
Ignacio M artín-Baró

Aspiraciones del pequeño burgués 
salvadoreño

Resumen

El nivel de aspiraciones es el criterio con el que las personas es- 
tablecen sus proyectos y  miden sus realizaciones, y  constituye un im- 
portante vinculo entre el individuo y  su grupo de referencia. El nivel 
de aspiraciones de los sectores medios de El Salvador los ata al estilo 
de vida y  a la visión social de la burguesía, aunque sólo una minoría 
entre ellos logra satisfacer esas elevadas  aspiraciones de consumo sun- 
tuario. Una encuesta representativa de la pequeña burguesía metropo- 
litana (N  = IH 4) corrobora su alto nivel de aspiraciones y  su conse- 
cuente visión discriminatoria de la sociedad. Cualquier proceso de 
cambio social significativo tendrá que enfrentar esta realidad psicoso- 
cial de los sectores medios si pretende contar con su positiva participa- 
ción.

1. El nivel de aspiraciones.

1.1. Los sectores medios y el cambio social 
en El Salvador.

E n una perspectiva global, El Salva
dor tiene que ser considerado un pais 
radicalmente dividido entre la clase burguesa 
(incluyendo en ella a la oligarquía y a la alta 

burguesía), que no alcanza al 5^o de la pobla
ción, y la clase proletaria en su sentido más 
amplio (es decir, incluyendo al proletariado, al 
campesinado y a todos los sectores marginados, 
estén o no proletarizados en un sentido estricto), 
que abarca a la gran mayoría de los habitantes. 
El contraste entre estas dos clases sociales es tan 
marcado y notorio en todos los órdenes de la

existencia que diluye cualquier tipo de matiz in
termedio, absorbiendo asi a los restantes sectores 
de la población, aunque propiamente no pertenez
can a ninguna de esas dos clases. No se trata, por 
tanto, de que en El Salvador no existan los asi 
llamados sectores o clases medias; se trata de que 
su entidad y su significación social es opacada 
por el contraste extremo entre burguesía y prole
tariado.

En términos de ingreso económico —uno de 
los índices más generalizados sobre estratificación 
social— puede estimarse que los sectores medios 
constituyen aproximadamente un 20% de la po
blación salvadoreña (ver Cuadro 1). En este por
centaje se incluyen desde profesionales y ejecuti
vos de alto nivel hasta empleados en oficinas y 
comercios, con niveles salariales muy bajos. 
Específicamente, se incluyen sectores que en
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1m Im ll n un insr <>o r&mm., por cap ila d< al
m<nos 86 colonn PO' mal~ ..o dOlares) lo <Ua1
es una cantidad bajisima . Cabe esperar que un
. ro po tan heterogéneo muestre difnendas no
labia tanto m sus pr.etic&s y eslilo de:vlda. CO
mo m 5W valores e kk::ala . Lo que' nos interesa
examinar aqu i es el ni\'d de aspir8ci6D de 0101
"sectores medios " a fin de V<r ,1 los objetivos y
metas pcnquidu 100 comunes. todollUS mían·
bros o hay difc rmeiu lCf\Sibks . asl como el tea
tumo n~.i&1 lJc QlU &lplr.ci onu y mctu.

hecho, son los J«lora medios losque qrupan a
11 IDJlYorla de 101 ttaúco> . No JC puod< prescin_
dir de su apone al menosen un primer momcnco.
ni por tanto ¡¡Dorar sus necaidadcs y upira
eicees, por majenan.a que ...... Si 11 pcqudla
bul'JU<lÚl Jalvadordla sien" una ruen. alB<
cibn haciaun estilo d< vida C<1lUadO m d consu 
mo suntuario y busca satisfaca DeCaidadcs mis
propias d< los lCClora bufJU<JCJd< lospa\JcJca·
pitalisw. es induda ble que ese KC10r va • cons ti.
lu ir un quebradero de: ubua par. C1I&Jqukl" in-

Cuadro I

Ilktribud60 dd 10l mo por riplla ramllll,
ni El Saludor fD 1977

Inl nso mra ,..1 N d< N d.
fa cokJan· ramlllu p<nonaJ "" "" 1JC1l.
0.00 - 50.' 7 399,037 2.o4ll6".1) " .9 ".9

50.'8 - U .OO 1'9,'8' 801.701 18.7 76.6
8'-01 - 19' .00 167,'" 734,117 17.6 90

19'-01 - 297.00 39.986 14-1,626 3.4 97.6
297.01 - ' 93.33 23,910 78,011 1.8 99.4
m.~ - más 8,193 2'.023 0.6 100.0

• lOfobutft ca coIooa de'cadalIITd nWI~ pot' la ptadllAcion Ilk
a dalO1 al 1.1 'unte utitiDda , llOIl cilru promedddti.

Fut'III~ ; El Sahlldof . Mu tMo de PtuU'aao.. U~ . I~

Muau. ,~ .. ....,... por ...... ,.... Su Sahadof .
allriJck .971.p6c. 6.

El p,oblema a muy Importante en un palJ
pobr<, onmo El SaIvado<, con una n:nla &Dual
por ripila d< aprnximad&mmtc 600.00 dóIara
que, aun cuando atuviera bien diJtnllulda (es
ded" cada hab ilanle diJpuJien d< una cantidad
ul PO' ano). apenas aIcanzaria para cubri, ...
necesidada más bU icas. En 11m<dlda m que d
ni~d de a.fJ'liracionn cid seetee pequcfto bul'J'Uls
\Alvado rrfto al~ moldead o por el atilo de' vida
de la burauesla. el pals le mcorurui m la inca·
pacidad objetiva de satisfaca esas upiradoncs,
con los consllU icnlCS d<scqultibriOJ que CIto
pued< deJCncadcnar IanIO en 11 orpnizacibn
ccon6mica onmoen d psiquiJmo d< ... penonu
m1Jrnas.

Si d problema cid nivel d< upirarioocs a
slempre Importante, lo a panlc:uIannmte en el
monlCntO m que JC buscan cambios JOCiaIcs radi
caIcs. Toda revolucion D«CSl1a de t_y, d<
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rento de camb io revolucionari o . Una revolucibn
en un palJ como El Salvador exiJ. sr- sacti
rKios y la aa:ptad6n de un estilo de vida auster o
que c:omspooda objetivamente ata pobreza eco
n6mica cid palJ . En 11m<dldaen que al. estile
Jea cxi¡ido a toda 11pob1lci6n, una buma parte
d< los 1CCt0ra medios (y lost_ Ian _ 1-
ladoIl tmdcd a buscarotrOJ borIzontes. don<!<
pueda o croa pocIcrcolmar IUJ uplrK;oocs.

1.1. EI_ do......,--..
La Imporl&DCia cid niv<1 d. u piraciones en

11 vida de ... pcnonu y d< los JfUpoJ a un
hecho que ha ddo roconocldo dad< loaa1bota
miJmOJd< cicnc:IuJOCiaIcs, aunque son muy
div pmpectlvu adoptadas para esru-
diario al 00lD0 los upe<l0l a loa que JC ha con 
oedJdo Imponanda. P,obeblcmente el apeClo
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mis .ubrayado ha lido d elela relaci6n entre d
tUve! de asplradODCS del Individuo y las condi
dones objetivu de su propio ¡JUpa. Lasaspira 
doocs concrew elecoda pcnona d<pcndcn en lo
(u.ndamcotal cid marco de referencia que le ofre
,. Al JlUPO 1OCial. AIi, por ejemplo, la rorma·
a60 clellUpcryó, oqún Fr<ud (l92I /lm). no se
limita a la inltO)'«<i 60 de Iu prolUbidoocs 10
c:Wcs por parte del individuo, sino tambiáJ. • la
incorporaci6o eleun horizonte eleclelarrollo que
sirvecomo modelo de identifaci6n y. por coosi
picnte. comomareode referenciapara c:ana1izar
en upiradoncs cspcdrtcaS ti torrente del deseo .
Por lO lado. O. H. Mead (l93 21lm) indica que
d IUjetO adquiere su unidad pmonaJ mediante la
inc:orporad6n del "otro .meralizado". es decir .
del conjunto de actitudes y vaJoradones de su en
tomo social . De este modo, la socialización de
las pcnoIW incluyecomo aspecto muy central la
confonnadón de UD marco de referencia que in
dique lo que el individuo debe dc:scarYunos erí
terícs que precisen los objeti\los concretos a los
que puede aspirar. El ececeptc mismo de "nivel
de asplradon es" Iue ori¡ina1mcnte propuesto
por Tamara Dembo , una estudiante de Kurt Le
wín, y con ti pretendla examinar có mo las peno
nas fijan objetivos. IU vid. y los van cambiando
sqlin el resultado de sus propias acciones (Le
wín, Dembo, FestinJtf y Sean. 1944). Ahora
bien . una modificación esencial del nivel de aspi 
raciones lleva aparejada una modmcad6n del
marco de referencia lo que, de hecho, supone
una ruptura con el prop io grupo social.

En 1942, Hyrnan acuftó el termino "grupo
de referencia" para subrayar que el individuo
concretiza sus aspiracio nes y evalúa sw logros
respecto a las aspiraciones y logros de UD grupo,
real o ima¡i nario. Sherir (1936; Sherir y Sherir .
1964) y Newcomb (1948) realizaron stud ios empt
ricos, hoy ya clis icos, sobre cómo los grupos sir
ven de referencia normaLiva para las actitudes y
comportamimtos del individuo, es decir , cómo
fijan los criterios que sdla1an al individuo lo con
veniente y 10 lnconveníente. Pero ademis. los
grupos pueden servir como punto de compara
ción respecto al cual el Individuo seevalúa a si
mismo y a los dcmis . En este sentido. Mcrton y
ROIIi(1968) enlatizan la Importancia que tiene d
grupo de referencia como una variable que expti.
ca aparentes inconsiJ tendu en las actitudes y
comportamimtos de las penoRaS de diverso nivel
.ocial.

Sqún Merton y Rossi, el valor del concepto
de grupo de refermcia se aprecia mejor cuando el
individuo utiliza como fuente normativa o como
tttmino de comparacibn a un grupo que no es el
suyo. Actuar tomando como punte de referencia
a un exogrupo es fuente de discordancia entre el
individuo y su endogrupo, tanto mis ¡rave cuan
to mis desventajosa resulte la comparación para
el prop io grupo, que sucic ser experimentada por
el individuo como una " carencia relativa" _ De
este modo. a medida que un individuo vaya
adoptando a un grupo externo como su marco de
referencia hab itual, se produ cir' su alienación
respecto al prop io ¡ llIpo .

El planteamiento sobre los grupos de refe
rencia tiene el ¡raV( inconveniente de funda rse en
una visión DO muy precisa sobre la reaUdad de los
grupos socWcs. De hecho , la detmninación de
cuándo un &f\IPO va a ser considerado como in
temo '1 cuándo como externo queda en buena
medida al arb itrio del analisl a . AsI, por ejemplo .
resulta no poco arbitrario considerar que , en un
momento dado. un batallÓn utilizad o como 11lI
po de referencia consti tuye un aropo extern o res
pecto a otro batallón del mismo ejército, pero en
otro momento ambos batallones constituyen un
mismo grupo de referencia, aunque ahor a ccrui
derados como un solo endoarupo frente a 1& po
blaciónaviJ.

Independientemente de cómo se determ ine
el caricter '1 limites de los ¡:rupos . existen dos as
pectos aucWcs en la lcortasobre los grupos de
referencia. Por un lado esdl el hecho de que los
individuos utilizan un marco de referencia para
rqular SWI aspirac iones '1 medir sus loaros : hay,
pues, un continuo relacionar lo que objeti vamen 
te se hace y seconsi¡ue con lo que subjet ivamen
te se considera como Iact lble '1 alcanzable . Esle
aspecto es bás ico, ya que lo que est. en juego es
la adecuación entre lo que los Individues desean
y pretenden conseguir en una determinada situa
ción soc:iaI(su nivel de aspiraciones) )' lo que ob
jetivamente puede consqulnc en esa situación
(la capacidad productiva real) . Por ot ro lado. la
teoría del gruPo de refcrmeia scf\ala que los nive
les de aspi radón individuales provienen de los
¡rupos, es decir. DO son dC'lcnninadO$exclusiva
ni primordi..almmte por cada persona . AsIseab re
la puerta a que, en el eeetearo de la confronta
abo social. unos JfUpo! impongan a ot ros los
criterios de su existencia . ro marco de referenc ia
'l. por consi,werue, sw ncc:csidades y niveles de
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aspirad6n. De hecho. al csu,bl«u y pracntar
un estilo de vida como Ideal . 11 due burrucsa
promlWo'eunas upiradooes en los loCClorcs pe.
qucfto burlUCKS (y . en .llunos c:a.Kl5. bula en
tu clases dominadu) que wdedades pobro
)' uplotadas como Lade EJSalvador no pueden
objetivamente "tMacer. Esto tiene una doble
C'OflK'C\K'Dcia : por un lado. loe lcoen un clima so
cial de JT&I1 rivalidad. ya que lodos tienen que
luchar conlr. todos los dcmb a Iln de lovar y .
Lidac::cr individualmenle unas .,piradones que
ob;rtivammle sOlo UDOl poeoI podrln colmar;
por otro lado. CIU peccec es ruenle de continuas
rnutraciona. prec:isamcnlc porque la mayofi..
de tu pcnonu nunc:a loina dar rapucsu a aoi

ni~a de upirad60.
Frmte a lo que muy rrecuentemenle le lude

presuponer. Lu "nec:esidada" hUmanal no son
loWmcnle prcftptadu por IlItwaleu. El da.ro
que la IUpavivcncia dd OI'pniImo bumano re
qUICfC cicrUs condiciones que dtbcD la' yUa
fectw. en cualquier pane y por lodoI . PCfO la
forma conaeu como loe apuimco1.aa a&J eeee
sidado (los det.coI) y el desarroUo de auevas ae
cesi<WkI mb cspedru::amdllC bumarw (no
blolOsku). es conseaacnci. d1rcaa de procesos
wcWcs ccecretos. Como ac:ena4amc:nuha indio
cado L. stve (1973). no el la n«aid&d la que
explk.a adecuadamente la actividad bumana. Ii ·
no la aetividAd de los hombrea la que apUea la
mlC1lenci. y ('.rieter de sus necesk!adcl. AsI.
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cada grupo wciaJdeYJToUad una CJU\letur. de
daeoi y aspiraciones (!tCntidu como necestda ·
da) de acuCfdo• Lu dcm&ndu de 'u panicular
historia. Precísameme porque las ncccUdada
sw¡cn en un proceso IOC'iaI concreto. se abre la
posib ilidad (lan rrecuaucmenle COQvcrüd. en
realidad) de que loI "",pos dcsanoUcn aspi ra ·
dones que objetivamente no se pueden ... tid ac::cr
o que sbto pucdm lCf' saw(edw: por un030pea»
a l;OSla de 50IDetcr ala mAYori& de la poblac:ibn a
una aploladon )' dcprauperiz.&cion inhumana.

1.3. :"'!ii"fd de'up~. de' 1011 1C'Ct0fU esed_ de f] SaI,.sdot.

En el presente estudio . nos prqunlamos
sobre el nivel de asplraáoncl de 100ICCIores pe.
qudlo bura...... de El Salvador . NllCSU1I hip6tc·
PI 1undamc:n1a1 es que la mbordl.nad6a de estos
1Ca0fCS' un contalo lOCia1 ddcnninado estruc
turalmmte por los iateraa de la üite bur¡ucu
(la oUprquia )' 11alta burlucsla) VI • ,enc:rar en
dIos un a.ivdde aspiraciones respecto al estilo de
vida. que objetivamente resuha mi$ propio de un
pa1srico que de UD J)l.is pobre como El Salvador .
y si rUl:l'A derto que el nivel de aspiraáoocs de la
pcquda burJuala wvadorcAI tiene realmente
como marco de rererencia al estilo de vkla Ylos
Divdo de ('OfUWDO de la oliprqula. cualquier ín
teere de cambio social ..... cnrontrar en estos
sectores muy ~riu resistenciu cuando la litiS '
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facción de las necesidades básicas de las ma
yanas depauperadas exija la co ntinua frustra 
ción de sus aspiraci ones de consumo sun tua 
no y, sobre todo, les exija abandonar la espe
ranza de poder satisfacer esas asp iraciones algún
dla . Asl, sin una conciencia nueva, que sólo
puede surgir de un marco social nuevo y de una
prax is socia.I diferente, los sectores medios
pueden representar el enemigo inmed iato mis en
carnizado de cualq uier intento por establecer un
régimen social de mayor equidad y justicia distri
butiva .

Nuestro estudio persigue un triple objeti vo .
En primer lugar , se tra ta de examinar empírica
mente culll es el nivel de aspiraciones de la pe.
quena burguesta salvadoreña , entendida en senti
do amplio como ese 20"0 de la pob lación que , sin
ser prop ietario de los medios de produ cción,
tiene un ingreso familiar per cápita superior a los
86 colones mensuales y puede disfrutar, al menos
parcialmente, el beneficio de la educación fonnaJ
en la escuela . Nuestra hipótesis es que estos sec
ta res medios tienen niveles de asp iraciones que el
pais no puede objetivamente satisfacer en la
actualidad, y menos toda vta si se pretende elimi
nar la explotación imperan te. En segundo lugar,
se trata de analizar qué factores, demógraficos,
personal es y social es pueden ¡nnuir más en la
conflguración de los niveles de aspiración en
contrados. Nuestra hipótes is es que son los facto
res sociales los que mis diferen cian entre niveles
individuales de aspiración . Finalmente, se trata
de:ver en qué medida esos niveles de asp iración
entraftan una concepción clasista de la sociedad,
una concepción que acepta como algo nonnal el
que los sectores de la socieda d reciban una desi
gual porción de los bienes producidos, incluso de
aquellos considerados como " necesarios". Hi
po téticamente cabe esperarque cuanto mAsete
vado sea el nivel de aspira ciones de una persona,
mAsclasista sea también su concepción social , es
decir , mayores sean los niveles de desigualdad en
la retribución social que esapersonaacepte como
normales .

1. Mtlod...

1.1.[.0 .._.

Aunque los sectores medios se encuentran
distribuidos por todo El salvador• se concentran
predominantemente en las ireas urbanas. Dadas

las condiciones políticas imperan tes en el mo
mento de realizar el presente estud io, la muestra
hubo de limitar se a los sectores medios del área
metropolitana de San salvador.

Para 1981, se puede estimar el total de la
poblaci6n que vive en el área metropolitan a de
San Salvado r en apro ximadamente 750,000 per
sonas. Man teniendo constant es los porcen tajes
determinados en las últimas encuestas dem ográ
ficas (El Salvador, 1975; ver , también , El Salva 
dar , 1981). se calculó el numero de individuos
corr espondientes a cada grupo de eda d y de ahi
se estimd el 21'" que corresponderla a los " sec
tares medios " de acuerdo al ingreso sociocconó
mico. Los resultados de esta última est imación
son probablemente conservadores, ya que se pue
de suponer que los sectores con ingresos mayores
están sobrerrepresentados en el área de San Sal
vador (ver El sal vado r, 1975).

A par tir de la estimaci ón de los retales
pobla cionales, se dete rminó el tamaño de las
muestras para la población entre 15 y 59 años de
am bos 5CXOS. El lamafto se calcu.Id para que la
proba bilidad de que los valores med ios en el lndi
cede Consumismo (utilizado como la principal ..'a
riable dependiente) se apartaran de la media
pobje cíonel en 0.1 puntos de la escala correspon
diente fuera menor al 1"' . La muestra to tal obre
nida (N IZ 1114) es mayor al doble de la muestra
total requerida (N = 517). Se pretend ió , de esta
manera, evitar el posible conservadurismo en la
estimación del total poblacional de los sectores
medios metropoli tanos.

Mediante instruccio nes precisas a los en
cuestadores , se buscó una muestra balanc eada en
cuanto al sexo de las personas, asl como una di 
versificación suficiente tant o en los sectores habi 
tacionales como en las áreas ocupacio nales . l a
aplicación del cuestio nari o se realizó en dos
perlodos sucesivos por dos grupos diferent es de
estudiantes avanzados en la car rera de psicología
de la Universidad Centroamericana Jesé Simeón
C&ftas. Aproximadamente el 4'" de las person as
a la que se solicitó co laboración se negó a res
ponder el cuestionario, y la causa principalmente
aIepda fue el pdi¡ro de dar Infonnaci6n o emi
tir op iniones de cualquier tipo en las condiciones
sodopolltlcau imperantes en el país.

Los resultados indican que se obtuvo una
muestra bien balanc:eada y representativa de los
sectores med ios metropolitanos. 48.7 '70 de la
muestra está eons tituida por hombres y SI. 30!o
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por mujeres ; de acuerdo a la precisión muesual,
la edad media resultante a de 27 alIos: d S7.6",
es soltero, d 34.9". cuado, y d resto tiene otro
estado civil: el 85.1" se declara ca tólico,y la me-
dia de escolaridad es de 13 aftos,lo que significa
el haber completado estudios de bachillerato. Es
te nivd de escolaridad essumamente devado con
respecte a la tola1idad de la pob1ad6n salvador<·
na correspondiente. pero describe bien una ca
racteristíca peculiar de los sectores medios. que
son los principales beneficiarios del sistema de
educación formal . en el que tienen una gran con
fianza como medio de proareso social (Montes .
1979). Finalmente. el 3'.6~ indica d estud io ea
mo su ocupación principal, squido por d de secre
!aria y contador (14.9'Vt), empleado (14.2"'), pro
fesor (10.6"'> . profesional (5.9"'), ejecutivo me
dio o técnico (5.7'1.). comerciante (4.4'1.), ama
de casa (4.0'11) y otras . Resulta lóaico que el por
centlje mayor sea de estudiantes, dado que el
SO'" de la muestra se encuentraentre los dieciW
y veinticinco aftas y que, como seaeabade indi·
car, los secto res medios son los principales
usuaríos del sistema escolar .

2.2. FJ IDltnlmeato.

En la elaboración del cuestionario se si
guieron tres criterios : 1) que fuera sencillo, en el
sentido de que no requiriera respuestas largas O

daboradu; 2) que pudiera ser contestado en UD

Iapeode tiempo entre S y IS ndnutos; y, 3) que
no tuviera prquntas quedapertaran recelospo
Utieos, dado lo conflictivo de la situación impe
rante . El cuestionario fue sometidoa tres grupos
sucesivos de jueces, que evaluar on los ltems
induidos, su claridady pn:cbi6n, Yaponaron di
venas 1U¡e:rencias. Una versión provisional fue
corrida en UD sondeo piloto coa. un ¡ropo de 50
estudiantes universitarios, lo que permitió preci
siones adicionales en lo que seria la versión rmal
del cuestionario.

Para la formu1aci6n de los ltmu, se defi
nieron primero las variables necesarias , qu e se
a¡ruparon en cinco e:ategorias: demográ ftcaS. de
personalidad. sociales. nivel de aspiraciones y
percepción social. El cuestionario contenía asl
pregu ntas que buscaban obtener información co
rrespondientes a estos cinco grupos de variables.

Las variables demogréficas incluidas fueron
el sexo, la edad y elestadocivilde la persona. La
información sob re variables de personalidad se
redujo a una pregunta múltiple, en la que la per
sona debla indicar la imagen que tenia de si mis
ma respecto a cinco rasgos: religiosidad. indivi
dualismo. nivel de información. politización y
ambición. La pregunta tenia formato escalar y la
persona indicaba el grado en que consideraba po
SCCf cada uno de esos rasgos . El Cuadro 2 sintetiza
las respuestas obtenidas.

Caadru 1
PercepcI6a de .. mlomo

(En porcentajes)

Ca teaona
A. ' opercepd6. N

Nada Poco Bastante Muy Total

Religioso S.O SI.8 36.1 7,0 1,084
Individual ista· 7,1 39.6 41.2 11.1 1,072
Informado 2.4 32.0 " .8 9.8 1,060
Politizado· · 27.4 47.1 21.1 4.3 1,064
Ambicioso 10.S 33.0 43.3 13.3 1,071

• El llem ind uy. mlfO pubatais: "prefiere Mcer ... COlaS I0Io" •
.. ~.l.l~ ind ulllenee putntcsil: .. tiendea \'CI1u COIUdesde 111 penpcctiva polill.

778
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La encuesta incluyo cinco pregunw sobre
variables sociales: la religión de la persona. su ní
vel de escolaridad. su ocupación principal, su si
tuación habitacional y la cantidad de viajes reali
zados al extranjero. Lamentablemente, la grave 
dad de la situación poJlticaasi como experiencias
previas desaconsejaban incluir otras variables so
ciales que hubieran sido muy pertinentes, como
el ingreso familiar, grupos y asocia ciones a los
que se pertenece o desea pertenecer , o la per
cepción de clase . Estadeficiencia se trató de sub
sanar con la inclusión de las preguntas sobre la
siluación habitacionaJ y los viajes realizados al
extranjero, que en otros estudios han mostrado
una correlación positiva con el nivel económico
de las personas y. por tanto, constituyen indica
dores sociales aceptables .

Ya se han mencionado los datos sobre la re
ligión, nivel de escolaridad y ocupación principal
de la muestra. La situación habitacional se exa
minó averiguando el número de piezas habitables
en la casa donde vive la persona asl como el nú
mero total de personas que viven en ella . Esto
permite obtener un lndice de hacinamiento que
expresa la relación entre personas y piezas. En
los Estados Unidos. se suele considerar Que se da
hacinamiento cuando la relación es de más de
una persona por pieza, criterio demasiado exi
gente para El Salvador (ver Martln-Baró, 1979)
Con todo, apenas un 29.4", de la muestra resultó
vivir en esa situación de hacinamiento. Respecto
al número de viajes al exterior, apenas un 4.8'"

decía Que habla viajado frecuentemente, un
36.7'" Que "varias veces", 38.3'7t que " alguna
vez" y 20.2'" declaró no haber viajado nunca al
extranjero.

Puesto que el nivel de aspiraciones constitu
ye el objeto central del presente estudio, se inclu
yeron en el cuestionario varias preguntas orienta
das al respecto. Ante todo, se preguntaba a las
personas cómo les parecía que su gru po social va
loraba la necesidad de once objetos de consumo
y potenciales indicadores de sta tus social : reloj,
radio. aire acond icionado, carro, grabadora, la
vadora eléctrica , tocadiscos, bat idora , teléfcnc.
televisión y refrigeradora. A renglón seguido se
preguntaba a cuáles de esos objet os les result ar ia
personalmerue más difícil de renunciar. Como
una rorma de obtener un indicador global sobre
la necesidad sentida de objetos, se elaboró un
índice, al que se llamó lndice de Consumismo.
en el que se promediaba el grado de necesidad
expresada acerca de los once objetos incluid os en
la lista .

En otro item del cuestionario, se interrogaba
a las personas sobre cuáles creían ser las razones
de Que los profesionales salvad oreños prefirieran
establecerse en San Salvador y no en otras ciuda
des o pueblos de la república. Finalmente. se pre 
¡untaba cuáles creían ser los mejo re, est ímulos
para ejecutivos empresariales y Qué distracciones
personalmente echarían más de meno s si tuvieran
que vivir en el campo.

La última variable considerada, la percep-
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ci6n social , se operativiz6 en dos preguntas. de
las cuales s610se ha utilizado una. En ella se pre
guntaba cu41 creía la persona que deberla ser el
ingreso mensual mlnimo para una familia con
cinco miemb ros (padres y tres hijos) en cinco ni
veles ocupacionales: campesino, obre ro sin espe
cializa r I empleado u obre ro especializado, profe 
sor o técníco, y profesional o ejecutivo. Con los
resultados obtenidos se elabor6 un índice, al que
se lIam6 Indice de Elitismo , que expresa la rela 
ci6n entre el sueldo considerado minimo para la
familia del profesional o ejecutivo y el sueldo
considerado minimo para la familia campesina.
Este índice constit uye un indicador sobre la
discriminación perceptiva que establecen las per
sonas respecto a las necesidades de los diversos
secto res socia les del pais .

3. An6Jlsls de los mullJldol.

3.1. Primo .. blpó......

La primera hipótesis afinna que los niveles

mita formarse una imagen adecuada de cuáles
son los niveles de aspiración de los sectores me
dios , y una segunda parte en la que se estime el
costo objetivo de satisfacer esos niveles de aspi
raci6n y si El Salvador tiene capacidad para ello .

El Cuadro 3 muestra cuán necesarios se con
sideran los objetos indicados . Tan 5610 cinco de
esos objetos (el ai re acondicionado, la lavado
ra eléctrica, la grabado ra, el tocal:liscos y la bati
dora) aparecen como poco o nada necesarios pa
ra la mayoria de las personas . Los objetos que
aparecen como más necesarios, son en este or
den: el teléfono, la refrigeradora, el reloj , el ra
dio y el carro. As! como la impo rtancia conced í
da a la refrigeradora resulta obvia, dado el clima
tropical del pais, llama la atenci ón la importan 
cia concedida al teléfono.

Si se toman en cuenta los tres objetos a los
que cada persona indica que le resultaría más
dificil renunciar, se llega a un orden similar al
obtenido al preguntar por la necesidad de los oh-

Cuadro 3
NeusJ dad sentida de objetos

(En porcentajes)

NocosIdad N
ObJ.... Nada Poco Bastante Muy Total

Aire acondicionado 34.4 50.8 11.8 3.0 1,097
Batidora 20.6 38.8 28.3 12.3 1,099
Carro 3.S 13.0 41.1 42.4 1,111
Grabadora 20.6 48.7 22.0 8.7 1,099
Lavadora eléctrica 31.8 40.1 20.6 7.S I , IOS
Radio 1.0 14.6 41.8 42.6 1, 109
Refrigeradora 0 .8 S.4 30.2 63.6 1,110
Reloj 1.6 12.S 37.7 48.2 1,111
Teléfono 1.0 S.O 28.0 66.0 1,108
Televisión 4.4 24.S 39.S 31.6 1,110
Tocadiscos 18.2 49.0 22.1 10.7 1,097

Porcentaje promedio íz.s 27.S 29.4 30.6

de asp iración de los sectores medios seívedore
nos son obje tivamente imposib les de satisfacer
en la actualidad. La verificaci6 n de esta hipótesis
requiere una primera parte descriptiva, que per-
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jetos. Sin embargo, cuando se trata del primer
objeto mencionado por cada persona al que le
resultaria mAs din cil renunciar, el carro pasa a
ocupar el primer lugar de la lisia . Este es un pun-
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to extremadamente si¡nificativo: 83.$.,. de las
personas indican que el carro es muy o bastante
necesario, $3.0'h indican que seria uno de los
tres objetos a los que mts les costarla renunciar
personalmente, y para 1$.0" es el objeto al que;
en absoluto, más dificil le resultaria renunciar .
Esto ya plantea un grave problema: Por un lado,
El Salvador no produce vehlculos: por otro lado,
parece ser una aspiraci6n " normal" (y quizA
"normativa") de los sectores medios el tener un
vehlculo prop io, al que consideran necesario . Es
ciert o que la vida en SanSalvador requiere tras
ladarse a distan cias notables y, aunque hasta ha 
ce poco el transporte público era aceptable. ha
empeorado seriamente en los últimos aftoso En
lodo caso , los sectores medios o están ecos
lumbradas o aspiran a no depender del transpor
te público, lo que les representaindudables bene
ñcícs: ahorro de tiempo, seguridad , comod idad
y también sta tus.

¿Puede El Salvador permit irse económica
mente satisfacer esta necesidad o aspiraci6n de
los sectoresmedi os? ¿Es posible que cada fam ilia
pueda disponer de uno o mis vehlculos part icula 
res? La respuesta a estas pregunt as se puede cb 
tener desde muy diversas perspectivas, tant o de
la econom ía socia l como de la economía fam i
lia r. Tomando esta última perspectiva, que es la
que hemos utilizado para la delimitaci6n de los
sectores medios, esclaro que la adquisici6n de un
vehículo, cuyo cos to promed io en 1980 pod ia ser
estimado entre ocho y doce mil colones, rep re
senta un porcentaje demasiado elevado para la
gra n mayoría de los presupu estos familiares ac
tuales, y el panorama ha ido empeorando, dada
la devaluaci6n de la moneda, el creciente des
empleo y la descapitalizaci6n del pais. El carro
tiene el problema ad icional de los gastos que su
pone su funcionamiento y mantenimiento, muy
superiores en cualquier caso al ahorro en tran s
porte público . La imposibilidad objet iva de que
cada familia tenga uno o varios vehículos pro
pios no se resolverla con una redistribuci6n del
ingreso en El Sal vador , ya que esa redistribuci ón
tendr la qu e bene ficiar a las clases dominadas, y
no a los sectores medios. La renla anua l per cá pi
la de aproximadamente 600 d61ares apenas
alcanzarta . perfectamente distribuida , para cu 
brir las necesidade s fundamentales del pueb lo
salvadoreño, y no para el gaslo suntuario repte
sentado por el transporte part icular . AsI pues . no
parece que objetivamente El Salvador es té capa
citado para satisfacer esta aspiraci6n de los see-

tares medios . Si a los costos result antes de la as
pirad6n al carro se unen los costes de los otr os
objetos considerados como necesar ios, la res
puesta neptiva a las preaunw formuladas reci
be mayor apoyo , y seUega a la ccnclusiónde que
no se puede rechazar la primera hipót esis .

En el Cuadro 4 se presenta la distribución del
lndice de Consumismo . que ena loba la necesida d
sentida hacia los once objet os . El lndi ce se ex
tiende desde un valor minimo de 1.0, que indica
que todos los objetos men cionad os se consideran
como nada necesarios. hasta un valor máximo de
4.0 . que indica que todos los objetos se conside
ran como muy necesarios. El valor medio obteni
do, 2.8, es mayor que el valor medio nomin al
(2 .$) y, por consiguiente, la distribuci6n pre
senta un sesgo negativo, esdecir, una tendencia a
valores altos . Aun cuando el sesgo de la distribu
ción no es estadísticamentemuy marcado, en rea
lidad repr esenta un nivel elevado de aspiracio 
nes, sobre todo si se tiene en cuenta el númer o y
car ácter de los objetos mencionad os en las lista .

Cudro •
DIIlrlbact60 .....

ti IDdkf de CollAlmilmo·

Couumbmo N 'It 'l• • ea,

1.00 -IA9 13 1.2 1.2
1.50 -1.99 .. • .2 5A
2.00 - 2.• 9 2<17 23.3 28.7
2.50 - 2.99 363 3• .3 6l.0
l .OO - 3.49 l l 3 29.6 92.6
l. 50 - • .00 79 7.4 100.0

Tot.1 1.059 100.0 100.0

Media: 2.78
Desviaci6n tip ica: 0.$1
Ses80: -.213

• El h-.11ccle obtieDe promediaft40 kMpuntajes oblmi
doI por QdI, pcnoca respecto . bI occnk1ad Iomlm de
1010DDt obJecOl tistadol (nada oec:nano • 1; muy IX
caario • 4). En bI escala . los punta;es allOl indican
m&y« occaidad sefltidl de ob}t101.•

cabe mencionar a1¡unos resultados adicio
nales que permitCD una visi6n mb completa
sobre el estilo de vida anhelado por los sectores
medios. Entre las desventaju que sdlalan a la vi-
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da en elampo respecte ala vida en San Salvador
La... primeru .an la falta de DpOf1unW1ad para
prOJl'nat ().4 .0I'-) y el menor inarno rcon6mico
(26.'''). Es muy posible que una y otra razón es
lin estrcctwnnne vihC'\lladas. y que la (al ta de
proar no S( vea como la causa de un menor inar r
so rcoftÓmico )' a la lnvnu. El hecho es que las
asplracionn IInan a 101K'CtOf(S rncdiOl a opear
por la vi"'" en la d udad. cuyu distracciones .
o.,obre lodo ti cinc. son part e import anle de $U es
lito de vidA. Por DUOlado . al sd\a lar 101mejores
" limulo!. para un ejeecuvo. ti prefC'rido es ti
J.umnu" de ",I ar to (ind icado por el 77.0«. de ~\

pcrwna\) . Un.a \ 'C'z m.\t.. te \ 1' quC' f'I P'OIJ'C'i O n
concebido fundammtalmcnle en Ittmino C'COoo.
micos y. por ,on\i,u~le. que la, aspiraci ono
de 1m K(1Of('1o mn2im reclama n un con tinuo in·
cremento de 'Ui in¡ rnm. El Ideal subyattnte
apartc'e en loda su cllridad: par a IIcpr a ser al
,uien. pa ra dnarroUarw . hay que tener más.

En la rnC'di<Uen que nlOl dalOl prnr-n tan
una imqen adecua da dd nivel de "plraciones de
lot secto res mrdlOl mrtropolital\O\ ul\'Adore·
1\01. la primer. hip6coi, no puak In rechuada.
)'. q ue. en erecto , parece real que nO\ n¡\'eJes de
&!opir..d ón no co rrnporKkn a bs "¡\"eles de eece 
tidadC\ humana, qu e El Sah"ador n tAen c:a~

dad objr1I \'a de u tid am .

J. 1. s.a.- .,p6....
La qunda hipOCc:Wpredice que 101 facto

ro sociales van a difttmciar mil en 101 niyek$
de aspiración lndividualn de 101 t«1oreJ mrdiOl
qae ~ factor" dnnO..ar~ o Iot de pcnonali.
dad . Es importaRte rrcordar aqu l La... timitad onn
de los indicadores oblmidot lIni o sob re la, va
m bla loOCialn como sobre la, "I riables de per 
IoOnaJidad . limitacio nes ya rnt'nd on.\W . nlmOf ·
mente.

Una (orma de'naminar esta lcsk camine en
com par ar kM valora promnUo ob lC'ftidol en el
Ind t« de ConMlmb rno cu ando t. muntr. toed i
vide en IfUpm ¡qÚrl las divtnU vari.bla de
mopArKaJ. de pcncn&Iidad )' IOciaSn. Aunque
cui Ioda!. La... difn mcia, rnuhan w:r ntadu.ti ·
camenle " Sll niflQ tit"u " a nivela de probabili.
dad ¡n(eriOJes al d nco y l un al uno por cierno .
w difercndas entre \ aJores promed io cuand o tes
lJ'upm le divldcn K'JÚn La... uriabln sodalo IOn
ma YOJa que Iu di(tre ncb\ emre ,ruf'lOldet er
minado, con ouu varlabln. lal romo la rrrd~

la ¡qunda hlp61nis.
La comparolciOn de media " licnc el incoeve 

niente de que ¡. nora el cond ki onami ento mut uo
entre \.riables. En cambio . d CUldro ~ prn<nla
un anb.U,is ntadlniama ne miJ rt C\.; \oO. En t i K

Cua dro S
Rnumn ck la ft'IrnJb. por pum

p. ,. prnlC'dr el '.di« ck l 'ODWDlhlllo

r R M' Cad. ck J'
Puo P rnlktor olalpl< raialllp lt .... d. CdC'alro)

Vlijn .18 .18 .Ol .11 2O.l
Sexo . 11 .21 .04 .11 1) ,2

3 Individualismo .10 .2l .01 .08 6.1

• Hacinamiento ·. 13 .24 .06 · .07 l .7
1 POhlil ac1ón .06 .201 .06 .06 2.8
6 Amb tcibn .08 .25 .06 .04 1.7, Edod ·.0 1 .21 .06 ·. Ol 1.0

• Reli. iodd ad .ll' .25 .06 .Ol 1.0

• Infor maci6n .02 .25 .06 ·.Ol 0 .6
10 E\l:'olar:dad .Ol .25 .06 · .0 1 0.1

Constante : 2.23
S • 969
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poede euminar el resumen de una re¡resibn mul 
tipLe por pasos . donde la por dón de-varianza de
la que da cuenta cada variable introd ucida en la
ecuaden es eliminada para el examen de- las va·
ri.bln ulterio res. En este an lli sis.la variable que
da cue nta de mi! varianza en el Indice de Consu.
mismo es una \'Ionable social, el número de viajes
rea lizad €» por la penonl al (.tuanjero . seguUJa
por una variable dcmouil k a . el K~O • v una de
penonaUdad.el individualismo.

lO1 resultados confirman la prediccí én, de
modo que no per miten rechar..,. 11hipOlesis 5(' 

,uodA. Cierta mente , el n úmero de viAjes 1.1
e~tranjcro )' el hac inam iento dilCfiminan mis el
Indíce de ComumiJmo que las ....riabLe!. dem c 
lI',ncas y de penonalidad de que se dispone.
Con ...iene rt'Cordu aqui que alas dos \"Iriables se
incluyeren ro mo una forma de \um.amu la caren
cia de indica dores soci. k\ mb si,ninc l.li\'O\. co
mo el inlJUQ (&miliar o l. afil iación a d i·venot
¡ rup<)'. con 101 que luden tener Ull.ll correlació n
ek\'.d.a . M I mísmo , MY que r«ordar que el pre
seme aniJi\ is no presu pone ca u\llidad . aunque
tam poco la e1duye. En ot ras pa.labras. no So('

J'Ucdc &., umir • nivel de-11» dalm oblenidm que
I~ (aclOfn wct.ks " causen" el mvel de-u pira ·
cio nes de las personas; 10 que 'C' supone n una
relaciOn. indepe ndiern emente de la dirección
ca usal. f inalmente. el an1Uslsn~ muam. que lü
proporción de varianza del Ind lcc de Consumis
mo de La que dan a u:nta loda\ la, nriables
ind uidu .pcnlU akannl • un seis por eíem o de la
vari.nza tOlal. y de que de ese mismo pcrcemale
dan ya cuenta las cuatro primnu \'Iori&bln
(viajes. \o('J.O, individuaU.mo y haanamienlo) .
Esta rtorordbn es muy pcquena , )' obliJl a
mantener una caut elll ante la ' pcKibltt.co nclu
,iollC'$.

A una mirada superficial. puede resultar
sorprendeme q ue la relación entre el nivel de es
colaridad de la. pnwnu y el Ind lce de Co nsu
mismo sea insignlfante, siendo asl que se IlI la
de um de la, variables mis importanlO. La
explkaC'iOn probablemente haYI que bu w:arla en
el dpo de Indicador ulitil.ado. de-orden cuanlila
tivo )' no cualitalivo . Ahora bien , lo, .w'C10rn
mcdiOJmuestran una nOlable hom osenridad res
pecio .1 nivel cua ntitativo de escolaridad 10Sf&d0
(ri nümero de anos cunados) . Cabe: pensar q ue
no es el número de aflos. sino la calidad 'Yel ca ·
r6c1tr pca1liar de la educad on formal recibidAla
que poddl estab1«C'r una di(erencia entre los ni
vt'in de aspiraci ón de los wctorcs mtdkt\ .

J .J . T...... blpól..u.

De acuerdo con la tercera hipOln is. cuan to
mh elevado Ka d nivel de oUpiracioncs de una
pcROna . mb cla5u la \C'ri.lamblen su co ncepción
social. es decir. mayores serán los ni\ 'ein de d (S j·

gualdad en la retrt bucien ,ocial que eu pcl\ ona
acepte co mo norm ales.

Una Primera aPfoll.imaciOn para l. \'e,¡nca
ción de esta hip6 tois comiste en euminl.r :01
ingrnos mensuaJa mínimos a.tI'Roldas 1. 101 di·
\'eI\ O\ tipos de-Iamilia . En el Cuadro (1 \C pueden
"'('1' k>t. promedios &si como hx mbimO\ y mt
nimm asignadm. la discrim inaciOn entre 10\ m
\eJe!,aceptados de nC'C('Sidad rC'\ulla notable, ro'
mh &CO\lumbradO\ que estemcv a e!la y por m~
"natural" que nos parezca , Pan icularTT1C'n1e Ita·
mauvo rouUa el salte ent re C'I mvel \aJarial aW8'
nado a 1.. (am ilia del pro(csi onal o del eiecuuvo y
el u ian..do al.., familia, ro n otro \ liUU\ ocu pa
cional.
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Cuadro 6
Asiaoad6n de lalftSO mnuul mlnlmo para una

r.mUla de dato mkmbros seaÚD alvel oc:upadonal
(En colo nes)

1__mln1mo uJanado

Promedio ~lnimo M~mo
Nivel ocupadooaJ de l. famlllll asignado asignado

Campesino SOS SO S,OOO
Obrero sin especializar 648 100 S,OOO
Empleado /obrero especializado 891 ISO 6,000
Profesot/técnicc 1,248 200 S,OOO
Profesional/ejecutivo 2,123 2S0 7,000

f(g l = 2, 1038) = 9.9; p = < .0001

Cuadro 7
Valor promedio del Indi~ de EHtbma

ltIún nlvel de consu mismo

Ciertamente , el lndice de Consumismo re
sulta ser el mejor dato disponible para predecir el
Indlce de Elitismo como afirma la tercera hipóte
sis. La percepción de las personas sobre su pro
pia poIitización, que es un factor de personalidad
sin relación siJ,nificativa con el lndíce de Consu 
mismo. resulta ser el segundo mejor predictor del
Indice de Elitismo .

El Cuadro 8 presenta un dato adicional que
puede ayudar a una mejor comprensión del nivel
de aspiraciones de los sectores medios salvadore
nos. En ¿.lse puede ver el salario mlnimc que tres
grupos ocupacionales (empleados, profesores y
profesionales) atrib uyen a las familias de sus res
pectivos niveles, asi como el salario medio que la
totalidad de la muestra atrib uye a esos grupos.

FJUlsmo
X N

231
426
384

1,041

4. 1
S.O
S.S

S.O

Bajo (0.000 · 2.4S0)
Medio (2,4SI · 2,910)
Alto (2.911·4.000)

TOTAL

Consumismo

Como se indicó anteriormente. se elaboró
un ln dice de Elitismo . dividiendo el sueldo asig 
nado a la familia del profesional/ejecutivo por el
asignado a la familia del campesino, como un in
dicador del sentido clasista de las personas. El
valor promedio resultante en el lndiec de Elitis
mo es de s.a. lo que significa que estos sectores
medios consideran que el salario minimo corres
pondie nte a las necesidades de la familia del
profesional o del ejecutivo debe ser cinco veces
mayor que el correspondiente a la familia campe
sina. 12.0'10de la muestra presenta un Indice de
Elitismomenor a 2.0, pero 8.3010 resulta con va
lores de 9.0 o más altos . Estos datos confinnan
los.resultad os del Cuadro 6 acerca de la dlscrimi
nación aceptada por los sectores medios metro
politanos de El Salvador respecto a las necesida
des que pueda tener una misma familia :sqún po
sea un sta tus ocupacional socialmente distinto .

la hipótesis tercera predice que cuanto más
al to sea el lndice de Consumismo de las personas
h u nivel de aspiraciones), mis aJto ser' su lndice
de Elitismo (su visión clasista de la sociedad) . El
Cuadro 7 presenta los valores promedios en el In
dice de Elitismo al dividir la muestra en tres gru.
pos, de acuerdo a su nivel en el lndíee de Ccnsu 
mismo. Estos valores promedios son objetiva
mente altos en los tres grupos, pero significativa
mente diferentes entre si. como lo demuesua un
análisis de varianza que arro ja un valor F de 9.9,
cuya probabilidad de ocurrir al azar es menor al
uno por diez mil.
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Cuadro •
ProlMdlo d~1 salario ramlllar mlnJmo aslanado

por pupo J ocupad6n
(En colones)

Salario ramlllar aslana do a
Gru po Empleado Prof esor Profesional N

Emplead o 907 1,22 5 2,036 155
Pro fesor 922 1,319 2,085 110
Profesio nal 1,070 1,584 2,686 64

Tod os 89 1 1,248 2, 123 1,083

Un cuidadoso exame n de los dat os del Cua 
dro 8 muestra q ue: I}cuanl o mAs alta la valora 
ción social del status ocupa cional , más allos son
los sueldos que los gru pos se asignan a si mismos
y a los demAs: los salarios que asignan los prcfe
sionalcs son en promedio mayores que los que
asi,nan los profesores, y los que asi,nan estos
últimos son a su vezmayores que los que asignan
Josempleados; 2} todos los gru pos se asignan a si
mismos niveLesmAsaltos que tos que les asigna
la lotalidad de la muesua; y 3) lodos los grupos
aCC'plan de hecho la discrim inación salarial . Sin
duda , estos datos ap untan . cuin profundamen
te los sectores medios han asimilado la concep
ción discriminante de la sociedad en función de
la ocupaci ón.

... Rd1edonn finales.

De acuerdo con los da tos del presente estu
dio, los sectores medios metropo litanos de El
Salvado r muestran un alto nivel de aspiraciones,
q ue los vincula con el estilo de vida y la percep
d ón clasista de la sociedad propios de la bur 
tuesia . Este nivel de aspiraci ones (medklo por el
IDdice de Consumismo) perece ser un ideal com
putido e inu oyccw!o por los diversos sectores
medios, aun cuando ciertos factores sociales per 
miten diferenciar lÚveles mis o menos altos.
Ahora bien . los sectores medios tienden. accpc.ar

un arado tan lo mayor de dlscriminadón social
(medida por el lnd icede Elitismo y por la asiena
ci ón difcrmciada de salari os JqÚn ocupa ción)
cuant o mis alto es su nivel de asp iraci6n . De esta
manera, alw aspiraci ones y ao:ptación de la
díscri mlnací ón social forman un entramado
ideológico seaún el cua.lel ideal inu oyectad o del
estilo de vida bur¡uts debeloararw subiend o por
la escala social , lo que se realiza princ:ipa.lmente
mediante el ascenso en d orden econ óm ícc.

Esta idcologia de la pequd\a burgucs la sal
vadorefta (ideologla en el doble sentido de visión
del mundo pero tambim de estru ctura aaitudi
naI de las pnsonas) ha ayudado, sin duda , a
mantener el sistema social explotador e injusto
que ha impera do en el pais . Con todo , los beneñ
ciaríos principales de este sislema no han sido los
secto res medios, sino la burJ ucsla . Cas i po r defl 
nició n (es decir, por su determina d 6n a panir de
los Indicadores econbmicos), el porc:entajc mayo
ritario de los sectores madios ha arrasuado en El
Salvador una vida dindl, en 1& que suaaltas aspi
radones baD tenido qu e ser rq:tctidas 'Veces frus 
uadas por la imposibilidad económica de satis
facer las. Los JCCtOres medios se han tenido que
conformar ece un limitad o nivel de satisfaccibn
a sus neasidadcs sentidas , junto con la ilusión
(en d sentido fume del térmi no) de que alaú n d la
podrian loarar la plenitu d de sus aspiraci ones .

Por dio, un cambio de sistema social que
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concentrara sus aJUCfZOI en satisfacer primer
dialmente las n«aidadcs mis b6sicas del pueblo
ulv&doreAo no tiupondria un cambio drbtico en
la utisfacxi6n objetiva de los sectores modios, )'1.

que la ¡ran mayoria squiria recib iendo niveks
de beneficios materiales equ ivalentes I 105 que )'a
recibe hoy; 10 que probabkmcnte sufrirla un
cambio drtstko seria la i1usi6n. el en¡a.no idcolb
¡jco, de que alaun d1atodos podrin a1canzaI el
ntilo de vida sun tuario propio de: la buquesla,
Una t1usí6n que 5010una minan. de los sectores
medios toara realmente satisfKet m el sistema
actual, pero que consti tuye el seftuelo fundamen·
tal del cap ila lUmo.

El tcnuelo esta en la mente de los scctorlCl
medios 5lllvadord\os y constituye un problema
pskcsodal que convieneenrrenw si K pretende
rea.llzar cambios sociales ¡i¡nifacati\'os. Kan del
siano que Kan . Porque, tanto si El Salvador le
encamina hada un IUstema de cene 50ciaIistaro
mo si le obliaan a mantmer un sistema de corte
cap italista , la soluci6n de sus problemas sodaIeI
mis dementaJcs pua ncccsariamcnte por el rea
lismo de la austeridad cconOmka. El Salvador es
un paIs pobre y pobre squirt Ilcndo por mudlo
tiempo. LOl KlClores medios, sobre todo los pero
tmeaenta a 101 nivdes econ6núcos mA.s bajos .
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timen ciertas aspiradones muy razo nab les, co mo
la de loe,rar una vivienda propia digna o la de aJ·
canzar un mJnimo de squridad de ca ra a la vejez
o a acciden tes imprevisibles. Ciertame nte, m e li·
po de aspiraciones tiene que KI' ASumido como
objetivo nacional. no ¡blo para los sectcres me
dios, sino para toda la población del pais . Pero
precisamente para poder satisfa«r estas aspi ra.
d ones razonables. las aspiraciones de consumo
suntuario, como 11 de poseer uno o varios
vehlculo! propios. forzosamentetendrin que ser
(rustradas. También habr' que camblar C$C ideal
de ascenso individualista. mentado sobre un.
discriminadbn social (nfolcn.blc . Ello, por su
pues lO. requiere no 5010 de un cambio en la
ideoloPi Y en los valores soc:ialmente propugna.
dos. sino. sobre todo. de UD camb io en lu cond i·
dones maleriales que apoyan esa IdcoloaiA y m
las lormas de vida sodaImenk posibilitadas por
ellas. I!I In¡aluo pedir la rmundo al vehkulo
propio mienuas DOle establezca un adecuado
servidode traJlJport< público; pero es toda vla
mis Inaenuo esperar UD sacrifido colectivo,
cuaodo d mismosistema productivo ClÚJC y esti
mulad coosumoIUDluario y abruma a los 1CCl~
res medloo COII d electo de dcmosuadbn.

P.,. aJaunos de los JO<IOC<I medloo la
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frusuación en sus aspiraciones y el cambio en sus
ideales resultar in inaceptables y peferiránseguir
el camino de la emiaración a la busca de horizon
tes donde su esfuerzo les reporte mayores benefi 
cios individualistas. Con esto hay que contar . no
sólo al principio de un proceso de cam bio, sino
incluso en etapas posteriores . Sin duda . la sa
tisfacción y la libertad de las mayorias supone
una frust ración y una cierta coacción para las
ambiciones de los mis fuertes en el marco de una
economia tan precaria como la de El Salvador .
Hay quienes . o por su conciencia polttica o por
sus principios éticos , están dispuestos a aceptar
estas limitaciones; pero hay quienes no perciben
más aU! de sus propias aspira ciones y exigencias.
y toda limitación a ellas, por racional que sea, les
resulta inaceptable.

La realidad psicosocial de los sectores me
dios salvadoreftos impone 851 una buena dosis de
realismo a los ideales de cambio revolucionario.
Esta no es qui.zala razbn mis importante para es
perar moderación y nexibilidad, pero es una
buma razón. Ni las condiciones objetivas de El
5alvador ni las condiciones subjetivas de amplios
sectores de su población permiten anticipar la
pOsibilidad de cambios drbticos. Por elemental

justi cia, ciertos camb ios radical es deben dar se y
sus consecuencias pueden y deben exigirse a toda
la población como necesarias. Sin embar go.
hab rá que buscar los caminos más adecuados pa 
ra realizar estos camb ios tratand o de capi talizar
al mAximo en todos los sectores sociales.

Una dos is de nexibilidad será particular
mente necesaria con los sectores medios. cuya co
laboración resulta imprescindible, pero cuya
mente, absorbida hasta hoy por ideales de indivi
dualismo burgués, ha de ganarse con peda,o,ia
histórica. Esta pedagogla social ha de buscar dos
objet ivos y apoyarse en un presupues to de gran
realismo . El primer obj etivo esel de conciem lza
ción pol ítica : sólo una conciencia lúcida sobre los
vincula s y fuerzas que confi,uran la vida de una
comunidad humana .si como sobre las ralees del
prop io ser, saber y quehacer. garant iza a me
diano y largo plazo la viabilidad de un proce so de
cambio social si¡nificativo. Un segundo objeti
yo. complementario del primero, será el de forjar
ideales suficientemente atrac tivos y palpables co
mo para compensar a la conciencia colectiva de
la pequeftaburguesia (y aun de ciertos sectores de
la clasetrabajadora) por la pérdida de su ilusión
por el consumo suntuario. No se trata de sust i-
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luir una ilusión por otra , y mucho menee de enga ·
llar a la poblacibn con promesasdcma¡6gic:as de
un inmed iaco bienesw colectivo. objetivamente
inalcanzable. Se ua.., mis bien , de pr<s<nlaf bo
rizontes de supcraci6n l4XiaJ que constituyau UD

reto penonal para los mejores 'JUD objetivo estí
mulante para codos, incluidos los sectores me-
dios.

Con todo, la peda¡oa\a socia1debert apo
yane en un presupuesto hisc6rico de s:ran realís
mo: los cambiosai¡en un proc:eso de transici6n.
En lo que respecta a los sectoresmediossalvado
reñcs, esto signif.c:ari no exigir les mis sacrificios
de los que como IJUpo . mis al'" de casos Indivi 
duales. pueden realmente aceptar. NingUn grupo
social acepta de la noche ala maf\ana renunciar a
su el tilo de vida y menos a ún a SUJ aspiraciones .
Por eso. hari. falta una traJu iacncia de hecho (no
de princip io) que, sin ceder a aspiraciones gra ve
mente pcrjudic:ialel para el codo 1OCiaI. facilite a
los sectores medios salvadoreftos el paso hacia
un. sociedad nUC'Ya. mis justa 'J solidaria.

El SaMdor . Difec:ciOa GmetaJ de &tIdlstia )' Ca:lSOl.
t:.c-...~J .....
.......... 1" ". San Sah..ad«. mero de 1975.

EJ Salvador . Ministerio de Planlnc.d6n. IMbdorn
KM6akoI J lOdaIn. , .......bft 1M . San
Salvadot.I98I .
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