso en aquella é-

poca. 

°lli LASCARIS. Ob. Cit. pp. 298. -- > 

Yi/ I"bidam l'. 29R 

ill GONZALES ORELLANA. Ob, Cit. pp. 155. Lo último tomado del au
tor Gavidia de: Cátedras y Plan de Estudios de Goicoechea. 
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~l campo de la medicina guatemalteca se enorgullece con el doctor 

José Felipe Flores, graduado en 1780, introdujo grandes innovacio

nes en la enseñanza para hacerla mas didáctica. 

Por su aporte se elaboraron los primeros maniquies de cera P-ª' 

ra aprendizaje de la osteología, la miología que después se genera 

lizaron a universidades de Europa. Sus aportaciones tuvieron raso 
' -

nancia mundial. Otra figura notable de la medicina fué Narciso Es 
parragosa a quién se le debe la introducci6n de la vacuna contra -

la viruela en el reino. 

Los seminarios conciliares también tuvieron un papel principal 

en la innovación; el de Guatemala, Seminario do Nuestra Señora de -

la Asunción, tuvo un espíritu innovador en que las ideas cartesia

nas se estudiaban con entusiasmo, estaba vinculado a la Universidad. 

En Comayagua operó otro seminario. 

Indudablemente el de mas importancia QS al seminario Conciliar 

de Loón en Nicaragua, el mas digno de atención, fué autónomo poro 

con un gran afán intelectual. Sobresalieron aquí Fray Agustín M.2, 

rel de Santa Cruz, quién fundó la clase de filosofía. El obispo 

Juan Carlos de Vilchez. La figura do mayor distinción sin embargo 

es el obispo José Antonio de la Huerta y Caso. 

Surgió en esta época una discusión sobre si era lícito confe

rir grados a mestizos, zambos y mulatos, pues en la Universidad de 

San Carlos no era lícito esto al principio .. Se argumentaba que la 

sangre mezclada no se podía admitir ni siquiera an la matrícula, 

sin embargo la fuerza del espíritu innovador en Nicaragua no di6 

cabida a esto, pues que hubo profosores y alumnos indígenas. 

1.5.2 La Sociedad de Amigos del País• 

La organización de estas instituciones refleja el desmoronamien 

to en gran parte, do la tradición escolástica. 

Fueron fundadas en España estas sociedades por el interés rev,i

sionista de los ilustrados y constituyen una de las mas originales 

creaciones del iluminismo del Siglo XVIII en España, se extendieron 

d0spués a las colonias a fines de ese siglo, dedicadas a asuntos de 

agricultura, educación popular, problemas sociales y políticos Y el 

desarrollo de las ciencias físicas y naturales. 
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En la segunda mitad del Siglo XVIII .Hispaña había entrado en un 

desarrollo económico mas amplio, se hacia sentir por tanto la nece

sidad de una planificación adecuada que impulsara dinámicamente ese 

proceso; se hacía preciso la formación de cuadros capacitados para 

ponerlos al servicio do la producción. Se integraron primero gru
pos de estudio quienes encontraron como mas viable la integración 

de dichos cuadros mediante la educación sistemática, se fundaron -

entonces las Sociedades Económicas de Amigos del Pais, las que ras 

pondían a los requerimientos de la producción agrícola, ganadera e 

industrial. La educación se ocuparía de la formación da artesanos 

y la formación de artistas. 

La creación de estas sociedades a la vez que fué estimada por 

el Estado como una forma de acrecentar su poder económico, le pre.2, 

cupaba el a~ce de las nuevas formas de producción que propugnaban 

y el uespertar científico. 

La. Sociedad de Amigos de Guatemala fué creada en 1794, "J1Í JP· ~º -por la inspiración de Jacobo Villaurrutia y marca el inicio de una 

era dinámica sin paralelo en al dosarrollo económico y cultural 

del reino. El 12 de Diciembre de 1796 se recibe la Real Cédula de 

fecha 21 de Octubre de 1795, autorizándola. J!J/ En cuanto seor-
• 

ganiz6 la sociedad se procedió a la elaboración de un programa de 

labores proyoctado al acrocentamignto económico y la difusión oul 

tural. Dió impulso a la industria de los tejidos, se creo la es

cuela de dibujo, la escuela de matemáticas, el museo de historia 

natural. Se incrementó el cultivo de cacao, algodón, jiquilite, 

el lino, la pimienta, el alcanfor, etc. 

Como sería prolijo enumerar la amplia labor desarrollada por 

estas sociedades de tan fecundas realizaciones, vamos a sintetizar 

los aspectos mas relevantes de su desenvolvimiento; de acuerdo con 

ol autor constarricence Carlos Melondez, fueron tres los campos en 

que mas activamento se desenvolvieron estas sociedades: el primero 

lli MELENDEZ, Ob, Cit. pp. 90. 

ili GONZALliiS ORELLANA, Ob, Cit. pp.169. 
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fu6 ~l campo de la educación, pues les proocup6 hondamente la edu

cación del pueblo y hasta las mismas sociedades eran consideradas 

como una escuela permanente: las formas que adoptaría esta oduoa

ci6n serian tres: educación familiar; educación social o pública, 

era la que provenía da los hombres, sus costumbres y opiniones, -

por último la educación especifica quo se roalizaria a través de 

varias instit~oionos, escuelas de primeras letras y colegios, e!_ 

cuelas profesionales, universidades y seminarios, etc. 

El segundo aspecto da que se ocuparían las sociedades era la 

economía, son notables los intentos por promover el desarrollo de 

la agricultura, acrecentamionto de las cosechas, nuevas técnicas 

de cultivo. El tercer campo fué .1 de las artes, en el orden -

to6rioo y práctico, desda el perfeccionamiento dol artesano has

ta el floreoimien,o de las letras. 

1m términos generales la Sociedad de Amigos de Gu~tomala irr!_ 

dió sus efectos hacia todo el reino y pudo tener grandas realiza

ciones a p3sar do los obstáculos que ~~resentaron y que en varias 

ocasionas so ordenó su cierro. En ~/contaba con 86 miembros, -

63 eran provinciales. La mayoría de los miembros ocupaban situa

ciones privilegiadas en lo político, eclesiástico, civil o mili

tar. Se agruparon hasta sacerdotes y frailes. En 1811 se orearon 

sociedades de aste tipo en Tegucigalpa y El Salvador. 

Entre las mas altas autoridades dal reino hubo quienes impul

saron las tendencias ilustr~das. Entre los miembros del clero se 

cuentan casos de quienes en una u otra forma llovaron adelanta el 

progreso, por ejemplo Pedro Cortez y Larraz, hizo un análisis con 

oienzudo del reino, el doctor Cayetano Francos y Monroy realizó 

magnificas obras por la educación dol pueblo y la benefioiencia y 

ornato de la ciudad, fundó escuelas de primeras letras, el ool&gio 

do Infantes y el colegio Tridentino; don Juan Félix Villegas en -

Nicaragua impulsó tambián la educación de la juventud talantosa y 

desposeida; Juan Carlos de Vilohaz en León Nicaragua, a cuya ayuda 

se debió en gran parto la funJación do la ciudad de Alajuela en -

Costa Rica. 

En la segunda mitad del Siglo XVIII se opera el mas notable 

desarrollo do las artes y las bellas letras en lo quo va de nues

tro estudio del período colonial, ello concuerda también con las 
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innovaciones introducidas en aquella época. 

Entre los representativos poetas y fabulistas mas destacados -

tenemos a Rafael Landivar, Matias de C6rdova, Simón Bergaño y Vill.!!, 

gas, Rafael García Goyena, etc. La producción de estos escritores -

fué alent3da por la sociedad de Amigos de Guatemala y está dotada 

de fina sensibilidad y penetración en los problemas sociales de -

la época, nutrida con las experiencias de los personajes y la vi

da de aquella sociedad colonial decadente cuyos vicios comienza,A 

a reflej3rse en esa prosa y poesía, que serían como estímulo y fue!, 

za orientadora del espíritu de independencia. 

La obra de carácter hist6rico que se estima como mas importan

te en la mitaü uel Siglo XVIII es la Cronica de la Provincia del 

s~ntísimo Nombre de Jesús de Guatemala, del cronista Fray Francisco 

Vásquez, an ella hay un sentido altamente pragmático en cuanto a la 

imagen deteriorada de la colonia e~ el aspecto económico y político. 

Las bellas artes tienen como altos representativos a Tomás Merlo, 

Mariano Pontaza, Francisco Cabrera, etc. 

~s de hacerse notar que en la segunda mitad del siglo XVIII, -

la inquisición duplica su crueldad por la divulgación ue las luces, 

hay censura da libros y cárcel para los ilustrados. 

Las primeras inquietudes políticas se operan a finales del Si

glo XVIII coincidiendo con la formación ~e la burguesíd criolla y -

de la clase media, cuyüs intelectuales están fuertemente influidos 
• 

por el enciclopedismo y la revolución norteamericana y francesa. -

En lo cultural son los modelos franceses los que se imponen. 

Aunque en forma breve, nos interesa ver el Jesarrollo de los 

primeros años del Siglo XIX, para establecer el engarce entre las 

últimas décadas dal siglo anterior y la era independiente porque 

en este int3rvalo maduraron con mas fuerza las ideas que culmina

rían con la independencia de 1821 y que impulsaron nuevos derrote

ros en los campos, político, económico y educativo de los países -

centroamericanos. 

En los inicios del Siglo XIX aparecen nuevas formas que tras

túcan con argumontos vivos las iueas i~ustradas. 

Por ontÓnces muchos de los puestos directrices ua la adminis

tración pública estaban en manos ~a los criollo&, la mayoría de -

ellos egresados de la Universidad de San c~rlos de Guatemala. 

• 
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En términos generales la masa de población cruzaba por una no

toria. crisis económica y la educación estaba limitada a la clase m!, 

noritaria. Por esta época, - 1800 - se claueQ?a la Sociedad de Ami 

gos de Guatemala, debido al temor de la Corona por los constitucio

nalistas. 

España había entrado en un periodo de crisis que se agudiza 

con la invasión napoleónica. 

En al mundo europeo se intensifican las controversias, el Est,!. 

do español se siente tambaleante. Hay conflictos, locales, a la Co 

rona le preocupa, hasta donde va a ser posible mantener las viejas 

estructuras. Se observaba cada vez mas una desorganización on las 

instituciones tradicionales y se acentuaba en las colonias un re

gionalismo fuerte que chocaba con la forma de economía centraliza.

da, lo que condujo a las rebeliones posteriores que culminaron con 

la independencia, etc. Por un lado so alineaban quienes deseaban 

sacudirso del yugo español para un mejoramiento económico de la so 

ciodad en gonera.l y la naciente burguesía que pugnaba. por el desa

rrollo, por ol otro las fuerzas reaccionarias: alto cloro, autori

dades, algunos comerciantes y terratenientes que veían o tenian -

otros móviles de independencia, o no la deseaban. 

• términos generales, la poca cultura colonial estaba concen

trada en 1~ capital de Guatemala.~ 

"J!)/ LASCARIS. Ob, Cit. pp. 338-339-340, citando a Salvador Mendieta, 
dice: A comienzos del XIX: 

"•••, La nueva Guatemala, a pesar de su reciente traslación -
era las mas grande ( ciudad) del Reino ( de Guatemala), con vei~te 
mil habitantes mas o menos ••• 

11.illra la que resumía la escasa cultura colonial. •• 
"Después de la capital ••• , estaban León, con su obispo y semina

rio conciliar y qua después de las Cortes de Cádiz logró tener Unive~ 
sidad; Granada que con su activo tr~fico lacustre, fluvial y marítimo 
y con su espíritu mercantilista. - las mas veces por contrabando - con 
Jamaica, Belice, Cartagena y La Habana; Coma.yagua, con su obispo y su 
seminario Conciliar, San Salvador, que ocupaba el centro de una región 
muy poblada y laboriosa, dando ya evidentes señales de lo que signifi
caría después por su riqueza., sus aspiraciones de engrandecimiento y -
su valor cívico, Cartago, que aspiraba a fundar su Colegio de Santo 
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Las condicionas de pobreza existentes en la capitanía general 

y las provincias centroamericanas, los altos impuestos y la cultu

ra como privilegio de la minoría, asi como la represión que se ha

cia sentir, aunado a las ideas renovadoras que ya habian penetrado 

al reino; el ejemplo de los pueblos que habian conquistado su ind_! 

pendencia como Estados Unidos y México, los principios fundamenta

les proclamados por la revolución francesa, motivaron el anhelo de 

libertad en nuestros pueblos. También coadyuvaron a las luchas de 

independencia los hechos que ocurrían en España com motivo de la -

invasión napoleónica y la antronización de José Bonaparte. 

Las colonias ante ese hecho se negaban a reconocerlo derechos 

al invasor. Ini~lmente no quisieron reconocerle autoridad, por~ 

el contrario proclamaron fidelidad al monarca. Pero quiénes no 

habían sido alcanzados por esta situación o no habían aceptado la 

dominación napoleónica convocaron a Cortes, estas se celebraron en 

Cádiz donde los españoles y americanos promulgaron la primera cons 

titución de España con orientación liberal. 

En estos tiempos en Centro América se dieron conjuras, se rea 

lizaron alzamientos y motines preindependentistas, todo esto está 

en consonancia con las ideas ilustradas, por ejemplo en 1808 en -

Guatemala se entabla proceso contra Simeón Bergaño y Vellegas y -

Tomás, y que se hallaba enclavado en el Valle de Guarco ••• 11 ••• San 
José que apenas daba los primeros pasos de su desarrollo entre h,! 
radia y Cartago, seguida muy despacio por Alajuela; Trujillo que 
fuá la unica ciudad de importancia que logró mantenerse cumo esp.!. 
ñola en nuestra Costa Atlántica, dominada por ingleses, mosquitos 
y zambos; Quezaltenango, todavía aldea que no anunciaba la importa!! 
cia que pronto iba a tener, Tegucigalpa, con sus minas de plata, P.!. 
ro sin cultura y todavía sometida a Coma.yagua ••• ;-Gracias, primera 
sedo de la Audiencia de los Confines, o sea primer3 capital del Is,i 
mo geografico Centroamericano, decadente después de la maldición de 
los mercedarios ••• 

"La vida que se llevava en todo el Reino de Guatemala era de sopor, 
de monotonia y de prácticas religiosas externas". 
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Agustín Vilchez por sospechosos de soliviantar el ánimo de un g~ 

pode artesanos. 

En 1811 hay sublevaciones en León y Granada; 

En El Salvador el movimiento pro-independencia. fué dirigido 

por José Matías Delg3do y Nicolás Aguilar. Por esta mismo tiempo 

en Granada se rcaliz6 otra sublevación. 

La cünjur3 de Belén en Guatemala se realizó en 1812. Parti 

ciparon allí Tomás Ruiz, verdadero independentista. Aunque los -

movimientos anteriores fracasaron en su afán, difundieron con 

mas fervor los anhelos independentist:is. 

Los grupos progresistas querían la independencia para cambiar 

el sistema colonial con una organización social moderna en el or

den económico, politice y cultural. 

En las primeras dos décadas del Siglo XIX se opera un juego 

de intereses inmediatos del sector criollo. 1ste aspiraba a al

canzar posiciones que detentaba el peninsular. Habia llegado a 

un grado an que creía poder autodeterminarse. Asuman actitudes 

serias de resentidos porque casi a lo largo de tres siglos de co 

loniaje habían sido marginados de los cargos olev.:3.dos. 

Con la entrada de las nuevas ideas modernas, el criollo toma 

nuev3 conciencia do valoración del Estado y se proclama contra el 

despotismo. 

~n Julio de 1820 ve la luz el primer periódico de orientación 

ideológica de política revolucionaria: El ~ditor Constitucional d,i 

rigido. por ol doctor Pedro Melina, conteniendo esa primer número, 

información relativa a la reglamentación de la libertdd de impre!! 

ta y ctros aspectos que esclarecen los derechos del americano y 

critican las f~llas d€ la administr.1ción. Con el aparecimiento 

de esta órgano publicitario so Cdnaliza el anhelo liberal de un -

grupo de ciudadanos, con lo que se inicia la primera tendencia p~ 

tidista. 

Posteriormente, el 16 de Octubre de 1820 se enfrenta al ante

rior un nuavo órgano periodístico: ~l Amigo de la Patria, que te

nía orientación aunque no desligada del espiritu de independencia 

pero con menos fervor hacia estas aspiraciones. 

Así está la situación que aspera la lleg~da ue la independen

cia en 1821. 
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CAPITULO 2. Epoca Independiente 

2.1 Planteamiento General. 

El análisis aunque de manera breve, del cambio o nuevas actitudes en 

los órdenes: económico, polltico y social que conlleva esta etapa -

de la historia Centroamericana, interesa al estudio general que nos 

ocupa por cuanto la interpretación del desarrollo cultural, fundamen 

talmente del educativo en general y el del nivel Superior en especial 

no puede hacerse al margen de las anteriores realidades; nos situamos 

en esta etapa revisando los contenidos expuestos en el capítulo ante

rior, en que esbozamos factores decisivos a raíz de la dominación es

pañola, que han condicionado el desarrollo socio-cultural del area 

centroamericana y a partir de eso hemos ubicado el aspecto cultural y 

los logros educativos; el objeto as seguir delineando el marco histó

rico para enfocar posteriormente, - en subsiguientes capítulos y como 

tema central de esta investigación - la educación superior como fac

tor esencial del desarrollo centroamericano en general. 

La interpretación de la era independiente en sus aspectos: pó

lítico, económico y cultural la haremos brevemente ya que solo es P!. 

ra fundamentar el punto de vista central de este estudio partiendo -
I 

del momento en que Centroamerica declara su independencia de .tllspaña, 

hasta la época liberal. 

El deseo de independencia de las colonias, ya sabemos fué un -

proceso que se desarrolló movido por razones diversas de grupos que 

esperaban de ella distintos resultados, por un lado, la aristocracia 

terrateniente, la alta jerarquía de los criollos que siempre habían 

estado resentidos resentidos porque no se les otorgaban los altos 

puestos directivos de la administración colonial y que no gozaban de 

los beneficios ~-~nómicos a plenitud, ya que había que compartirlos 

con la Corona, veían en la independencia una oportunidad para la to

ma del poder y la realizaci9n de sus intereses económicos, querían -

una independencia pe~o sin remover las vi~jas estructuras latentes -

heredadas por la colonia; como dice el autor Martinez Pelaez, querian 

"independencia sin revolución"~ por otro lado se perfiló la lucha 

42/ MARTINEZ PELAEZ, Ob, Cit. pp.322. 
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verdaderd, orientada ideológicamente con fines de romper los modelos 

rígidos de la estructura colonial, qua sustentaba una política revo

lucionaria, que pretendía una distribución mas jasta de la tierra P.!, 

ra el mejoramiento de la masa trabajadora. En este grupo se alinea

ban la pequeña b~rgueEia, criollos o mestizos, minorías ilustradas 

del bajo clero, hombres enérgicoss universitarios, profesionales, co

merciantes y empleados en modestas dependencias de la administración 

pública. Pero en plena contradicción con estos grupos se levantaba 

el clero reaccionario, las altas autoridades españolas que veían en 

los intentos de independencia el mas grande peligro para sus intere

ses, y fueron quienes desplegaron el mas abierto espionaje y perseo.!:!, 

sión a los lideres democráticos. 

La larga lucha de la independencia que se inició en 1811 finali 

zó con la realización de la misma el 15 de Septiembre de 1821, a la 

manera de las aspiraciones de los ciollos, ellos consiguieron suco!!. 

trol, quedando frustrados los anhelos del grupo revolucionario. 

Aunque no puede hablarse de un proceso previo de guerra abierta 

de liberación, cabe recordar que fueron 10 años de lucha aunque no 

sistemática, en que muchos patriotas perdieron la vida, para otros 

hubo cárcel y persecusión. España al final, no se obstino enmante

ner el dominio político en un territorio que no era vital para su e

conomía. Así que mediante una declaración form~l el 15 de Septiembre 

de 1821 se realiza la independencia, dejando intacta la estructura P.2. 

lítica-administrativa de la colonia. 

No debemos perder de vista que si bién es cierto que principal

mente en la segunda mitad del siglo XVIII y gracias a las ideas reno 

vadas de la ilustración se habían obtenido algunos logros en el aspe,2 

to económico y cultural, el panorama que presenta el reino de Guate

mala a la llegada de la independencia era pavoroso; la pobreza y la -

ignorancia asolaban a las provincias; deficientes sistemas de cultivo, 

altos impuestos, monopolio en el comercio, injusticia, explotación -

por todas partas, etc. Todo esto contrastaba con la holganza econ6ml 

ca y cultural que gozaba la minoría. Centroamerica en consecuencia -

cruzaba una de las mas grandes crisis de la economía, sus explotacio

nes mineras y sus producciones agrícolas no la situaron a la hora de 

la independencia al nivel de otros paises como México y Perú. La 

Centroamerica colonial no tuvo como caracteristica la autosuficiencia, 
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su oconomía comercial exportadora fué débil y cambiante. 

Aun~ue en términos g8nerales los rasgos de la formación social 

y económica bajo la ~ominación española fueron comunes, hay matices 

que distingu~n por ejemplo a Guatemala, del resto de la región. 

Por habar sido la sede politico-administrativa de las autori

dades supremas del reino, la 3Ctividad en este sentido y la politi

C3 económica coloniales se orientaron en aportar mas beneficios pa

ra estJ. ciudad, en menoscabo de l1s provincias del Sur, aunque esto 

estaba en rolaci6n jerárquica de medios mJ.teriales y espirituales -

confinado a una minoría. Allí se situaron l~s instituciones mas i!_ 

port.1ntes de carácter burocrático y los emple::idos con grandes emolu 

mentos que conformaron Una clase de gran influencia politica y cre

cidos recursos económicos. Abundante mano de obra. Alli también -

se había desplegado la cultura mas ampliamente aunque frente 3 0110 

el peso del coloniaje y el déficit fuá por eso mayor en Guatemala a 

la hora de la independencia. En El Salvador pesó mucho también el 

coloniaje; Costa Rica fué monos, pues a la par que era la región -

más pobre, era la mas aislada., horeder3 del minifundio generalizado. 

Guatemala tenía el mayor número de población en 1820 y después, 

Pero es notorio que ol grupo que la constituía era muy heterogéneo -

predominando la población indígenJ. y al lado de ella un grupo social 

ya. d0finido compuesto por funcionarios, terratenientes, clérigos, etc. 

Costa Rica presentaba un grupo compuesto casi exclusivamente por 

españoles ( criollos y mestizos). La población de Nicaragua era ese,E_ 

cialmente mestiza, heterogenea y dispersa. i1/ 
No vamos a describir todas las incidencias que sucedieron el día 

que se suscribió la independencia, solo nos limitaremos a decir que se 

4.1/La estructurJ. social de Centro Améric3 al acercdrse el año 1821 era, 
en resumen, no solo una pieza fraccionada. vertic::.1,lmente (clases y semi
clases), sino también horizont.J.lmente (loc.üid::1.des) con la :J.dV·?rtencia 
de que, al hablarse de clases y localidades, no se esti ~ludiendo a 
formas perfectclmente definidas sino tan solo presentando las mas s::.1,lien. 
tes y mejor perfiladas de la sociedad, aquellas a l3s que lógicamente -
cab&,tener como condicionantes de sus movimientos histórico-sociales ge 
ner~les. (Tomado de: La Federación Centr. Americ~na, sus Antecedentes, 
su vida y su Disolución) IOAP/EXT/013/1000/65/RE/1500/70/Serie Miscela
neas No. 907. 
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llevó a c.1bo dentro ua un ambiente pa.cífico, sin la. p~rticipación del 

pueblo, en el sano de una. junta convocJ.d.3. por el suprsmo gobcrn .. mte de 

aquel momento, G~\ino Gainza; quo 01 3Cta hecha para el•ef0cto tuvo un 

carácter ambiguo y contr.1diotorio, est:l llena de la.gunJ.s, libr::J.ndo pa

r:1 un¿¡, posterior J.sa.mblea. el destino fin:11 que toma.rían L1.s provinci;is 

centroamericanas. 

Dignos de m&nción como forjadores de la independencia en Centro 

América son el doctor Pedro 1\folina, Fr.1ncisco B'lrrundia., Jos(;.) Cecilia 

del V~lle, José Matías Delgado, etc. 

Declarada la indep~ndenoia. se inst~la el poder criollo, el que 

al decir del autor J.'4artínez Pela.ez, en su obra ya ci t:1da., habí.:1. sido 

una clase dominante .J. medias, puesto que había. compartido el poder -

económico y político; en un plano_de subordinación, con la mon3rquía 

español.1 rGpresent~da por sus funcion.1rios, ~ntes de la independencia. 

Así a partir de entonces se concretó 3 seguir explotlndo a. sus -

anchas J. los indígena.a y a las clJ.ses pobres, suprimió los tributos, -

no fomentó el comercio externo e interno, mantuvo la misma estructura 

colonial, oto. 

La vida independiente que nacía fuá cletonid1 .1nte la ya. pLmteJ.

da sugerencia del gobierno de Itur\ido sobre que Centro América se 

anex3r3. a. ~éxico, pues según él esto convonía ma~ a lc'.3.S naciones C~n

troamericanas9 Los grupos re~ccionarios J.ceptaron sin titubeos la a

nexión, Gaínza. a 1~ cabeza; El Salvador se opuso a estJ. medida y se -

enfrentó a las tropas de FilÍsola. Los criollos de lJ. clase alta se 

oplsieron ~ la ~nexión porque les afectaba en sus interesas, J.SÍ ol 

5 de 1'nero de 1822 Gaínza declar:.i.ba la anexión a :México. 

La verd.1dera independencia de las provincias centroamoric1n3s 

se declara entonces al desanexarse Centro~meric3 de ~éxico y convocar 

a.l Congroso de Guatemala, el cu:11 decretó que 13.s provincias er .. m li

bres de ~spaña, México y de cualquier otr3 potencia., esto ocurrió el 

primero de Julio de 1823 y se formó el nuevo ~stado denominado Provi!!, 

cias Unidas de Centro Amórica.. C~z~er·.:1.rse la influenci.i lib~ 

ra.l, pues por haber pusJ.do ese ori terio se formó la. república Fedt3rll 

Centroamericana. El li ber . .üismo c;le--ªRl-,;1.z.ª'--ª l:1 ilustración. Ya, se a.--------

tisba. su proyección desde los primeros .:3.ños del Siglo XIX y se evide!!, 

cia con ls inddpendencia. Como dice un d.Utor: 11 Si en 1821 nc1cimos 

pa.r::l. la. libertad, no estibamos prepar,1dos para l.:1 democracia., y la 

luch..l de entonces como la. de hoy, es y sigue si::mdo Lt. misma .. tra.t:ir -
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d e hc1cer re:11 nue:.tr :1. idealidad 11 • W 
A la hor3 do la independencia no había grupos sociales con exp~ 

rioncia suficiente para impulsar ol est~blecimiento de la nación • 
• 

La :lspiraci6n do formar una república Fcder~l no se cristalizó, 

no solo por razon~s geogrjfic~ do J.islJ.miento físico, sino por errores 

de incapacidad de dirigir y dar unidad a una región; faltó también una 

base económica unida y autosuficiente. Centro Amóricd. emerge con un -

dáfici t pavoroso. ii'uropa. habi.3. dotermin1do an gran p.:i.rte osJ. crisis 

al cerrar .J.l añil su merca.do. De nJ.dl sirvió la libertad de comer

cio dGcretadJ. si no había productos de competición. La vid.1 "'ntorJ. 

est3ba omb:ugada por una política inca.paz practicJ.dJ. por minori:1s en 

las principales ciudades. 

Puede decirse 4ue de 1821 a 1842 en Centro América hay inest3b/4 

lidad y f.üt:..i. do rospoto .9.l poder del Est:1do, dorr.J.m3.mi~nto de sangre, 

anar4uía, producto dol mal manejo del gobiorno y do la ignor:1ncia de 

los políticos. La. Fadoraci6n fr;1casO .ü ca.oree en el loc;llismo. ½ 
dó a ello l:1 dificultad de comunicarse y L.1. f :.i.1 ta de un criterio 4ue 

unific.sso los criterios dispersos. Habi:1 inercia. de 11.s gr .. mdes ma

sas, Costa Rica. 3. p,:js::u de no tener muchos intelectu . .i.les se encc1uz6 

pacíficJ.mente. Si los pa.ises centro~mericanos ~stJ.b~n metidos dentro 

do los mismo moldes colonig,les, ld.s reformas introducidas dur·1nte la 

ot:1pa do la Federación, Gntrc otr~s; la aoparJ.ci6n de la iglosia y al 

~stado; intonsificJ.ci6n de la oduc3ci6n públic~ principalmente b:1jo 

la fafatura del doctor Mariano Galvez, decretos de leyes tendientes 

a IDer-ªr el trabajo, la industria y el comercio, etc, solo sirvieron 

para exasperar el ánimo de los consorv.1dores 4uienes pese a la luchJ. do 

de ~spiritus como Morazán, 4ue con su profunda fé liberal 4uiso sal

var a Controamerica, poro su afán de modernizar el ~st:1do chocó con

tr3 el clero y 1~ oligar4u1a derrum•aron la Federación institttyéndose 

a partir de entonces go•iernos conservadores. 

~¿ plvn~ la Federación t~rminó en -~838. W 

W M1L~N'~~z. Ob. Cit. pp.1~4. 

4]/ LASCARIS. Ob. Cit. pp.378. 
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No vamos a analisar la etapa que sigui6 a la Federaci6n, solo 

repetimos que fu6 la reafirmaci6n de las viejas estructuras y de -

los moldes coloniales. 

El triunfo de la Revoluci6n Liberal de 1871 acaudillada por -

Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios vino a remover las ba -
ses económicas, pol1ticas y culturales Centroamoricanas. Primer amen -
te se ostudió la realidad económica con el fin de impulsar su desarr.2, 

llof posteriormente se echaron a caminar programas culturales y aduc!!. 

tivos, de los cuales nos ocuparemos en capitulo aparte. 

Como para ejecutar las anteriores medidas hubo quo tocar los -

intereses de los grandes latitundistas y del alto clero, surgió de -

pronto el choque. La iglesia se separó del Estado, éste la expropió 

y expulsó a los jesuitas de Guatemala. 

La reforma agraria impulsada pbr el general Barrios, no f~vore

ció, en términos generales a las masas trabajadoras sino a un grupo -

de personas quienes mas tarde fueron los gr~ndes latifundistas y hace!!_ 

dados. 

Los intereses de la vieja aristocracia terrateniente se vieron -

afectados, pues se perfiló un clima renovador en la forma de tenencia 

de la tierra propiciando'las condiciones sociales y políticas para la 

apropiaci6n privada de grandes extensiones de terrenos baldíos y rea

lengos. Si bien es cierto que se atribuye al movimiento de la Refor

ma Liberal de haber nada mas que sustituido el latifundio religioso -

por el latifundio laico, fué en realidad una reforma agraria burguesa 

con las modalidades impuestas por la época y la sociedad en que se pr.2, 

dujo. La Revolución Liberal en Centroamerica dió ·sev4 vida al stet~ma 

económico y reorganizó la estructura social de los Estados con el fin 

de constituirlos en una unidad fuerte, se construyeron ferrocarriles, 

puertos, telegrafos, etc. 

El cultivo del café, en lugar de los colorantes y-productos de 

la época anterior constituyó la actividad principal y configuró en -

Centro América, excepto en Honduras y Nicaragua, una economía de expo!_ 

taci6n, a la vez que vino a afirmar el ciclo capitalista iniciado con 

la colonia, ahora a través del régimen hacendario. 

Indu~ablemente el sistema recibe un gran estimulo pero las con

tradicciones de las relaciones de producción estaban latentes y mas -

aún vinieron a agudizarse- en los trabajos forzados, la sujección de 

la tierra, etc. - Los cafetaleros establecieron las habilitaciones para 
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reolutar gente para las "jó~i'~!as, $';t'.,. haber dado vida nu-evamente 

a los mandamientos coloniales~ 

El cultivo del café exigía una nueva organización productiva y 

en consecuencia nuevas formas de tenenoia de la tierra, establecien

do una modalidad diferente de propietario, una reorganización de la 

estructura social y política de la naci6n centroamericana. En Gua~.! 

mala y El Salvador fué violenta esta transformación, en Costa Rica -

pacífica pero honda en sus proyeooiones en estos tres paises. 

En Honduras y Nicaragua se frustraron los intentos de ren~-:va-

oi .. ó.XL.liberal y en consecuencia, el cultivo del café, debido, a la po

ca integraci6n social y mala organización de los grupos y la economía 

productiva. pobre. La naciona.1··dad centroamericana, emerge ligada a -

los grandes intereses del capitaliomo y liberalismo, Inglaterra prime

ro. Alemania, Franci,', y Estados Unidos después; desde que se declaró 

la independencia de España entronizaron sus intereses financieros que 

muy pronto se manifestaron en grandes empréstitos, los q11F entre otros 

factores coadyuvaron a la crisis económica de los países. 

La alta cotización del café en el mercado mundial impulsó la -

constitución de las haciendas, las que se consolidan en la segunda m,! 
tad del Siglo XIX, antes en Guatemala y El Salvador; fueron largos 

los años de su expansión, viniendo su decadencia en los primeros años 

del presente siglo. 

La compra del grano, la estipulación de precios se hizo al ant_s 

jo de los compradores ingleses, alemanes y norteamericanos, quienes -

actuaban sobre la opinión del intermediario. Se instaura en~onces 

una oligarquía cafetalera, los dueños de la tierra pasan a ejercer -

predominio en el poder político. Dice el autor guatemalteco Edelber

to Torres que II si los limites rea.les entre el fenómeno político y el 

hecho económico coincidieran plenamente, podría decirse que la ropd

blica liberal corresponde 3 un modelo de desarrollo de una sociedad 

agroexportadora dirigida por una burguesía cafetalera da claro per

fil oligárquico". 4A-/ 

W TORRES RIVAS, Edalberto. Interpretación del desarrollo social -
Centroamericano. Editorial Universitaria Centroamericana (,¿DUCA). 
·1971 • pp. 63 
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Los ideólogos liberales no dlcanzaron a oom~render que de nad~ 

sorvia una autoridad establecida y el control constitucional, si no -

estaban presentes la.s fuerzas econ6micaa capaces de controlar la ao,. 

ci6n de dicha autoridad ni los grupos sociales capaces de llevarla.! 

delante. 

Los campesinos fueron el b~sti6n en que descansó el sistema, sie,a 

do el factor mas importante da la riqueza productiva, a pasar de -ello -

marginados, para que otros erupos aocialeá se ele~aran y se •eneficia

ran. 

El comercio del banano complem~nt6 la vinculació~ del café al -

mercado mundial a principios d.e nuestro siglo, alcanzó auge ya qv.e se . 
s .;mbraba junto a dicho grano; _para Guatemala, Honduras y Costa Rica, 

constituyó un fclctor esencial de deaenvoloimiento social y económic;o; 

pero pronto el cultivo se -ocnvirti6 en una concesión pol1tica, en fa

vor de los ~rdndes monopolios extr.mjeros, bajo la forma de con•enios, 

ligado asto a las grandes ~ompañias exportadoras como la United Fl'U'it 

Company, que situó a lo. paisea en,una nueva situación de dependencia 

politica y económica. 

Pese a '*'>dos los aspectos explicaa.os~ el movimiento liberal fuá 

movido por grandes ::.iSpiracionee qu.e si bién es cierto no se lograron 

tal como se habían proyect·ado, los aspectos social, político y econf 

mico se modernizaron como en ninguna otra época anterior. 

2 e 2 La i!,ducación on la epooa independiente. 

2.2.1 De la Federación. 

A la llagada de la inó.apendenoia 1-l ou.l tura l la educaci6n se

guian siendo privileg;i.o, de cJ,ase er1 Coptroamerica; aunque tenian en 

su hab3r algu11os logros obtenidos en las llltimas décadas del Siglo""".. 

XVIII. A esas conquistas o~tenidas y que h~n sido descritas anca

pítulo anterior ge a.gregan los importantes planteamientos pedagógicos 

que Antonio Larrazábal presentó brillantemente en las cortes de Cádiz, 

que contenían artículos interesantes s~bre la ampliación y reglamenta

ción de 1 ... :instrucción pública, no ,_solo üe las escuelas de priml r:.s -

letras, sino de lJ. ensefü3,nza.{ universit+ria, con el fin de multiplicar 

el número de instituciones educativas de este género, así como proter 

ger el desenvolvimiento de la eduoaoi6n indígena, etc. Como sabemos 
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la esencia ideológica de estas disposiciones no se llev6 a la realiza

ci6n por r~zones políticas, pero si constituyó un ideario para realiza -
cienes posteriores principalmente cuando el doctor Mariano Galvez lle

gó a la jafatur:i del gobierno de Guatemala en tiempo de la Fedaraoi6n. 

0C.0'11'e también en 1818, que el Seminario de León sa eleva a la - -

categoría de Universidad. 

En la ¿.mtosala de la independencia, los 6rgt:inos publicitarios : 

El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria, dirigidos por Podro 

Molina y José Ceoilio dol V3lle respectivamente hablaron desde sus P! 
ginas enfáticamente sobre la necosidad de educar al pueblo. Si a Pe
dro Molina le animaba el espíritu de formar cívicamente al ciudadano, 

a V.1lle le obsesionaba el ideal de l::i.,sabiduria. 

En 1823 la Universidad pasa a depender del ~stado de Guatemala. 

So estudiaba entonces filosofía, álgoQra y geometría, goografi~ y cr.2, 

nologia, lógica metafísica., física y moral, se acentuaba el estudio de 

Condillac que la inquisición había prohibido. 

Respecto a l:1s b . .aEH3S jurídicas dl3 la educación en lo que se re

fiere a la Ropublica Federal, intoresan lds que fueron promulgad3S en 

la Asdmblea. Constituysnte el 22 dé Noviembre de 1824, cuyas caracteri,! 

tica.s desdo ol punto de vista pedagógico se sintetizan en los siguien

tes conceptos: la pl:mificaoi6n quedaba enc'1rgad.J. al poder legislativo; 

existía. fund.J.manto legal pa.ra. impartir aducaci6n religiosa, aunque se -

reconocía plen3,mento l_a libertad do pensamiento; se tendía a imprimir 

a la. edUC..J.Ci6n un sentido popular; se .1spiraba. a que la educ~ci6n se -

desarrollara dentro de un espiritu ,científico, y se asignaba. la misión 

da construir escu0las, d,l poder Log-islati vo. !J::i/ 
Se fund,;1mont6 asi. jurídicamente la educaci6n y c:3.dJ. .ilistado echó 

a caminar según su propia legislación, los principios de la Carta Fun
da.mental ya mancion~da;·· qsi quedó constituida l:3. organización de la ª!! 

señanza en general, de la enseñanza. superior, para h.:icerlas porta.dora.a 

de un espíritu chmtifico al nivel de la. ciencia moderna sin dejar al 

margen el cultivo de las letras y ld.s bellas artes. 

~l doctor Mariano Gcllvez, liberl! consecuente con su épooil sie!! 

do jefe d.e gobierno en Guatemala, en los 7 años de su gestión J.com~tió 

una empres:.1, delicad . .i al llevar adelante un progr:1ma de mejora.miento de 

la instrucci6n p11blica. con base en las ideas progresist:1s madurad,:1s a..9 

4_j/ GONZALES OiiliLLANA. Ob. cit. pp.226. 
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teriormente. Se rodeó para allo de hombres preclaros como Pedro Meli

na, Jose Caoilio del V~lle, etc; transform6 la universidad da San Car

los tn academia de estudios siendo esta la que se encargaría de dirigir 

la eduoaci6n en general, all1 se agruparon. hombres de gan valía; di6 li 
bertad de enseñanza en todo sentido y-muchas mejoras en la legislación 

Estableció la libertad de cultos, Suprimió los delitos contra la reli

gión si no ponían en peligro el orden público. No·fué extremista. como 

político ni combatió al clero por eso lo censuraron ]~rrundia y Morazán. 

Se planificó la enseñanza en sus tres nivelas desde la primera h~a -
t~ la Universidad, se contemplaron gr~ndes atribuciones para dirigir si,! 

temáticamente la enseñ:mza. Durante su gobierno se decretan las bases -

del arreglo general de Instrucción Pública lo CU3l se considera como el 

inicio del priter sistema educativo en Guatem~la. 

Se introdujeron nuevos contenidos en la enseñanza en General. Una 

de las primeras innovaciones fuá la introducción del método Lancasteria

no p~ra aliviar la esca~ez de maestros. 

La educación Media mereció también especial atenci6n y de allí 

arranca precisamante la craaci6n de 1~ primera escuela N0 rmal Lancast_! 

riana, la que fué fundada al 26 de Julio de 1835. ill haciendo la con

vocatoria a los jefes políticos para que mandaran a los maestros en ser 

vicio a aprender el método Lancasteriano. Honduras atendió a dicho lla

mado enviando becados para ~1 efecto. 

La enseñanza Superior estab~ como ya vimos dirigida por la Acade

mia de estudios. 

"La tercera instrucci6n se orienta.bil a la formación de tres clases 

de profesion~les: el sacerdote, el módico y el jurisconsulto, comprendía 

las cátedras siguientes: P'.lr~ Teología: Instrucciones dogmático-morales, 

Escritur~ y Fundamentos da la Religión; para Medicina: Anatomía, Medici

na y Cirugía, y para Jurisprudencia: Instituciones Canónicas, Instituci.2, 

nea Civiles y Práctica. Forense". W 

W GONZAL~S OR.wLLANA. Ob. Cit. pag. 245. 

ilf GONZAU..S OruiLLANA.Ob, Cit. Pa.6 • 242. 



/ 
-56-

.En toda esta etapa es importante exaltar la personalidad de hom

bres de v.1líc:1 que en una u otra forma enriquecieron a la cultura cen

troameriodn.1, petriot~s que lucharon por es~ablecer la nacionalidad y 

la soberanía; no vamos a describir la porson~lidad de cada uno de ellos 

pues consider,1mos que a.merita. un estudio d.eten,ido, solo vamos a mencio

nar nombres Sdcados de entre los m~s import3lltos de la historia y la cu!. 

tura, por ejemplo: Simón Berg~ño y Villegas escritor revolucionario pr!_ 

independentista; Antonio Larrazábal diputado que llevó la representación 

de Centro Améric~ a las Cortes de Cidiz; José Fr~ncisoo Barrundia; José 

Matías DQigado, todos los ~nteriores guatem~ltacos. Ademls Isidro Mené!! 

daz, salv~doreño, jurista liberal. José Dionisio Herrera, hondureño, 

republicano qua ocupó los diezmos para la educación por lo cual fué ex
comulgado por hereje. 

Juan Lindo, hondureño se opuso a la implantación pirata enlamo! 

qui t .i.ll, era de ideas progresistas. 

José Francisco Ocejo, actuó oomo dofensor de los indios, republica

no de ideas liberales que estuvo siempre en oont~a de la mala administr~· 

c16n en León. 

Tomás Ruiz, indígena nicaraguense, seminarista del seminario tri

dentino, doctorado de la Universidad de San Carlos, particíp6 en la oons

piraci6n de León Nicaragua y de Belén, en pro de la. :i.ndependenoia. 

Florencio Castillo, costarricense se desenvolvió en las Cortes de 

Cádiz en cuyas sesiones fué secretario y presidente activo en los deba

tes y luchas politic.J.s. 

2.2.2 La Edu~~6n_4.Lla_Ref~rma Liberal. 

En principio, uno de los aspectos principales a enfocar en esta 

etapa es la influencia que la filosofía positivista, en boga en Elll'opa 

ejerció en la enseñanza, influencia que se dejó sentir en el nuevo es

píritu que se imprimió a los planes y program3s de estudio ahora con 

profusión de materias cientificas~ en el énfasis con que se est~blooi6 

la educaoi6n laica para darle a la enseñanza carácter científico, en la 



libertad de la enseñanza en general, la obligatoriedad y gratuidad, to

do con el fin de· elevar el nivel cultural de los trabajadores y del pue1 
. -\ 

blo en general. Si bién os cierto que el sentido prSBIDátioo da la edu

ci.1ci6n no era nuev(?,. puesto que .mtes se había introducid~ en la Uni'Ve! 

sidad principalmente cuando Lidndo y Ooicoechea había proptignado u1...a r!,. 

forma univarsitaria. La Ley Orgánica de instruooi6n pública en 1875, 
de textura liberal; usa terminología y conceptos de cuño positi-n.eta, 

pero en realidad es hasta en la Ley Orgánica del 4 de Diciembr·e de 1882 

~ cuando se dá verdadero sello positivista a la Ldgislaoi6n y se lle

va a la prActica Gducativa. 

& este tiempo la enseñanza logra en su aspecto formal, liberarse 

poco a poco de sus trabas coloniales. Su orientación era hacia las cie!! 

cias y menos a la.e humanidades, desde luego bajo el influjo de Comte, 

Stuart Mill y Spencer rospeotivamente. 

Si bi~n es cierto qua cuando triunfa la revolución liberal, Miguel 

García Gran~dos y Justo Rufino Barrios, por ejemplo eran revolucionarios 

anticlericales no estaban imbuidos ue la filosofía positivista, prepara

ron el cQmpo para que esta corriente florecier~~ puesto que sabían del 

pensamiento científico renovador ue 3quellos momentos, abonaron el cam

po para que produjaran su obra magnífica, hombres como D3rio Oonzález, 

Valero Pujol, Msnuel A. Herrera, Ram6n A. Salazar, ato. Ellos dan a fi

nales deJ. Siglo XIX un panorama d.e la doctrina positivista. Manuel A. 

Herrera es auténtico positivista, esoribo, refiriéndose a la ravoluoi6n 

del 71: "nuestra r0volución podría ser t:lcha.da da incompleta, si hubie

ra desatendido la educación y ld enseñanza, y si no hubiera exigido que 

la filosofía o sea 1~ síntesis del movimiento intelectual fu~ra carac

terizada por lo que dema.nu~ el movimiento filos6fico mas avanzado de 

nuostro siglo~. 

~ W AMURRIO GONZALliS, Jesús Julián. ~1 Positivismo an Gu3temala. 
~ditorial Universitari~. 1970 pp. 72. 

~ .Ai:.fURRIO GONZ.Ak.S. Ob. Cit. pp. 129 
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L.1 .:;duo..i.ción moreoi6 l.1 dobidé.i. 1t,moióa on voáo& los nivolt3~ Jus-
, ~ "•I ~ 

to Rufino J3.;¡rrios úictó l.;,ros dJ instruoQ16n p'l1blio.-1, ·1·.fun la Loy Or,i:¡.. 
- '• 

niO'.l de 1875, se di 4 la cduc.:.oión -el 03.ráotor do oivilt que1•i.$ndos1:1 con 

ollo ctif-.;I'i;.,ncL.rl..1 ú.O la,.1;r·¿,li,gio~.1. o oonfosion4l. .i:,n .l::1 (;onstitució~ do 

1879, s.c eE,taplece cb.r·1m-,mi-~ 1a &duoaoi6n ¡il'ima.:ri,. l.:i.io:.., y 0n ->l rufo 

1~87, por J.cuoruo dol 15 ú..J Dicie:,Ín~r.:i; s..1 d.~ satu o.ir'ictor .. Li in~truc

oión· COlllpL,m.:int..:.ri, y StJ.ound:;.rL.1. 

~n lJ. ·1cy ci.:l 1875 4l0 d.1° por stmt:1do quu 1-l educ .• oi:-6n eor:1:Ao oblig i.

tori...i.1 gr:ituitJ. y l...1oio:., so conai.srn\ba q~.$ u¡a .;¡nsai1anza. no sG limit3ba 

a 1.J. instrucción sino -,oomprcndia 01 doaarrollo d.o toei.,.A.S ld8 tJ.CUl t_.dos 

u.ol .1}Jfla y d·'J Í:lG .. ctivid'ldos fisio•.s- dol indiviaüoti-, ;¡ quo .. el ID:J.ost::r:o 
... , ·r: 

dob.Jr.1 tonor pre.seate quli.) lo oorrGspond0 11 inculca.r Jll aL1S discip,ulos la. 

id.eJ. cl.u:1 úo los d...irvcli.os y obligacion..:is quo le dorr.:.spond0n como ~u..1ote-
• .. .~ 

m,.ü t3cos, a.si vn lil condición ú.O ci1,1iqd0:i.nos ootno q~ l.:\ u.o goburn-~tes, 

ou.mdo li'ilil toque ..;j,;;irc.:..r carios pl1blioo,~ ~ La. Loy Orgánio:1 promulga

Clél. el 4 do Dici;:;mbro Ú.·..; 1Q82: por· ol c:obi&J;'riO liboril th;;no cLuo sallo 

positivi'st:1, ..lSt~:bL,o~ ~lli q·u~ 1, ob,arv .. oi6n y l;).Xp ... rim,mt..t.oión s•J oo_s 

sider3.n los únicos m_dios lc;.gitimos o.o llC:tSJ,r .1 l.1 v:,rd~d ¡ ..1odquirir 

conooimi.:mtos obj ... tivos y pr.ioti.cos. Eetos principios oomo 11...;V.J.lllQS di· .. 
< 

cho lubi~n siu.o pLmtu'.ldos antes, (). .. l::i. lut l!.Ol positivismo, sin 9tnba;r¡o, 
,. ' 

toman m.ls :ú t.1s dimonsion ... s. Al -..1.mpJ.ro a.e 1::.. ley .... ntJS m.)noion~tJ...1. so 
' 

introct.uoo por prim'-'r..;. VvZ ::n lj. .listaº·d.o ·11ator·i.1s IJ,;) L.)~isl:lción .duca-

'1 
) 

ti v:J.: ~h;ú,,.mtos do Filosof':ia Positiva, y ol m4toa.o positivo vn l ··l ·Uni V'..:_! 

sid..J.d, .Adquirió .~si gr:i.n import ¡,¡¡ci.1 el 0stur.ii·o u.o 11 fisiología, se di:'. ! 
·:· 'r f 

cia quu h ... bí::i. qu.3 ons:..,ñflorl.i. oxp.Jrimo~t.ilm:Jl_ntv y qu~ los rruostros d..:; iw.

trucoión pri,uria ompl..::,¡rtan en ,us ..::.~lio.,¡.oiol'.os 01 ai_s:t ... ma obj~.tivo .t 

los profc.so1•,is cJ.c instrucción .~ocund.i.ria y prof ..,aion.ü us,3,r.;1-n el ll.16to

á.o positivo, coruo los ú.ni·cos .r~io.:n.,l.Js -O ~cu,:;;rdo a 1_. n:itur.,l-.;Z.'l. 
!"· 

.í.Q/ GONUL;.S OB...:LU;NA. Ob. Cit. pp.~81. 
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La educación secundaria fuá objeto de OOllsolidaoi6n, promulgando 

para. el afecto leyes, reglamentos y :fundando instituciones, ampliando 

programas, introduciendo nueV3s mater~as, ato. 

La educación superior fuá regl.lmentada. S(jgún ley dol lo. de Julio 

de 1875. Se orearon escuelas Facultativas, primeramente la Facultad de 

Derecho, maJora.ndo sus planes y programas, Ifadioina, Ingenieria aupeu.5.

tada a l.i escuela politécnica, Farmacia, Literatura y Filosofi~. 

Si bién as cierto que Barrios suprimió la Univarsid3d de Guatemala 

creando en su lugar Facultades, lo hiEo indudablemente porque la cultura 

general y el conocimiento q~c se impartían en la Universidad eran de co2 

te dogmático y teológico, desligados da un sentido humano de luoha por 

la vida. La Reforma Li bera.l d_i6 una orientación diferente .i la. educaoi6n 

superior. 

En términos gen3r.1les se vé que la reforma eduo3ti va realizada. d·~

rante la ipooa liberal f~~ enoomiosá y los moldea educativos que Re imp~ 

sieron desde aquella época aún per®ra.n en la naturaleza de los pr~gra

mas y métodos. Podriamos aeoir finalmente que en materia educativa, en 

la época que hGmos esbozado, lo que sa oper6 fué 03mbio ae ~upendenoia 

de los patrones cultural os, pues,. si en la 6poca coloni.31 pr~domin3ron 

los hispAnioos, en la época indendentista la depend1mda pJ.só a se~ de 

patrones cultura.les europeos, - franceses e inglases especial-...,,te ffl4S

tarde norteam6ricanos. 

Por su puQsto que lo anterior significó una modificación ti.e fo:::-ma y 

orientación y de nuevos oon"tanidos en la enseñanza. 
~ 

En la époc:i. que nos ocupa los cpn-tonic.tos educativos de los sitam.:J.s 

tienen r13l...i.oi6n estrecha con la nueva. formQ do producci6n, al deraono, 

la exportación, etc. Podemos d~cir quo los contenidos icleol6gicos de 

la eduóJ.ci6n respondieron: 1'.por una parte a 1.J. posición, ideologías, l!!.

tereses, etc, de la clase dirigente; por otra re .. ,alarc::'.'l cl-,Tfffl1'"'7Jie la 

situación de dependencia. tipica de estos paises, pero tambi:;n debie=o11 



responder a la urbaniz .. 10ión y d.al ·tlesarI·ollo de los servicios oone

x·:·a· con los mismos". íJ/ 

VASCONI, Tomás. ,¡;¡,duca.oi6n y Cambio Soo1al 
Cent:ro -0.a ,&J-tudios Sooi~aoonómioos. 
F~oultad de Ciancias ~conólliioas. Univ~rsida.d d~ Chile pp.21. 



CAPI'l'ULO 3. Problemas Contemporaneos del Subdesarrollo an 
Centro Alliérica. 

3.1 Los concep~os de subdes~rrollo-desarrollo. 
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El concepto de subdesarrollo debe ligarse forzosamente al de de

sarrollo. En este trabajo son considerados ambos como interrelaciona

dos y su explicaoi6n se dialoctiza en los diversos aspectos del desa

rrollo social de Centroamerica. 

No obstante lo anterior, por las limitaciones de este trabajo, 

nos referimos espacialmente al subdesarrollo en sus implicaciones po

litict.:s, econ6mic~s y socio-culturales como problem~s funuament~les -

que bloque ... n el 1.1.esa.rrollo ~m6nico u.e li.i sociedJ.d dol Istmo. 

Consid.oro el subdesarx·ollo como l.is estructuras 2Y internas (

políticas, econ6mic.:1s, sociales y culturales) de un país o a.rea date!, 

minada, esta.nrudas o en 11roceso a.e involuci6n para la sJ.tisf ...1cci6n de 

las necesidades materi~les ue su poblaci6n. 

~stas estructur~s intern~s ~avienen insuficientes al ser bloque.! 

el.is por la. depena.encia 1.1.e sus f:,¡,otores a un poder interno-externo in

teresado. 

Las consecuenci3S de este est3,c1o estructur~l subJ.es..arrollado se 

manifiestan en la socied.id en forma ~e ~resiones ~ tension~s, crisis y 

conflictos de resul t.ados netiativos o impreu.eci.bles .. mte la insatisf J.C

oi6n ue dichas necesidaáes. 

~l uesarrollo - p9r ol contr~rio - as un~ ~voluci6n cuan~it~tiva 

y cu~litativamente vositiva; constante, de la satisfacci6n de las nec!_ 

sidades de la sociedad que produce el hecho real de cambio, medibleºº!!!. 

parativamente. 

3 .2 El papel de la ;gblitict• 

Se analiza aquí a la política por considerar que ella, en etapas 

determinadas, es el factor que modela el desarrollo del proceso social. 

2l/ El concepto de estructura tiene aquí un significado de "oxgani.za
ci6n del conjunto o de sectores que conforma la vida so .. dal 11 •. 



Al contrario de lo que al~unos inteleoturales han creído el hacho 

de la falta de politizaci~n de los oonglomerados sociales oentroame~iC,! 

nos - haciendo una excepcion relativa de Costa Rica - ha contribuido al 

anquilosamiento de regímenes políticos que propician al lento proceso -

de desarrollo. 

Las ~lites en el poder; eñ su mayoría, han nacido ideológicamen

te dependientes desde el pe~íodo o~lonial. Posteriormente,. en el ini

cio del proceso de i1independenoia pdlítica", aquella dependencia cont.!, 
\ 

nu6 en forma modificada (bajo su~ 3~pectos econ6micos-politicos espe-

oialmonte) variando uriioa e hist6ricamente de polos hegemónicos extor

nos que impusieron directa o indirectamente modelos politices internos 

que han beneficiado a grupós reducidos y que han sumido en el atraso a 

la mayoría de habitantes dé la región. 

Esta situácidn de apolitizaci6n de ias masas1 mientras no se hi

cieron presentes l3s prosiOhes; tensiones; crisis y conflictos, fuá ~ 

aceptado como normal por los intelectuales entre los que se han conta

do no pocos educadores. 

Un analisis crítico necesario ha llagado a confirmar que en el -

aatancamiento del desarrollo social ha sido decisivo el subdesarrollo -

político p9r ser &l poder político el responsable y encargado de atander 

y resolver los pro"blom.J.s derivados de las necesidades de la sociedad. 

:illrl Centroamerica, siempre que se le di6 mayor importancia a la -

educaci6n y la cu1tura se evidenció la existencia de un régimen democr! 

tíco. Los recursos que se destinaron para este rubro fueron invertidos 

pensando en el desarrollo integral de los paises centroamericanos en ID!, 

dio de las limitaciones existentes. Por el contrario, a las tiranías -

siempre pareció innecesario y peligroso el educar o simplemente enseñar 

a leer y ascribir a la población, pues se ha considerado que con estos 

instrumentos culturales las masas pueden reclamar sus derechos tradici,2_ 

nalmente negados, hecho que pone en peligro la paz y el orden público. 

Afirmamos que para resolver el problema del desarrollo social, -

solamente será posible si se operan cambios en la estructura y funcio

namiento del poder político, pues su conformación actual impide verifi

car cambios positivos an la vida democrática centroamericana. 

~l progreso social solo será posible además, si la política deja 

de ser instrumento de élites privilegiadas y si llega auténticamente a 

l.J.s masas. No me refi~ro a la política tradicional raducida a la prá,2_ 
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tica utilit~ria y wlgar sino a la política de ela\or~ci6n científica 

que dé los alementos que señalan a la aloi6n el camino de la direcci6n 

científica da la socieda4. 

~n el p~sado no muy distante, la política fué elaborada desde -

las grandes ciudadést asiénto de políticos manipuladores y primitivos. 

~n la actualidad, los modernos medios de comunicación se han encargado 

de llevar velozmente mayor infarmaci6n a las masas antaño pasivas y ma 

nipuladas y este heoho ~uizA sea un punto de partida positivo que debe 

tomarse en cuenta, 

3.3 .ful subdGsa.r±-,9110 económico. 

Las posibilidadés de desarrollo económico centroamericano se ven 

frustradas por la imposibilidad y persistencia que existe, por parte -

de los dirigentes ae la política económica, ~e seguir el modelo capit!, 

lista que siguieron los paises desarrollados • 

.i::irl el pasado y desde mediados del Siglo XIX, todos los grandes 

paises lograron romper con el sistema económico fGudal cre~ndo un si!_ 

tema nuevo qua se materializó en el capitalismo libaral. 

Car~cteristicas del nuevo sistema fueron las estrategias sogui

das en su política económica que pueden enumerarse ue la forma siguie!! 

te: 

1. REFOR.U AGR.,<IBIA. 1sta se encargó de romper la propiedad fe~ 

dal que impedía el desarrollo económico. 

La r1:3forma. agraria liberó a los siervos y aparcero.s. Se teoni

fio6 la explotaci6n ~e la tierra. plev6 el poder adquisitivo de las 

masas que repercutió an el consumo de la producci6n industrial ( se 

form6 el mercado interno). Principiaron a producirse las migraciones 

del campo a la ciudad en la que se formaron los obreros industriales. 

La reforma agraria no fué pacífica. Se hizo por medio de revo

luciones en Inglaterra y demás paisas desarrollados de Europa e inclu

so en Los ..:.atados Unidos, donde se hizo la guerra a las diferentes tr,! 

bus de aborígenes. 

2. PROC~SO !NDYSTRIAL. Este se apoy6 en un proceso revolucion.!!_ 

rio científico y técnico ¡.ara procesar las materias primas provenien

tes del proceso agrícola de la reforma agraria. Su eficiencia consi!_ 

tió primero en producir artículo~ para las necesidades internas, nece 
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sidades que se respaldaron con el poder adquisitivo de l.3.s masas tan

to del campo como de la ciudad. En segundo lugar el proceso índustrial 

produjo "un é~_cedente en la producción que se colocó en el exteriort d~ 

do lugar al comtfrQ.io internacional. 

3. LA.AClJMUJ.,ACION DE CAPITAL. Tanto por las ganancias obtenidas 

por el com~rcio interno y externo como por los recursos obtenidos por 

modernos sistemas ·de impuestos, . se produjo una acumulación de capital 

que se reinvirti6 en huevas industrias lo que resolvía el problema de 

nuevos empleós, y al Estado le permitía atender los servicios públicos 

que la sociedad burguesa naciente le atribuia. 

Es neoesario hacer notar que cuando los paises desarrollados se 

lanzan eh busca de mercados exterhos, el caso de Inglaterra, por ajee_ 

plo, no existe la disputa de esos mercados ni el fenómeno denominado 

imperialismo que precisamente nace al iniciarse el comercio interna

cional y que origina la competencia mercantil. 

En nuestro caso los paises centroamericanos desde sus nacimie~ 

to como paises independientes, surgen atados al mercado internaoional 

como productores de materias primas y consumidores de la ptoduooi6n -

industrial de la potencia dominante en turno, que conforme a la hist2., 

ria han sido: España, Inglaterra, Francia, brevemente Alemania y final 

mente Estados Unidos de Norte América, respectivamente. 

Las clases de comerciantes de las potencias dominantes lle6aron 

a est~blecer un vínculo armónico entre las clases dominantes internas 

productoras de materias primas a las que delegaron modelos políticos 

y económicos que dieron lugar y condicionaron el subdesarrollo econó

mico. 

De su~rte que en el momento actual realizar la reforma agraria 

(problema que afecta a los latifundistas) que podría echar las bases 

para un desarrollo capitalista, se-presenta como imposible, por cuan

to las clases privilegia.das no aceptan fácilmente el cambio de estru,2 

tura de la tierra y los modelos de "reforma agraria" que algunos org!_ 

nismos internacionales proponen-pagando la tierra que se expropie, es 

imposible, porque los Estados no tienen el dinero suficiente para di

cha compra, quedando también la. única altern3tiva que siguieron los 

países capitalistas, la. via reYolucionaria que apareja muchas conse

cuencias. 

No habiendo Reforma Agraria, la producción de materias primas 
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sin industrializarse y producidas por métoies tradicionnles 
(oscilRntes también en sus precios en un mercado inestable) 
ha•e posible la creación de un mercado interno, el incremen
to del emplee y del poder Rdquisitivo de los consUl'l.idores. 

El proceso de industrialización que corresponde al inte
rés nacional se ve frustrado por varias causRs, a snber: 

n) En una primern etRpR, por la exportación de materias 
primP.s sin procesarse y porque es lo que conviene n ln poten 
cin dominnnte 

b) ..t!Jn una segunda etapa, continúa el proceso de exporta
ción de Materias primes pero lus divisas obtenidas por esas -
exportaciones no se invierten en un proceso de inclustrüüiza
ci.ón y van a parar n bnncos extranjeros donde son utilizados 
por lR potencin dominante; 

c) En unn tercera etapa se intenta un proceso de indus~ 
trinlización que nl ser bloqueRdo desde el exterior por no -
convenir n los intereses extranjeros es insuficiente y no se
desnrrolló por no contar con el rnercndo.interno y los incenti 
vos necesFJ.rios; 

d) En una cunrta etapR, el proceso de industrinlizaci6n 
se intenta hacer por la potencia extranjera dominante con el
fin de poder explotar el bajo poder adquisitivo del áreR o se 
hucen inversiones en el sector público que ncepta préstRmos -
prirn pro:vectos de infraestructu.ra que m.µchRs veces sirven a -
inversionistas extri-mjeros que explotan los recursos nntura-
les sncgndo por cadn dólar que invierten grnndes utilidfldes -
que, yn no reinvierten, De estB. suerte no se logrfl ni resol-
ver el empleo y menos ln ucumulnci6n de capital para el proc~ 
so industrial necesario, 

3,4 Pro osicm6n de ob·etivos básicos RrR 
81 desarrollo centroame ·cano, 

Los problemas expuestos, que sop:ia.es que impiden el de
snrrollo, hncen pensnr en objetivos básicos que permitan lle
gar a metas deseables de desarrollo pnrn los pfdses centroRme
ricRnos, conjuntamente n dichos objetivos h~n de operar los -
objetivos de la educación superior en todos los Aspectos y pa-
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ni que ést,:., se constituya en un :factor decisivo del desarrollo 
del ' orert . 

.c;utre algunos de los oo:jetivod (!Ue son de mas importancifl. 
tenemo~: 

3.4.1 iolíticod. 

Anteriormente hemos analizado el papel que el poder polí
tico juega en lu vida de h1 sociedad • .t!)n el caso particular te 
0entro Américn de aspira que lo dirección del proc~so políti
co pnrn el desarrollo se establezca con base en ln democracia. 

0uando hablamos de democrncia no nos referimos a la demo-
crncin formnl de corte liberul que se ncostumbra insertar en -
lr,s Constituciones Políticas o leyes nucionnles sin mnyor con-
tenido que el formal. ~os referimos a una-deraocrnciu política-
Y funcionnl que ademús de lo político fornul tengn uno. -expresión 
ae ~usticin socinl, -de contenido económico y cultural que hn e.§_ 
tndo uusente en la pr6xis políticu. ~olo en este ~edio puede a
flornr y m,1.nifestarse el genio crendor individual v social cen-
tro~mericnno. 

~a represión demuestro. únicum~nte incapncidad de dirección 
polí tic~ y retc.rdn el desarrollo socü.tl y cul turnl de lns mnsos. 

Uonsidero de fundaoental importoncin, pues, la apertura -
democrnticn pnru lu politizo.ción de lns masus que deb~ mpulsar 
el desarrollo ~r sobre todo, una dirección política que esté en -
relación directo. con los intereses n&cionules en busca de la in
dependenciu política y económica. nocional • 

• ,.4.2 Socinles y económicos. 

Bl desarrollo dOcinl centroaoericuno exige un tipo de -
relaciones econóoicas mns .1ustos, especL,lmente en cuanto a la 
comercialización de productos primarios y en un futuro posible 
de productos elaborados o se~ielobor~dos. ~n esa virtud debe 
reoliznrse 1~ diver~ificación de merc~dos internacionales,~ que 
el fin .... ncü.:niento extorno se 1;;S"tuOle~ca sobre la buse de una a
sistencia ~1 u~ promueva el ciesr...:.rrollo y no el endeudor.J.iento ex
terno 4ue ouBtrae recursos que pueden sor aprovechables. El en.. .. 
deudor.liento externo solo es toleruble cuando se invierte en pr.Q. 
v~ctos nutofinanciubles. 
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Que se realice la integración económica centroamPricanu --

puesto que constituye un deseo incuestionable. Pero no solo 
pnrn comercü1.r. La unidad centroa¡nericana pue:ide tener su pun
to de sustentación en principios democrRticos; sociales y -
culturales que hastn el presente se mRnifiestan en forma ais
ladA o no se manifiestnn. Mas allá de los intereses económi-
cos egoistas puede estructurarse una unión centroarri.ericana -
que con esfuer.7,os conjuntos logre el desnrr.ollo y el bienes-
tnr de todos los centroEmericunos~ 

h1e como unn exigencin al deSé--trrollo económico cP.ntroameri
cano se nplique una reforma a 6 raria que produzc& la tecnificA
ción extensiva e intensivn de ln producción agrícola. fo1 di--
versificnción de éste. He huce necesRrit, no solo pnrn romper -
los monocultivos sino parH elaborar o sernielnl:Jorar los produc
tos purr-t lHs necesidades de consumo interno y para la exporta

ción. 
Que el proceso de desarrollo industrial se apoye forzosamen 

te en urnt sustitución racional de importaciones que en forma -
proteccionifita a nivel centroHmericano permita ln especializa
ción de la producción y especinlización en artículos aconseja
bles. 

El desarrollo econ6mico exige del poder estatal nna mnyor ;;.;.
participnción en la dirección de la economin. A este propósito 
se hu hecho ver que el sistema tradiciornü capi talistn en Amé-
ricn l.Jatinn, chtdas lfis posibilid,¡des que presenta, hf', sido cue.§_ 
tionndo y ju:¿e;ado incr,pnz phra resolver los problemRs del desH
rrollo. Sobrefrnlen sobre este particular, las opiniones de c'les
tnc~dos economistac1 entre los que se encuentra el doctor .iiaul -
PrebischW 

524.J\a;i.. periódico Excelsior del 22 de Marzo de 1g72. Declarnción 
1fei'"' ~.octe,r .1.Laul Prebisch a .rtaul 'l'orres l:!arrón reportero de Excel 
sior '·' Ibero América urgida de una ruta ni Socialista ni Capi ta-
lista: entre capitalismo y socialismo América LatinR debe bus
car su propia vía de desarrollo«·' ••• en su opinión,una región como 
ln iberoamericana "donde el 40% de la población vive mnrgim1da de 
todo progreso, tiene problemas diferentes a los que han tenido que 
enfrentar en su tiempo los mundos capitalista y comunistn" ••• 
p.p. 1-10-A 11-A y 22-A. 
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Se h,¡ce necesario revüu1r el sistemn tributario existente 

pÁrn ·rtdecuarlo n las necesit-ades urgentes del desarrollo. Co

mose sRbe, ln estructura impositiva es una fuente directn de 

recursos con la que debe contnr el Bstndo; pero en la mnyoría 

de los p;1ises el sistema impositivo no cumple el concepto de 

;iusticin distributivH por lo que discrimina a la sociedad en 

fr.vor de élites privileginctas. 

:C:n los l'l.l timoi:¡ tiempos, los recursos de los E;stados centro

n.mericPnos que podrían provenir de los impm-?stos; hr-m sido mer

mnaos por políticns equivocadas, aplicadas en lns llam~das exo

nernciones pnra la industrialización, 

11.poylmdose en progrmrias ae incentivos fiscales, muchns em

presRs de lns que se pensó, podían coadyuvar al desarrollo eco

nómico con su producción y por el número de empleos que gent-'!ra-

rinn, se les han exonerndo exngerndarnente del pago de impuestos 

que ln hacienda públicR necesita, Ltsto se complica nún mas, si 

se tomn en cuenta que en los últimos tiempos, muchas empresns -

• 1exoneradas1• trnribién pnrn importar m~tteri:is primas, con este en 

r11c'ter traen piezas de ensnrrible que con solo nrmH.r sin YT1nvor 

participación lnbornl se convierten en f,.rítuclos o bienes a.e con 

sumo con lH etiqu~tn de '·1h0cho en Uentro Am:~ricn11 • .t::l proceso -

industrinl en estn r'ormn no solo f.:d enu=üíoso sino que~ resulta -

perjudicial p~lrh el de:.H" .. rrollo económico del c'iren centrou!Tleri--

co.nn.. 

El .Bstado de be orit:ntarse ln crc!tción y obtención de empre-

sas econófll.ica:.:; y estntnles v poner en su dirección n personas c.9. 

paces que demuestren ln rentabilidad de aquelü,s. Dc-i esta forma 

el Lstndo no solo encmn1tra mt~dios p::-trn f;.tencter las necesidn~es 

socinles con ln producción directa sino obtendrA mayores recur-

sos pnrf~ prograrnhs de a e snrrollo nacional, dentro de los que de
ben estar los de investigación educE,tivn, científicn y tecno-

lógicn pnrn el proceso de industrir:lizución independiente del' n
ref, centroamerican,~ 

Intereses privados o sus voceros han argumentndo con müchn,.:,-

frecueflcü, que el "e:,obierno'· no debe tener empresfls y Menos di

rigirlF,s porque es mal ,',dm.inii- trnctor o mr.l empresRrio • .&.:1ste es -

un resnbio libernl ~~ h~ sido contrndicho por el desnrrollo de 



t.f_. 
empresas estatales nl tfl.men"'te rentnbleo que openm en muchos paí-

ses capitnlistas especialmente duecin, ~oruega, Dinamarcn en Eu

ropn; y en América Latinn: México, Perú y lJhile¡ en los últimos 

tiempos. En el modelo CE\pi tnlista .. centroamericnno - considera

mos- que es la única forma que el proceso de integrRción eco-

nómica p1IBda avRnzar, ya sea por el tipo de empresas de CRpi

tnl nRciom:l estatal o empresas multinacionales de cnpi tri.l es-

tntnl conjun"tRMente con ln participación secundnria de empres-

Sf'S privndFis nrraigadas cien por ciento en el área W .i::'.-

3.4.3 Objetivos educativo~. 

Los ob;jetivos educativos por la im.portEn1cü1. que revisten 

en li-1 nuturaleza del contenido de e~te trabajo, son estudiP.dos 

"rnplü~.r1J.ente en la segundn p,!rte del mismo. 

52-B/ PRliTRISCH, rtaul hn dicho : " BN Ai\1EHI0A LATINA Li'.S EMPR'B
sTir'P1,S.r.RAN AL 1'JS'fi\.DO. •· Indicó hoy que posiblemente llegue el 
momento en .L:..méricn Lntinü en que el .wstado teng~ que hacerse -
cargo de las 6randes empresas, m,'=di~mte un proceso de socinli
zp.ción, ~mnque en elln no intervengH ideologfri Rlgunn, sino con 
el fin de comprimir el consumo de los sectores de nl"tos ingresos. 
~nadió que los que e::;tén en el poder y r!eb,m mmejnr esas empre
sas, tnlvez tengan que hLcerlo fuera del fuef;O corriente de la -
política pa rtidarin" 

Di8rio Excelsior. Viernes 24 de Abril de 1970.pp.l-15. 
ru>. Puntn del .t;ste. Uruguay. 2j/4/70. 
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SEGUNDA PARTE 

EL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL CONTEi~PORANEO 

CAPITULO 4. Caracterización del sistema educativo en Centro América. 

El desarrollo de este capit•lo se inicia con al~nas considera

ciones sobre lo que es un sistema, con el objeto especifico de justi

ficar el criterio que sustentamos a cerca de la inexistencia de sist~ 

ma.s educativos en Centro América., y los problemas que junto a. ello d,! 

vienen. 

4.1. Conceptualización de Sistema. 

Ci~ntíficamente entendumos por sistema: un conjunto de elemen

tos iguales o diversos unidos en un todo coher3nte donde las conexio 

nes internas son acciones reciprocas y sólidas en las cuales operan 

transformaciones, en un orden, determinado por la estructur~ del mis 

mo, por las ~ropiedadas de sus elementos y por el carácter de las s<o

nexiones antre ~llos. 

Trasladado y des3rrollado este concepto a la red.lidad educativa 

entendemos que un sistem::i estructurado en este C3mpo debe participar 

de es.1s caracteristic3.s, pero ademis astar cmm.J.rcado dentro de la rea. 

lidad social como producto do sus necesidades. 

En el sistema educativo además do consi~erarse el ordenamiento 

e influjos reciprocas do los 0lem0ntos: leyes, instrumentos, métodos, 

planes, programas, alumnos, maestros; y la jerarquización de sus ra

mas y aspectos en niveles debidamente establecidos sobre bases cien

tíficas según los grupos a los cuales corresponden o serán aplicados, 

debe tomd.rsa en cuenta que su fundam,:mto y cohesión ha de partir de -

los fines que cada sociedad se propano realizar. 

~l diseño de los fines de un sist~ma educativo solo tiene raz6n 

de ser si es refl~jo da l3s necesidades matari~les y espirituales de 

las sociedades, pues a 1~ vez los fines se interrelacionan con el con

tenido, la organización y los métodos de la educación, los dirjgen Y 

constituyen la esoncia de la planificación del sistoma. 

~l sistema educ~tivo, integrado por un conjunto de instiiuciones 

docentes, ha de estar estructurado a manera da servir efectivamente a 
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todas las necesidades de la sociedad no solo del presente _,ino del fu 

turo, realizándose concretamente en un tipo dé escuela unificada, con 

relación de oóntiµuidad desde las instituciones·preescolares hasta las 

de nivel superior. 

Pensar en la integráci6n de sistemas educativos para nuestras so 

ciedades centrpame~icanas~ de acuerdo a su estadio de subdesarrollo y 

al avfnce cieñtifico_y tecnol6gico, es pensar en un todo orgánico, fu,!! 

cional y dinámico¡ cuya finalidad máxima unificada con los otros facto 
. -

res qu6 integran el sistema; sea la formaciAn del hombre centroameric.e. 

no que cohtribi.iya activamehte a saoar a nuestros páises del subdesarro 

llo acttialJ dehtro del ampiio ma~co de una educación para el desarrollo 

socioeoohdmi~ó de Centroamerica, 

4.1.1 La realidad educativa centroamericana. Sus problemas. 

\ Revisando la realidad centroamericana encontramos que sus estru.2, 

\ turas educativas no participan de las modalidades anteriores, porque 
. 

sus elementos formativos: alumnos, maestros, planes, programas, méto-

dos, instituciones, etc. no están correlacionados en forma tal que -

~- mi tan acciones reciprocas y sólidas, que como un todo coherente gen.2, 

ren verdaderos sistemas educativos. Las reformas que se operan no es-

! tán dadas por su propia estructura de manera ordenada y bajo influjos 

\ recíprocos. 

~- Ultimos estudios de la Oficina de Planeamiento de la 1ducación 

( OCEPLAN) revelan: "Las reformas educativas y los cambios operados en 

los últimos años han agregado a las estructuras tradicionales algunas 

modalidades, especialmente en el nivel de la Enseñanza Media, pero sin 

que ellas alcancen a darle a los sistemas educativos la organicidad y 

el carácter integral que deben mantener a fin de garantizar la conti

nuidad del proceso educativo. 5J/ 

5J/ ORTIS MORALES, Roberto. La Educación Comparada dentro del Planea
miento de la Educación. Universidad de San Carlos de Guatemala. pp. 79. 
Tomado de ODECA. Oficina Centroamericana de Planeamiento de la Educa
ción Media en Centro América. Curso Seminario realizado en San José, de 
Costa Rica. Oct. de 1969, Vol. I. Cap. II, p. 56. 
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Se agrega que la organizaci6n educativa no es coherente con las 

necesidades de la realidad social no reeponde ni cualitativa ni cuan -

titativamente a esas demandas. A este respecto es atinada la siguiente 

opinión: "Valga la imagen de los sistemas aducativos actuales como una 

especie de represa concebida en el pasado para reoi bir caudales rodu·ci .-
dos y estrictamente dosificddos y de repente es sometida a la avalan-

cha de corrientes, siendo inundada por ellas con el consecuente agrie

tamiento de las estructuras que ya es del todo endente.".~ 

Desde luego astas deficiencias en las estructuras educativas 7 -

;1Q. incoherencia de su organizaci6n de acuerdo a la realidad social 

centro.1mericana, son reflejo dol grado de desarrollo económico, poli

tice y social del area.; puesto que no debemos perder de vista que .el 

de.sarrollo de la educación eatá en relación directa con el desarrollo 

social, y si la educaci6n no responde a los intereses sociales aunque 

sea un tipo de educación avanzada en el plano indi vid.ual, tipifica a 

una sociedad atrasada y esto puede afirmara¿, en cuanto a la.s socieda

des centroamericanas. 

Como corolario de lo anterior hay latentes en las estructuras 

educativas diversos problemas entre los cuales se mencionan los que 

consideramos de mayor relevancia tales como: 

a) Alto indice de analfabetismo, el cual representa uno de los 

grandes prob}.emas para el desarrollo del area por ser una. variable in

terdependiente con los otros factores de carácter social. Las tasas 

de analf.:1betismo son alarmantes: "Guatsmala registra la mayor, con un 

61.1%, una de las mas ~ltas de América Latina. Le siguen en su orden, 

Hondura~, Nicaragua y El Salvador. 

Costa Rica es el país que tiene menor porcent~je de la Región con 

un 14.3%!' :;;;/ Que conste que en Guatemala en los sectores rurales las 

íi/ROM.bRO LOZAN,O, Sim6n. La Problemática contemporanea de la ~ducaci6n 
y su Incidencia en la .:I;nseñanza Media, capitulo de la obra: Organiza
ci6n y Planeamiento de la ~nseñanza Media en Centro América. pp.22. -
ODECA, 1959. 

/':.:_,;.... ....r .. ~··· . ~• .... í.5/ SOTO BLANCO, Ovidio. La ::..ducaci6n .:in ~entro América. OD.í!.CA 1968 .. 
p. 60. 

( 
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cifras llegan al 93%. ~ En 1965 se registran los siguientes datog: 

Guatemala 62 por ciento, Honduras 53 por ciento, El Salvador 51 por 

Ciento y Nicaragua 50 por ciento. Solamente en Costa Rica la pobl!_ 

ci6n analfabeta es en un 16%. 21./ 
b) Insuficiente atenci6n escolar a los niños, se calcula que es 

un mill6n de niños centroamerioanos que no reciben educación, siendo 

Nioaragua y Guatemala, comparativamente las que tienen al mayor núm.!!_ 

ro de niños fuera de las aulas escólares~ 89.6f~ y 72.1% respectiva

mentet sin desconocer que Hohduras y El Salvador en números absolutos, 

tienen cifras considerables de inasistentes, :i§/ 
c) Poca retención y altos índices de deserci6n escolar, mas en 

los niveles medio y universit~rio, a este respecto, ampliamos esta re

ferencia en las partes o capítulos que se ocupan del 3studio de dichos 

nivelos, en los cuales se corrobora esta dfirmaci6n y se dan otras in

torpretaciones en aste sentido. 

d) Existencia de niveles de selectividad educativa de acuerdo al 

estatus económico de los padres, lo cual margina a los hijos de la ge!!. 

te pobre; obreros, campesinos y empleados de pocos recursos. 

e) La falta de continuidad y correlación en los niveles educati

vos. 

f) Poca asignación presupuestaria destin~da a la educación. 

"Puede observarse que el porcentaj~ del Producto Nacional Bruto 

dedicado a la educaci6n es mas o menos uniforme en todos los países. 

No obstante, el porcentaje del presupuesto nacional es visiblemente -

superior en Costa. Rica con un 30%, siguiéndole Panamá con un 2(f6'1• 2J/ 

2§} .DE LEON SCHLOT.&;R, René. Condiciones dol Trabajador Rural en Ameri
ca Centr.11. AspGctos Sociales y Politices de la Integraci6n Centroame 
~~- Seminario de Integraci6n Social Guatemalteca. Edit. José 1e 
Pinada Ibarra. pp. 255. 1970. Guatemala. 

5J../ SEivlINARIO D.l!l INT.fiGRACION SOCIAL GUATEMALT:b.•JA. Ob. cit. PP• 509. 

2Y SOTO BLANCO, Ob. cit. pp. 63. 

2J./ SE1.(INARIO DE INT.WRACION SOCIAL GUAT~M.ALTBCA. Ob. cit. p.486. 
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El autor Soto Blanco, nos dá para loe últimos años los siguien

porcentajes para el resto de ·paieee: 13.5% para Guatemala; 22% para -

El Salvador; 23% para Honduras; 15% para Nicaragua. 

g) El abandono social, cultural y educativo de adultos: obreros, 

indígenas, campesinos, etc, priv~dos de los mas elementales derechos; 

h) El porvenir confuso de las juventudes, cuyas aptitudes y capa 

cidades profesionales no son orientadas debidamente por la sociedad, -

etc. 

Aunque la realidad educativa del area, de un país a otro presenta 

variantes·.- es coherente la anterior generalización dadas las razones -

de carácter histórico, económico, demográfico y político que configur~ 

ron la realidad social centroamericana. 

No podemos negar que se han introducido algunas roformas de pa;:_ 

te de los gobiernos para querer encarar la problemática educativa pe

ro ellas han sido de carádter segmentario, no se han hecho dentro de 

una orientación global y como producto de las necesidades sociales: -

por lo cual el resultado ha sido mas desequilibrio y desarticulación 

en los niveles educativos y las instituciones. 

Es interesante tomar en cuenta el proceso que comienza a tomar 

cuerpo en 1960, el cual di6 nacimiento a la creación del mercado co

mún centroamericano. A partir de entonces los esfuorzos se han diri

gido al logro de la integración de Centro .América en el aspecto econ,2. 

mico, mercantil y financiero y los programas se han polarizado hacia eso 

campo. Sin embargo debe considerarse como necesario para que esa inte

gración sea dinámica que se amplie constantemente en todos los ~spectos 

del desarrollo social, especialmente en lo cultural y educativo. §S2/ 
A raiz de ese consenso de unificación económica y cultural que 

priva en los gobiernos y los pueblos centroamericanos se han creado 

instituciones administrativas e instrumentos legales; tenemos por -

ejemplo: la Organizaci6n de Estados Centro .Americanos (ODECA) que fuá 

instituida para la defensa mutua de los aspectos sociales, culturales 

y politicos de los paises centroamericanos; el Mercado Común Centro -

§W SEMINARIO DE INTEGRACION SOCIAL GUATEMALTECA, Ob. cit. p.486. 
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Americano, establecido con fines de integraci6n dentro de los aspectos· 

eoon6mico-comerciales; el Consejo Cultural y Educativo que estA inte

grado por los Ministros de Educaoi6n de los paises del area; el Cona.!. 

jo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), establecido para -

el logro de la unificaci6n en el nivel superior de la educaci6n; ade

más estA la oficina Centroamericana de Planeamiento (OCEPLAN). Pero 

desde el punto de vista educativo, el instrumento mas valioso que -

trata de realizar la integraci6n en este aspecto es el Convenio Cen

tro Americano de Unificacidn BAsica de la Educaci6n, suscrito en 1962, 

el cual entre otros a.sp,.¡ctos y aspira a: "facilitar la unificaci6n bf 

sica de sistemas, planes 7 programas de estudio; fortalocer los vinC!!, 

los espirituales a sus pueblos; aprovechar todos los recursos de mutua 

cooperación en el desenvolvimiento cultural a fin de lograr la reestru.2, 

turaci6n de la Patria Grande". fil/ 

4.2 0rganizaoi6n Educativa en Centro Am6rica. 
Niveles de Escolaridad. 

Analizamos en esta parte del estudio los diferentes niveles que 

están comprendidos en l~s estructuras educativas, del a.rea y sus mo~ 

lidades, excepto el nivel universitario que es tratado brevemente en 

capitulo aparte. 

No obstanf.e lo anterior, el tema no se analiza con la profundidad 

deseada por las limitaciones de este trabajo, sin embargo consider que 

amerita un detenido estudio. 
En los Estados Centroamericanos se aprecia la existencia de al

gunas modalidades en la educaci6n, principalmente en lo que se refie

re a la Escuela Primaria y la Educación Media, en cuanto a duraoi6n y 

distribuci6n de contenidos. 
La organización educativa centroamericana comprende cuatro nive-

les bi6n determinados: 

a) Educaci6n Preprimaria 

b) Eduoaoi6n Primaria 

e) Ed~caci6n Media, y 

d) Educaoi6n Superior. 

§.1/ ORTIZ MORALES, Ob. cit. P• 8, Tomado del Convenio Centroamericano 



-73-

La anterior determinación está contenida en los artículos 10 y 

11 del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educa

ción celebrado entre los paises del arad en 1962. §1./ 
En las Constituciones Políticas de los cinco paises se dice que 

se consiaera el desarrollo de la educación como un proceso integral u

nificado en sus diversos niveles y modalidades; que esa correlación -

debe iniciarse desde la escuela parvularia hasta la universidad. Es

to se ratifica además en el Convenio AO Unificación Básica de la Edu

cación, y sin embargo esa unidad y continuidad en los diferentes nive

les no se dá regularmente y ello conlleva problemas muy serios. 

Las similitudes y diferencias de la educación en las legislacio

nes centr~amcricanas se aprecia mejor en la descripción que hace ol -

Licenciado Roberto Orttz y qua a .~ontihuaci6n se anota: 

"CENTRO AMERICA: ASPECTOS DE LEO:lSLACION .ESCOLAR EN LAS CONSTI

TUCIONES POLITICAS (COMPARACION PO~ CO~ISTi..NCIA LINEAL). 

ASPBCTOSi Obligatoriedad de la enseñanza. SIMILITUDES: Los cin

co paises establecen la obligatoriedad de la enseñanza para el nivel 

primariot unioamente1 DIFEBENCIASs ho hay. 

ASPECTO& Gratuidad de la enseñanza. SIMILITUDES: Las Constituci.9_ 

nes Políticas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa -

Rica, establecen gratuidad para el nivél primario. DIFERENCIAS: En Gua

temala tácitamente ampliada para el nivel medio oficial. En Honduras 

tácitamente expresada para otros niveles. En Nicaragua y Costa Rioa -

claramente ampliada para el nivel mediq. 

ASPECTO: Laicidad, SIMILITUDES: Guatemala y Nicaragua declaran 

optativa la ens.uñanza religiosa en los establecimientos oficiales. DI

FEiliiNCIAS: El Salvador, Honduras y Costa Rica no establecen nada al -

respecto. 

ASPBCTO: Libertad de Cátedra: SIMILITUDES: Guatem3la, El Salvador 

y Costa Rica establecen y garantiza~ la libertad de cátedra. Nicaragua 

sobre Unificación Básica de la Educación. Edit. José de Pineda Ibarra. 
Guatemala. C.S. 1967, p. 9. 

§1/ SOTO BLANCO, Ob. cit. p. 7. Tomado de Convenio Centro Americano -
sobre Unificación Básica de la ~ducaci6n. ODECA, 1962. 
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tambi~n lo hace pero en forma condiciona¡. DIFERENCIAS: En Honduras 

no se declara nada al respecto. 

ASPECTO: Igualdad de dere.chos para recibir educación: SIMILITU

DES: Honduras, Nicaragua y Cesta Rica no establecen fines educat1vos -

tendientes a la realizaci6n de.1 ideal centroamericano de unificaci6ne 

DIFERENCIAS: El Salvador establece un fin educativo tendiente al logro 

do la unidad centroamericana". fJ/ 
".º. ASPECTO: La Alfabetizaci6nt SIMILITUDES: Guatemala y El Salvador 

la declaran de interés y necesidad pública. Costa Rica establece que 

es una atribución estatal. DIFERENCIAS: Honduras y Nicaragua no decla

:ran na4a al respecto. 

ASPECTO: La riqueza cul tpr9:l ,e 1histé~t9ª, del. país: SIMILITUDES: 

Los cinco paises la declaran de interés p~blico y parte del tesoro na

ciona:J,.. Se garantiza, además, su protecci6~. 11 g/ 
Además de los datos que se anotan en·1a descripci6n anterior a

gregamo~ otros que pueden ser de importanci~. En Centro América la -

EJnseña.nza. Pre-primaria tioha tlrta duraci6n de dos a tres años como .en 

Gua teme.la V El Sal va.dar; ia ariseña.nza Primaria e.s uniforme en tbda el 

area, con una d1ll'aei6n de seis años¡ dividida ~n ciclos en Ouatemaia y 

El Salvador, El primer cit:ilb eh el Oaso de Guatemala comprende del -
' 

primero al ·tercer grado, f el sttg\iftdo ~al cuarto al sexto; la ::alduoación 

Media, por lo general comptende dos didlbs: uno de cultura general lla

mado ciclo bisiCOj oon tres ~ños de dUrabión y otro diversificado Ovo

cacional con dura.d6n de dos• ti-es -v cuatro años, existiendo después de 

Educaci6n Primaria algunas oar~Gras de uno, dos o tres años~ 

En este segundo ció1o o diversificado se da4!na serie de modali

dades educativas que of'±iecGn posibilidades dentro do;L campo científico. 

Las carreras o modalidades que generalmente se ofrecGn son: Ense

ñanza Normal, Enseñanza Comercial, Bachillerato en Ciencias y Letras, -

Enseñanza Agropecuaria, Enseñanza Técnico Industrial, Escuela Nacional 

§)_/ ORTIZ MORALES. Ob. cit. Tabla Comparativa No. 2-A 

§J/ IBIDEM. ,Tabla Compari:;-l;ivá No. 2-B. 
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de Musica. 
En Costa Rica la estructura de la enseñanza Media ha sufrido sus-

• 
tanciales transformaciones a partir de 1964 con miras a atender las neo~ 

sidades sociales. 

Es importante en este pais la creación del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, croado on 1965, "tiene por finalidad establecer un Siste

ma Nacional de Aprendizaje, promoción obrera y Formación Profesional -

acelerada de adultos, para atender las necesidades de mano de ~bra cali 

ficada, asi como para organizar y mantener en todo el país el aprendi

zaje directo de los oficios que corrospondan a este sistema, ya s~a en 

Centros de Aprendizaje o Vocacionales, o dentro de las propias ompresas; 

organizar y mantener cursos de aprendizaje, de habilitación, de comple

mentaci6n, etc, etc, de cooperaci6n con las empresas particulares o -

instituciones pdblicas para la capacitaci6n de personal, de formación 

acelerada, de nivelación previa y de formaci6n". §5./ 
Existe también en Costa Rica a diferencia de otros paises Centro 

americanos, un Consejo Superior presidido por el Ministro de ~duoación 

para dirigir la enseñanza oficial; eh el resto de paises esta funci6n 

está asignada al Ministro de Educación como autoridad máxima. 

Nivel Preprimario. 

Es ol nivel de educación difundido on el area; generalmente se 

imparte a niños de 4 a 6 años; representa el de mas bajo porcentaje -

de matricula de todos los niveles educativos, a ello contribuye funda

mentalmente las bajas asignaciones presupuestaria;¡ destina.das a este -

nivel educativo, por falta de comprensión de ia importancia que tiene 

esta etapa de la educación on la formación humana. El carácter selec

tivo de la educación deviene en privilegio como consiacuencia de ese -

privilegio económico y social, este tipo de enseñanza se imparta mas 

por la educación privada. 

Para ilustrar la ubicación de matricula de este nivel, dentro -

d~l contexto de inscripción general en el área ~e dan los siguientes 

porcentajes: 11.l!ln 1964 la inscripción del nivel osciló entre el 4.39% 

'·1'41• ) 7. ·el 1.17% ( mínimo ) en relación con la matrícula total. 

En promedio para dicho año, la educación pre-primaria constituyó el -

2.83% de la matrícula total de Centro América, incluyendo Panamá. Pa

ra 1968 se observaron cambios notables. En Guatemala y Costa Rica los 

§j/ SOTO BLANCO OVIDIO. Ob. Cit. p. 8 12. 
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incrementos operados fueron modestos (15.1 y 12.9% respectivamente). 

En El Salvador y en Nicaragua los incrementos fueron mayores (35.4 y 

30.8% respectivamente) En Honduras el incremento fuá realmente noto

rio, ya que practicamente se duplicó la matrícula en los cinco años 

(96.9% de incremento)". ~ 

lü vel Primario: 

Este nivel comprende los estudios que se im~arten a partir de 
,. 

los siete años áe edad, con duración de seis años~ Actualmente pri-

va la idea de introducir lá Escuela Unit$ria en el área rural. 

De la 3signaci6n presupuestaria que cada Estado tiene destinada 

a la educación, es a este nivel al que se presta atención, invirtiendo 

porcentajes mas altos que en ios otros niveles con el objeto de aten

der a mayor número de alumnos~ y precisamente es el nivel que arroja 

mayor número de inscritos de la matricula general del área, claro es

tá, comparado con los bajísimos indices de los otros niveles. 

Para ilustración véase los porcentajes y su incremento en los -

últimos años: 111a. enseñanza primaria en 1968 constituyó un 83.3% del 

total de la matricula centroamericana ••• " "En promedio el incremento 

porcentual en los cinco paises centroamericanos fué de 29.8% tomando 

como base el año 1964 11 • §1/ 
Pese a la mayor inversión en este nivel, gran cantidad de niños 

centro~mericanos no reciben esta educación, en número ~oximado de un 

millón. Durante doce años consecutivos -1956-1968- observando los fe

nómenos de retención y deserción; se comprueba que en el nivel primario 

la retención mas baja corr~~ponde a Nicaragua. En el segundo grado de 

la enseñanza Primaria solo se ha logrado retener un número de 47 niños 

de cada 100 que ingresan a primer grado; en el tercer grado solo 33; -
en el cuarto 27, en el quinto 21 y en el sexto 18". §§./ 

§21 ORTIZ MORALES. Ob. cit. p. 81. 

§1/ ORTIZ MORALES. Ob. cit. p. 83. 

§./ OC.SPLAN. Op. cit. p. 50. 
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Las razones que contriouyen a esos fenómenos de deserción son 

además de las a~cestra.les, la: "irregularidad en el cumplimiento de ... 

las normas de obligatoriedad escolari el número considerable de escue~ 

las incopletas ó la falta de consistencia en las normas de una politica 

educativa continuada para hacer factible la universalización de la en

señanza Primaria; desarción abultada sin cumplir la escolaridad comple 

ta". §!i/ 
Es de c~mpranderse comb dice el autor Ovidio Soto Blanco, que -

si "la escuaia primaria es promotora del desarrollo centroamericano, 

y debe evitarse la fuga prematura de niños de las escuelas que, con 

una educación de dos o tres años, se convierten fácilmente en analfa

betos por desúso i,, 

Nivel Medio• 

Este nivol abarca los estudios comprendidos ent~é la enseñanza 

Primaria y Superior. 

Incluye dos ciclos bitn delimitados: un ciclo común de cultura 

general con tros años de duración; y un ciclo diversificado o vocacio

nal de dos, tres o cuatro años; existiendo carreras cortas de uno, -

dos o tres años después ae ·la Educación Primaria. 

El ciclo diversificado ofrece una serie de modalidades, algunas 

do ellas anteriormente enumerad~s, con variaciones en la nomenclatura. 

Al respecto el autor antes citado dice, que aparentemente esto podría 

sor lo de monos importancia pero conlleva problemas que pueden frenar 

una orientación que posibilite en forma eficaz la unificación básica 

de la ~ducación; y que solo podría propiciara~, al irse transforman

do la enseñanza media de una enseñanza secundaria pre-universitaria, 

a un nivel de gran importancia para preparar elementos calificados con 

plena conciencia de su participación en la vida económica y social del 

are~ como Región, en proceso acelerado de desarrollo. Jj¿/ 

.§2/SOTO BLANCO. Ob. cit. p. 63. 

1.QÍSOTO BLANCO. Ob. cit. pp. 15-16. 
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''Un hecho resulta interesante y es el incremento experimentado 

en los últimos años por las modalidades de la enseñanza media, aún cu 

cuando en este incremento, su ritmo ha sido desproporcionado y su -

crecimiento ha sido espontáneo, sin que sean respuestas a metas de 

política educativa, En la enseñanza media, las modalidades que mas 

han incrementado sus efectivos de matricula han sido la enseñanza 

agropecuaria, la comercial y la industrial; no obstante que las mo

dalidades agropecudria e industrial, solo representan el 1.65 por -

ciento respectivamente del volumen total de matricula atendida por -

el nivel medio". 11/ 
La retención en el primer ciclo es mayor que en el segundo. 

Pero se tiene que al final del ciclo básico solo se ha podi-

do retener un 8% siguiendo de manera ascendente desde la base de la 

pirámide o· sea de primer grado~ Al finalizar el último grado del se

gundo ciclo la retención llega al 2%11 , 11/ lo cual es algo alarmante 

y ello revela el bajo rendimiento de nuestros sistemas de enseñanza. 

'l1J OCEPLAN, Ob. cit. p. 44. 

'llf IBIDEM. 
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CAPITULO 5. La Educación Superior en Centro América. 

Este nivel de educación comprende la etapa que transcurre a 

partir de la conclución de la Enseñanza Media; se puede dividir 

en Universitaria y no universitaria. 

La primera contiene carreras de cinco, seis y ocho años, axis 

tiendo carreras intermedias con duración de dos y tres años en la 

mayoría de los casos. 

En este capitulo se abordan aspectos fundamentales de la edu

cación superior universitaria que se imparte en las cinco Univer

sidades nacionales de Centro América. No se tratará por lo tanto 

la educación superior que se imparte en instituciones privadas ni 

la referida a carreras cortas no universitarias. 

5.1. Antecedentes. 

En su orden histórico, el inicio y desarrollo sistemático de 

la educación superior en Centro América cubre las siguiéntes eta

pas: 

1). A partir de la Real cédula emitida por Carlos II, el 31 -

de Enero de 1676, ]l/ .en que se funda la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, cuyo antecedente directo se encuentra en la creación 

del Colegio Universitario de Santo Tomás de Aquino en 1562, en que 

inicialmente se impartieron las cátedras de Filosofía, Derecho y -

Teología. 

Desde el principio del Siglo XVI hubo otros colegios como el -

de Santo Domingo y el de San l•cas que impartían cursos de alto -

nivel. 

La Universidad de San Carlos fuá reconocida con categoría inter 

nacional al declararse pontificia por Bula del Papa Inocencia VI 

'JJ/ Catálogo de Universidades Centroamericanas. Editado por la Se
cretaría Permanente d'el Consejo Superior Universitario 
cano. CSUCA. San José de Costa Rica. 1967-1968. p. 13. 

r¡ ._.,::-;se-~ ;.-.. 
y -- ::-
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emitida el 18 de Junio de 1687. 'JA/ 

Desde sus inicios la Universidad de San Carlos estimó en sus 

estatutos el valor de la discusión académica; la libertad de cri

terio docente debido a que impuso el conocimiento de doctrinas fi 

los6ficas antagónicas; así también le caracterizó en sus primeros 

años de existencia, al criterio de reforma pedagógica gracias al 

pensamiento avanzado de Fray Antonio de Goicoeohea. 

2) En 1670 se fundó la ciudad de León capital de la provincia 

de Nicaragua, el Seminario Conciliar de San Ra.,uón o colegio Triden 

tino, el que mas tarde dió origen a la Universidad da L~ón. Los -

estudios de Gramática y Moral autorizados inicialmente fueron am

pliados después a otras cátedras como Latin, Teologia, Filosofia, 

Leyes, Aritmética, Algebra, Geometría, etc. 

El decreto de fundación de esta Universidad fué emitido el 10 
de Enero de 1812 y se dijo allí que en la Universidad de León de

bía observarse las Constituciones de la Real Pontificia Universi

dad do San Carlos de Guatemala. De 1821 a 1869 por razones polí

ticas su funcionamiento económico fué irregular·, logró sin embargo 

superar esas turbulencias llegando a producir profesionales de tan 

alta valía que descollaron en la vida política y cultural de Cen

tro América como don Braulio Carrillo, Pbro. J. Trinidad Reyes y -

otros. 

De 1869 a 1888 la Universidad fué clausurada por el gobierno 

y reabierta en 188~. 
Se dividió en tres secciones: León, Granada y Managu&. 

En 1947 la que fuera Universidad de León se convierte en Uni 
' -

versidad Nacional de Nicaragua, obteniendo su autonomía en 1958. 
3) La Universidad de El Salvador fué fundada en 1841, el 16 

do Febrero por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente; en 

74/ IBIDEM. 



-81-

ese mismo decreto se disponía la fundación de un colegio de Edu

cación, lo cual se realizó el 16 de Octubre de 1841 bajo el nom

bre de Colegio de la Azunci6n. 'Jj/ 
De 1879 a 1885 se dió impulso a la enseñanza Superior, prin

cipalmente en las Facultades de Medicina, Derecho, Ingeniería. 

Posteriormente se creó una escuela de Odontología y se insti

tuyó la Facultad de Ciencias y Letras. 

En 1886 se concede a la Universidad personalidad jurídica •. -

En 1923 se emite un decreto clasificando a la Universidad como 

institución de derecho público. Por entonces se agregan a las 

cinco Facultades que ya funcionaban en la Universidad, la escuela 

de .l)iplomacia y Consul~r; la escuela de Procuradores y la escuela 

Preparatoria de Jurisprudencia, Medicina e Ingeniería. 

No es sino a partir de 1951 que se consignan en la Constitu

ción política la autonomía docente, administrativa y económica de 

la Universidad, cuando ésta comienza su verdadero desenvolvimiento 

en la búsqueda de valores científicos y tecnológicos. 

4) La Universidad de Costa Rica fuá fundada por ley emitida -

el 3 de Mayo de 1843. En los argumentos básicos de su fundación -

se observa el sello del pensamiento ilustrado, tal lo expresa el -

párrafo siguiente1 
1110. que solo la ilustración pone al hombre en importante co

nocimiento de sus derechos y obligaciones, que refrena y dirige -

sus pasiones; que sie~~a en su corazón los gérmenes de la dignidad 

y el honor~' '12/ 
Inicialmente los estudios comprendieron dos ciclos: Prepara

toria, con las materias de Lengua Castellana y Latina, Aritmética, 

Geometría, Geografía y Filosofía; y el Ciclo Superior que compren

día: Teología, Jurisprudencia y Medicina. Este plan era de corte 

colonial que no satisfacía la necesidad de formar profesionales -

12/ CSUCA. Ob. cit. p. 16. 
J,j/ CSUCA. Ob. cit. p. 11. 
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para edificar una sociedad democrática. 

Por decreto del 4 de Julio de 1874 se creó el colegio de se
gunda enseñanza, llamado Instituto N~cional, adscrito a la Univor 

sidad; con la creaci6n de este centro se lo restó a la Universidad 

mucha ayuda en los aspedtos econ6mico y didáctico, pasándosela al 

Colegio ya mencionado~ 

En 1833 se devolvió a la Universidad su antiguo prestigio. 

En 1888 fuá abolida la Universidad de Santo Tomás. Al cum

plirse el quincuagésimo segundo aniversario se fundó la Univ0rsi

dad de Costa Rica en 1940 ligada directamente a la Universidad de 

Santo Tomás; a partir de entonces se iniciaron una serie de refor

mas, especialmente fué nombrado como rector el licenciado Rodrigo 

Facio. 

5) La Universidad de Honduras fué fundada el 13 de Diciembre 

de 1847, tiene como antecedente directo de su creación la existen 

cia de "La Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto", fun

dada en la ciudad de Tegucig~lpa el 14 de Diciembre de 1845. En 

1877 se funda en Santa Rosa de Copán la Universidad de Occidente, 

posteriormente en 1892 la escuela de Derecho de Comayagua. 

Bajo la influencia de la Reforma Liberal y de la Filosofía 

positivista, se imprime un nuevo sello a la enseñanza dándole 

gran impulso. La autonomía con un nuevo sentido fué otorgada el 

15 de Octubre de 1957. 
Los cuatro aspectos que teóricamente la Universidad misma -

consigna como fundamentales en su desenvolvimiento histórico son: 

"1. Nació realmente autónoma al permitírsela modificar su -

estatuto cuando lo .. juzgara conveniente; 

2. Demostró temprana preocupación por la ciencia; 

3. Tuvo en la Academia Científico-Literaria el antecedente 

natural del actual centro Universitario de Es' idios Generales; 

4. Cambios importantes se están operando en su estructura 

con la creación del Centro Universitario de Estudios Generales 

y la aplicación de un ambicioso plan de desarrollo integral".]1/ 

1.]} CSUCA. Ob. cit. p. 17. 
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Después de conocer la anterior información histórica podemos 

considerar en términos generales: 1o. Que la creación de la Univer 

sidad Centroamericana se asienta en la época colonial por tanto su 

estructura y la orientación de la enseñanza fueron de corte medie

val, conforme con la herencia de la Universidad de Salamanca. 2o. 

Que por las limitaciones de la época la enseñanza superior fué pri 

vilegio de una minoría concentrada principalmente en la capital -

del reino de Guatemala de donde el saber irradió al resto de las -

provincias, siendo el otro punto la ciudad de León cuya Universi

dad estaba supeditada a la de San Carlos de Guatemala. 3o. Fué en 

la época posterior a la independencia da 1821 en que todos los 

paisas centroamericanos lograron instituir la educación superior. 

4o. Con el espíritu del movimiento liberal y bajo al influjo da la 

Filosofía positivista ea sustituyeron los modelos hispánicos por 

los da la Europa de la Reforma, introduciéndose mas tarde los pa

trones ingleses y norteamericanos; desde luego no se trata de sus

tituciones absolutas ya que siecpre han privado en la orientación 

y la estructura de los _planes de dichas Universidades fuertes res.!_ 

bios del pensamiento escolástico, además sigue siendo la enseñanza 

de este nivel, privilegio ~e una minoría. 

5.2 Panorama General. Problemas. 

Actualmente la educación superior en Centro América, si bién 

es cierto que presenta vari.antes de un país a otros, tiene aspec

tos generales coincidentes en la mayoría de lasüniversidades, los 

cuales se dan fundamentalmente en la natu.raleza de sus problemas; 

en la tendencia predominante de su sustema de enseñanza (notoria:_ 

mente mas humanístico qua técni:Bo-científico); en los principios 

constitucionales que la legislan y en la organ~zación administra

tiva y académica de las instituciones en que se imparte. 

Como los otros niveles educativos en el área, y siendo el -

mas elevado de la pirámide, la ed:ucaoión superior es altamente 

afectada por la insuficiencia de las estructuras ~)cioeconómicas 

existentes, con excepción de Costa Rioa donde la educación mere

ce mas atención y financiamiento mas decoroso, razón derivada en 

gran parte por el carácter da una política y una organización 
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institucional mas coherente con las necesidades del país. 

Corolario. en gran medida da ese bioqueo a la educación oca

sionado por fuerzas internas y externas son los grandes ptoblema~ 

ihternos que confronta la educación superior y que jinevitableman -
te contribuyen a frenar su papel de elemento decisivo del desarr,2. 

llb centroamericano en todos los aspectos. 

Nos limitaremos a mencionar los problemas que a nuestro jui

oio son mas agudos: 

a) Falta de objetivos precisos que coordinen y dirifan el de

sarrollo de las instituciones de educación ,superior, a esto se agra 

gala falta de correlación entre esos objetivos con los que dirigeb 

el desarrollo nacional. 

b) Falta de eficiencia y eficacia en las instituciorles de ari~ 

señanza y de oriontaoi6n educacional; lo primero se traduce en 

las limitaciones para retener al mayor número de estudiantes en -

relación al que ingresa a la Univetsidad. En años recientes la -

proporción total de matricula de estudiantes con relación al gru

po de 20-24 años fué solamente del 2.4%; ']]/ aunque se habla, en 

relación a la infraestructura actual de las Universidades, de una 

explosión demográfica estudiantil universitaria; Sin embargo, en 

relación a las necesidades de recursos humanos y de requerimientos 

de educación superior en Centro América, se registra un nivel muy 

bajo conforme a las demandas que presenta la Región esto desde lu!_ 

go, genera desequilibrios estructurales qua serán tratados adelan

te. 

En general "encontramos una discrepancia entre la distribu

ción de la población estudiantil en las disciplinas especificas 

que constituyen una oferta potencial futura da profesionales y -

las categorías de recur~os humanos que se necesitan para acelerar 

'& SEMifül.RIO DE INTEGRACION SOCIAL GUATEMALT~CA. Ob. Cit. p.307. 
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el desarrollo oconómico centroamericano".12f 

Lo segundo o sea la falta de eficacia en las inatituciones 

de enseñanza y orientación educacional se observa en la ausencia 

de métodos y medios para transmitir y lograr la retención de la 

mayor cantidad de conocimientos esenciales por unidad de tiempo, 

lo que quiere decir falta de actualización de métodos y medios -

para que alumno pueda aprender lo mas útil y actual del conocimien 

to y la mejor convicción de su carrera profesional. Los paises de 

España y Francia de donde las Universidades centroamericanas reci

bieron las primeras influencias" no mantuvieron una corriente ade 

cuada del nuevo conocimiento hacia Centro América, y no transmi

tieron efectivamente el espíritu de innovación requerido para una 

adaptación continua de nuevos métodos y soluciones científicas y 

tecnológicas a las necesidades locales". §2/ 
c) El hecho, de que el saber que se imparte se vuelve obso

leto rápidamont·e frente al vertiginoso avance de la ciencia y de 

la técnica; 

d) Falta de una mejor coordinación en cuanto a las presta

ciones estudiantiles; 

e) Los fondos de que disponen las instituciones de educa

ción supe~ior no han crecido de acuerdo al acelerado crecimien

to de la población estudiantil, problemas que se agudizan en las 

instituciones regionales. 

f) Instalaciones inadecuadas para el desarrollo de la enseñan 

za, falta do equipo y mobiliario asimismo falta de sentido adeCU!, 

do para el diseño de construcción y uso de las instalaciones aun

que no puede negarse que la construcción de las ciudades universi

tarias cuya integración continua aún, ha venido a resolver algunos 

de esos agudos problemas. 

Finalmente agregamos a los anteriores comentarios que aunque 

J.:J./ IBIDEM p. 507. 

§2./ IBIDEM pp. 512-513. 
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te6ricamente los cinco Estado·s centroamericanos consignan en sus 

Constituciones Políticas la Autonomía Universitaria y la Liber

tad de Cátedra, no puede decirse sin embargo que en la práctica 

esos valores se conserven inc6lumes o se cumplan a cabalidad, -

pues en varias oc3siones las Universidades del Istmo, exceptua!!. 

do a Costa Rica, han sufrido at.rop,~lo..s e interferencias que anta!. 

pacen su normal desenvolvimiento y desarrollo. 

En sus inicios la Universidad centroamericana gozó de autono

mía rala ti va, pue.s estaba. solo sujeta al rev de España, que le -

permitió la libra discusión e investigación; llegada la indepen

dencia las controversias entre elementos liberales y conservado

res a.poyaron fuertemente la influencia de la iglesia en la Unive!, 

sidad; con el triunfo de la Revolución liberal el poder público 

tomó el control directo de la Universidad para contrarrestar esa 

influencia,escol~stica. 

Posteriormen~e desaparecido ese i~pulso revolucionario para 

dar paso a gobiernos dictatoriales, la autonomía se vi6 reduci

da sinembargo y pese a todas las presiones políticas, ha perma

necido haciéndole frente a las fuerzas retrógradas que han que

rido destruirla, a veces ha costado la sangre generosa de los -

universitarios. 

Al problema de la Autonomía Universitaria y la validez de -

dicho principio en las Universidades centroamericanas se dedica 

posteriormente un capítulo de este trabajo • 

5.3 .Instituciones de enseñanza. Su estructura 
y Organización. r·· ·· · 

Nos limitamos a dar una idea general de la organiiación y 

estructura administrativa y académica de las instituciones uni

versitarias, partiendo del hecho que en este aspecto tienen pa-

·, 
V 
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tronas organizativos muy semejantes; algunas de las diferencias 

son también aquí brevemente mencionadas. 

Aspecto Administrativos«t/ 

El gobierno universitario en la mayoría de las universidades 

centroamericanas está integrado por los siguientes organismos: -

Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario y 

las Juntas Directivas de las Facultades. 

La Asamblea General Universitaria, constituye la autoridad -

máxima en Universidades, como la de Costa Rica, donde está inte

grada por los miembros del Consejo Superior Universitario, los -

directores de los departamentos de la Facultad de Ciencias y L~ 

tras, los profesores en servicio activo, los secretarios de las 

Facultades, los delegados de los colegios profesionales y los -

representantes estudiantiles de las Facultades. Sus funciones 

son electivas respecto a las máximas autoridades de la institu

ción, de aprobación del Estatuto Orgánico de la Universidad y r~ 

solutivas de los asuntos que le presente el Consejo Superior U

niversitario. 

En la Universidad de El Salvador, este organismo está inte-
, 

grado por dos representantes de la Junta de profesores de cada 

Facultad, dos representantes de las asociaciones de profesiona

les de cada Facultad y dos representantes por cada asociación de 

estudiantes de cada Facult~d. Las funciones que le compete~ son 

como en el caso anterior siendo aquí el Consejo Superior Univer

sitario la máxima autoridad de la institución en el orden adminis 

trati'to. 

En 1~ Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua la Asamblea 

General Universitaria está integrada por el Rector, el Vice-Rae-

!j¡Toda la información está sacada del Catálogo de estudios de las J/ 
Universidades Nacionales de Centro América. Edit. por el Consejo 
Superior UniversitRrio, Secretaría Permanente, 1967-68. San José 
Costa Rica. 
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tor, el Secretario General y las Asambleas Facultativas, Sus 

funciones son también esencialmente electivas y consultivas. 
' 

Aquí la máxima autoridad la constituye la Junta Universitaria. 

La Asamblea Gonoral Universitaria no existe on la Universidad 

do San Carlos de Guatemala y en la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras. 

El Consejo Superior Universitario, se cuenta también como -

máxima autoridad en todas las Universidades del área. Está inte 

grad~ por el Rector, el Vice-Rector, (este último existo como en 

el caso de El Salvador y Nicaragua), el Secretario General, Teso 

raro, Decanos y representantes de las Asociaciones estudiantiles. 

En las Universidades de Nicaragua y Costa Rica, un representante 

del Ministerio de Educación es miembro del Consejo Superior Uni

versitario con voz y voto. 

Las Juntas Directivas de las Facultades, las preside el Deo!. 

no de cada Facultad. Están representados profesores y estudian

tes. 

Sus funciones son de carácter administrativo, técnico y de -

estensión cultural. 

El Rector, es autoridad ejecutiva suprema de la Universidad 

y representante legal de ésta. Sus principales funciones están 

relacionadas con dirigir y orientar la marcha de cada institu

ción Universitaria; convocar y presidir las sesiones de la Asam

blea Universitaria y del Consejo Superior Universitario, ejecu

tar los acuerdos de las Juntas Universitarias, designar al pers,2. 

nal administrativo, etc. 

El Decano, es el máximo funcionario ejecutivo de la Facultad, 

le corresponde la dirección, administración y la representación 

de ésta dentro y fuera de la Universidad. 

Casi todos los organismos máximos del gobierno universitario 

se integran con la representación estudiantil en un 50%. 

Todas las Universidades centroamericanas entre sus dependen

ciaSJ"centrales cuentan principalmente con: una Rectoria donde -

están las oficinas del departamento legal; Tesorería y adminis-
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tración financiera, que cuenta con las secciones de caja, conta

bilidad y auditoria; Secretaría General; Departamento de Registro 

encargado de la inscripción, matrícula estudiantil, registro de 

calificaciones, custodia de expedientes académicos, reconocimien

tos de grados, títulos, etc; Departamento de Extensión universi

taria, el cual funciona estrechamente relacionado con el Depart_! 

mento de Relaciones Públicas; El Departamento de Bienestar Estu

diantil, que es encargado de la orientación y servicios sociales 

a los estudiantes, principalmente en el aspecto económico, médico, 

recreativo, etc. 

En la Universidad de El Salvador hay una Dirección de asuntos 

estudiantiles, que comprende además de las secciones ya menciona

das un Departamento de Admi.·~.ión o selección estudiantil, a cargo 

del Vice-Rector. 

Todas las Universidades centroamericanas cuentan con oficinas 

o Departamento de Planeamiento. 

Aspecto Académico. 

La organización académica de las Universidades centroamerica

nas comprende: Facultades, Escuelas y Departamentos. 

Los estudios en términos generales se agrupan en las siguien

tes Facultades: Humanidades, Bellas Artes, Ciencias Sociales, Cie!!_ 

cias Médicas, Ingeniería, Agronomía, Odontología, Ciencias Quími

cas y Farmacia, Ciencias Jurídicas y Sociales, etc. Educación con~ 

titu.ye una Facultad separada de la de Humanidades en Costa Rica, -

incluida dentro de Humanidades en El Salvador, Guatemala y Nicara

gua. 

Cada Facultad está dividida en Departamentos. Las institucio

nes universitarias que funcionan en las provincias, en unidades -

descentralizadas, tienen la c·J.tegoria de Escuelas pero están coor

dinadas con la Facultad central. 

Las Facultades están actualmente y en su mayoría, muy descen

tralizadas de las Universidades, funcionando aisladamente una de 

otra sin que haya unidad orgánica docente. Si la escala del De

partamento fué instituida por la Unidad académica que representa, 

para la mejor integración de las áreas de estudio dentro de cada 
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Facultad, esto no ha alcanza.do ese espiritu interdisciplinario 

que se desea en la Universidad moderna; sin embargo se hace se!! 

tir ya esa necesidad y algunas universidades han comenzado dicha 

integraci6n en áreas de estudio debidamente organizadas. 

Todos los demás aspedtbs que se refieren a organización de -

estudios y orientación de la enseñanza en nuestras universidades 

centroamericanas están tratadas en capitulo aparte de este estu

dio. 

Los títulos que otorgan las Unive~sidades Centroamericanas -

son: el de Educación Primaria, Bachillerato (esto solo en la Uni

versidad de Costa Rica), el ~e Profeso~ado de segunda enseñanza; 

los gr~dos académicos de licenciado y dbctor. 

Los Estados centroamericanos consignan en sus Constituciones 

Políticas la autonomía universitaria así como la libertad de cá

tedra, excepto Honduras, que no alude a este último aspecto y -

Nicaragua que la establece pero en forma condicional. 

El estado garantiza el financiamiento de la enseñanza univer

sitaria, en una asignación presupuestaria de no menor del 2% ex

cepto en la Universidad de Costa Rica que el porcentaje es no me

nor del 10%. 

Las instalaciones que agrupan Facultades, ~scuelas y Departa

mentos, laboratorios y anexos asi como toda institución de ense

ñanza, se ubican en las ciudades universitarias como centros na

cionales, en su mayoría construidas en areas alejadas de las ur

bes o en predios citadinos y en centros regionales localizados en 

ciudades importantes de cada pa1s. 

La ciudad universitaria de ·1a Universidad de San Carlos de -

Guatemala está localizada en la parte sur de la ciudad capital; 

aunque todavía está en proceso de construcción ya la mayoría de 

Facultades se concentran en ella; alli están instalados labora

torios principalmente de ciencias naturales, físicas y matemáti

cas. 

Cuenta la Universidad de San Carlos con un Centro Regional 

en el occidente de la república con sede en la ciudad de Quezal

tenango, con carácter de centro piloto, cuya organización es a -

través de áreas comunes de estudio, para la mejor integración del 
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conocimiento. 

La ciudad universitaria de El Salvador está ubicada en el 

noroeste de la ciudad Oápital. Se proyee+a hacia la ciudad de 

Santa Ana donde ftiricioha el Centro Uhiversitario de Obcidente. 

La Urtiversidad de Honduras ocupa varios edificioa repartidos 

en el centro de las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela, pero 

se construye en la actualidad, la ciudad universitaria en terre

nos de Tegucilga!)a para la Universidad Nacional y en San Pedro 

Sula para el Centro Regional del Norte. 

La Universidad de Nicaragua se instala en predios de las -

ciudades de León y Managua; distribuidos en sitios citadinos. 

La ciudad universitaria ¡'Rodrigo Facio" de Costa Rica al

berga a las Facultades y Es~uelas que constituyen dicha Univer

sidad. 

Hay instalaciones también en el centro de la ciudad de San 

José y en el barrio Gohzáles Lahmann. 
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Aunque la idea de considerar a la educación como factor del 

desarrollo socio-economíco no es nueva en nuestros paises, su -

reconocimiento oficial data de las últimas décadas especialmen

te del último período de la post-guerra con motivo de compiejas 

necesidades que surgieron frente a las limitaciones de la evolu 

cidrt de las actividades económicas y sociales. Sin embargo está 

aún lejos de comp~enderse en su verdadera dimensión, la relación 

directa que existe entre educación y desarrollo. 

Los avances tecnológicos que se han operado en el mundo nos 

hacen concebir que el desarrollo económico de los pueblos está 

esencialmente ligado al desarrollo de la educación en gu,eral y 

especialmente al de la educación universitaria por ser ésta la 

encargada de la producción masiva de técnicos y científicos del 

nivel intermedio y superior. El avance de un país, su desenvol 

vimiento en todos los órdenes, es en parte producto cultural -

y solo la educación hace posible el manejo y la reali~aci6n prá~ 

tica de la tecnología, es decir el uso adecuado de todos los in

sumos en general para la producción. 

La investigadora paraguaya Nilda Sito ha dicho: "La educación 

es la usina de la sociedad. En ella se produce la energía capaz 

de trasforma:ct\..J.1en tensión generadora de cambios en el estado ac

tual de la sociedad o susceptible de circular por los circuitos 

establecidos sin producir modificaciones substanciale~ del Statu 

quo". §1/ 
Durante el desarrollo de una economía, la educación superior 

§g/ SITO, Nilda. Educación y desarrollo: Los paises Latinoameri
canos. Revista Paraguaya de Sociología: Publicación de Ciencias 
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se une estrechamente al proceso de acrecentamiento de capital y 

al desarrollo tecnológico; teniéndose presente que ella por si 

sola no genera el de1:;1arrollo, su mejor y mas decidj_do aporte -

depende de que guarde relación con otros factores de ,dicho de

sarrollo y con el propio proceso de cambio económico y social 

dirigido por el sistema o poder politico imperante. 

Decimos que el desarrollo de la educación superior de pre

ferencia debe ir aparejado al desarrollo de otros factores de

cisivos del progreso social principalmente al económico, para 

que sea realmente una v~~iable determinante que no solo sirva 

para. facilitar los cambios de estructuras que den fluidez al -

desarrollo y le permitan crear mejores procesos pr9ductivos, -

sino sea de proyecciones mas profundas. A este respecto dice 

Horacio Flores de la Peña "La educaci6n superior solo puede 

considerarse como variable determinante del desarrollo econó

mico en etapas posteriores de este proceso, cuando se ha lle

gado a una situación tal en que el nivel educacional determina 

la productividad del trabajo y la adecuación de la superestruc

tura social al crecimiento de la economía y cuando el aumento 

de la productividad depende mas de la capacidad para absorber 

adecuadamente y producir innovaciones tecnológicas que de la 

simple acumulación de capital, asi como cuando se cuenta con 

niveies de ingreso suficientes para sostener con factores in

ternos el crecimiento de la economia. §J/ 

Sociales para América Latina. Centro Paraguayo de Estudios So
ciológicos, Noviembre, 1969. p. 125. 

ª1/ FLORES DE LA PEÑA, Horacio: La Educación Universitaria y el 
desarrollo. Revista UNIVERSIDADES. Primera Conferencia, Latinoa
mericana sobre planeamiento Universitario. Universidad de Con
cep.ción. Chile, 'Sep. 28 a Octubre 4-1969. México 1970 p. 141. 
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El aporte directo de la educación superior al proceso económi

co se proyecta en la cantidad y calidad de personal calificado 

en este nivel; en la capacidad de la comunidad para absorver y 

producir innovación tecnológica y elevar el índice de productivi

dad del trabajo y en el acrecentamiento y difusión de conocimien

tos de alto nivel. 

Su contribución indirecta puede resumirse en: la movilidad eco

nómica y social; el establecimiento de hábitos de trabajo moder

nos y de una mejor estructura de consumo, fomento del espíritu -

de inicia ti va e inventiva de la población y activiAa.es innovadoras 

de la evolución social. 

El papel de la educación y principalmente de la aducación univer 

sitaria en el plano interno e internacional de los paises en vías 

de desarrollo, acordes con la autora paraguaya citada creemos: 

1o. Al enfocar los cambios que puede generar el desarrollo 

de la educación en la ubicación de un pais en el consenso inter

nacional; que: 

a) Al tomarse a la educación válida de rango, su dasarrollo 

acrecienta el rango que tiene el país en el consenso internacio

nal; 

b) El avance relativo de la educación frente a otras varia

bles como, el ingreso per-cápita, la urbanización, etc, arrojan 

un adelanto mayor en el aspecto educacional que en el económico, 

dando como consecuencia "desequilibrios, tensiones o asincroníás" 

en la estructura social. 

La anterior asincronía, según la autora, constituye una con

dición favorable para promover el proceso de desarrollo económi

co y también la posición del país en el consenso internacional. 

La secuencia temporal de este proceso conduce posiblemente 

a un posterior incremento educacional. Pero la anterior si tua

ción puede también conducir a largo plazo, a la fuga de cerebros 

cuando sus miembros calificados pasan a estratos altos en otros 

paises en los que se opera una modificación global. 

2o. El contenido de la enseñanza juega también un papel 

decisivo en al desarrollo de la educación en el :i:'lterior de -

cada país, así: a) el predominio del contenido humeni~tico y -
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jurídico, sobre el científico-técnico o instrumental de la en

señanza bO indice da aislamiento en el renglón educativo y re

percute en los aspectos económico y político. Este hecho o si

tuación demuestra que el desarrollo de la educación en sus dife 

rentes niveles tiende a mantener sistemas de poder y prestigio 

educacional, y que a la estratificación educacional va apareja

da la estratificación socio-económica; b) pudiera ser que el 

crecimiento del desequilibrio entre la educación media en rela

ción a la economía diera origen a movimientos contra el sistema 

establecido. 

La asincronía entre el nivel de educación universitaria y 

la economía produce entre muchas desventajas, la fuga de profe

sionales que de otro modo serían elementos decisivos para pro

mover'el desarrollo. 

Los mecanismos anteriores pueden tener aplicación a las -

estructuras actuales de los paises centroamericanos por la incon

gruencia que opera entre el planeamiento universitario y el pla

neamiento a nivel nacional o entre el desarrollo educacional y el 

desarrollo nacional, por falta de una política que se oriente -

hacia una estrategia de desarrollo global de acuerdo a las nece

sidades sociales del área que se vé además en minusvalía por el 

atraso e inadecuada organización de las universidades centroame

ricanas. 

El adelanto educacional como expresión de un alto grado de 

concientizaci6n y actitud critica hacia la realidad social de los 

países podría promover el cambio social que es el que fundamental

mente se pretende, por otra parte estaría elevando el prestigio -

cultural de los paises centroamericanos en el consenso internacio

nal. 

6.2 La Educación Universitaria y los problemas 
del desarrollo en Centro América. 

En una parte del capitulo anterior hemos expuesto a grandes 

rasgos algunos de los problemas de carácter interno que confronta 
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la educaci6n universitaria centroamericana que tiene el trasfon

do de una deficiente organizaci6n institucional e insuficiencia 

estructural del ambiente social interno y externo que la susten

tan. 

Entre los problGmas que constituyen obstáculos al desarrollo 

pueden enumerarse: a) la profunda brecha tecnológica científica 

y económica que separa a los paises centroamericanos de los pai-

ses desarrollados, brecha que acentúa la dependencia; b) la exploscb~ 

-/"i!!-ci6~ demográfica §l/ del área, con una tasa de crecimiento de -

las mas altas del mundo; c) falta de personal calificado; d) fal

ta de investigación en el área docente universitaria y extrauniver 

sita.ria. 

Lo anterior plantea con urgencia la necesidad de edificar so

bre nuevas bases la educación superior centroamericana, introducié!!_ 

dol0. nuevas ideas y orientaciones con una actitud crítica que cues

tione el proceso activo de cambio por medio del avance humanístico 

ciantífico y tecnológico. 

Es dificil proponer esquemas de soluciones a esta problema

tica, sin embargo hay aspectos que por lo importante de su fun

ción constituyen factores decisivos en el proceso de desarrollo 

educacional que pueden señalarse. Lo primero que debe diseñarse 

y hacerse operativo y funcional son los objetivos básicos que 

orienten esa educación, tomando en cuenta cada uno de los ciclos 

y niveles desde la licenciatura hasta el doctorado, enfocando 

dichas finalidades desde el punto de vista de la realidad econó

mica, política, científica y técnica de los paises centroamerica

nos y con miras al modelo de nación a la que se aspira. 

Dichos fines deben compaginarse de acuerdo a la política na

cional que siendo armónica conduzca a la planificación adecuada -

de la educación superior. Ante estos problemas, el poder políti-

co tiene un reto de las sociedades, ya que en última instancia él es 

factor decisivo para lograrlo. 

El desarrollo y realización debe evidenciarse funcionalmente 

en la elevación del nivel académico de la enseñanza y la formación 

para satisfacer no solo los requerimientos de recursos humanos que 

W El Salvador ofrece mayor densidad. ORTIZ, Morales Roberto 
ob, cit. p.69. 
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exige el desarrollo~ sino para cumplir debidamente con la respon

sabilidad en cuanto a la acción que deb,¡ proyectar la educación 

universitaria frente a las necesidades de la comunidad. 

Otro aspecto relevante que debe tomarse en cuenta es la re

forma de los planes, programas y métodos de estudio y su sistema 

de funcionamiento conforme al concepto mas integral de la ciencia 

y la realidad social del área. Dentro de este aspecto el objeto 

debe ser también la integración de las áreas esenciales de la e

ducación superior: Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Humanida

des y Tecnologia, con el fin de ofrecer al estudiante la posibi

lidad de una formación interdisciplinaria. Lo anterior deberá 

desarrollarse en planes conjuntos de investigación en el campo -

de dichas áreas, pues en la mayoria de los casos la enseñanza en 

las Universidades centroamericanas sigue siendo libresca, desvi

talizada y no existe la experimentación, la enseñanza viva y apli 

cada a las materias de estudio. 

En la actualidad la educación superior centroamericana no 

tiene determinados sus fines ni en el nivel nacional, ni centroa

mericano, de acuerdo a una nueva concepgión de su función dentro 

del cambio social y dentro del marco de la necesidad de formar -

al hombre que Centro América exige en el momento actual; por lo 

menos dichos fines no los hemos visto expresados claramente en 

el desarrollo sistemático de las actividades. 

Siendo los fines aspectos esenciales de toda la planifica

ción, que encierran la filosofía de un propósito educativo, he

mos esbozado algunos en un esquema para el desarrollo tratando de 

reunir en ellos, los valores que creemos deben tratar de alcanzar 

los propósitos de una educación independiente y moderna en Centro 

América. Dichas finalidades son las siguientes: 

~-
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a) Conformar un·tipo de educación que responda a las nece

sidades de desarrollo económico y cultural del área, mediante -

la formación y la enseñanza, basadas en gran medida en el avan

ce de la ciencia, la técnica y el progreso social. 

b) Propiciar la formación de cuadros calificados: docentes, 

de investigación y artísticos según las actuales y futuras deman 

das, atendiendo a las necesidades ocupacionales de una economía 

en proceso de cambio, para el mejoramiento social y político de 

Centro .América. 

c) Formar profesionales con mentalidades científicamente -

aptas para producir o asimilar el cambio. 

d) Formar en los mismos conciencias crítica, espíritu de -

iniciativa y creatividad en el razonamiento de los acontecimie!!_ 

tos y problemas nacionales e internacionales para no aislarse, 

y buscar acertadamente la forma de sacar a nuestros paises del 

subdesarrollo. 

e) Fomentar al mejor aprovechamiento de los recursos huma 

nos y materiales disponibles para acabar con la barrera existen 

te entre educación y realidad; 

f) Conservar, difundir y acrecentar los valores de nuestra 

cultura afín de propiciar la integración y elevar el nivel so

cial de los pueblos centroamericanos; 

g) Aportar elementos básicos para la interpretación de los 

problemas sociales del área de donde se pueden derivar solucio

nes científicas, dentro de las normas necesarias de planifica

ción para asegurar el desarrollo de nuestros pueblos. 

Dice Nilda Sito, que la educ'.:l.ción solo podrá considerarse 

un verdddero factor de desarrollo si cumple las siguientes con 

dicionvs: 
11 a) Si la educación proporciona la calificación necesaria 

para el desempeño de roles ocupacionales modernos y si la econ2, 

mía a su vez genera nuevas ocupaciones en un proceso de desarro 

llo y modernización. 

b) Si la educación proporciona una socialización que permi 

ta: 

1. Una modificación de la estratificación social por medio 
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de una modificación de las pautas de redistribución de recursos 

(modernización de las élites dirigentes); 

2. Una mayor participación y control social a los grupos -

periféricos que actuarian como agentes directos en defensa de -

sus intereses (movilización de grupos marginados)"~ 

6.3 La Pla~ificaoión de las Universidades Centro Américanas 
para promover el desarrollo. 

Hemos esbozado en el inicio del presente capítulo el carác

ter de la educación superior como factor de cambio social; como 

fuente fundamental de donde los países en vías de desarrollo pu!. 

den encontrar la mejor parte de sus elementos de dirección y re

cursos humanos especializados; sabemos así mismo de los problemas 

internos que confronta la educación superior centroamericana y -

del ~apel que debe desempeñar en la superación de esa problemáti 

ca; hemos analizado las finalidades de la educación superior, que 

a nuestro juicio persiguen valores básicos, que de alc~nzarse, -

permitirían el logro del propósito deseado en el plano da una fi 

losofia educativa real que conduzca a predicciones científicas -

efectivas. 

Comprendemos entonces que el desarrollo de la educación en 

general y de la educación universitaria en especial no debe ser 

ya un fenómeno aislado del proceso de ~es4rrollo nacional, pero 

que esta alta función integradora solo puede realizarl~ .la Uni

versidad bajo normas de rigurosa planificación que abarque con 

un sentido nuevo, no solo la planiflcaci6n del aspecto académi

co de las Universidades en todos les niveles y en todos los ór

denes de enseñanza, sino la planificación del área normativa de 

dichas instituciones, de acuerdo a las necesidades de transfor

mación y desarrollo de los países centroamericanos. 

ª2/ SITO, Ob, cit. p. 127. 
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Deducimos 4e lo anterior el dinámico papel que le toca -

desempeñar a nuestras Universidades. 

Si tradicionalmente la Universidad ha sido considera como 

la institución de alta jerarquía cultural y científica para con

servar y transmitir la cultura, preparar profesionales, ampliar 

y renovar el conocimiento, esos objetivos hoy deben estar rabas!_ 

dos dada la complejidad de nuestra época y la problemática de -

nuestras sociedades; pero debemos tener presente que la respons!. 

bilidad de la Universidad en los paises en vías de desarrollo di

fiere de la de los paisee desarrollados, puesto que realmente en 

los primeros,. son las Universidades, casi exclusivª1Dente los ce,a 

tras de orientación que proporcionan la ciencia y la cultura de 

alto nivel, aunado a ello, que como en el caso de los paises ce,a 

troamericanoe, están inmersos dentro de sociedades llenas de com 

plejtdades, dependientes acon6mica, política, tecnológica y cul

turalmente, correspondiendo a los centros de estudios superiores, 

con urgencia hacer frente a esta problemática con la evidencia -

de que la producción de ciencia y de tecnología es decisiva para 

acelerar el cambio social. 

Siendo el contenido de este tema, tan at)plio, solo enfocare

mos aquí, aspectos que a nuestro juicio son de suma importancia -

en la planificación universitaria centroamericana. Es posible -

que otros aspectos importantes sean omitidos, dignos de un estu

dio posterior. 

La planificación "encuentra su razón en el hecho de ser un 

proceso permanente de previsi6n que permite tomar decisiones me

jor informadas y optar por alternativas de acoi6n más racionales 

en relación con los objetivos que se persigan; permitir el esta

blecimiento de metas concretas, cualitativas y cuantitativas a -

plazos deter1J1inados y de programas de acción que permitan alcan

zarlas." §2/ 

ª2J SOLANA, Fernando. Metod9log1a de la Planeaci6n Universita_ria 
TOMADO DE Omushkin. Primera Conferencia latinoamericana de Pla
neamiento Universitario. pp. 375. UDUAL. México. 1970. 
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Los anteriores conceptos cobran mas altas dimensiones en la 

planifioaoi6n del nivel universitario de nuestros paises puesto 

que sus objetivos se dirigen no solo a prever y orientar el.cre

cimiento de sus economías y de las instituciones del nivel supe

rior, sino oomo una respuesta al acelerado avance científico en 

el mundo y al reto que presenta la explosión demográfica. 

Dado al dinamismo y transformación cualitativa y cuantita

tiva operante en los sistemas educativos, se pretende con la 

planificación que loe cambios que se realicen en el futuro se 

prevean y diseñen de manera lógica para lograr un mejor aprove

chamiento de recursos, rendimiento y crecimiento del sistema. 

En el momento actual se exige constantemente un ~eplante!_ 

miento no solo por las razones ya expuestas sino que por la fal 

ta de personal preparado incluso en el terreno de la planifica

ción educativa, nuestros países han caído en la imitación de mo 

delos del exterior y de un tipo de transferencia tecnológica que 

no se suela adaptar debidamente a las necesidades y condiciones 

del medio. La planificación entonces, a la par de ser un proce

so dinámico debe ser realista. 

Según opinión de un autor, dicho proceso debe incluir los -

siguientes elementos& 1. Diagnóstico y evaluación de los hechos 

en relación con los recursos; 2. Formulación de los fines y las 

metas concretas; políticas básicas; 3. Coordinación de los re

cursos oon los fines y metas¡ 4. Medidas para la realización del 

plan; 5. Mecanismos de retroalimentación. §1/ 
Es bastante ocmprensible que el diagnóstico constit1,1ye el -

punto de partida para conocer la realidad de la institución y el 

medio donde se mueve, es una forma de descubrir objetivamente la 

situaoi6n que interesa desde los puntos de vista políticos, eco

n6mico y cultural para poder fijar objetivos realistas y de aouer 

do a los recursos pero también dQtectar en forma dinámica las ne 

cesidadas presentes y futuras. 

§1/ SOLANA, Fernando. Ob. Cit. pp. 372. 



-102-

Los indices básicos para diagnosticar el planeamiento podrían 

ser, por ejemplo, el rendimiento educacional; proporci6n de matri

cula desde el último año de la eduoaci6n media y primero de la u

niversitaria, profesorado por categoría de tiempo; calidad de prg, 

gramas, m6todos y técnicas de enseñanza; programas de formaci6n -

de profesores; programas de extensión social, de investigación, -

financiamiento etc. 

Las finalidades son básicas para la planificación el entend,! 

do que esta última~ - es decir la planificación - es medio para 

la realización de las primeras y debe estar de acuerdo al modelo 

de universidad y de país al que se aspire. 

La confrontación de los recursos con las metas y fines es -

necesaria para ver si dichos recursos alcanzan a cubrir las metas 

previstas en orden de primacía y seguir luego al análisis de alte.!: 

nativasJ asimismo servirá para tomar medidas emergentes que tien

dan a cubrir una primara etapa del plan con un mínimo de recursos, 

pero ante todo es necesaria la determinación de programas como me

dios operacionales para que el plan pueda verificarse. 

Las medidas básicas para la realización del plan se refieren 

principalmente al grado de compenetración de las finalidades y -

objetivos que persigue el plan por parte de los elementos que van 

a participar en él: autoridades, personal docente y estudiantil y 

personal colaborador extrauniversitario, etc. 

La evaluación no constituye la etapa última del proceso de -

planeamiento, constituye una actividad permanente que comienza con 

el diagnóstico, continúa en la programación y ejeouci6n dando los 

resultados en cuanto a las metas señaladas, que sirvan de base a 

los nuevos planteamientos. 

Revisando la realidad de las Universidades centroamericanas, 

encontramos que ellas se caracterizan entre otros aspectos pors 

a) Tener resavios medievales fuertes que en muchos contribu-
,,¡·._.·· 

yen a frenar su desarrollo, esto desde luego se afianza en las -

razones ancestrales que determinaron lafaeaci6n de las- institu

ciones universitarias dentro de estruc"#,ras coloniales# En las . 
Universidades centroamericanas como en la mayoría de las de Am,! 
rica Latina siempre hay una estructura tradicional que frena cua.! 
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quier tipo de planificación que no sea la quo alimenta ol siste

ma político, establociéndose alguna pugna con los elementos que 

optan por una planifiruci6n consecuente a las nooesidades socia

les. 

b) Como consecuencia de lo anterior, las Universidades no 

tienen la dinámica necesaria para enfrentarse a las exigencias 

socioecon6mioas de cambio, aunque en los áltimos años se ha no

tado una nueva actitud que permite esperar mejoras en años futu

ros. 

o) No hay un planteamiento sistemático de las universidades 

en el orden académico y administrativo a nivel nacional y cent .. _ 

americano, de acuerdo a los recursos, a las necesidades y deman

das de los paises para mejorar el trabajo productivo, ni dentro 

de un plan nacional acorde a dichos requerimientos; aunque la -

mayoría de Universidades centroamericanas cuentan con oficinas -

de planeamiento y está integrada la "Comisión Centro .Americana -

de Planificación Universitaria", que tiene en sus tnanos la elab,2. 

raci6n del Plan Regional de desarrollo Universitario Centroameri

cano a través de lo cual se han logrado algunos avances, hasta la 

fecha no se ha alcanzado el objetivo de unificar la educación, ni 

el desarrollo que se desea en este sentido; asimismo no se real!, 

zan sistemáticamente programas de reforma universitaria, por eje!!!, 

plo, de formaci6n de profesores, de investigaci6n docente y de los 

otros tipos de investigación científica, de orientaci6n educacio

nal, de reforma de planes y programas ato. 

d) Es indudable que en lo anterior, en gran párte influye -

(fuera de los factores socioecon6micos que ya conodemos) el des.! 

juste que existe entre las universidades y la mayoría de los go

biernos para planificar conjuntamente programas de desarrollo 

integral, aunque en los últimos años se ha hablado de activida

des tendientes a la unificación de la educación, partiendo de la 

unificación económica a nivel de gobiernos y paises. 

Por otra parte las universidades centroamericanas tienen en 

su haber ya un apreciable record de actividades que buscan el 

fortalecimiento e integración de la educación superior, con lo -

oual se lograría en gran parte hacer frente a los problemas socia 
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les existentes en el área; por ejemplos "Al realizar un breve -

análisis de los pasos que so han dado para lograr una mayor ooor 

dinaci6n da esfuerzos entre las universidades centroamericana.a, 

se encuentra que mucho antes de que se suscribiese en Mana.gua el 

Tratado General de Integración Económica Centroamericana- punto 

de partida para el desarrollo del mercado común-, ya las autori

dades de las universidades del Istmo habían puesto las bases para 

una integración en el campo de la educación superior, establecien 

do en su Primer Congreso celebrado en San Salvador en 1948, la -

Confederación de Universidades Nacionales da Centro América. Un 

año mas tarde fueron aprobadas las bases fundamentales para la -

organización del Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA), que es un org3nismo interuniversitario, autoridad supr~ 

ma de dicha Confederación, y que se rige actualmente por las nue

vas b~ses aprobadas y ratificadas por las universidades naciona

les en diciembre de 1962 11 • "Las realizaciones prácticas de las 

universidades en la integración se han concretado a diversos con

venios. Asi, en 1961 quedó suscrito el Convenio de las Universi

dades para la integración de la educaci6n superior centroamerica

na y el fomento e intercambio de profesores, investigadores, gradu~ 

dos, estudiantes y personal administrativo. En 1962 se suscribió 

el Convenio sobre el ejercicio de profesiones universitarias y re

conocimiento de estudios universitarios - base de una Universidad 

centroamericana sin fronteras - y el Convenio centroamericano so

bre la unificación básica de la educación, suscrito por los Minis

tros de Educación Pl1blica11 • ~ 

Pese a lo anterior, la verdad es que la planificación no pasa 

de su fasa inicial, no constituye una realidad actuante, aunque -

desde su fundación la labor que desarrolla ol Consejo Superior U

niversitario es er~omiosa en cuanto a la puesta en marcha del plan 

de integración regional de la Educación superior Centroamericana, 

ª'-ª/MOLINA. CALDERON, José. Educación Superior, Empresa Privada e 
Integración. SEMINARIO DE INTIDRACION SOCIAL GUATEMALTECA. Ob. -
cit. pp. 486-487. 
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sus resultddos son los siguientes, 
11 1o. Contribución a la mejora acad~mica de las universidades, 

mediante la implantación de los estudios generales en todas las -

Universidades miembros. 

2o. Creación de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, para es

tudio de postgrado, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

)o. Regionalización del estudio da postgrado en ciencias bá 

sioas y clínicas de medicina en las escuelas de medioina de las 

universidades de El Salvador y de Guatemala, respectivamente. 

4o. Regionalizaci6n de los estudios da veterinaria, a nivel 

de pregrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -

en la Universidad da San Carlos de Guatemala. 

50. Regionalizaoi6n de los estudios de Microbiología - en -

los dos niveles - en la Facultad de Microbiología de la Universi 

dad de Costa Rica. 

60. Establecimiento, con categoría de regionales, de los -

siguientes institutos: Instituto Centroamericano de Derecho Com

parado, de la Universidad de Honduras; Instituto CantDoamericano 

de istadística e Instituto Universitario Centroamericano de In

vestigación y Mejoramiento Educativo, de la Universidad de San -

Carlos. 

70. Realización y publicación de un estudio de Recursos Hu

manos en Centroamerica.." ~ 
e) Los fines y objetivos do la Universidad o Universidades 

centroamericanas todavia no ha rebasado los de la Universidad -. 
tradicional entre otros consagran valoras fundamentales como los 

siguientes: 

Elevar el nivel espiritual de los habitantes de los paisas, 

promoviendo, conservando, difundiendo y transmitiendo la cultura, 

oomo instituciones docontes del Estado, como centros de investiga 

ci6n y como depositarias de la cultura; estos tres aspectos los -

§!z/ MOLINA CALDEBON. Ob. oit~ pp. 487-488. 
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hemos tomado de la estructura de la Universidad guatemalteca a 

las otras Universidades, - pues on torno a este aspecto expre

san sus fines y funcionas las cinco Universidades-. 

Al revisar dotenidamente estos últimos encontramos que, si 

bién es cierto que se le dá gran importancia a la conservaci6n y 

transmisión de los valores culturales y artísticos, a la forma

ción integral del estudiante, a la formación de profesionales ca

pacitados moral e intelectualmente para de~empeñar la función que 

les corresponde en la sociodad, etc., no se encuentra la necesa

ji~ ligazón entre el diseño de dichas finalidades y las necesid.!, 

des socioeconómicas do la realidad centroamericana. Poco énfasis 

y primacía se les dá a los fines qua puedan responder al plantea

miento, estudio y solución de los problomas nacionales y centroa

mericanos, para sacar a los paises del nivel de subdesarrollo en 

que viven. Guatemala y Costa Rica se plantean un fin concreto en 

este sentido. Guatemala dice: "Contribuir en forma especial al 

planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales, 

desde el punto de vista cultural y con mas amplio espíritu patrii 

tico" • .22/ Costa Rica: "Estudiar los problemas de la comunidad con 

el propósito de encontrar soluciones a los mismos". 'zJ/ 
En el segundo Congreso Universitario Centro Americano celebr.!, 

do del 14 al 19 de Septiembre de 1968 en San Salvador se determin.!, 

ron los fines de las universidades centroamericanas, los que a -

nuestro juicio respondan mas al espíritu de lo que se desea. Son 

los siguientes: 

"Promover un profundo proceso de cambio y crear una mentali

dad favorable al mismo, ya que las actuales estructuras de Centro 

América son inadecuadas. 

Estar en función del desarrollo y formar el personal califi

cado indispensable para promoverlo y dirigirlo. 

Conservar, acrecentar defender y transmitir el patrimonio cu,!. 

tural de cada puoblo. 

'iS2/ Catálogo Universidades Centro Américanas. Consejo Superior U
niversitario Centro Americano (CSUCA) pp. 23. 

2J./ Catálogo Universidades pp. 24. 
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Crear la carrera docento y administrativa con dedicación 

plena. 

Fomentar la docencia en forma de investigación en todas -

las áreas de la enseñanza superior. 

Fomentar la investigación especialmente dirigida a resol

ver problemas de nuestros pueblos. 

Proc·utar que el sistema educativo se coordine en cada país 

y en el Istmo centroamericano, en todos los niveles. 

Participar activamente en el planeamiento integral de la -

educación. 

Exigir al Estado las ayudas financiaras adecuadas a las ne

cesidades de las universidades; 

Ampliar las posibilidades aoadámicas de acuerdo con las ne

cesidades del país. 

Hacer de la Confederación de las Universidades de Centro -

América un instrumanto eficaz que garantice la existencia de 

una auténtica comunidad universitaria regional. 

La labor universitaria no debe limitarse a produrar la in

tegración cultural sino que aspirará a la unión de Centro Amér! 

ca". 21/ 
Por lo antes expresado, se deduce de esas finalidades una -

toma de conciencia en lo que respecta al papel que les toca asu

mir a las Universidades centroamericanas, faltando desde luego -

que ello opere en la realidad, para superar esos rasgos caducos 

de sus esquemas institucionales. 

Se exige de las Universidades una labor mas consecuente a 

la sociedad, principalmente en tres aspectos fundamentales& 

1). a través de la docencia en la entrega de un contingen

te humano que por su nivel incida fuertemente en la potenciali

dad productiva da las mismas; 2) en su tarea de investigación, 

por medio de la cual al aportar nuevos oonooimientos estará im

primiendo volooidad al desarrollo. Las economías derivadas de 

'U/ MOLINA CALDERON, Ob. Cit. pp. 490-491. 
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la investigación han generado un aumento en la productividad -

que ha sido base fundamental en el progreso; y 3)~ a través de 

su labor de extensión social. 

De no ao3lerar la Universidad sus cambios institucionales 

se oaeria indefinida.mente en el círculo vicioso de: "imperfec

ciones institucionales que impiden los cambios necesarios; y la 

falta de estos cambios impide el desarrollo. La insuficiencia 

del desarrollo econ6mioo aumenta, _la brecha con el resto de pa

ises desarrollados y la brecha persistente tiende a perpetuar -

el ámbito institucional 11 • 'il/ 
Como centros docentes, a las universidades les compete di

fundir al saber superior en sus diversas instituciones de ense

ñanza: Facultades, Escuelas, Departamentos, laboratorios, ato; 

saber utilizar mejor los recursos existentes; organizar la en

señanza y las actividades culturales que sean necesarias para 

mantener su nivel académico y acrecentarlo, de acuerdo a las 

necesidades del campo ocupacional y social; planificar el con

tenido de la enseñanza, armonizado con las necesidades nacio

nales y los requerimientos técnicos y cientifioos, para prepa

rar los recursos humanos necesarios, desdo profesionales medios 

hasta personal de alto nivel c.alifioado, con una formación oien

tifica y cívica capaz de enfrentar la problemática actual y ten

der a su solución. 

En este aspecto le toca también coordinar los otros niveles 

de eduoaoi6n principalmente en el nivel medio con el objeto de -

lograr la u~idad necesaria en las estructuras educativas. 

Las Universidades centroamericanas deben luchar por la de

mocratización de la enseñanza, dar facilidades para que la mayo

ría de los aspirantes puedan cursar estudios superiores,. 

Como centros de investigación deben planifioar y sistemati

zar la investigación científica, tecnol6gica y filosófica. en el 

'z]/ BRUCK, NICHOLAS K. SEMINARIO DE INTBJRACION SOCIAL GUATEMAL
TECA. Op. Cit. pp.514. 
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analisis de los problemas nacionales para la básqueda de su ver

dadera soluci6n, sistematizar la investigación docente de las -

materias do estudio para ajustar la teoría a la práctica y que -

la enseñanza deje de ser librezca. 

Como centros de extensión deben ampliar sus servicios a las 

diversas esferas de la vida social y la economía nacional, de ma

nera de proporcionarlo al pueblo lo que sea necosa.rio para su ele 

vaci6n material y espiritual. 

Por otra parta deben fijarse, de inmediatez operativa progra

mas de orientación vocacional, de formación de profesores de los 

niveles intermedio, superior y a nivel de post grado, formación de 

planifica ·1 ores de la educación, administradores, bibliotecarios; 

programas de ampliación y adecuación de las instalaciones. 

Lo anterior amerita desde luego que las Universidades exigan 

al Estado una subvención económica adecuada y que planifique una 

forma viable de agenciarse mayores ingresos para sus objetivos. 

Los paises centroamericanos se caracterizan por un alto gra

do de inestabilidad social y política que se refloja desde luego, 

en el desenvolvimiento de la labor universitaria. 

Nuestras Universidades han sufrido en los ültimos años se

rios conflictos, particularmente las Universidades públicas. 

El hacho de que en los paisee ,,,entroamericanos ( cuya si tua

ción de lento crecimiento conocemos), ol Estado y la Universidad 

no planifiquen conjuntamente sus recursos con miras a lograr un 

cambio social, pone en tela de discusión hasta donde las Univer

sidades deben llevar dentro de su planificación, cantidad de per

sonal calificado, aún riñendo con las modalidades e intereses de 

los sectoras dominantes del sistema 

Consideramos que si nuestras Universidades se redujeran solo 

a la reproducción mecánica de personal, si no fuera una Universi

dad crítica y ese espíritu no se infundiera a sus egresados, uni

camente serviría para·aumentar mas la dependencia de nuestros pai 

ses al ser utilizados como instrumentos del STATU QUO del sistema 

dominante. Ello no sucederá si las Universidades centroamericanas 

actúan con una metodología adecuada y una política acertada para 

proveer a la sociedad de recursos humanos con una preparación cia!!_ 
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tífica, tecnológica y humanística en grado óptimo para que sean 

elementos aptos para entender la situación social para contri

buir a sacar a nuestros paises del actual estado de subdesarro

llo en que se encuentran. 

6.4. Factores de dependencia en la enseñanza 
de la ciencia y la tecnología. 

El modelo de desarrollo socio-económico que han tomado los 
.u 

paises centroamericanos (con relativas diferencias) ha seguido 

la tónica de dependencia económica, política, cultural, cient!, 

fica y tecnológica. En el tercer capitulo de esto estudio afir 

mamas que las élites dominantes en el poder han nacido y se han 

desarrollado dependientes ideológicamente desdo el período col.2, 

nial y posteriormente a los procesos de independencia, esta de

pendencia continuó en forma modificada cambiando únicamente de 

polo externo (la dependencia colonialista española pasó evolu

cionada a la dependencia de Inglaterra, Inglaterra, brevemente 

Alemania y finalmente la norteamericana). 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología esta condicio

nada por la situación económica de dependencia. 

"La interdependencia de las economías nacionales ha dicho 

un autor 22/, asume la forma de una dependencia en al caso de 

los paises subdesarrollados. Ocurre así, porque se trata de -

una lación de subordinación aaquellos que controlan el marca

do mundial, las técnicas y los medios de producción mas desarro

llados" y agrega: "La dependencia es un concepto que dc:i. cuenta, 

al mismo tiempo del cambiante sistema de relaciones entre varios 

niveles de desarrollo del modo de producción capitalista y del -

carácter derivativo que, respecto de ese sistema de relaciones, 

2j/ HODARA, Joseph, citando a un autor, en La dependencia de la 
dependencia, Artículo tomado de la revista APORTES. No. 21. Ju 
lio 1971. Instituto Latinoamericano de relaciones Internaciona
les París. p. 8. 
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asumen las leyes históricas que gobiernan el modo de estructu

ración de las relaciones de dominación social y política, en -

el nivel de subdesarrollo de producción" ••• " La dependencia -

encuentra su verdadero carácter como modo determinado de rela

ciones estructurales: un tipo especifico de relación entre ola 

ses y grupos que implica una situación de dominio que conlleva 

estructuralmente la vinculación con el exterior". 'i2f 
Las investigaciones y estudios económicos a la luz de un 

criterio objetivo han puesto en evidencia que detrás de la i,!l 

dependencia política operada en los paises centroamericanos o 

latinoamericanos surgió una completa red de relaciones econó

micas que implicaban una dependencia de estos paises respecto 

a los centros económicos del mundo. 

Constituye la dependencia de tal manera un conjunto de 

obstáculos que las sociedades desarrolladas dominantes han 

puesto anoostralmente desde fuera a las más débiles, impidien 

do con ello que puedan avanzar en sus procesos internos y ex

ternos do desarrollo social; y, en el plano de la educación -

superior ha impedido durante mucho tiempo y en forma disimul.! 

da que se desarrollen los mecanismos de la investigación cien

tífica qua pudieron conducir hacia la tecnología al haberse -

realizado una adecuada planificación. 

En las sociedades nacionales centroamericanas la depen

dencia no reside únicamente en la subordinación a los intere

ses económicos que dominan en las sociedades metropolitanas 

sino que afecta a todos los demás órdenes institucionales. 

Se establece un círculo :._n que la dependencia económica es cau 

saya la vez consecuencia de la subordinación tecnológica, 

cultural y política, porque asi conviene al poder dominante. 

La tecnología importada en estas condiciones se traduce en ma

yor subordinación económica porque se materializa en produo-

'zY IBEDEM Ob. Cit. p. 9. 
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oi6n industrial importada. desventa·josamente. 

Nos concretaremos en este apartado a abordar el carácter 

operativo de la dependencia de la enseñanza superior, la ciencia 

y la tecnología, realidades que en nuestros paises son índices 

para juzgar el subdesarrollo económico. 

El saber superior abarca todas las actividades que signifi

can adquirir, desarrollar y estudiar la aplicación a fines prao

ticos los conocimientos cientificos y técnicos. Para qua este -

saber pueda desarrollarse, es conveniente para los países, man

tener abierta la comunicación ontre su propia fuente del saber -

superior con el resto dal mundo, esto lleva plantear la interre

lación nocesaria y permanente que permita el enriquecimiento de 

conocimientos, de oxporiencias internas y externas. 

La ense~~nza superior en Centro América ha sido condiciona

da a la recepción do ciertos conocimientos que convienen a la 

potencia dominante y se lo ha impedido la adquisición científica 

que pueda contrariar ese dominio externo. La dependencia en es

te caso se ha concretado a la implantación y aplicación de teorías 

planos y programas de enseñanza transplantados mecánicamente de -

otras realidades muy distintas a las centroamericanas; además se 

ha cerrado la comunicación científica con corrientes fundamenta

les del mundo exterior y se ha condicionado la labor científica 

a una información libre~ca en carreras tradicionales como las -

liberales que no bastan para impulsar el desarrollo. 

En Centro América se transfieren, planos, programas, y méto

dos de Norte América o de paises avanzados de Europa, los cu~les 

no concuerdan con los requerimientos de la realidad nacional. 

En otros casos, astudiantes que salen a especidlizarse al 

exterior y son preparados oon patrones tecnol6gicos que para -

nuestro medio resultan inaplicables inmediatamente y cuando re

quieren incorporarse a la vida profesional es posible que posean 

el conocimiento reciente respecto a su especialidad pero no el -

mas necesario para las condiciones que a su país existen, no 

siendo aptos para producir el resultado que de ollos se espera. 

En los últimos tiempos la dependencia del saber superior en 

nuestros países se tipifica no solo por la adopción automatica -
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da planes, programas, métodos, libros de texto, revist3s, expor

tación de estudiantes, sino por el número de personas que ya for

madas en el medio nacional y espécializadas en el extranjero re

gresan enajenados como expertos, cuando no se produce la fuga de 

cero broa. 

Esta situación en el saber superior amerita la aplicación 

de estrategias y directrices de una política que conduzca a su

perar tal dependencia, y es, precisamente la Universidad, la que 

está llamada a incluir dentro de su proceso de cambio, las sigu!, 

entes tareas: 

Elaborar y promover una cultura de dependiente que incluya 

formación y preservación de los valores originales auténticos -

de la región. 

Preparar científicos, técnicos y profesionales formados 

interdisciplinariamento capaces de asumir en forma autónoma las 

grandes tareas del cambio. 

Desarrollar la ciencia y tecnología propia de elevado ni

vel académico. 

Dar pautas efectivas para el desarrollo armónico y global 

de todo sistema educativo. 

Si una de las razones principales de la dependencia en 

este aspecto es la carencia de una estructura de investigación 

creativa del saber, la primera directriz será ir hacia un desa

rrollo sistemático de creación de todo tipo de conocimientos. 

Esto plantea la necesidad de crear centros de investigación do

cente que cubran y desarrollen su actividad en todas las disci

plinas del saber superior. 

La tecnología está íntimamente ligada al saber superior de

bido a que es la aplicación de la ciencia pura en el terreno da 

la economía y la producción. Es sabido que 1~ ciencia no avan

za mágicamente requiere investigadores que la acrecienten y la 

mantegan viva, los investigadores son producidos por una sola -

fuonte: el sistema educativo. "La tecnología en una forma o -

manera determinada de emplear los materiales, las herramientas, 

las máquinas, loe métodos, la organización e insumos en general 

con vistas a realizar la producción, ya sea de una sola mercan-
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oía, de un conjunto de mercancías, de una rama industrial, una 

industria o un sector eoon6mioo y aún de un sistema eoon6mico 

en su totalidad ••• " "Además la tecnología denota tambi~n el -

esfuerzo por aplicar el conocimiento técnico y oientifioo en 

la búsqueda de nuevos materi3les, máquinas, herramientas, mé

todos y organización para mejorar las técnicas de producción" 

2]/. De todo lo anterior se deduce la estrecha relación en

tre el saber superior y la tecnología. 

La Región centroamericana en su carácter de sistema social 

en desarrollo no es productora d~ tecnología, sino importadora 

de ella de los países dominantes, Dicha dependencia del saber 

superior tieno origen común: durante la época colonial los pal, 

ses ricos invadieron la Región imponiendo su tecnología sin -

mas objetivos que la realización de los máximos beneficios ec~ 

nómicos y financieros en favor de sus intereses sin importar

les.el despdrdicio de los recursos naturales y humanos existen 

tes. 

Cuando Centro América obtuvo su independencia, se habia o

perado en los países europeos al desarrollo teonol6gico sobre -

la base de grandes progresos realizados durante el Siglo XVIII, 
además de la investigación pura del mundo n3tural. Nuestros 

países absorbieron esos avances para modernizar las estructuras. 

heredadas, se adoptó el prolhtoto sin habor .conocido y realizado 

el proceso de conocimiento que lo produjo. Se recibió y se adoJa 

t6 el conocimiento técnico sin conocer y desarrollar su proceso 

de investigación básica aplicada; se adoptó el producto sin que 

existiera la estructura productiva. Los paises tuvieron dentro 

de sus limitaciones, que ir adoptando dicha tecnología, Desde 

ese momento y dentro del 'lflarco de escacez de recursos humanos 

debidamente calificados, los países centroamericanos siguen im

portando tecnología extranjera. Se cree que la brecha teonol6-

21./ DOMINGUEZ, Jorge Efrén. Ob. Cit. p. 65. 
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gica nació y se acentuó por la falta de equilibrio •atre el sec

tor económico y el científico y la expansión del sistema educat!, 

vo deficiente como fuente de producción de personal científico -

calificado. 

La dependencia tecnológica denota el hecho de que un siste

ma económico de caracteristicas nacionales pertenecientes en ra

zón de algunas car3cterísticas básicas esenciales a lo que podr1a 

denominarse una "región", opera, en lo que a sus actividades de -

producoi6n se refiere, con procedimientos técnicos que han sido -

descubiertos, innovados y aplicados originalmente en el extranje

ro y que, en consecuencia vinculan a individuos, a empresas o go

biernos del exterior. 'JY 

6.4.1. Dependencia tecnológica y educación. 

El enfoque de este aspecto nos lleva a considerar nuevamen

te el carácter de las estructuras educativas de la región centr.2, 

americana, las cuales hemos descrito como insuficientes para que 

puedan generar sistemas integrales que abarquen en una unidad -

vigorosa a la educación dentro y fuera de las instituciones es

colares para atander a las necesidades sociales y económicas. 

Además son estructuras estlticas en relación con los verdaderos 

avances científicos y tecnológicos que se operan en el mundo; a 

lo anterior agregamos que, no es sino hasta en fechas recientes 

los pol1ticos, los economistas y los educadores han comenzado a 

percatarse de la interacción existente entre los factores socic

~0on6micos y la educación. 

Es de suponerse que cualquier sistema econó"mico para poder 

funcionar requiere de la utilización de mano de obra calificada 

y cuando determina introducir un tipo de proeucción en una soci_! 

dad seleccionada, escoge o busca la tecnología correspondiente y 

2§/ DOMINGUEZ, Ob. Cit. p. 80. 
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sigue las estrategias financieras determinadas. 

Como los paises centroamericanos no poseen tecnología ~~J

pia tienen que recurrir a la extranjera, pero en este caso tam

poco están preparados para recibir dicha tecnología porque no -

tienen el personal calificado necesario, aportando mano de obra 

rudimentaria o escasamente calificada, acentuando mas la depen

dencia a paises extranjeros dominantes. 

6.4.2 Inv~rsión y renta~ilidad de la educación. ')j/ 

La justificación uel crecimiento cuantitativo y cualitati

vo de la educación superior repercute en forma directa en el des,!_ 
I 

rrollo J.el p4 / ~ Las inversiones que los Estados hagan por me-

dio de las Universidades para formar científicos y técnicos y pr.2, 

gramas de investigación; tienen una expresión objetiva de renta

bilidad social, económica y política, en vista de que es la forma 

de adquirir tecnología propia. 

2:i/ El problema de la rentabilidad es un capitulo ampliamente tr,!_ 
tauo por políticos y educadores de paises desarrollados como la -
Unión Soviética, los Estados Unidos de Norte América y Japón. 

Por razones de extensión de este trabajo no profundizamos so
bre las inversiones educativas en Centro América, pero esperamos 
hacerlo próximamente. Puede verse sin embargo las obras siguien 
tes: SCHtJLTZ, i htodo::-o w ••• VP.lor :mcon6mico de la Educación de
los Manuales U'l.0.EJM., No. 93, ~ié:.üco· 1968, 203 p; Gobierno del Ja
pón, Educ~ción en 195§., informe anual del .Ministerio de Educación 
Oficina de l.üve.5J~gé:..ci6n, Marzo de 1958; SCHULTZ, Theodore W, 11 -

Capital formatión by education", Journal of Political Economy, -
LXVIII, diciembre 1960. pp. 571-583; VAJRUSBEV, Vasili. Educación 

desarrollo. Semanario Novedades. Nos. 51-52. Diciembre de 1971. 
ANDERSON, C. Arnold, 11T!:l.o Impact' of the Educational Systam of -
Technolocal Changa and Modc=nization 11 • Ensayo presentado ante la 
Conferencia Norte Americ.J,n3. sobre las diferencias Sociales de la 
Industrialización y el cambio tecnológico, patrocinado por la -
UNESCO. En Chicago, Illinois, del 15 al 22 de Septiembre de 1960; 
CARNOS, .Martin, "Cost of Dducation in México". Universidad de Chi 
cago, Departamento de Asuntos Económicos, Ensayo Experimental de 
la Lconomía Je la Educación, No. 61-8 ~~61. (Mimiografiado). 
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La actitud de ~loqueo, de menosprecio, de hostilidad de 

parte del Poder del Estado y de organismos e instituciones So

ciales al desarrollo de la educación superior, denota una mio

pía que a su vez se manifiesta en el atraso de nuestros paises 

y en la dependencia científica y tecnológica extranjera. 

Sería conveniente que las inversiones de capital en la ed:i:_ 

caci6n superior centroamericana se incrementaran en forma coo

perativa regional por parte de los gobiernos directamente inte

resados, de las universidades mismas, de organizaciones interna

cionales, por medio de la oooperaoi6n y de otras organizaciones 

sociales para orear programas de investigación científica y tec

nológica para industrializar los paises del área en forma econó

mica y positiva para participar en el futuro en el proceso de la 

economía mundial, ventajosamente. 

Si bién es cierto que los pa{ses centroamericanos están 

abiertos al flujo de transferencia tecnológica, su condición de 

~ependientes no les permite crear una infraestructura científi

ca, tecnológica y autónoma. 

Sería utópico pretender la independencia tecnológica para 

nuestros paises, pues las tecnologías no pueden circunscribirse 

a escasos marcos nacionales; se hace necesario el intercambio -

con centros innovadores desde luego en un plano de interrelación 

y no da dependencia. 

La estrategia adecuada para una política educativa sería -

desarrollar la investigación científica y técnica y formar pro

fesionales de varios niveles para dirigir el proceso tecnológi

co. Seguidamente entrenar y capacitar la mano de obra y el ace!_ 

bo intelectual correspondiente mediante un planeamiento integral 

de la educación a fin de disminuir e.l pago de licericias, patentes 

y de ayuda técnica importadas que se utilicen. 

Es aconsejable también que se establezcan centros universi

tarios de investigación para analizar tecnologías extranjeras y 

la posi,.bilidad de aplicación en nue$tro medio. 

Finalmente para la formación de técnicos en los niveles me

dio y superior, deben verificarse cambios en la organización y -

contenidos de esas enseñanzas. 
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6.5 El problema de la validez de·la autonomía un~versj·L..E!.! 
y·la libertad de qátedra·en las1universidades centroame 
ricanas. 

6.5.1 Antecedentes del con~epto. 

Sobre autonomía universitaria y libertad de cátedra hay mu

chos trabajos escritos por 9onnotadoe autsres que analizan el t~ 

ma. Aun así, os necesario aquí un somero análisis más que, al -

tocar algunos aspectos de contenido fundamental, enriquezca nues

tro estudio. 

El concepto de la autonomía universitaria debe considerarse 

dentro del marco general de la eduoaci6n para el desarrollo. En 

América Central ello es particularmente importante, porque, en -

la .tapa histórica (y, por supuesto, política) que el área vivo, 

en cualquier momento puede materializar·se la tend~ncia a di vor

ciar por la fui;rza la eduoaoi6n para ol desarrollo, por una par

te, de la -autonomía universitaria, por la otra. Nuestra tesis 

es que una programaoió~ hecha sobre la baso de tal divorcio que

dará viciada en su mismo origen y traicionará sus propios fines. 

~a autonomía universitaria daba considerarse como lo que es; 

un elemento estructural (básico, fundamontal) de la universidad 

y ~no dG los principios que rigen la yida y el proceso de desa

rrollo univers~tario, dentro de la sociedad. 

No sólo en el ároa centroamoricana, sino también en muchas 

otras, el conglomerado entero de la universidad procede de dife

rentes saotoras da la sociedad. Los intereses de estos sectores 

son distintos, con frecuencia francamente contrapuestos. Sus -

po1icionos ideol6gicas y·políticas también son d~stintas. Por 

ta¡ razón es necesa;io insistir en el valor de los principios 

y avanzar en .!U f ormulaci6n 'y fundamentaci6n, para qua puedan 

ser utilizados por todas las fuerzas interesadas en la reforma 

y el desarrollo de la universidad, que son dos requisitos nece

sarios para lograr oorr'at3pondencia entre la universidad y las -

necesidades mediatas y, en todo lo posible, inmediatas de la so

ciedad en la que la universidad existe. De otro modo se corre

ría el riesgo de que la organización universitaria quedara en -
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muy pocas pero muy fuertes manos, muy probablemente aquellas -

qua representan interesa~ particulares minoritarios, en detri

mento de los intereses más genara~es ~~ la sociedad'entera. 

El modelo de Salamanca -repetimos- ~ reflejo' en las Univer

sidades centroamericanas desde el.nacimiento de éstas. Los do,g 
; 

mas inherentes a tal modelo dificultaron mucho, d~sde el comie,!l 

zo, la búsqueda de la verdad por m~d.ios científicos y la compre_!! 
•.. 

si6n objetiva del universo en las nuevas universidades. La aut.2, 

ridad del rey se ejereía· desd°'e le'jos. En cierta forma, este he-
. ~ ~ 

cho podía haber conferido alguna autonomía a las casas de estu

dio. Pero esa relativa autonomía no era utilizada en beneficio 

de la ciencia, sino para reforzar pre·cisamente la ingerencia re-

1 igiosa y la imposición dal dogmatismo de la iglesia de su tia!_ 

po. La corona española en la metrópoli lejana a los grupos de 

clase que ajerc1an el control directo de las colonias no eran 

cosas idénticas, ni en esta caso concreto ni en muchos otros. 
~ 

Las cortapisas impue.stas por los interes0s rep:i;-osentados por 

la Iglesia al desarrollo del pensamiento y a la b~squeda de la -

verdad por medios científicos hicieron nacer la as;piración a la 

autonoaií'a en la universidad. Al advenimiento de la i_ndependen -

cia de las colonias, al pasar las Universidades a depender de los 

nuevos Estados, los sectores ·.comodados y ricos que llegaron al 

poder a representar intexeses que ya no e~an los mismos que los 

de los antiguos gobernantas, por su propia necesidad de consoli

darse faoili taron la lu'oha. por las reivindicaciones uni varsi ~a

rias. Más tarde, esos·mismc;,s sectores, ya oensolidados, habrían 

de luchar contra aquolJ"s conquistas. Pero en al momento de sü 

ascenso al poder, es decir, en ol momento de su propia necesidad 

les abrieron paso, las f~cilitaron. 

En su orden, la vieja presión dogmática de la Iglesia en re-
~ ~I 

presentación da determinados intereses, luego la coyuntura abier-

ta por la necesidad de nuevos intereses progresistas en pugna con 

los anteriores, y más tarde la presión ejercida por estos nuevos 

intereses para volver a reducir a la universidad a los moldes de 

sus particulares criterios, fueron sucesivamente presionas y co

yunturas qua hicieron nacer y vitalizaron la lucha por orear me-
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joras condiciones para el desenvolvimiento de la vida universita

ria. Entre tales condiciones la formulación y el esclarecimiento 

de la norma jurídica y política da la autonomía y la libertad in

telectual en la universidad puede considerarse como piedra sillar 

del desarrollo de la universidad, en el pasado y presente, y de -

la bdsqueda de correspondencia entra la universidad y la sociedad 

que la contiene. 

El principio de la autonomía universitaria fue formulado por 

primera vez en forma explícita en universidades alemanas en el -

siglo XIX. Ahí mismo se sustent6 también el principto de la li

bertad de cátedra. 

jn América Latina, el movimiento de reforma universitaria de 

C6rdoba, Argentina, en 1918, inici6 la lucha por la autonomía u

niversitaria, por la libertad de ·cátedra, por dar una orientación 

social a la universidad y por organizar la extensi6n universitaria 

y democratizar la enseñanza en su nivel superior. Este movimiento 

despert6 en las universidades centroamericanas un impulso hacía 

el cambio, que más tarde fuá modelándose al tenor de la condici6n 

total on que la sociedad de cada país ha existido. El resultado 

de varias décadas de luchas y viscisitudes ha sido que en unos 

países la universidad participa bastantean el conocimiento y -

tratamiento de los problemas nacionales y en otros participa po

co, on ambos casos desde muy diversos ángulos, tanto en favor -

como en contra del statu quo, con el conglomerado universitario 

dividiéndose con frecue~ciaalo largo de los intereses de los 

grupos de clase, pero con una tend~ncia que parece estar en pr.2, 

ceso de ascenso y consolidaoi6n: la unificación de la mayoría -

del conglomerado universitario en torno a la defensa de la autono 

mía de la universidad. 

Aunque los distintos sectores económico-sociales que forman 

el conglomerado humano de la universidad difieran en muchas cosas 

y podrían diferir en lo quo debo entenderse por libertad de cáte

dra, parecen estarse unificando cada dia más en cuanto a qua la 

autonomía de la universidad (en general) es esencial para sus -

intereses y para la vida y el desarrollo de la universidad. He 

ahí lo que parece ser un principio reconocido generalmente. El 

problema pendiente está en definir el principio en los términos 
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más oong:cuentes con las necesidades de la sociedad en general. 

Aunque no se estab!':01~::t¡ con~i,'"tfgal de autonomía on 

el plano supranacional., cada país interpretó sus a].Cc1,nces y lo 

estatuyó jurídicamente. 

Frondisi 1 oo/ considera este principio como "el d.3reoho de 

las universidades a regirse Por las normas que ella misma se im

pone y a disponer d,e los fondos sin intarvención extraña. Abar

ca tres aspectos: docente, de gobierno y financiero". 

Tomando como base la anterior y otras opiniones al respecto, 

se interpreta que de esta manera se confería ala universidad el 

poder de realizar sus actividades y tomar sus decisiones con in

dependencia, al margen de todo control externo, principalmente -

del gobierno, lo cual quiere decir determinación interna de las 

relacionas da la universidad con el mundo externo y con al poder 

político. 

El principio quedó oscilante entr,e alguna forma da autogo

bierne y de independencia, la 'llltima difícilmente concebible 

jurídicamente, puesto que la universidad está inmersa en una -

sociedad de la que recibe precisamente poder da decisi6n en sus 

propios asuntos; porque la autonomía universitaria conlleva de

beres que la universidad tiene hacia la sociedad a la que perte

nece, a cambio de previlegios que esta 'llltima le otorga para su 

normal desenvolvimiento. 

En igual forma la libertad de oá_tedra se perfiló como un -

aspecto interno de las universidades, cuya expresión se calcó en 

la libertad de criterio docente que implioa toma de decisiones 

por parte de las instituciones y del personal docente para pro

gramar y realizar la investigaoi6n científica que considere con

veniente y el ejercicio docenta de acuerdo~ las normas que ol 

maestro considero más adecuadas. 

100/ PROBDIII, Risieri. La Universidad en un Mundo de Tensiones, 
Editorial Pardós, Buenos Aires, 1971, p. 277. 
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Dosde e:,_ principio la. autonomía. y :?.a libo!"tad de cátedra 

se deslinfa.ron como dos aspectos d.:i.fo:,,:,-Jntes~ aunque ~ vacos -

ambos término1:1 :f'noxo~ 1fu·.:.i::.dos. .J;n ¿,,J.gur..a.s Uni versidados -

europeas -i):xford~ pnr .ejemplo··· s·:: d~J5 'Jl cBSC' d~ que la liber

tad de cátnd.:!'a fu.0 -s;-iolada sin ziola:r J.a e.'.l4;o:nomfa. Paro e:n el 

modalo do :a tt!livo::sidad la-+.;i:i::i.oatr!'J"':'~.~;ana arn'!)os p:::-incipios deben 

estar intimam2::1+,a U!lidos y S3 co:1.sid0ra q"U.a la li bor·~a.d do oát.2, 

dra. sólo p'J.Odfl 3St1U' garan~izana :pt')r e:. p!'inoipi" de la autono

mía. 

J71 ,_ primi?.:::- Cong:!:':>so d"1 1Jni-r":'.:'sida.cl:1s Latino .A.maricana.s con-

sider6 que las uni Y 1)rsidao.os sólc po~.::-ian cumplir los finas de 

al ta culturo. ~r or:.017:';ació:1~ as~ coi:,~ e"J.s !':i.n.os od,.1caciona.l~s -

"con plena autn;nomía :m lo 1.nomrto, ,n ~-º ::.d.,._inistrati vo, y an 

lo económico 11 t resol viendo~ 1 o. :.a. ti.ni "'7'e::-sida.d de be ser una 

institución autó::ioma en su +,:ripJ.o asp-.,.,c-:~ot doc~ntlj, administra·

tivo, y oc?n6miM; 2o~ A fin d'"i qu'.'; la A.l...,_tonom:"..e. económica eoa 

real y efactiva~ las un~vc~sidados :uoharán por el aumento cr0-

cientc do suF.1 ::.-ocursos: n,, sólo ,:~ C'J.anto a la adquisición de -

biünos propios y :r,mtas ::isp(rnificas sin0 también por la fijación 

de un porco:ntaje d•)tG~I!lina.do sob:!:'o ,ü prr::supuosto 5 enaral da gas

tos da su rospcctivo país; .3o, D0 ac.·..,1rdo co~ su autonomia la -

universidad debe admi~istrar librGmont~ sus recursos poniándolos 

al servicio directo do sus finalidq,,dot 

La primard. AsamblGa de la TJni6:i el.e U~i "1'73rsidades Latinoame

ricanas calebTada. ~n Chiln an 1953 se~t1 las sigui~ntes basos 

de la autonomía uni vorsi tarias :,104 Qun la a.uto:nomia de la uni

versidad es el derecho de está. corpo::-aoión a dictar su propio -

régimen interno y a regula~ exolusiva~~~ta según alla el podar 

do organizarse y administrarse a qi nisma, que dicha autonomía 

os consubstancial .:::i. su. propia a.:x:istcncia y no a u.na morcod que 

1Q1/ Legislación Universitaria Latin<' P.m0rinana. UDUAL. 1967. 
pp. 68. Tomado de Primor 0o!l~r')AO de Uni"''"l3rsidados Latinoameri
oanas; Guatemala~ 1949. IMpr~~~a Univo~sit3ri~. p. 34. 
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le sGa otorgada; ~o. Que la Universidad· por e;l mismo hooho de su 

autonomía debe, esenoia.lmanto dentro .9.8 -sus propios fines, serti;~ 

a la colectividad; ,Y .i~ .. :Que .la autonomía. universit~ria deQª- IISP.· ,._ 

gura.rae como una de laEt ¡ga-rs.,ntías· consti tuÓionales, adoptándose .., 

o'omo conseouancia ::,;-esoluoümes a efecto de que dant!'o da la le

gislaQi6n positiva, la universidad sea reconocida como persona -

jurídica, administro y disponga libremente de todos los bianes -

que la pertenocan sujotándose a sus propias normas y se regulo le-

·ga.lmente lo pertinente a su patrimonio". 102/ 

Al establecerse on las oenstitu~ionas políticas de C;)ntroa ... 

mérica el principio do au~onomía univoreitaria, teórica y jurídi

camente, so consagraron 'Clntre otros los sigui~ntos valeros: 

Derocho a dictarse su propio ordon$11li3nto legal y regirse 

por sus propios 6rg~nos de gobierno sin intervunción di3l poder -

ejecutivo nacional; libertad do elegir autoridades universitarias 

y pdrsonal docente, o de sor elocto para dichos ouorpos sin quo el 

.Estado intervenga; asignación moneta.:ria p;¡.ra que sea manejada por 

las autoridades 111-niversitarias con entera autonomía; l;ibertad ad-: 

ministrativa y ejecutiva para que:, las un;i-.ersidad.es trabe..jen do 

acuerdo con disposiciones del Consejo Superior Universitario; 

dotación de un patrimonio consistente an_ hienas registrados a 

nombre do las univ~rsidados para ser aprowchados por éstas •. 

.filn t6rminos 6'enerales la autonomía. ab~rca teóricamente los .. 
aspectos docentes o acadómicos, los administrativos y económi-

cos y financieros. 

6.5.2 La validez de la autono.!'li.~~:fl las universidades con-.. 
troamaticanas. 

Tal como p_OdJ'ía juzgarse en el caso de otras uni versida.des 

latinoamorioanas, la necesidad de la autonom¡a como -~~cipio 

básico en la estructura de las universidades controamoricanas ( 

102/ UDUAL, -OJ>, q:l.t. Universidad da Chile, Acuordos del 2o. Con
greso y la Asamblea G>Jn6'ral de ra Unión de Univar~idadce Latinoa
mericanas. liiditorial P':Q'iY.;ersitaria, 54, 1954. ¡,. 99. 
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la estructura misma de dichas universidades) no puede enjuiciar

se sin tomar en cuenta a la sociedad a la que pertenecen. 

Como sabemos, estas universidades están inmersas en socie

dades subdesarrolladas bajo regímenes de opresión, lo que trae 

como consecuencia las implicaciones descritas en capitules ante

riores: presiones, tensiones, crisis y conflictos que ocasionan 

constante inestabilidad y atropellos a las instituciones del sa

ber superior, (una de cuyas formas más comunes es la intervención 

del poder político, el que, desplegando sus fuerzas, impide el -

normal desenvolvimiento de las máximas casas de estudios). 

La mayoría de autores coincide en la necesidad de la auto

nomía universitaria. Son varias las razones sobre las que desea_!! 

sa aste criterio, pero, en el caso que nos ocupa y en el momento 

actual de la vida política de nuestros países centroamericanos, 

la autonomía es una ~ecasidad indiscutible y se invoca con ur

gencia como principio da auténtica defensa de las instituciones 

y personas para qua sea posible que las Universidades puedan -

continuar y mejorar su labor en beneficio colectivo. 

Frondizi opina que los fundamentos de la autonomía deben -

buscarse en dos planos distintos: uno 1'46ri-co y otro pragmático. 

El primero se funda en el hecho de que, siendo la Universi

dad el centro constituido por los hombres mas valiosos intelec

tualmente, no necesitara ingerencias externas que lo guíen pues

to qua nadie de afuera estará mas capacitado científicamente para 

hacerlo. 

"La cj.encia en su sentido mas amplio, no puede progresar si 

se encuentra. b3.jo tutela". 103/ 

De lo anterior se deriva, como dice Frondizi, que la Univer

sidad funciona mejor cuando no se le entorpece, y esto da paso -

al segunda fundamento (el pragmt.itico) que sugiere que la labor -

de la Universidad sea mas fecunda y creadora en cantidad y cali

dad siempre que interferencias extrañas a sus altas metas no en-

103/ FRONDIZI, Ob. Cit. p. 286. 
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torpezcan su labor. 

Porquo nuestras Universidades son herederas da la fuerte in

fluencia hispánica en el plano dol dogmatismo y del autoritarismo 

y víctimas de influencia y presionas externas a sus altos intere

ses por parte de 6lites dominant~s, la restricci6n de la autono

mía por poderes externos e internos -salvo quizá una posible exce~ 

ci6n de Costa Rica- va desde las formas de esa dogmatismo hasta la 

manifest.J.ción mas cruda e intervención política armada. Ello ha 

obligado a las Universidades a vivir permanentemente en una posi

ción de lucha on defensa de un principio que implica su propia de

fensa total. Ello a su vez ha entorpecido el funcionamiento nor

mal. 

En las últimas décadas las Universidades han sufrido at·rope

llos graves que han llagado hasta el asesinato do profesores y -

estudiantes y la violación de los rocintos universitarios. Los 

casos mas recientes de este tipo 3 registraron an la Universidad 

de San C3rlos de Guatemala en 1962. A partir da 1970 Sdn c~rlos 

ha sido atropellada en la persona de sus estudiantes y profesoras 

y en sus plantel as e instalaciones. .illl resultado ha. sido muerte 

de estudiantes y profesores, allanamiento de recintos y amenazas 

de muerte a sus máximas autoridades 104/ Los hechos anteriores 

d~ naturaleza tan caótica, fueron conocidos por la opinión interll,! 

cional y, principalmente, por la Unión de Universidades Litinoame

ricanas y su Comisión de Defensa de la Autonomía Universitaria, -

su solidaridad con la Universidad (miembro de dicha entidad) fué 

clara e inmediata. 

Por otra parte ha habido intervenciones a través de aparen

te apoyo económico en préstamos otorgados por instituciones int~ 

resadas en participar en forma directa en la vida universitaria, 

como sucede en muchas Universidades de América Latina. J.!1!i/ 

~ Revista Universid3des. UDUAL. No. 45. México, Julio, Septiem
bre 1971. p. 130. 

2.2j/ FRONDIZI. Ob. Cit. p. 290. 



En 1971, la Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua de

nunció vejámenes y allanamiento a los estudiantes y recintos U

niversitarios, respectivamente. 

El hecho de que las Universidades participen en la bdsqueda 

de soluci6nee a los problemas nacionales, intenten una reforma -

democrática en sus estructuras y se rebelen ante una conducta -

desmedida del poder pol1tioo, ha sido pr texto para ordenar la 

ocupación por tropas y, a veces, la intervención en la universi

dad y para racionalizar la acci6n del poder. 

Seria parcialidad ingenua ignorar que, en algunos casos, la 

autonomía y la libertad de cátedra han sido vulneradas, por no -

sor bien entendido que el derecho orea una obligaoi6n, principal

mente en el ejercicio docente. El resultado ha sido que no se -

haoo el esfuerzo necesario para aprovechar al máximo posible el -

tiempo para formar al personal capaz de enfrentarse a los graves· 

males de nuest-ros países. 

Si el cumplimiento responsable de las actividades universita

rias forma parte, como creemos, de las cosas que pueden proteger 

la autonomía universitaria, las universidades deben dar a conocer 

constantemente su labor y actualizar sus medios de oomunioaoi6n -

para informar sobre ellas mismas y sobre sus rolacionos con sus -

pueblos. En otras palabras, deben, por si mismas, someterse al 

juicio amplio y abierto de sus pueblos, Y, en el plano de la li

bertad de cátedra, deben imponer una medida primaria, que quizá 

pueda convertirse en la única forma de medir: la competencia cie!!_ 

tifioamente evaluada, al tenor de la idea de que la voz sólo es -

libre en la medida en que la raspald:· una conciencia libre. 

Si insistimos en la necesidad da autonomía en nuestras uni

versidades no es, desde luego, para ubicarlas en torres de marfil 

o condenarlas el enquistamiento. Sabemos ( y sostenemos, en todo 

caso) que su labor más efectiva guarda relación directa con al -

grado en que estén en relación con la sociedad en la que existen 

y en contacto con el conglomerado humano que integra esa sociedad. 

Insistimos mucho en la necesidad de la autonomía porque sabemos -

que, en las actuales condiciones políticas de nuestros pueblos, -

deben salvaguardarse los valores descritos: 1) la autonomía uni-
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versitaria dobe conservarse, aunque el precio de preservarla -

sea alto y, tal vez, imprevisibleJ 2) la libertad de cátedra -

deba mantenerse. Es necesario que se mejore el uso actual de 

esa libertad pero sin vulnerar todo aquello que de ella es ya 

una realidad lograda. 

La planificaci6n universitaria an estos momentos ha de t\.r 

ma.r en cuenta los objetivos qup la sociedad, motivada por sus ne

cesidades y aspiraciones reales, le ha conferido en las cuestiones 

orgánicas, técnicas y científicas. 

Las universidades tienen hoy un papel muy importante que 

cumplir para ayudar afectivamente on los esfuerzos por desarro

llar el área. Si efectivamente ayudan o no dependerá de qué

tipo de intereses defiendan ooncretaQente las universidades (o 

sus personeros en los casos particulares): los intereses más ge

nerales, estratégicos, de los pueblos en conjunto, o los intere

ses parti~lclrs';s, tácticos, de grupos específicos. Paro, en teo

ría, la posibilidad existe. Para materializar esa posibilidad, -

las universidades debieran formar parte da la estructura del po

der en sus nivelas de consulta y decisión (si no de decisión afeo 

tiva, de voto razonado, por lo menos). En otras palabras, las -

universid~des debieran tener una participación mucho mayor de la 

que ahora tienen en el estudio y la solución de los problemas na

cionales. Y debioran tener osa participación conforme el proce

so político ascendente, socializador, popularizador y domoorátioo 

de la universidad permita, y no en los términos qua el poder po

lítico da una naoión imponga. En el área oentroamerioana, una -

universidad puada representar muy imperfectamente a la sociedad 

entera que la mantiene, paro es razonable esperar que, incluso -

en el l)(Qr de sus momentos, la represente mejor que la mayoría 

de los gobiernc,s que imperan en el área. 

Hay un caso que puede ameritar estudio. En Costa Rica, el 

gobierno nacional está representado por uno de sus personeros -

en los más altos organismos de la universidad. En general Elª 

piensa que la relación entre el gobierno estatal y el universita

rio, a través de ese personero del ejecutivo, es democrática. 

No discutiremos esto. En el párrafo anterior nuestra propuesta 

no es nombrar personeros del ejecutivo en las universidades, sino 
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abrir paso a la voz y al voto de la ~iversidad en el poder eje

cutivo y en todos los poderes posibles del gobierno de la naci6n. 

Y logrado esto, abrirle paso a 1~ voz y al voto de una universi

dad reorganizada para el cambio no de una universidad todavía do

minada por un poder político central qua, generalmente, se consi

dera él mismo ajeno a ell~. 

Resumamos un a5-peoto de lo tratado en este inciso.. Algunas 
--::::::::=--- < 

páginas antes hemos dicho que las presiones e influencias extra-

ñas, incluidas ahí las intervenciones políticas y las ocupacio

nes armadas más crudas, han obligado a las universidades ( a al

gunas, por lo menos) a vivir permanentemente en una posición de 

luah.a en def ansa de un principio que implica su propia defensa ·» 
total. Dijj,mos también, que "Ello, a su vez, ha entorpecido au 

funcionamiento normal". 

Es necesa_rio aolarar esa idea. Si recogemos opiniones en 

diversos sectores ciudadanos, las mismas pueden ser tapuladas, 

por su esencia, en dos categorías.., Unas personas piensan que: 

la universidad,debe dedic~rse a lo suyo, que es la técnica y la 

ciencia·, la investigaci6n y la transmisi6n y no a la política, 

que no as atribución suya. Otras personas piensan qu~ la uiliver ·-
sidad latinoamericana debe consolidarse de cualquier manera y-que, 

si esa manera es la política, debe·º'recurrir a la política, pues -

la época en que la política y la academia se mant·.:,nían separadas 

no corresponde ya a nuestro tiempo y no correspondió nunca al$ 

realidad social de América Latina. Las variaciones q,ue hay en -

estas dos 'posiciones se refieren más al tono de las respuestas 

que a su contenido esencial. 

Nuestra opinión es que América Central es una ár.ea urgida -

de desarroll -G:·se en una dirección qué 1a s -_que progre si vamante -

de su dependencia, de su retraso y de su atraso; que la. eduo,aci6n 

puede contribuir en forma decisiva. a ese desarrollo, desde su es

pecializadó campo ·de acción, a,l cual, por ser en realidad mul ties

pecializadq, cubre un campo muy amplio en todo se!ltido; que para -

que la educación pueda ccmtribuir realmente al desarrollo, debe -
' . . 

ser programada como úna educación para el desarrollo; que si esa 

programaci6n se efectúa en ausencia de una efectiva autonomía -

unive1"sítaria, podrá alcanzar los fines momentáneos de algunos -
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pequeños grupos de clase de la sociedad, pero, al mismo tiempo, 

traicionará los objetivos de gran alcance de la sociedad total; 

y que, por tanto, la autonomía universitaria es ~n valor esen

cial de la vida de la universidad y una de las máximas esperan

zas de una nación. 

Tratando de extraer una posición propia nuastra del anterior 

resumen, deseamos concluir que, en el área centroamericana, distr!. 

er parte del tiempo acad6mico en tareas políticas que garanticen -

el mantenimiento, 7, en algunos casos, la reauperación de la auto

nomía universitaria, es una necesidad que las ciraunstanoias (las 

relaciones entre los diversos sectores que integran cualquier so

ciedad nacional) imponen, y que el aumplimiento de esas tareas es 

de interés para la sociedad entera. 

6.6 Las Universi~adea Centroamericanas y la Investigación 
Científica. 

Repetimos que en la situación de subdesarrollo de los paises 

centroamericanos, a la Universidad le toca desempeñar un import&!! 

te papel para ooaciJruvar a que se efectde un cambio social queºº!!. 

duzoa a mejores condiciones a los habitantes, sabemos que, dentro 

del saber superior, la labor cientifica y tecnológica ajustada a 

las neoesidades nacionales, es esencial para acelerar el desarro

llo asimismo, conociendo el significado y la importancia que des

do hace siglos tiene la invostigaoi6n en el desarrollo y la apli

cación de la ciencia y la teonologia, oreemos que las tareas bé

sicas para cumplir esa alta misión s6lo podrán desarrollarse P.E. 

sitivamente si están ajustadas a una labor sistemática de inve.! 

tigaci6n: solo investigando se podrá conocer la realidad de los 

países, sus reaursos naturales y humanos para su mejor aprovech_!. 

miento. 

Nuestros paises deben ser conocidos y estudiados con un gran 

esfuerzo propio, nuestro, bajo una direcci6n científica y t6cni

ca objetiva, con miras a lograr la satisfacción y provisión de -

las necesidades materiales y espirituales de sus habitantes, para 

liberarlos de la sujeci6n eoon6mioa y cultural a que estan somet!, 

dos. De allí que se justifique la investigación como misión ese!! 
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cial de la universidad, estrechamente unida a las otras funcio

nes de ~eta, principalmente a la labor cultural. No se trata de 

desconocer lo que dentro de este campo realicen o puedan realizar 

otras instituciones, pero sí de afirmar que las universidades 

constituyen los centros culturales mas importantes del país, que 

ofrecen condiciones favorables para realizar, coordinar e incre

mentar la investig~ci6n. Lo anterior, supone, desda luego, que 

la investigación no debe ser encarada sólo a nivel institucio

nal, sino tambi6n a nivel nacional, que sus problemas primarios 

de estudio deben ser, los que reflejen las necesidades y los in

tereses de la nación; que el campo de estudio de las disciplinas 

particulares debe combinarse con los estudios interdisciplina

rios; y que si otras instituciones están realizando esa tarea, 

es la universidad la llamada a coordinarla y dirigirla cientif! 

camente. 

Si entre las funciones de más responsabilidad que tiene la 

universidad está la formación profesional por medio de la eduo!. 

ción y la enseñanza, la verdad sólo podrá ser transmitida mediS!! 

te el constante respaldo de la investigación científica de la rea 

lidad. Por ello las relaciones entre docencia e investigación -

atañen a la esencia misma de la universidad. De allí precisame,E. 

te que la universidad de hoy sólo es concebible como una unidad 

real en la que todos los elementos confluyen a la integración -

del saber: 11 la unidad de investigaoi6n y enseñanza emana asi -

do la naturaleza misma de la universidad. 106/ 

"Sin d.nvastigaci6n, -dice un autor- no hay educación avance 

sooial, ni futuro, ta.mpooo sin duda, discusión y difusi6n 11 • w/ 

106/ KREBS, Ricardo. Formaoi6n Profesional e Investí acion Cien
tífica. Revista de Eduoaci n. No. 15-1 • Ministerio de Educación .. 
Santiago de Chile. Abril-Mayo de 1969. p. 54. 

MENDOZA, Alberto. Direotricee para una copcepoi6n dinámica de la 
Universidad en América Latina. Primera Conferencia Latinoameri~ 
cana sobre Planeamiento Universitario. UDUAL. México. 1970. p.-191. 
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No es de dudarse entonces que el incremento de la investi

gaci6n científica mejorará muchos aspectos internos de la estru,2. 

tura de nuestras universidades, principalmente el carácter de la 

enseñanza y de la formación profesional, pues las relaciones en

tre docencia e investigación, entre formación profesional y elab.2, 

ración de nuevo conócimiento se han tornado mas complejas y dife

renciadas. Ello obliga a buscar nuevas formas para enseñar la 

verdad. Cuando el maestro es un investigador estimula y despier

ta en sus alumnos el espíritu creador, hace que el aprendizaje se 

realice vigorosamente, en auténticas motivaciones qua tienden a 

ubicar al ~:\u'Wi.,o e.n oontaoto con la realidad viviente. Aparte de 

esto, el crecimiento económico y el desarrollo de los paises se -

debe a las investigaciones realizadas, ya que as la sociedad la 

que recibe (algunos de sus grupos en forma mucho más cuantiosa y 

directa que otros) los beneficios de los descubrimientos y las 

aplicaciones que hacen los profesionales. 

Hasta hace pocas décadas la investigación científica era 

virtualmente nula en América Latina, salvo los casos (excepcion.! 

les y, en algunas situaciones, herói.cos) de estudiosos que se e!_ 

peñaron particularmente en su tarea. En las últimas cuatro déc!_ 

das so ha despertado un interós Qreciente por introducir la in

vestigación como tarea obligatoria, normal y, en alguna medida, 

sistemática, an las universidades. 

Al desarrollo de la actividad investigativa ha contribuido 

notablemente la medición. Todas las ciencias tienden a cuanti

ficar, algunas más que otras y también con mayor grado de segu

ridad o de precisión. Pero todas tienden a hacerlo, por loma

nos con una parte de los materiales que manejan. Por supuesto, 

la ciencia no consiste sólo en mediciones, ni éstas, por sí so

las, garantizan la exactitud o la objetividad relativa de sus 

resultados. Paro las características desprovistas de toda 

,,ualidad razonablamante definida carecen de la precisión impres

cindible para incorporarse a un proceso da pensamiento riguroso 

qua permita formularlas, como elementos ciontíficamante manejables. 
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La posibilidad de ouantificar ha ve1lido a enriquecer al material 

descriptivo que refleja la realidad del mundo objetivo, sin excluir, 

sino, por el contrario, abriendo horizontes más amplios al uso do 

los recursos propios del científico profesionalmente entrenado so 

bre la base de mejores datos y de mayor rigor empírico. 

Si en un principio una de las principales limitaciones para 

la realización de la investigación fué el poco desarrollo de las 

técnicas de investigación o su desconocimiento, así como falta de 

conocimientos en las cienbias y las artes básicas, (matemáticas, 

psicología, idioaas, etc) en la actualidad esa fase está supora

da gracias a la labor intensa de científicos y educadores, al pe.;: 
feccionamiento de instrumentos de investigación, de las téc-

nicas empleadas para la recolección d~ datos, de los planes de in

vestigaei6n y del análisis estadístico, etc. ,Ello ha sido aprove

chado en gran escala por los países desarrolladoey da perspecti

vas a nuestros países y universidades para emprender 1ma labor sis 

temática de investigación científica. 

Decimos emprender porque estos criterios están dados aquí 

esencialmente para ser relacionados con la realidad qua, en mate

ria de investigación, presentan.los países y las universidades cen 

troamericanos, como a cor.i"tiriuaci6n lo exponemos: 

lo. Pese a que, por su· carác-ter de región subdes~rrollada, 

la investigación debiera-ser en Centro_América una actividad de~ 

ra.cter prioritario, ella.está desvinculada de los plan~s de desa

rrollo nacional (donde estos existen) y podría decirse qua: 

a) Si se realiza investigación si'.3 hace de manera. esporádica, 

fragmenta.ria y, en la mayoría de los casos, sin coherencia. con los 

problemas que la motivan ni continuidad; 

b) Rara vez las investigaciones que se realizan reunen las 

características científicas y técnicas necesarias; 

c) Las investigaciones no se diseñan con la realidad social 

del area; 

d) ]tilln la mayoría de las oportunidades responde11, a objetivos 

... l 
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fijados desde fuera y, por consiguiente, los resultados no quedan 

a disposición del país sino de organismos internacionales, de go

biernos y/o empresas extranjera.s";lo8/ 

e) La investigación no tiene apoyo a nivel de gobierno ni de 

las instituciones industriales con miras a que sus produotos bene

fioien a la sociedad; 

f) El hecho de absorber la tecnología de los países desarro

llados ató a las industrias a dicha tecnología, frenando la posibi 

lidad de incrementar la investigación; 

g) Por el mismo hecho, l~s industrias rara voz dan prioridad 

a la universidad, no recurren a las instituciones de investigaoi6n 

especializadas para ser asesoradas oientificamente, ni p3.trooinan 

investigaciones; 

h) No hay suficiente intercambio cient1fico y teonol6gico y 

de literatura especializada y con todos los países uesarrollados 

del mundo, por faotores de tipo político. 

Aunque debe reconocerse quo las instituciones de investiga

ción independiente y los departamentos técmioos creados a raíz de 

la organización dal Mercado Común Centro Americano -al Banco Cen

troamerioano de Integración Econ6mica (BCIE), el Instituto Centr.2, 

americano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), el 

Instituto Centroamericano para la Administración de Emprdsas 

(INCAE), ato- han realizado alguna labor en este sentido, olla 

puede ser mejorada si sus actividades son debidamente coordina

das de acuerdo a las necesidades nacionales y en colaboración m~ 

tua con las universidades. 

2o. La realidad en materia de investigación en nuestras 

univorsidades centroamericanas presénta asimismo muchas dafioie!!_ 

108/ VILLAGRAN SALAZAR, Héotor. Partil de una Estrategia para ar 
desarrollo de la ciencia y la taonología en Centro .América. Revi.!. 
ta ECONOMIA. Instituto de Investigaciones .lllcon6mica.s y Sociales. 
Facultad da Ciencias Económicas. Universidad de San C~rlos de Gu~ 
tema.la. No. 29. p. 97. 
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cias, debidas tanto a factores exójenos como de estructura inter

na de estas instituciones. Podríamos resumir algunos rasgos fun

damentales de dicha situación en los siguiantes conceptos: 

a) No existen planes sistemáticos de investigación basados 

en problemas institucionales o nacionales; 

b) No cuentan nuestras universidades con los recursos nec~ 

sarios para la realización científica y técnica de .lcha tarea, 

ya sea por ausencia de ellos en el país o porque no se saben -

aprovechar los talentos y los recursos existentes en la sociedad. 

o) La mayoría de las universidades oon lo que poseen para 

poder conocer la realidad no se acarean a ella, desconocen las 

necesidades primarias y no puoden proponer solucionas científi

cas; 

d) En igual forma desconocen las necesidades concretas de 

la industria, la agricultura, ato. en materia de tecnología y 

de invastigación.económicamento aplicable; 

e) En el aspei:to de la enseñanza hay una creciente desvin

culación entre la docencia y la investigación y, salvo excepcio

nes, no se propicia la interrelación de catedrático y estudiante 

en una realidad viviente de acuerdo al conocimiento que se ense-

ña.; 

f) Porque no existe esa labor sistemática de investigación, 

no hay publicaciones constantes de trabajos relacionados con la 

experiancia docente y de aplicación concreta, por lo cual la en

señanza. sigue siondo libresca, con notoria inflación de conoci

mientos-inútiles muchas veces- y po·_o realista; 

g) Hay carencia alarmante de bibliografía científica (en 

gran parte por la censura política que existe) lo que conlleva 

falta de comunicación e intercambio con los países mas desarro

llados. 

Al formular una política que tienda a dar prioridades a las 

tareas de investigación en todas sus manifestaciones y por ende 

al desarrollo de la. ciencia y la tecnología. en nuestras univarsi 

dades, lo hacemos pensando que ~-ato sólo se podrá. realizar den

tro de una planificación de las universidades para el desarrollo 

y que es impostergable esta función en un plan sistemático, no 
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sólo por el grado de subdesarrollo en que vivimos, sino porque el 

avance científico y tecnológico en el mundo es un reto a. nuestros 

paises: "La amplia. diferenciación de nuestra civilización cientí 

fico-técnica, la sustitución de actividades por procedimientos ra 
' -

cionalizados y la creciente demanda de personas con adecuada for

mación científica y tecnológica, constituyen características ese!! 

ciales de la sociedad moderna y obligan, ciertamente, a las unive!. 

sidades a conceder importancia decisiva a una eficiente formaci6n 

profesional". 1S!iJ 
No debemos perder de vista que, si bien es cierto que hace -

falta mucho equipo técnico y personal calificado en materia de 

investigación, mucho puede hacerse de inmediato en este campo. 

Dentro de las pautas a seguir para la realización da una -

tarea sistomática de invostigación pueden mertcionarse las sigui~~ 

tes: 

Formulación de áreas con los temas prioritario& que sirvan 

como directrices; deli_mi taci6n de esos temas de acuerdo a la na

turaleza de la sociedad cantroamericana y de la estructura de 

nuestras universidades relaoioná.ndolos en términos generales, 

con a) la naturaleza de nuestros propios valores y nuestra ubi-
,, ~. 

oaci6n en el consenso social de a.cuerdo a.la. situaci6n que viven 

los países centroamericanos; b) nuestras necesidades básicas y -

cómo satisfacerlas; e) nuestros rec~sos y cómo aprovedharlos me

jor y transformarlos. 

Lo anterior puede concretarse más, por ejemplo, en estudios 

sobre la realidad económica, social y educativa de la región, para 

detectar, entre otros aspectos, que cantidad de IDéUlO de obra cali

ficada se necesita hoy¡ puede necesitarse en plé¡Uio~ previsibles1 

oferta de ciencia y tecnología; investigaciones realizadas por 

instituciones extraunivers1tarias, cuantía fi~anciera que han em

pleado y resultados obtenidos en cuanto a objetivos propuestos de 

a cuerdo a nuestra realidad, etc. 

1Q:l/ KBEBS. Ob. Cit. p. 56. 
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.En el aspecto de la eduoac~ón z la enseñanza: vincular estre

chamente la investigación y la docencia sin orear alternativas ex

cluyentes entre una y otra., sino observando ha.eta dónde compl.emen

ta.n la función dinámica universitaria. El docente deberá darle m~ 

cha. importancia a la investiga.ci6n como complemento de su labor -

formativa. Para el estudiante la parti.oipaoi6n en investigaciones 

constituye una introduoci6n valiosa a la disciplina del método 

científico y en lo relativo a la estruoturaoi6n y el avance de la 

ciencia. 

El estudiante no debe ser un simple receptáculo que se llene 

de materia, sino que debe aprender a manejar los medios que le -

peroli tan dominar la. materia de su ciencia.. Por ello debe a.pren

der a apropiarse de loe métodos y técnicas que le permitan hacer 

la experiencia concreta de la elaboración del ea.bar y el avance 

del conocimiento científico. S61o de esta·manera logrará desem

peñarse eficientemente en el campo profesional y seguirse forman

do adecuadamente. 

Lo anterior sólo as posible bajo la dirección de maestros con 

amplia comprensión del tr3bajo de investigación, pues sólo a.si es

tarán en capacidad de explicar a sus alumnos el papel que desempe

ñan los estudios científicos en relación con el trabajo social. 

Los maestros no lograrán que la profesión docente alcance -

verdadera jerarquía si subestiman la investigación; tampoco se -

logrará que la docencia se convierta en una profesión madura con. 

el avance científico que han a.laanzado otra.a ramas de la ciencia,. 

si no cu~nta con un cuerpo de investigadores competentes. 

Dentro de este pr6r,6sito de sistematizar la investigaoi6n, -

las Universidades deben realizar tambián una planificación inves

tigativa que además de los aspectos anteriores, incluya problemas 

como los siguientes& estudio de planes y programas para adecuarlos 

a las necesidades de los países; carreras técnicas cortas que es -

necesario croar para acelerar el desarrollo; materias nuevas que 

en cada carrera deben introducirse; ato. 

Para la realización y onoauzamiento de esta gran tarea con

viene también la org~nización de institutos o centros de investi

gación ~dsoritos a Departamento o Facultad, o independientes de 

• 
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ellos paro siempre dentro da las universidades. 

En la actualidad las universidades centroamericanas cuentan 

con algunos centros de este tipo a nivel institucional y centroa

mericano, como el Instituto de Investigaciones y Mejoramionto 

Educativo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

de la Universidad de San c~~los de Guatemala, etc. Poro hacen -

falta muchos más centros de investigación, máxime para coordin~r 

y complementar la enseñanza. 

Por otra parte la universidad debe aprovochar los talentos 

y la vocaci6n en este sentido, para ir formando su personal ciea. 

tífico con verdadero espíritu de investigaci6n. 

6.7 Nuevos Contenidos de la Enseñanza Superior 
para promover el de·sarrollo. 

El enfoque de este tema y su determinación en los planes da 

estudio del nivel universitario forma parte del programa general 

da la planificación de las Univarsidades para el desarrollo del 

área, por lo cual nuestr-0s planteamientos en este aspecto parten 

del contexto esencial de los fines y directrices de la educación 

en este contexto, pues sabemos que al contenido, los métodos, -

las leyes, los principios, las formas organizativas y la tecnqlogía 

en oste caso solo pueden ser fijados y realizados en función de 

las finalidades de ese tipo de educación. 

La filosofia, que dirige dichos fines (los cuales han sido 

reseñados en capítulo anterior), se han orientado pensando en 

las necesidades de la. realidad social del área, del rápido avan

ce de la ciencia y de la tecnica, con el objeto de ubicar estra

tégicamente a la onseñanza superior entre los factores instituci.2, 

nales que deben promover eficazmente el desarrollo socio-eoon6mi

co de Centro Amárica. 

La función universitaria hace imperativa la formación de per

sonal altamente calificado capaz de comprender la problemática de 

los paises para ser elemento decisivo del cambio social. 

Consideraciones previas 4el significado 
y detarminaci6n del contenido. 
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En el contexto de la ~duc~ci6n sistemática, el contenido 

edu0¡¡t1vo se refiere no solo a las materias de estudio que inte

gran un plan de enseñanza, sino a los bienes culturales que em

plea la educación para desempoñar su función formativa. 

En aste capitulo nos centramos ünicamente en la naturaleza 

de las materias de estudio del nivel de enseñanza superior. 

En torno al grado de importancia dol contenido dentro de un 

sistema educativo, hay opiniones pedagógicas que lo enfocan como 

la razón de ser del sistema y consideran que basta hacer de él -

una buena intogración con puntos de vista intelectual, moral, es

tético, etc., para proporcionar una educación completa. Otros -

creen que el balance dentro del plan, de los aspectos humanísti

cos, científicos y técnicos es suficiente para estructurar un -

nuevo tipo de hombre. 

En realidad el valor del contenido como síntesis y selec

ción de conocimientos, es de indiscutible valor pero conviene 

tener presente qua un buen contenido dará mejores resultados si 

no se descuidan las otras vari~bles. 

Para la escuela antigua que corresponde a una sociedad auto

ritaria y estática, al sistema do valores lo determina la aristo

cracia religiosa o civil, 

En la escuela actual que debe corresponder a la sociedad en 

rápida evolución, al pretender determinar el contenido de la edu

cación y principalmente de la educación para ol desarrollo en el 

nivel superior, deben ser cuidadosamente revisados los valores y 

las necesidades sociales e individuales, ello solo puede hacerlo 

de manera adecuada la Universidad, con cuidadosa planifiC.lción o 

en el mejor de los casos cuando la sociedad está dirigida por un 

gobierno democrático. Es Estado conjuntamente con la Universidad 

debe tomar en CUs.nta esta realidad y contribuir a una adecuada -

planificación de los contenidos de la enseñanza para adecuarlos 

a las necesidades sociales e individuales. 

En el nivel de la enseñanza superior los planes de estudio 

deben estructurarse como unidades orgánicas y funcionales en cu

ya integraoi6n entran a formar parte contenidos que respondan -
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no solo al conooimionto de la realidad social sino a los avan

ces del saber científico y tecnológico. 

6.7.2 Loe Planes de Estudio de la Enseñanza Superior 
centroamericana. 

Revisando el contexto de los planes de estudio del nivel -

universitario centroamericano, obsePvamos que en términos gene

rales, la orientación de la enseñanza es predominantemente huma

nística sobre la técnica. 

LaB ramas o cursos de estudio an este nivel, en términos ge

nerales actualmente son 13.s siguientes: Humanidades, :e::llas Artes, 

Ciencias Sociales, Ciancias Médicas, Ingeniería, Odontología, A

gronomía, Ciencias Químicas y Farmacia, Ciencias Jurídicas y So

ciales y Ciencias Politicas ( Esta última on Guatemala, El Sal'V!, 

dar y Costa Rica); la Facultad de Eduoaci6n constituye una Facul 

tad separada da la de Humanidades en Costa Rica; incluida dentro 

de Humanidades en El Salvador, Guatemala y Nicaragua; en Honduras 

la Facultad de Pedagogía fuá fundada hasta 1962. 

La duración do los estudios para licenciatura en las diferen

tes ramas registra una duraci6n de cinco y seis años, aunque en -

.El Salvador hay carreras de seis años para obtener el grado de -

doctor en Ciencias Químicas y Farmacia, seis años y medio en Med.!, 

cina, cinco para cursar el doctorado en Química industrial. 

En Guatemala, Honduras y Costa Rica la carrera de Medicina 

tiene asignado un tiempo de seis años. 

En los planes actuales hay oscacez de carreras técnicas cor

tas de acuerdo a las necesidades de la región, las e-stablecidas 

no han tomado como base dichas necesidades y mas se han institui

do siguiendo patrones extranjeros. 

Hay ausencia de carr~ra específica de ciencias naturales y -

exactas y las materias relativas a esta especializaci6n se estu

dian come ciencias básicas en profesiones tales como Química, In

genieria, Arquitectura, Agronomía, etc. 

Hay asimismo notoria esoacez de estudios de post-grado, lo 

que limita la formación de personal altamente calificado. No es 
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sino hasta últimamente y mediante la acci6n conjunta de las Uni

versidades del afea y del Consejo Superior Universitario Centro!_ 

merioano se han establecido carreras como las siguientes& a ni

vel centroamericano, estudios de postgrado en Ingeniería en la -

Universidad de San Carlos de Guatemala; Ciencias Básicas y Clí

nicas de Medicina en las escuelas de Medicina de la Universidad 

de El Salvador y Guatemala respectivamente; doctorado en Derecho 

y Pedagogía en la Universidad de San Carlos de Guatemala pero 

ambos tienen un funcionamiento irregular. 

Se observa desorientación en la jerarquizaci6n de las mat.!. 

rias y su contenido, principalmente de las materias básicas o -

de cultura general, (con algunas excepciones), por ejemplo en -

el área de Educación, la materia de Sociología de la Educación 

aparece como materia de formación básica en los semestres ini

ciales de estudio en las Universidades de Costa Rica, Honduras, 

y El Salvador; figura entre los cursos técnicos especiales en 

Guatemala; en Nicaragua es irregular. 

6.7.3 Hacia la reestructuración de los planes con 
nuevos contenidos. 

Los aspectos señalados anteriormente obligan a darle orien

tación más realista y dinámica a los planes actuales; se hace 

urgente reestructurarles con visión que responda tanto a las ne

cesidades regionales y a los requerimientos de la ciencia y de -

la tácnica como a las normas lógicas y didácticas mas coherentes 

de acuerdo a la naturaleza de las carreras, y de las materias, -

de tal manera que la enseñanza puede responder eficazmente al -

servicio que las Universidades deben prestar en el futuro a los 

paises centroamericanos. 

Del criterio anterior deriva la necesidad de introducir nue

vos contenidos en los planes actuales. 

En primer lugar creemos que esa introducción debe hacerse CO,!! 

forme a los siguientes criterios: a) que los planes presenten un -

contexto equilibrado en el aspecto humanístico, científico y téc

nico; b) que para evitar la deserción estudiantil, tan com~n den-
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tro de la licenciatura, se conformen carreras cortas científicas, 

técnicas y humanística para aquellos que no terminen la licencia

tura; o) que se creen especialicaciones de post-grado que no lle

guen a la maestría y el doctorada; d) que se establezcan maestrías, 

doctorados y cursos de actualización para la formación urgente de 

profesores e investigadores para el área. Este aspecto plantea el 

problema de recursos económicos, pero consideramos que puede resol

verse con la cooperación interuniversitaria e internacional; e) que 

la ubicación de las materias sea lógica y didácticamente jerarqui

zada de acuerdo a la naturaleza de las carreras y de las materias. 

Aunque sabemos que sugerir la introducción de nuevos conteni

dos en la Enseñanza Superior Centroamericana debe ser no solo pr,2. 

dueto de una investigación de campo y de una discusión interdisci

plinaria, emitimos nuestra opinión pensando en las pecualidrida

des sociales y geográficas de nuestros pueblos. Asimismo sugeri

mos las siguientes carreras1 Geología, Ciencias Políticas donde 

no existe; Ingeniería Metalúrgica. Oceanofrafia, e Ictiología. 

Matereología. CibernáticP. aplicada a todas las áreas, Economía 

de los Recursos Humanos, derivando de alli como sub-rama lama

teria de Economía de la Educación, Química, Metalúrgica, Sanidad 

Vegetal, Conocimiento de los suelos. 

La introducción de la materia de Economía de los Recursos -

Humanos, responde como imperativo a la necesidad de conocer y -

estudiar profundamente la relación entre la educación, la ciencia 

y la tecnología. En los dltimos años en los paises desarrollados 

hay creciente inquietud para comprobar cual ea la influencia de -

las inversiones educativas sobre el producto nacional bruto; para 

estudiar este aspecto es preciso tener claro, qué es la tecnolo

gía y en qué forma la educación está ligada a ella; no es dificil 

comprender que la tecnología y su realización competen a la edu

cación, el hecho de manejar la técnica implica la destreza para 

enseñar y aprender haciendo. 

La relación de la tecnología y la ciencia queda clara cuan

do pensamos en que los principios básicos para realizar la produ.2, 

ción solo es posible descubrirlos por medio de la ciencia y la -
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investigaci6n. De allí que la investigaoi6n sea tan imprescin

dible. 

Las otras carreras que se sugiere sean oreadas responden -

a las necesidades mismas que presenta la realidad social y geo

gráficas de Centro América. 

Es necesario establecer carreras cortas y largas según ne

oesidadas. Se hace imperativa la creación de carreras técnicas 

cortas qua promuevan al desarrollo, dichas carreras pueden der,i 

varee de los diversos tipos de licenciaturas o orearse en forma 

independiente. 

Para mejor organización da los estudios, cada Facultad de

berá agrupar tantas escuelas oomo ramas de estudios afines exi.!. 

tan en la esfera docente que corresponde a ellas, Se estima in 

dispensable la integración de la enseñ~nza, desechando la cáte

dra aislada sin vínculo; a cambio de esto consideramos se deben 

agrupar en la escuela y el departamento los estudios similares 

para logra! mayor aprovechamiento de la docencia y la investiga 

ción. Las disciplinas con estrechas vinculaciones formarán una 

unidad. 

Resulta muy provechosa la integración de areas de estudio 

en cada carrera. 

Se hará necesaria la creación de otras Facultades para que 

abarquen los nuevos cont~nidos de las carreras que se introduz

can o crear institutos integrados de investigaciones y estudios 

a nivel interfacultativo e interuniversitario centroamericano. 

Ello desde luego exige una reforma cualitativa y cuantita

tiva de la Universidad centroamericana. Habrá que modernizar y 

actualizar científicamente los programas porque en la actualidad 

aparecen largos y recargados cuando no rezagados. La rapidez -

del desarrollo sooiotécnico exige cambios r!pidos en los progra

mas universitarios. Los ciclos por semestres para el desarrollo 

de cada uno de ellos nos parece adecuado siempre que se imparta 

completo el contenido del curso y éste no sea cortado para impa!. 

tirlo en dos semestres. 

Es aconsejable también, con carácter prioritario que se uni-
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fiquen los planes de estudio a nivel Superior Centroamericano 

por las ventajas obvias que esto aporta. 

6.8 Formaci6n de Profesores. 

Se aborda en este tema esencialmente como punto contral, la 

formación del magisterio universitario centroamericano, es decir 

la formación de grupos en al nivel profesional mas elevado, ello 

obliga a pensar que no enfocaremos ampliamente las funciones de 

la educación y la enseñanza superior en el nivel de las carreras 

de licenciatura, pero sí tocaremos algunos aspectos generales de 

estos conceptos, relacionados con el tema que nos ocupa. 

6.8.1 La naturaleza de la educación y la enseñanza en el 
.nivel superior. 

No vamos a detenernos hacer un largo análisis sobre el sig

nificado de la educación y la enseñanza en general, pero para el 

propósito que nos guía en el plano de la educación superior y la 

enseñanza en este nivel, creemos útil recordar que, si la educa

ción as un proceso permanente cuya función básica es la formación 

de la personalidad humana, esto solo puede ser operante con senti 

do dialéctico como resultado de la interrelación del hombre con 

su mundo circundante, a sabiendas que las circunstancias objeti

vas influyen la oonduota del hombre, cuyas imágenes éste reelab.2, 

ra y revierte su acción para modificar la realidad. 

En el plano de formación y perfeccionamiento profesional 

universitario, lo funcional en la naturaleza de una educación y 

una enseñanza superior para el desarrollo debe ser el enrique

cimiento en el plano intelectural, moral, emocional, etc, en -

función del enriquecimiento y desarrollo de la sociedad en la -

que está inmerso y con la que vive interrelacionado, por ello -

los fines educativos deben estar diseñados en concordancia al 

tipo de hombre que esa sociedad necesita; 

Los elementos que intervienen en la educación deben confluir 

en la búsqueda del perfeccionamiento da las facultades humanas 
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de fines concretos que han de estar en consonancia como las ne

cesidades de la sociedad, para formar el tipo de hombre de pe.!! 

samiento creador que a esa sociedad y sus valores le interesa 

para su desarrollo, pues la educación es causa y efecto del d~ 

sarrollo social. 

En todos los niveles, la educación de nuestra época debe 

JIOner en contacto al estudiante con sus realidades materiales 

y espirituales, con la ciencia y el progreso de hoy y del futu 

to dentro del marco de una actividad creadora para la supervi

vencia y engrandecimiento de la sociedad donde actlla. "No as 

solamente al programa do la educación humana basado sobra las 

necesidades da carácter humano en general. Es también un pr~ 

grama de trabajo profesional moderno que exige tanto la disci

plina interna y de la imaginación, como la aptitud de coexis

tencia y la iniciativa profesional." )JJ)/ 
Los bienes y valores de la educación sistemática se trans

miten de manera directa en el proceso de la enseñan~. 

Tenemos entonces que la enseñanza es el acto concreto, es

pecializado, intencional que se realiza en la educación sistem!. 

tica, cuyos objetivos deben estar en concordancia directa con -

los objetivos de la educación. 

Es en la teoría de la enseñanza, o didáctica donde se pla!!, 

tean y se resuelven los interrogantes, qué se debe enseñar? y, 

como se debe enseñar?. La respuesta a la primera interrogante 

es enfocada fundamentalmente en el análisis de los contenidos 

de las materias de estudio, de acuerdo a los propósitos que· se 

persiguen. 

Y la segunda con la metodología que debe emplearse. 

La didáctica toma su orientación científica fundamentalmente 

de la teoría del conocimiento, para la selección de bienes y val~ 

11.Q/ SUCHODOLSKI B. y otros. Problemas Educativos de Nuestro -
Tiempo. Edit. Talleres Gráficos d~México, s. A. Editado por 
el Sindicato de Trabajadores de la Educación. p. 57. 
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res que van a transmitirse y de qué modo van a transmitirse. 

Más allá da esta esfera dol conocimiento la didáctica se mueve 

d~ntro del cuadro general de la ciencia para que el acto de la 

enseñanza cumpla los objetivos múltiples de formaci6n humana. 

En al plano de la enseñanza superior para el desarrollo de 

nuestras sociedades, para situar al estudiante en contacto con 

la realidad y sus necesidades, deben ser tomados 'D1Q.Y' en cuenta 

los principios generales de la enseñanza y desechar las rígidae 

normas pedagógicas; tener presente que el método está estrecha

mente ligado con el contenido, los objetivos y las metas de la 

educación; que un error metodológico refleja en muchos casos -

una forma inadecuada da comprender los fines. Los fines educ~ 

tivos en todo caso astan intimamente relacionados con el méto

do y por ello deben ser bién interpretados por éste para evitar 

errores de formación e información. 

En el mas alto nivel da formación profesional se supone que 

el acto de enseñar lleva implicita la formación y la información 

las que deben realizarse en un proceso en que sean desechadas -

ya los principios tradicionales que han asolado nuestros siste

mas educativos como, el verbalismo, memorismo y la pasividad que 

mas se han fomentado con la práctica de la clase magistral; dice 

Risierri Frondisi en su obra ya citada que "nadie se forma en la 

pasividad"; y si se quiere capacitar al estudiante para conocer 

bién su realidad, analizarla y promover su desarrollo asi como 

hacerlo receptivo a los avances científicos y tecnol6gioos, de

be atenderse mas al aspecto formativo de acuerdo a la naturaleza 

de su especialidad y de las materias que se impartan, orientarlo 

en la búsqueda de datos, realización de investigaciones, resolu

ciones de problemas y todo aquello que dé basamento a su persona

lidad de profesional. De ello se deduce que enseñar en el nivel 

superior es no solo enseñar a estudiar y a pensar sino a investi

gar y trabajar. 

6.8.2 La Formación de profesores universitarios. 
Niveles de preparación. 
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Tradicionalmente el objetivo fundamental de lae universida

des ha sido la formación de profesionales. En nuestras univers!, 

dadas en que la investigación científica es incipiente y la fun

ción social limitada, la labor se ha concentrado en la docencia; 

pero debemos tomar en cu.'nta que e.llo se ha realizado dentro de 

los marcos, y conforme a los vicios heredados culturalmente, por 

lo cual este aspecto no ha alcanzado un progreso acorde a las ne

cesidades imperantes y a los avances de la ciencia y de la técni-

ca. 

En el momento actual no puede concebirse una reforma univer

sitaria, y máxime en nuestros paises, que no tenga entre sus po

liticas prioritarias" la formación de profesores", pero desde 

luego esa función universitaria ahora se enfoca con un sentido 

dinámico y renovado. 

Dos son las "'".vsibilidades o alternativas que se ofrecen en 

la preparación del magisterio universitario, ya sea la continua

ción normal de estudios que conducen a la maestría y el doctora

do o mediante un perfeccionamiento para actualizar los conocimie!!, 

tos y las técnicas que se posean en tal o cual especialidad. 

Se supone que la meta decisiva para la preparación m3s cali

ficada de docentes e investigadores son los estudios de coctorado, 

sin embargo la carrera de maestría últimamente ha cobrado gran -

importancia en las diferentes áreas del saber no solo porque sig

nifica acrecentamiento de los conocimientos de determinada espe

cialidad sino porque se impone como una necesidad de verdadera -

docencia en nuestras Universidades. 

La preparación docente a nivel superior compete a cada Es

cuela o Facultad, pues la naturaleza de este nivel de estudio asi 

lo exige y ello se ampara en los fines mismos de la universidad: 

lo cual no quiere decir que la extensión y práctica de las acti

vidades no pueda realizarse fuera da las Facultades para el me

jor contacto con la realidad. 

Los estudios de post-grado en los niveles de preparaji6n ya 

expuestos, aunque tienen como objetivo básico el perfeccionamien

to del personal, sin embargo deben tener objetivos especificos -
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que se refieran a los campos o metas en qua debe deslindarse -

esta preparación, esos campos pueden ser: especialización en 

una profesión de acuerdo al grado inicial o básico, investigaci6n 

enseñanza o solo perfeccionamiento de actualizaci6n de conocimie!!_ 

toa. 

Da allí debe derivar el tipo de curriculwn a cubrir para al

canzar una debida oapacitaci6n. 

No debemos perder de vista que la formación científica del -

profesional o d~cente es en gran parte de carácter instrwnental, 

lo cual no quiere decir que esté totalmente reñida con la forma

ción cientifica de un investigador; sin embargo las cualidades -

personales y la capacidad requerida difieren en uno y otro, pues 

como ya hemos afirmado la docencia y la investigación deben com

plementarse. 

En la formación docente del mas alto nivel académico es im

prescindible tomar en cuenta de igual modo, la preparación huma

nística y la científica debidamente equilibradas, de alli que -

preocupe en el momento actual el sentido pedagógico y didáctico 

de dicha formación. 

Por lo anteriormente expuesto y ante la ausencia casi total 

en nuestras Universidades, del espiritu pedagógico, creemos que 

el nivel de maestría debe tener entre sus objetivos básicos, la 

capacitación didáctica y el acrecentamiento de loe conocimientos 

de la especialidad. Aqui es donde precisamente se concentran -

la labor de formación del maestro universitario, y por ello cree

mosque para que la labor de formación profesional para el nivel 

superior sea adecuada debe dársela carácter de obligatoriedad a 

la maestria, como requisito para pasar el doctorado. 

Los estudios de maestría actualmente en la mayoría de Univer

sidades tienen como objetivo principal acrecentar el nivel de co

nocimientos que se posee en tal o cual carrera, presentando planes 

cuyo contenido está relacionado con los estudios adquiridos ante

riormente, con ausencia de asignaturas de carácter pedagógico di

dáctico que le dé al especialista lin~~mientos básicos de como en

señar, y de allí las constantes fallas en los docentes de carreras 
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técnioas o nó pedagógicas, que son eruditos en su especializa

ci6n pero deficientes para la comunicación del conocimiento en 

el proceso de la enseñanza, la cual en la mayoría de los casos 

resulta tediosa, dosvitalizada, sin la motivación necesaria para 

interesar al educando. 

Es necesario que todo maestro conozca la didáctica de suma

teria, los fines generales· y particulares que se persiguen con -

enseñarla, saber establecer mejor la conexión necesaria entre 

los conocimientos que ya posee el alumno F,los que alcanzará 

posteriormente relacionando siempre sus enseñanzas con las expe

riencias de la vida misma y realizar adecuadamente la retroali

mentación como lo mas formativo del proceso de enseñanza. 

La maestría para cualquier carrera debe tener objetivos CO!l, 

cretos y abarcar un curriculum que atienda a dos aspectos: 

Por una parte al contenido de la especialización que se ten

ga con el fin de reforzar los conocimientos originales del estu

diante y actualizarlo en los avances de la ciencia y la cultura. 

Por otra parte a un cuadro de materias pedagógicas que le 

darán el instrumental necesario para ejercer la docencia. 

Ese cuadro de materias fundamentales pueden comprender, en

tre otras: teoria del oonocri_nden.t.o, psioologia social y de la ju

ventud, política educativa, pedagogía de la enseñanza superior, 

didáctica general y didáctica de la especialidad ato. 

La carrera de maestria será conveniente cubrirla en un laR, 

so de dos años y deberá consistir en estudios serios que aored! 

ten y garanticen el éxito en la docencia universitaria, en todo 

tipo de carreras tanto humanísticas como tecnológicas. 

El doctorado dará el toque mas elevado de formación, fund.!, 

mentalmente de investigadores, técnicos y eruditos ~n cada esp.!_ 

cialización, los cuales también desde luego podrán ejercer la -

docencia. 

6.8.3 El maestro universitario. Su importancia. Sistema 
de valores de su formación. 

Sería prolijo referirnos a la formación particular del 
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maestro universitario según la naturaleza de cada profesión o -

entrar a un analisis de las profesiones, por hoy nos detenemos 

a tocar aptitudes y cualidades que consideramos comuiles y esen

ciales en su formación y que ayudan a tipificarlo en términos -

generales, nos parece atinada la opinión del Dr. Larroyo quien 

considera que cinco son las facetas de formación profesional1 

a) formación científica, b) formación técnica, c) formación -

ambiencial, d) formación cultural, e) formación económica-so

cial • .111/ 
Para esta tipificación debemos tomar en cuenta las condi

ciones naturales del individuo y las cualidades derivadas de su 

formación profesional. 

En el primer aspecto tenemos la vocación pedagógica en su 

multiple gama de manifestaciones; es básica para. asegurar el 

éxito de la tarea educativa y de allí que el que llega hasta el 

nivel de maestría deba hacer sido puesto a prueba en anteriores 

y rigurosos planos de selectividad. 

La vocación pedagógica es el móvil que opera en la idi:mti

ficaci6n positiva del maestro con el grupo de alumnos bajo el mas 

estricto y mutuo respeto, con ello el educ~dor logrará en gran -

parte - en el acto de enseñanza - elevar el nivel de cultura que 

posee el educando, su cambio de actitudes a través del aprendiz!_ 

je efectivo, porque cuando la vocación va unida a una ad'acuada -

formación profesional permite que haya una mayor compenetración 

y convicción de los valores socioculturales del presente y del -

futuro y una mejor comunicaci6n al estudiante, que motivará su -

constante participación. La entereza del educador hacia la cien 

cia, su actitud preferente por la justicia, su fuerza y seguridad 

en lo que enseña, su espiritu de responsabilidad, su madurez emo

cional, eso que llamamos empatía etc, ayudarán a la efectiva moda 

laci6n del carácter y la personalidad del educando. 

1.11/ LARROYO, Francisco. P.edagogía de la ~'nseñanza Superior Edi
torial Porrúa, México, D. F. 1964. p. 78. 
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.En los momentos actuales y en el nivel de formaci6n de per

sonal de alta calificación, en un mundo dominado por el progreso 

vertiginoso de la ciencia y la tecnologia, el maestro universita

rio debe tener como tónica principal de su formación una mentali

dad para el cambio, el desarrollo de faoultades de adaptación, de 

autoaprendizaje que le hagan posible aprovdohar de mejor y más 

fácil manera los recursos humanos existentes ouando surgen trans

formaciones; daba estar preparado para enfrentarse al dinamismo 

social, al cambio tecnológico y ocupacional; haber desarrollado 

un amplio espíritu creativo, de reflexión, análisis y síntesis 

como leyes del pensamiento que permiten dar amplitud a la mente 

inquisitiva y de investigación. De esta manera será un agente 

responsable para el cambio social y para el sistema productivo. 

El maestro universitario debe ser un erudito de~'ku especia

lidad, pero tener también una cultura general, con una idea mo

derna de la oultura: ser un investigador; la docencia y la inves

tigación deben acoplarse para que el maestro esté siempre actua

lizado en los avances científicos; la investigación debe introdu

cirse como método fundamental do aprendizaje para mejorar las 

formas de adquisición del conocimiento y basar el contenido de la 

oneeñanza en un mejor análisis de la realidad, además debe servir 

para motivar a quienes posteriormente hagan de la investigación -

una profesión del mas alto, nivel académico. Además debe tener -

una madura conciencia social para ver la problGm~tica en que vive 

inmerso y coadyuvar a la superación de dichos problemas, tener una 

concepción científica del hombre y O mundo; espíritu objetivo; 

fácil toma de decisiones, buen humor y bliena salud. A todo lo 

anterior se agregan cualidades de naturaleza didáctica, entre 

otras por ejemplo: dominio de la técnica de enseñanza, dominio de 

la materia que enseña, conocimiento del alumno, habilidad en el 

manejo de grupos, etc. 

6.8.4 Importancia del maestro universitario en la acción 
educativa. 

Es indisoutible la influencia que tiene el maestro universi-
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tario en la acción educativa tanto para el rendimiento acade

mico como de proyección sociGl. 

En gran parte una refo,:ma universitaria acorde a las as

piraciones de elevado hivel académico y en consonancia a las 

necesidades de la realidad nacional, depende de la competencia 

y sentido de orientación científica e ideológica de sus docen

tes. 

Si bién es cierto que en la educación actual se pueden em

plear tantas actividades para ilustrar la enseñanza, el lugar 

del maestro tiene dimensiones muy importantes y decisivas, P.Ues 

el conocimiento de la materia didáctica, el sentido de los pla

nes, la formación de actitudes en los alumnos, la aplicación de 

los métodos dependen directamente de él, awi en la enseñanza -

programada donde podría creerse que el maestro ha quedado des

plazado por las máquinas y los programas, en realidad lo que se 

ha logrado es que pueda dedicar mas su tiempo al control y ate_!l 

ción particular de los alumnos, que se establezca mejor el diá

logo entre maestro y alumno recobrando el primero su verdadero 

papel de educador como consejero, guía y coordinador, pues la -

máquina le abrevia trabajo agotador al maestro, como dice el -

profesor Skinner "la máquina no es por cierto un profesor pero 

por favor, no haaamos realizar mas a los profesores un trabajo 

de máquina" .1.!Ef. Pero en este caso es útil que el maestro do

mine la técnica porque aquí el éxito de la aplicación de los -

programas dependerá en gran parte del pedagogo o especialista -

programador de la materia, quién de todas maneras debe partici

par en la programación. 

Comprendemos que para que el maestro pueda ejercer bián -

sus funciones an el nivel superior, aparte de poseer la nace .

ria prepar3ci6n académica y el sentido de trabajo interdiscipli 

nario conveniente, debe ser de tiempo completo o por lo menos -

111/ RINGUE FRANCOIS. La .señanza Programa.da. Hacia una peda
gogía cibernética. Edit. Kapelusz. Buenos Aires. Pag. 75. 
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de tiempo parcial pues de lo contrario no podrá responder a los 

requerimientos del proceso docente en la enseñanza - aprendizaje 

fundamentalmente en lo que se refiere a la retroalimentación y -

dedicar un poco de su tiempo a quehaceres técnicos y administra

tivos de la unidad que integra. 

6.8.5 Situación actual del magisterio universitario en Cen
troamérica. 

Al dedicarnos a hacer un enfoque a-cerca de la situación a

cadémica del magisterio centroamericano, no podemos retraernos 

a la realidad general de América Latina para deducir que los -

problemas del área son similares. Por lo que toca a este res

pecto, hay una marcada insuficiencia en lo que se refiere a pr.9. 

gramas de formación de personal calificado a nivel intermedio y 

superior, por ello hay una gran desproporción entre la producti

vidad de la Universidad, en cuanto al número de graduados de 

acuerdo a las necesidades tanto del sector agrícola e industrial 

como de los demás renglones que pueden absorber este personal -

para ~l desarrollo; ello hace urgente se elaboren planes acordes 

a las necesidades tanto en el plano de la educación integral como 

de la diversificación de especializaciones. 

La labor realizada hasta hoy en cuanto a la creación de ca

rreras a nivel de post-grado, se debe mas que todo a la acción 

conjunta de las Universidades del Istmo, en ello ha contado mu

cho la labor del Consejo Superior Universitario Centroamericano; 

de dichos logros homes hablado en capitulo, anterior. 

Por otra parte como el número de estudiantes inscritos por 

ejemplo en agronomía e ingeniería y en otras carreras técnicas 

es muy bajo, deben buscarse incentivos básicos para motivar la 

mayor afluencia a astas carreras. 

Centro América como la mayoría de paises latinoamericanos 

que no tienen en sus manos su propi~ dostino, necesita de cua

dros técnicos, científicos y docentoa.- ,iuy numerosos. Este 

problema pese a que está planteado desde años atrás no solo por 

la toma de conciencia do las Universidades, a este respecto, 
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sino por las investigaciones realizadas a nivel centroamerica

no por las instituciones que se han ocupado de él, no se ha 12, 

grado una adecuada solución. 

El Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo -

elaboró un estudio estimativo en 1964 proyectado para un peri.2, 

do de 15 años a partir de 1965, en el cual se consideraba con 

carácter de prioritario el programa universitario para la for

mación de profesores en el área centroamericana, aproximadame!!, 

te 10.000 profesores calificados de educación media, 2150 ad

ministradores y personal auxiliar para el mismo nivel y 260 c~ 

tedráticos universitarios especializados tanto en áreas de fo!:, 

mación académica como profesional. lli/ 
La estimación general que se hizo incluía desde luego loe 

costos generales de cada elemento principal del programa con 

el objeto de contribuir al desarrollo en Centro América de un 

sistema educativo potencialmente efectivo y eficiente. 

"Empezando en 1966 las instituciones de formación de pro

fesores deberían inwcribir 2,406 candidatos al profesorado a 

tiempo completo, mas otros 300 en un programa en el nivel de 

postgrado, para directores y otrosfuncionarios de la educa

ción." 

"Hacia 1968 y en el año sucesivo hasta 1975 las Universi

dades deberían inscribir no menos de 5,091 profesores en for

mación a tiempo completo y mas de 300 estudiantes postgrado". 

"Hacía 1970 se esperaba que las universidades hubieran in 

troducido sus reformas academicas ••• y a 1980 que los sistemas 

educativos de Centro América hayan adquirido la capacidad de: 

producir un número suficiente de graduados calificados en to

dos los niveles ••• " 1JM 

lli/ Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo. -
Gastos Pl1blicos para la Educación en Centro América. Revista 
PAIDEA. No. 9. Facultad de Humanidades Departamento de Publi
caciones. Guatemala, Enero, Junio 1967. pp. 71-79 

~ IBIDEM pp. 90-97. 



-154-
La escacez de personal calificado en actual servicio en -

las universidades centroamericanas y la organización educati~ 

va que en ellas prevalece demuestra que los principales obje

tivos y las metas señaladas en el estudio estimativo no se -

han cubierto. 

Contamos con escasos datos que corroboren el cumplimiento 

del plan indicado, pero los resultados de nuestras observaci.2, 

nas en varios aspectos relacionados con el mismo afirma nues

tro criterio. 

En el plano de profesorado y personal de investigación, -

tenemos los datos siguientes (-para los últimos años-): 

Guatemala: 

El Salvador: 

Honduras: 

Nicaragua: 

Costa Rica: 

771 profesores, no ha.y investigadores, el 

personal docente hace la labor de inveeti 

gaci6n, no se tiene el dato sobre el% de 

personal calificado que sirve actualmente 

en la Universidad. 

no aparecen estos datos. 

hasta 1968: 318 profesores, no hay datos 

de investigadores. 

316 profesores, 14 investigadores. 

830 profesores, no hay investigadores. 

En cuanto a profesorado por distribución de tiempo de tra

bajo, los siguientes cuadros son ilustrativos: jjj/ 

1J2/ Cuadros proporcionados por la Biblioteca de la Unión de 
Universidades de Am6rica Latina. 

-t1 
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GUATEMALA. Personal docente y de investigación. 

C A T E G O R I A S 1 Increment 
En 4 Med. 
años Anual 

Profesores 

De tiempo completo 117 20.3 129 19.4 129 18.2 64 8.3 -.- . 
De medio tiempo 144 25.0 130 19.5 149 21.1 212 27.5 47.2 15.7 
Por horas 287 49.8 339 51.0 344 48.7 359 46.6 25.1 8.3 
Otros 28 4.9 67 10.1 85 12.0 13p 17.6 85.7 28.5 

T O T A L 576 100.0 665 100.0 707 100.0 771 100.0 33.8 11.3 

HONDURAS 

años Anual 

Profesores 

De tiempo completo 41 12.9 72 19.4 137 43.1 . -.- • -.-
De medio tiempo 83 26.0 101 27.2 60 18.9 -.- -.- • -.-
Por horas 195 61.1 199 53.5 121 38.0 -.- -.- • . 

TOTAL 319 100.0 372 100.0 318 100.0 

-, 
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NICARAGUA 

años Anual 

Profesores 

De Dedicación exolu -siva. 36 10.7 79 19.7 76 24.1 76 24.1 111.11 37.3 
De medio tiempo 31 9.2 52 12.9 66 20.9 66 20.8 112.9 37.5 
Por horas 216 64.3 211 52.5 174 55.1 174 55.1 - -• -.-
Otros 53 15.8 60 14.9 .- -.- -.- -.- -.- -.-
TOTAL 336 100.0 402 100.0 316 100.0 316 100.0 

Investigadores 

De tiempo completo -.- -.- -.- -.- 5 41.7 9 64.3 -.- -.-
De tiempo parcial -.- -.- -.- -.- 1 58.3 5 35.7 - - -.-• 

T O TAL 12 100.0 14 100.0 

COSTA RICA 

1 9 6 6 
CATE O O RIA S Aba. 

años anual 

Profesores 

De tiempo completo 1 26 23.8 136 23.4 154 29.4 189 22.8 

De medio tiempo 137 25.9 121 20.8 107 20.5 114 13.7 
De tiempo parcial 12 2.3 39 6.7 14 2.7 31 3.7 
Por horas 254 48.0 285 49.1 168 32.1 310 37.4 
Otros -.- -.- -.- -.- 80 15.3 186 22.4 

TOTAL 529 100.0 581 100.0 523 100.0 830 100.0 
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Los anteriores d.~t~si ,ia¡ueban .. ~~te lo que anteriormente 

se ha dicho sobre la insuficiencia de personal docente en nues

tras universidades, con el agregado de que de las cifras que se 

presentan, el mínimo porcentaje es el de personal califipado. 

En igual forma en la distribución de tiempo de trabajo, los ml

n1~os porcentajes corresponden a profesorado do tiempo completo 

y medio tiempo, ello demuestra que en este aspecto no oe raspo~ 

de a los requerimientos en el ejercicio de la docencia universi 

taria, puesto que por lo menos el 50% de maestros deae Jer de -

tiempo completo repartiéndose el otro 50% entre profesores de -

tiempo parcial y/o por horas. 

6.8.6 Necesidad de formación de cuadros calificados. 

Si realmente Centro América quiere salir de la dependencia 

en que está sutp.ida, debe emprender la tarea, de formar el núme

ro conveniente de profesores, técnicos cientificos con miras a 

lograr un crecimiento económico para que posteriormente esto -

se revierta en la educación. 

Para este proyecto de ~esarrollo educativo debe llevar im

plícita una dirección adecuada dentro del sistema y estar adap

tada al contexto cultural-sociológico del área para respondor 

a sus necesidades. 

Para el enfoque de objetivos y de una estrategia política -

de desarrollo en Centro América debe ubicarse la falta de pera~ 

nal especializado en la agricultura, la industria y la educación 

misma, de donde se deriva que la planificación de la educación 

debe hacerse unificadamente con los planes de desarrollo nacio

nal acorde a las relaciones nacionales e internacionales econó

micas futuras que se establezcan. 

Los planes de estudio a nivel universitario muestran un re

cargo de contenido humanístico principalmente, por lo que deben 

orientarse hacia el aspecto tecnológico estableciendo un equil.!, 

brio entre ambos campos. 

Por no existir el enlace necesario entre la formación de -

personal científico y técnico y las posibilidades da ocupación 
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para esa categoría da personal, los oiantífiooa y t~onioos emi

g~an al exterior, espeoialmen\e a los Estados Unidos donde les 

~frecen las posibilidades en el marcado da trabajo. 

B~ notorio también, la indif~r~oia oon que se lo ve al P2'2. 

feeional formado en el país, a ~uié» no se estimula dAndole co~ 

dio~onas de preferencia en los trabajos existentes, debido a que 

e~ los puestos gubernamentales se profieren a per~onas poco ºªP!. 
citadas para ocupar cargos t~cniaoe o para otra indole. 

En la actualidad las élites d,irigentes de las universidades 

nacionales centroamericanas luchaai por dinamisar sus instituoi,2_ 

nes con alta visión para el desal"t'ollo nacional, atendiendo a -

los avances do la 413.ancia y de la técnica; paro ello no es sufí 

ciente, se hace ne~sario buscar ia conoientizaci6n para lograr 

para. nuestras spei8'ades la in.dependencia económica efl?~\.t~. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La interpretación socio-oultural centroamericana solo 

es posible si se toman en cuenta por una parte, los hechos his

tóricos, politicos y eoon6micos de la sociedad de esta región y 

por otra las motivaciones y la condición de los conquistadores, 

el medio geográfico, los recursos naturales y el carácter de las 

instituciones politico-administrativas oreadas por el poder es

pañol. 

SEGUNDA. El desarrollo socio-cultural centroamericano está oo~ 

dioionado por la herencia de dos culturas violentamente unidas 

a la llegada da los conquistadores. Por un,lado la cultura abo 

rigen predominantemente Maya-Quiohá que conformó un sistema so

cial sedentario y agrioola con un régimen político relativamen 

te avanzado (que en algunas ocasiones pareció "aceptable" a la 

corona), con profunda formación cultural y estética, admirable 

hasta nuestros días. Por el otro una cultura europea represen

tativa de un área y un sistema social y político impregnado de 

un feudalismo indefinido y motivado por oorrientos económicas -

mercantilistas. 

TERCERA. La sujeción y la dominación complementadas con patro

nes culturales y tecnol6gicos traídos por los conquistadores ha

cen nacer un tipo de relaciones eoon6micas diferentes, caracte

rizadas en distintos periodos como esclavistas, feudales, semi

feudales y de un capitalismo incipiente, siendo estas últimas -

las qua matizan el sistema de relaciones sociales. 

CUARTA. Las instituciones coloniales se caracterizan por haber

se convertido en instrumentos de ~e,lÍn,. de abandono y aisla

miento de los pueblos centroamericanos. En este contexto la ed_!! 

caci6n en el período colonial fue esencialmente aristocrática -

exclusiva de la clase dominante, impregnada de una filosofía do,& 

mátioa. 

QUINTA. Durante el período colonial, d_ebido a la estrechez en 

que se di6 vida a la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
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a las presiones y limitaciones a que estuvo sujeta la cultura, 

la educación universitaria en Centro América no tuvo una signi

ficación importante para el cambio; en el primar siglo de fun

dada la Universidad, su labor fué poco floreciente, tuvo orie!!_ 

tación metafísica y no propugnó el desarrollo del área; no es 

sino oon la entrada del movimiento ilustrado cuando renueva sus 

planes, principalmente con las ideas de Liando y Goicoechea, -

cuando surge un nuevo espíritu orientado hacia la ciencia y la 

técnica. 

SEXTA. A la hora de la independencia de España en 1821, Cen

tro América, además de ser un fraccionamiento de lgoalismos 

egoietas presentaba un panorama económico desolador, con un -

desarrollo cultural estancado, producto de inmadurez e inca

pacidad política en las élites sociales, lo que impidió entre 

otras cosas, qua las provincias una vez independientes pudie

ran dirigir la República Federal. Ello condujo primero aún 

período anarquizante y luego a un clima de opresión bajo el -

peso de las tiranías, situación que se complementó con la -

neo-dependencia externa. 

SEPTIMA. El triunfo de la Revolución Liberal de 1871 vino a 

remover las bases económicas y políticas centroamericanas, ªU!!. 
que la reforma agraria que impulsó tal régimen, en términos ge

nerales no favoreció a las masas trabajadoras, sin embargo si -

produjo un cambio positivo en la movilidad social y económica. 

OCTAVA. La Reforma Liberal, bajo la influencia de la filosofía 

positivista y de los postulados de laicidad y gratuidad, impri

me a la enseñanza un espíritu realista y científico. 

El liberalismo en algunos Estados suprimió la universidad 

como concepto organizativo, creando Facultades con el objeto -

de vitalizar la educación y liberarla de su espiritu dogmático 

y teológico. Con este hecho el virajo que tomó la educación -

universitaria aún imitando modelos europeos, tendió a ser un -

factor positivo de desarrollo. 

NOVEN~. El estado de subdesarrollo en que se encuentra la re-

14!-' 
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gión centroamericana, conlleva implicaciones políticas, económi 

cas y socioculturales, como problemas fundamentales que bloquean 

ol desarrollo armónico de la sociedad del Istmo. Su manifesta

ción se objetivisa en presiones y ter iones, crisis y conflic

tos sociales por la satisfacción de necesidades. 

DECIMA. Un análisis critico ha. llegado a confirmar que en el -

estancamiento del desarrollo social ha sido decisivo el subdes_!, 

rrollo pol1tico, por ser el poder político al responsable y en

cargado do atender y resolver las necesidades de la sociedad. 

Da lo anterior se deduce que sólo se podrá resolver los pr.2, 

blemas del desarrollo social si se operan cambios en la estruc

tura y función del poder político, pues su conformación actual 

impide verificar cambios positivos en la vida política centroa

mericana. 

DECDIA PRIMERA. Revisando las estructuras educativas centroa

mericanas comprobamos que sus modalidades no tienen las carac

terísticas fundamentales que conforman lostsistemas educativos, 

pues sus elementos formativos {alumnos, maestros, instituciones, 

métodos, planes, programas, etc) no están correlacionados en fo.!: 

ma tal que emitan acciones recíprocas y sólidas como un todo co

herente. La organización educativa no responde a las necesida

des de un plan do desarrollo nacional, no está acorde a tales -

necesidades agudizando una serie de problemas que solo se pue

den resolver con cambios sustanciales en la integración de los 

sistemas educativos y en la estructura económico-social centroa

mericana. 

DECIMA SEGUNDA. Tal como otros niveles educativos, la educación 

universitaria centroamericana tiene grandes problemas internos~ 

que se manifiestran en la organización institucional. Hace fal

ta a las universidades la formulación teórica de una política -

educativa que tomo como básicas las necesidades del área y tenga 

entre sus objetivos concretos la formación de profesionales cen

troamericanos que contribuyan a sacar a la rogi6n del subdesarr.2, 

llo. 
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DECIMA TERCERA. Es indudable que el desarrollo económico de -

los pueblos está esencialmente ligado al desarrollo de la eduC!, 

ción especialmente al de la educación superior, por ser ésta la 

encargada de la producción en gran número de técnicos y cienti

ficos del nivel intermedio y superior, etc. Pero se debe tener 

presente que la educación por si sola no genera el desarrollo. 

El resultado del aporte educativo está en rolaci6n directa con 

el proceso de cambio dirigido por el sistema politioo imperante. 

DECIMACUARTA. Consideramos que el desarrollo de la educación -

universitaria debe realizarse bajo normas rigurosas do planifi

cación en los niveles académicos y en todos los órdenes de la -

enseñanza. 

DECIMA QUINTA. La estructura actual de las universidades centroa

mericanas tiene resabios medievales que frenan su desarrollo. 

Pese a los pasos que se han dado con miras al proceso de integra

ción centroamericana de la oducaoión superior (en lo cual ha te

nido destacada participación ol Consejo Superior Universitario -

Centroamericano) se avanza muy lento y la planificación deja mu

cho que desear. 

DECDI.A SEXTA. La labor universit~ria exigo un mejor financia

miento y un auténtico régimen de autonomia universitaria por -

parte del poder estatal, sin los cuales no puede desenvolverse 

normalmente. 
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Josf LUIS BECERRA L. 
M. ÜCARANZA 107 
Mtx1co 19, D.F. 

SR. DR. Luis R1us 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

JEFE DE LA D1v1s16N DE ESTUDIOS SUPERIORES 
PRESENTE 

RESPETABLE DR. R1us: 

CONFIADA A MI EXAMEN LA TESIS DE LA SRA• M. LUCINDA RIVAS 
L6PEZ, LA HE LEfDO DETENIDAMENTE CON EL FIN DE FORMARME UN JUICIO LO uls SUB
JETIVO POSIBLE• 

EL TEMA DE LA TESIS ES DE IMPORTANCIA Y EN VERDAD ARDUO PA 
RA DESARROLLAR A SATISFACCl6N. POR OTRA PARTE LA 5RAe RIVAS LÓPEZ HA DEMOSTRA:' 
DO HABER PUESTO UN ESFUERZO EXCEPCIONAL EN SU ELAB0RACl6N. 

HE CREÍDO CONVENIENTE HACER LAS SIGUIENTES ANOTACIONES, 
CON EL FIN DE QUE SE ELIMINEN DE ESTE TRABAJO AQUELLOS ELEMENTOS QUE LE IMPI
DEN ALCANZAR EL NIVEL ACADfMICO REQUERIDO EN MAESTRfAe 

I•- BIBLIOGRAFÍA 

SU BIBLIOGRAFÍA ES COMPLETA Y ADECUADAS AUNQUE NO LA USA TODA• EN EL CASO 
DEL I CAPÍTULO SE FUNDA CASI EXCLUSIVAMENTE EN UNA FUENTE SECUNDARIA COMO ES 
GONZÁLEZ ÜRELLANA• 

2.- PLANTEAMIENTO 

No HAY UN PLANTEAMIENTO GENERAL ~UE PRECIH Y DETERMINE EL OBJETIVO DE LA 
INYESTIGACl6N. Los PROBLEMAS QUE PRESENTA LA SRA• RIVAS A LO LARGO DEL TRAI.!, 
JO, NO LOGRAN ESTA FUNCl6Ne ,-T-

3•- PERÍODO COLONIAL 

CONSIDERO QUE fSTA ES LA PARTE MÁS FLOJA DEL TRABAJO; PUES TRATÁNDOSE DE 
UN ASPECTO EVIDENTEMENTE H1ST6R1co, ADOLECE DE IMPRE~ISIONES EN LOS HECHOS y 
DE JUICIOS MENOS OBJETIVOS. Asf HABLA DE 

- UN TERRITORIO NACIONAL ANTES DE LA CONQ.UISTA LP• Y 
- DE CRUELDAD DE LA INQ.UIS1Cl6N EN LA SEGUNDA MITAD DEL Se XVIII (Pe 42), CUA,! 

00 LA INQ.UISICl6N EN M€x1co SE HABÍA "ILUSTRADO" EN UNA FORMA TAL Q.UE LE na
PEDÍA LLEGAR A TALES ncRUELDADES". ?EN CENTRO AMlfRICA SERfA DIFERENTE? 

- DE UN LIBERALISMO QUE DESPLAZA A LA ILUSTRACl6N EN 1821 (Pe 45); CUANDO FUE 
MUCHO MÁS PROLONGADA LA ACCl6N DE LA lLUSTRACl6N, AL GRADO DE FUSIONARSE CON 
EL LIBERALISMO. 

- AUNQ.UE APARECE EN EL CAPÍTULO VI, SE TRATA TAMBlfN DE UN DATO HIST6RICO Y CA 
RECE TAMBlfN DE PRE~ISIGN AL REFERIRSE A LA LIMITÁCl6N CON Q.UE SALAMANCA RE,! 

1 
1 
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TRINQfA UNA POSIBLE FORMA DE AUTONOUfA UNIVERSITARIA (PPe 119, 125)~ CUANDO 
LAS LEYES DE INDIAS LO ~UE HACEN ES EVITAR ABUSOS DE EXTRAAOS EN LAS INSTI• 
TUCIONES UNIVERSITARIAS• 

4•- PARTES guE PUEDEN SUPRIMIRSE 

PRINCIPALMENTE EN EL PERÍODO COLONIAL, ENCUENTRO UNA FALLA ~UE SE LLEGA A 
REPETIR EN OTROS CAPÍTULOS: LA INTRODUCCl6N DE MATERIAL INNECESARIO ~UE ENTO.!, 
PECE EL DESARROLLO DEL TRABAJOe 

DEL CAPÍTULO I PERfooo COLONIAL& 
• EL Ne t.t-2; 1.14 
- EL Ne I e2 

DEL CAPÍTULO 11 EPOCA INDEPENDIENTEI 
• EL Ne 2el (PPe 46-51) 
- DEL Ne 2.21, LAS PERSONALIDADES DE LA P• 56 
DEL CAPfTULO V LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CENTRO AMfRICA: 
- EL Ne 5el: ANTECEDENTES (Pe 79-83) 
DEL CAPfTULO VI EDUCACl6N UNIVERSITARIA EN EL DESARROLLO: 
- EL N• 6e5: AUTONOMÍA, LAS PPe 120-122 AL REFERIRSE A UNIVERSIDADES ~UE SALEN 

DEL TEMA• 

5•- FUERA DE LUGAR 

HAY DATOS Y DESARROLLO DE PUNTOS,EN sf VALIOSOS Y OBJETIVOS, PERO MAL COLE_ 
CADOS EN LA ESTRUCTURACl6N DEL TRABAJO 

- EPOCA INDEPENDIENTE 
- LA COLOCACl6N DEL SEMINARIO DE LE6N EN 1818 (FECHA ANTERIOR A LA fNDEPENDE.!, 

CIA) (P• 54) 

• AL TRATAR EN EL Ne 6.2 LA EDUCACl6N UNIVERSITARIA Y LOS PROBLEMAS DE DESARRO 
LLO (PP• 98-99), INCLUYE FINALIDADES Y CONDICIONES ~UE CORRESPONDEN MÁS BIEN 
AL N0MERO SIGUIENTE 6.3 DE PLANIFICACl6N DE LAS UNIVERSIDADESe 

- Lo MISMO ACONTECE CON LA SOlUCl6N ~UE PROPONE (Pe 113) CUANDO ESTl HACIENDO 
UNA REFERENCIA A FACTORES (PP. IIOss.) DE DEPENDENCIA EN LA ENSEAANZA DE LA 
CIENCIA Y TECNOLOGfAe 

6.- OTRAS DEFICIENCIAS 

- CuANDO SE REFIERE A LOS ATA~UES SUSRIDOS POR LA AUTONOMfA, LOs/oATOS APORTADOS 
SON DEMASIADO ESCASOS Y RECIENTES (UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 1962 Y 1970; LA 
DE N1CARAGUA 1971) COMO PARA PODER SOSTENER UN INCISO, EL Ne 6.52 ACERCA DE 
LA VALIDEZ DE LA AUTONOMÍA EN LAS UNIVERSIDADES CENTROAMERICAIASe EN ESE MI!, 
MO INCISO DIVAGA TEORIZANDO, EN VEZ DE ADUCIR HECHOS CONCRETOSe 

- EL CAPfTULO IV S08Q~~ EL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL CONTEMPORÁNEO, NECESITA, 
A MANERA DE INTRODUCCl6N, UN PLANTEAMIENTO ~UE ALCANCE AL NIVEC SUPERIOR V 
NO COMENZAR POR DEFINICIONES (Pe 67)• 

- --·~-------... --... 



EL EXAMEN DE LA TESIS Q.UE ME CONDUJO A ESTA$ OBSERVACIONES, ME LLEVA TA!, 
BlfN A PEDIR A UD. ~UE SE HAGAN LAS CORRECCIONES PERTINENTES. 

ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

CIUDAD UNIVERSITARIA, D.F~ 7 DE JUNIO DE 1972 
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