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1. 

I N T ROD U eel 0 N 

El problema de la v1v1enda ha sldo tratado con mucha frecuen

Cla a pesar de ella su orlgen se fundamenta en las sltuaclO

nes estructurales lmperantes y mlentras estas no se modlf1-

quen se mantendra tal problematlca con el agravante de la Sl

tuac16n de coyuntura que se Vlve desde 1979. Sln embargo, se 

conslder6 de suma lmportancla real1zar el presente traba]o de 

investigac16n para que, ademas de tlplflcar el problema habl

tac10nal de las fam1l1as desplazadas al area metropolltana de 

San Salvador (AMSS) , perm1t1era evaluar las consecuenC1as del 

confllcto po11tlCO mll1tar en las areas de salud, educac16n y 

especlflcamente la vlv1endai con el prop6s1to de proponer al

ternatlvas de rehab1lltac16n y reacond1clonarn1ento de la po

blac16n desplazada y de los probables requer1m1entos para su 

adecuac16n permanente en V1V1endas dlgnas de todo ser humano. 

Para el logro de tal prop6slto el traba]o se dlVld16 metodo16 

glcamente en sels capltulos, a saber: 

En el pr1mer capitulo se def1n16 un Marco de Referenc1a que 

lncluy6 los antecedentes generales,plantearn1ento del problema, 

Ob]et1vos e h1p6tes1s, aSl como la ]ust1ficaci6n del m1smo. 

Tarnb1en se anal1z6 el papel que desempefia la vlv1enda en el de 

sarrollo integral de la economla del pais, en cuanto a su part1c1-

pac16n en el Producto Territor1al Bruto ( PTB ), dentro del sec-



tor construcClon y en las nCC0S1GndCS de Invers16n, asi como 

en el nlvel general de empleo. 

ASlmlsmo, se hlZ0 necesarlO reVIsar el marco de politlcas y 

reglamentos lnstltuclonales para conocer las leyes que sobre 

vlvlenda se han reddctddo; dsi como cl contenldo de los Pla

nes Generales de Desarrollo y d8 los Planes Sectorlales de Vl 

vlenda y Desarrollo Urbano para anallzar cuales han sldo las 

aCC10nes concretas que el Estado ha lmplementado en la solu

clon del problema habltaclondl en el pais. AdemAs se hlZO 

referencla a la lncldencla de la planlflcaclon habltaclonal en 

la ecologia del pais y la prestac16n de los serV1Cl0S baslcos 

lndlspensables. 

Con respecto al Capitulo II, este se dedlco al estudlo del 

problema de la vlvlenda en El Salvador, enmarcandose en el 

periodo 1974-1978, para 10 cual se conslder6 convenlente ha

cer referencla a la sltuac16n soclal, politlca y economlca 

que lmperaba en el pais, en el referldo periodo. A efecto 

de ahondar en el problema, se ldentlflco la eXlstencla de dos 

mercados de la vlvlenda: el formal y el lnf9rmal, que 5e ana

l1zaron estudlando aspectos cualltatlvos y cuantltatlvos de 

la Oferta, Demanda, Comerclallzac16n y T1POS de FlnanClamlen

to a fln de obtener una vIs16n qlobal del problema y diagnos

tlcar la sltuac16n de Ia vlvlonda en el periodo cltado, pre

Vl0 a la agudlzaclon del cnnfllcto. 



El capitulo Tercero trato los efectos de la cr1S1S soc1opoli

t1ca y econom1ca del periodo 1979-1984, 1nlc1ando con el ana-

11SlS de las caracterlst1cas de la crlS1S y sus repercuS10nes 

en las condlclones de vlda de la poblac1on salvadorena; por 

tanto, se lnvestlgo los mercados formal e lnformal de la V1-

vlenda y el comportam1ento de la Oferta, Demanda, Comerc1all

zaclon y F1nanclamlento de las ml~mas, con el obJeto de darle 

contlnu1dad al anallsls que se ln1clo en el capitulo anter10r 

para tener elementos de comparaclon de los dos perioeos en re 

ferencla. 

En el Capitulo IV, se estudio la sltuaclon de la poblac1on 

desplazada, el cual se consldero una de las partes mas lmpo£ 

tantes del trabajo porque perm1t1o la comparac1on de la teo

ria con la real1dad a traves de la 1nvest1qaclon b1gl1ograf~ 

ca y de campo; med1ante el anal1S1S del sUJeto mas afectado 

por la crlsis soclopolitlca y economlca (el "desplazado") y 

el 1mpacto del confllcto armado en la demanda habltac1onal. 

Se real1zo en clerta medlda una evaluac10n de las consecuen

C1as de la crlS1S en la vlvlenda de este grupo soc1al conSl

derando algunas varlables tales como el fluJo mlgrator1o, s~ 

tuaclon educac1onal, de salud y economlca, organ1zac1on so

c1al y otros aspectos relac1onados con las condlclones del 

desplazado. Tamblen se lnvestlgo la dlstrlbuClon de las faml 

llas desplazadas al AMSS, la lnfraestructura y otros equ1pa

mlentos habltacionales con que cuentan estas cornun1dades, y 



espec1almente las caracterlst1cas de las v1v1endas en que 

se aloJan. 

El Capitulo QU1nto, fue un apartado que consol1d6 los anal1-

SlS, las verlflcaclones y conrluslones a que llego el grupo 

de trabaJo. Este capitulo revlstlo de gran relevanc1a por 

cuanto que en el se resum16 el crlter10 f1nal de la problema 

t1ca hab1tac10nal de los desplazados al AMSSi por 10 tanto se 

plante6 el cumpl1m1ento de Ob]~tlvOS y se ver1f1co la h1pote

SIS que 1n1c1almente SlrVleron de base para elaborar el pre

sente documento. 

Flnalmente, con los elem~ntos y crlter10S de los Clnco capi

tulos anter10res el des~rrollo del capitulo sexto fue b~slca

mpnlo el dlsefio de la propue~ta de Politlca para resolver la 

problpmatlca habltaclonal de la poblaclon desplazada en la 

que se planteo las polit1cas, estrateq1a, Ob]et1vos, metas, 

aCClones y marco organlzaclonal que fundarnente la rehab1l1ta

Clan y re1ncorporac10n de estas fam111as al proceso product1-

vo nac10nal. 



CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA 



1. 

I. MARCO DE REFERENCIA 

A. MARCO GENERAL 

El sub-desarrollo economlco en <lue se yen lnmersos muchos 

palses como los latlnoamerlcanos, se caracterlzan fund a-

Illontc.llJIIL!llLL! pULqUL! ..... u I...~L.lu,--LUJ c..l L!CU1l61111.Cc..l clepc.::ndc.:: cle muy 

pocas productos de cxpoctaclon, con una alta concentra

clon del lngreso y una Euerte dependencla del sector ex

terno. 

Dentro de esta sltuac16n se encuentra El Salvador, por 10 

aue se plantee como prl.nclpal OL)l!tlVO lograr ell prl.mera 

lnstancla, el creClml~nt0 para alcanzar el desarro] I,) OC~ 

nomlco. Para la obtenc16n de este creclmlento, la lnver-

s16n ha adqulrldo una enorme lmportancla por su efecto 

multlpllcador, aumentando la capacldad productlva de la 

economia, 10 cUnl re~ercute en mayores lngresos y ~ayor 

demanda 

La conformac16n de la estructura productlva del pais fue 

producto de la lnserc16n de la economia salvadorena en el 

comerClO lnternaclonal, a traves del sector agroexporta~ 

dor, que ha sldo el sector dlnamlzador de los otros secto 

res productlvOS' esta sltuaclen condlclone una forma de 

producc16n monocultlvlsta 0UP orlgln6 una estructura de 

tenenCla de la tlcrra en manos de una clase soclal domlnan 

te en los aspccto.:; ::,ocldlLs, (;'conomlcos y politlCOS que no 



2. 

permltleron una Justa dlstrlbuc16n del lnqreso nacl0nal, 

10 que genero una estratlflcac10n muy marcada de clases so 

c1ales. 

Con el transcurso de los anos esta burguesla terraten1ente 

fue concentrando la rlqueza y se convlrt16 en una ollgar

qufa que d1verslflco sus act1vldades product1vas, logrando 

controlar la banca, la 1ndustrla y el comerC10, agregando 

a ella su partlcipac16n en la admlnlstrac16n publlca en 

puestos de torna de dec1s1ones. El papel del Estado ha Sl

do el de protector de la prop1edad prlvada de los medlOS 

de producc1on, en oonde un pequeno grupo de terratenlentes 

explota la fuerza de trabaJo de las mayorfas desposefdas, 

utlllzando el poder polftlCO para el mantenlmlento de sus 

pr1vlleglOSj estas condlClones han llevado a 1ncrernentar 

el rnalestar de estas grandes rnayorfas, el cual ha ldo acu

mulanoose hasta llegar a su maxlma expres16n, refleJandose 

en una polarlzacl0n de fuerzas que se manlfesto con la ra

dlcal1zac1on de los qrupos soc1ales organ1zados. Esta Sl

tuaclon ha generado la desart1culac1on del aparato produc

t1VO, reducc10n de las 1nverS1ones, fuga de cap1tales y 

otras var1ables que aunadas a una coyuntura receS1va de la 

economla 1nternac1onal, desfavorable al pafs, han provoca-

'do en la socledad salvadorena un deterloro acelerado en la 

cal1dad de vida, Sln precedentes. 



3. 

1. ANTECEDENTES: 

El desarrollo urbano se lnlCla en el pals a partlr de 1918 

con la promulgac16n de la "Ley de Ornato y Ensanche de la 

capltal")/ En 1926 se decreta el "Reglarnento de Ornato 

y Construcc16n de la C1UOnO de San Salvador", tenlendose 

para 1939 la promulqac16n de la "Ley de Exproplac16n de 

Blenes por el Estado", y en 1950 se cre6 la Dlrecclan de 

Urbanlsmo y Arqultectura (DUA) , dotandose en 1951 de la 

"Ley de Urbanlsmo y Construcc16n", que establece y eXlge 

que todas las lnstltuclones publlcas y prlvadas sometan a 

la aprobac16n de la DUA, los pIanos de las urbanlzaclones. 

Otro hecho slgnlflcatlvo de la decada del 50 fue la crea

c16n del Instltuto de Vlvlenda Urbana (IVU) cuyo Ob]etlvo 

era la proouccJ6n maSlva de vlvlendas, para faml11as de ba 

]OS recursos. Tamblen se crearon otras Instltucl0nes que 

refuerzan el concepto de desarrollo urbano como son: Adml

nlstrac16n Naclonal de Acueductos y Alcantarlllados (ANDA) 

Fomento Cooperatlvo de In Comunldad (FOCCO) y Oflclna de 

Me]Oramlento de Comunldades Marglnales (OMCOM). 

En las decadas del 60 y 70 se cre6 la FlnanClera Naclonal 

6e 1a Vlvlenda (FNV) y el Slstema de Ahorro y Prestamo (SAP) . 

. !/ Revlsta ASIA N° 62 "EI Desarroll () Urbano y la Partlclpa-

clon Popular". 1980. 



4. 

cuyo Ob]etlvo se apeq6 estrlctamente a una Ifnea polltlca 

soclal que han orlentado sus recursos flnanCleros a la sa-

tlsfacC16n de las necesldades habltacionales de aquellos 

sectores conformados por famlllas de medlanos y baJos In

gresos. El Fondo Soclal para la Vlvlenda (FSV), dedlcado 

a la vlvlenda para los traba]adores de la Empresa Prlvada, 

y el Instltuto Nacl0nal de PenSl0nes para Empleados Publl

cos (INPEP) el cual orlenta un alto porcenta]e de sus fon

dos para flnanclar vlvlendas a los empleados publlCOS. De 

be conslderarse que parte de los recursos flnanCleros con 

que cuenta el INPEP y el FSV, provlenen del aporte de los 

traba]adores publlCOS y prlvados, en forma de sotlzaClones. 

En el ana 1979, se cre6 la subsecretarla de Vlvlenda y De-

sarrollo Urbano, como dependencla del MlnlsterlO de Obras 

Publlcas (MOP), cuyo Ob]etlvo fue el de ordenar y coordl

nar las actlvldades relaclonadas con la vlvlenda. 2/ 

Los esfuerzos del Estado por resolver la problematlca habl 

taclonal han refle]ado muy poca voluntad polftlca como se 

demuestra en la 11mltac16n de recursos que se han destlna-

do a la construcc16n de vlvlenda popular. 

Por parte del Sector Prlvado, ha prevalecldo el espfrltu 

;./ Revlsta ASIA N° 62 "El Desarrollo Urbano y la Partlclpa

c16n Popular". 1980. 
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empresar1a1 de los constructores dado que sus aCC10nes 

han estado encam1naoas a 1a producc16n de v1v1enda para sa 

t1sfacer las necesioaoes de las clases soc1ales con ingre

sos superiores a1 sa1ar1o mln1mo, 10 cua1 1es asegura rec~ 

perar sus invers10nes adeJ11as de obtener grandes marqenes 

de gananc1ai dentro de este sector un1camente la Fundac16n 

Sa1vadorefia de Desarrollo y V1v1enda Mln1ma (FSDVM 6 

FUNDASAL), 1nst1tuc16n sin f1nes de 1ucro, ha hecho esfue~ 

zos por cump11r su Ob]et1vo 1nmed1ato de constru1r V1V1en

da de baJo costo, med1ante una mayor part1c1pac16n popular 

en sus proqramas de desarrollo de la comun1dad. 

X 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La v1olenc1a qenerada por la cr1S1S polft1ca, soc1al y eco 

n6m1ca ha convert1do en campo de bata11a terr1tor1os que 

antes del confl1cto eran tlerras ded1cadas a la producc16n 

aqricola y 10 mas 1mnortante es que alo]an a numerosas 

fam1l1as que, Sl Clerta~cnte no v1vfan en 6pt1mas condlC10 

nes, de alquna m~n0rn ~ntl~fncfnn ~us pTlnclpalcs noccslda 

des bas1cas. 

jcomo consecuenC1a de 10 anter10r se ace1era e1 fen6meno m1 

gratorio de famlllas campcsJnas, que en busca de protec

c16n 0 segur1dad, mlgran haclu las areas urbanas Clrcunve

c1nas, aparec1endo por cOnSJgu1ente en 1a soc1edad sa1vado 



6. 

rena la categorla de Ids "desplazados", 10 cual ha venldo 

a agravar, aun mas, los problemas aue desde hace tlempo se 

Vlenen acumulando en el pais, como son: la sal ud, educac16n, 

allmentac16n y prlnclpalmente, la vlvlenda. 

Al no contar estas famlllas con alO]amlento adecuado, se 

han lmprovlsado Soluclones habltaclonales para cubrlr en 

prlnclplo esta necesldad; Soluclones que, dadas sus carac-

terlstlca, s610 pueden deflnlrse como marqlnales, pues ca-

recen de los serV1ClOS baslcos lndlspensables para V1Vlr 

dlgnamente, 10 cual acentua, por conslgulente, el deterlO-

ro en la calldad de vlda de estas famlilas desplazadas. 

En el caso de esta poblac16n desplazada por el confllcto 

antes menclonado, se estlm6 que de Mayo a Septlembre de 

~ 1982, aproxlmadamente 16,000 personas l/ lnvadleron el 

&rea metropolltana de San Salvador, las cuales al ser des~ 

lo]adas de sus lugares de orlgen han venldo a preSlonar aun 

mas los ya deflClentes serV1ClOS publlCOS y prlvados en es 

ta area. 

Este perlodo (1979-1984) ha tenldo sus proplas caracterls-

tlcas que dlrectamente han lmpactado en la vlvlenda urbana 

de la poblac16n' aSl, se experlment6 un rltmo creclente de 

3/ CONADES. 1982. 
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la V1Vlenda lnformaJ, des0mplro y subempleo, elevados fnd~ 

ces de dellncuencla, prostltuc16n, marglnalldad y otros rna 

les soclales 

Aunado a 10 anterlor, el fen6meno lnflaclonarlo alcanz6 nl 

veles Sln precedentes, 10 ~ue provoc6 la reducc16n del va

lor adqulsltlvo del Colon salvadoreno, lncldlendo drastlca 

mente en las famlllas de mas baJos lngresos y en especlal 

a las farnlllas oue han aoaulrldo la categorfa soclal de 

"c1esplazados" qUlenes se hun V1StO obllgados en su rnayorfa 

a recurrlr a rnecanlsrnos lnformales 0 populares para obte

ner un "techo", llegando a constltulr comunldades marglna

les en donde se sabe que generalmente se Vlve en condlclo

nes lnfrahumanas. ~ 

Par la problematlca antes descrlta, se consldero nCCeSarJ0 

la real1zaclon de la presrnte lnvestlgac16n que permltlera 

r'V,ll11ilr 10;' rrrrror; rlr 1,l rn:-nc; r;nrlorolftlcfl y rrOnnmlCrl 

en esta cateqOrla soclal y especlflcamente en la vlvlendai 

aSl como tamblen, proponer alternatlvas de reacondlclona

mlento para la poblaclon desplazada ublcada en el AMSS, 

conformando los probables requerlmlentos tecn:_cos para que 

en alguna medlda la economla salvadorena pueoa descargar 

el enorrne casto que Ie representa el rnantenlmlento de es

tas farnlllasi paralelarnente lncorporar a la poblac16n des-
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plazada en el proceso productlVo a fln de que qane ldentl

dad soclal, segurldad y partlclpaclon. 

3. OBJETIVOS 

Conslderando que en el presente traba]os de tesls se ha 

realizado una lnvestlgaclon de campo, la cual tuvo algunas 

Ilmltaclones en su desarrollo, se ha estlmado convenlente 

enfocar el estudloS en los aspectos soclales y economlcos 

para 10 cual se deflnleron los Ob]etlvos slgulentes: 

OBJETIVOS GENERALES 

-Obtener una vlslon global de los efectos de la crlS1S s~ 

cio-economlca en los sectores soclales de la poblaclon 

salvadorena. 

- Evaluar el lmpacto de la crlS1S en la vlvlenda y su In

terrelaclon con otras varlables soclo-economlcas. 

ODJETIVOS ESPECIFICOS 

-Anallzar el comportamlento de la vlvlenda en el qUlnque

nlO 1974-1978 antes de la crlS1S y en el perfodo 1979-84 

para medlr uno de los efectos del confllcto en las condl 

Clones de vlda de la socledad salvadorena. 

-Analizar comparatlvamente como el gasto publlCO durante 
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el perfodo de estudio se ha lncrementado por la cobertu-

ra hacla otros sectores y como en el mlsmo perlodo se ve 

dlsmlnuldo el flnanclamlento para gastos de lnfraestruc-

tura soclal como es la salud, educaclon y especlflcamen-

te la vlvlenda. 

-Estudlar y anallzar la sltuaclon soclo-economlca de los 

asentamlentos humanos del area metropolltana de San Sal-

vador y las lmpllcaclones mlgratorlas. 

-Plantear una estrategla que permlta lncorporar a los des 

plazados a la vida productlva del pafs. 

4. PLANTEAMIENTO DE LAS H1POTESIS 

Con el presente traba]o se pretende aflrmar 0 denegar la 

validez de las slgulentes hlpotesls· 

HIPOTESIS GENERAL 

Es la actual coyuntura, el desplazamlento constltuye una 

varlable que acentua el problema habltaclonal y orlglna 

mayor pres Lon sobre los serV1ClOS eXlstentes en las comunl 
. 

dades del area metropolltana de San Salvadore, acelerando 

por conslgUJente y en forma alarmante, el deterloro en la 

calldad de vlda. 

o 
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HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. El nlvel de lngreso de las famlilas en general, y de 

los desplazados en partlcular, no permlte el acceso al 

mercado formal de la vlvlenda, 10 que genera marglnall

dad. 

2. En el p&rlodo 1979· 1984 el gasto publlCO destinado a la 

V1Vlenda es reducldo, en comparaclon con los gastos des 

tlnados a otros sectores. 

3. Para el perlodo en estudlo, la lnverslon prlvada no Ie 

ha dado deblda lmportancla a la construcclon de V1Vlen

da, especlalmente a la destlnada a la poblaclon de ba

JOs lngresos. 

4. El Estado al ayudar a la Doblaclon desplazada esta gen~ 

rando un paternallsmo danlno, ya que muchos de ellos es 

tan acomodandose a una condlclon parasltarla. 

(B. LA VIVIENDA EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Desde lnlClOS de la decada de los anos sesenta en que la 

actlvldad economlca es orlentada en funclon de la modernl

zaclon de las estructuras productivas, el sector publlCO 

paso a asumlr un papel declslvo como promotor del desarro

llo economlco y soclal a traves de la lmplementaclon de me 



11. 

dldas reformistas en la admlnlstrac16n publlca, creando . 
nuevas instltuciones de apoyo y ampllando proqramas de In 

fraestructura flslca. 

En ese entonces, surge la formulac16n de los prlmeros pl~ 

nes globales de desarrollo econ6mlco en los cuales la Vl-

vlenda ya es conceblda como una necesldad prlorltarla de 

lnteres soclal, por 10 que se crearon lnstltuclones espe-

clallzadas y se aSlgnaron recursos para lmplementar pro-

grarnas y proyectos habltaclonales que tendleran a favore-

cer a la mayor parte de la poblac16n salvadorcfia. 

En tal sentldo, la vlvlenda adqulere una verdadera lmpor-

tancia para el desarrollo econ6mlco y soclal al desempe-

nar un papel prlmordlal en el me]Oramlento de la calldad 

de vlda, constltuyendo ademas, un factor lmpulsor en la 

producc16n de rnaterlas prlmas, materlales e insumos nece-

sarlos para su construcc16n y mantenlmlento. 

1. PARTICIPACION DE LA VIVIENDA EN LA ECONOMIA 

Las condlclones estructurales en que se desenvuelve el 

pals, presentan una economla que se caracterlza por su de 

sarrollo desequlllbrado, en la cual el sector que partlc~ 

pa en una mayor magnitud en la generac16n del PTB, 10 

constltuye el sector prlmarlo. En el perlodo 1970-1979, 



12. 

este sector gener6 el 25% en promedlo del PTB, en segundo 

orden partlclpo el comerClO con un 23% y ta~blen la lndus 

trla aporto el 18%, a precLos constantes de 1962. i/ 

El sector construcC1on, aue es una lmportante fuente gen~ 

raoora de empleo, en el QUlnquenlo 1974-1978 ade~as de 

crear ocupac16n contrlbuy6 a fomentar el ahorro y la for-

maClon de capltal f1JO, provocando efectos colaterales 

por cuanto fue ele Y motor ryara otras lndustrlas relaclo-

nadas con Ja construcclon; Sln embargo, en el sexenlO 

1979-1984, uno de los perlodos de mayor crlS1S, su partl-

clpac16n en la gen8raclon del PTB, fue en forma decllnan-

te, ya que observo una tasa de creclmlento negativa del 

3%, Y en el mlsmo perrodo tuvo una dlsmlnucl0n del 8% en 

la generac16n del valor agregado. ~/ 

• Uno de los componentes fundamentales de este sector, 10 

constltuye la v1vlenda, cuya partlcipac16n ha sldo muy l~ 

slgnlflcante, debldo a la poca atenclon que ha reclbldo 

por parte del Estado como orlentador de este subsector, 

pues sus aCClones las ha dlrlgldo prlnclpalmente, a la 

construcClon de lnfraestructura y ha desculdado la produ£ 

cion de vlvlendas que tlenda a reduclr el deficlt hablta-

c~onal eXlstente en el pars. 

4/ Granados Chavez, Nery Rene y otros. Importancia del Sector 

Construcclon en la Economla Naclonal. (1970-1979). 

~/ Banco Central de Reserva. Me~orla de Labores 1984. 
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En e1 perlodo 1974-1978, la lnverslon publlca fue superlor 

a la lnverslon prlvada, a excepclon de 1978, con ella se 

demuestra que previo a la mayor crlS1S que atravlesa el 

pals, el Estado fue un fuerte sostenedor de la lnverslon 

total, a traves de dlferentes tlPOS de construcclones, pe-

ro baS1Camente, la dlrlgldo a la creaclon de lnfraestructu 

ra vlal. En tal sltuaclon, es la empresa prlvada la que 

ha dlrlgldo sus lnversiones en la construcclon maSlva de 

vlvlendas con todas las ventaJas para consegulr gananclas 

muy slqnificatlvas. 

Como ya se ha anotado, el efecto multlpllcador de la con~ 

trucclon tlene gran relevancla en el proceso productlvo, ya 

que la actlvldad que genera la eJecuclon de proyectos de 

vlvlenda y sus serV1ClOS lnterrelaclonados, requlere el 

usa lntenslVO de mana de obra callflcada y no callflcada 

contrlbuyendo asl en la creaclon de nuevas oportunldades 

en el mercado laboral. 

En el perlodo 1975-1979, se genero un promedlo anual de 

35,715 empleos, de los cuales el 65.4% correspondlo al 

personal callflcado y el 34.6% ~/ al no callflcadoi es de 

clr, que antes del confllcto soclopolltlCO, la lnverslon 

en materia de vlvlenda, contrlbuyo a elevar el nlvel gen~ 

~/ Granados Chavez, Nery Rene y otros. Op. Clt. 
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ral de empleo, pero en los anos subslgulentes en que se 

produ]o una senslble reducc16n de la lnvers16n, dlsminuy6 

la aCtlVldaa economlca en general y se agravo el problema 

de desernpleo. 

Xc. POLITICAS INSTITUCIONALES 

A nlvel formal, las estrateglas deflnldas en polltlca de 

vlvlenda de los planes de Desarrollo Economlco y Social 

se han orlentado a poner en practlca medldas que logren rna 

yor coordlnaclon de las lnstltuclones lnvolucradas. Es aSl 

que el Estado ha creado programas que lmpulsen el desarro

llo del mercado formal a fln de dlsmlnulr el deflclt habl

taclonal y eVltar el alza en los preClOS de comerclallza

Clon para que guarden armonla con la capacldad de pago de 

los dernandantes, prlorltarlamente de ba]os lngresos. 

1. MARCO JURIDICO 

La atenc16n al problema de la vlvlenda es un mandato cons

tltuclonal, en tal sentldo el Artlculo 119 del Reglrnen Ec~ 

nomlco dlce: "Se declara de lnteres soclal la construcci6n 

~e vlviendas. El Estado procurara que el mayor numero de 

famlllas salvadorenas lleguen a ser propletarlas de su Vl

vlenda. Fornentara que todo proPletarlo de flncas rustlcas 
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proporc~one a los traba]aoores resldentes habltaclon hlgl~ 

n~ca y c6modas lnstalaclones adecuadas a los trabaJadores 

temporalesi y al efecto facllitara al pequeno propletarlo 

los med~os necesar~os". 7/ 

Es por ello que se han creado lnstltuclones especlallzadas 

que cuentan con un marco legal que ordena y requla sus ac-

tlvldades especfflcas en materla de vlvlenda, entre las 

cuales se tlenen: 

-Ley oe Creaclon del Instltuto de Vivlenda Urbana, que 

tlene por obJeto prlmordlal Soluclonar el problema de la 

falta de vlvlenda en el pals. 

-Ley de Exproplac16n de Terrenos para las obras del Instl 

tuto de V1Vlenda Urbana, tlene por obJeto adqulrlr por 

parte del Instltuto los terrenos que neceslta para la 

construcclon de V1Vlendas. 

-Ley de FlnanClamlento del Instltuto de Vlvlenda Urbana, 

conslste en la emlslon de credltos de caracter nomlnatl-

vo para la construcc16n de vlvlendas. 

·-Ley de Emls16n de Bonos del Instltuto de Vlvlenda Urbana. 

~Lev de Urbanlsmo y Construcc16n, tlene por obJeto crear 

7/ Pepubllca de El Salvador, Constltuclon Polftica de 1983. 
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un orden en las construcClones y urbanlzaClones que se 

reallcen en la capltal y demas poblacl0nes de la Repu

bllca 

- Ley de la FlnanClera NaClonal de la Vlvlenda y de las 

ASOClaClones de Ahorro y Prestamo, cuyo Ob]etlvo prlnCl

pal es la adqulslclon y conservacJ6n de vlvlendas para 

el mayor numero poslble de famlilas de ba]os y medlanos 

lngresos. 

-Ley de InQUlllnato, que establece los procedlmlentos a 

segulr para dar por termlnados los contratos de arrenda

mlento de casas y locales por mora y otras causas. 

-Ley del Fondo Soclal para la Vlvlenda, que tlene por ob

Jeto contrlbulr a la Soluclon del problema habltacl0nal 

de los traba] adores , proporclonandoles los medl0s adecua 

dos para la adauls1cl0n de vlvlendas. 

- D1Sposlclones Generales Sobre Vlvlenda. 

2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Los dlferentes organlsmos e lnstltucl0nes que conforman el 

subsector de la vlvlenda tlenen por Ob]etlvo proyectar, e]~ 

cutar, controlar y flnanClar obras de lnfraestructura y 

construcclon de V1Vlendas a fln de ~ue sean reallzados de 
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acuerdo a los programas contenldos en los planes de desa

rrollo naclona1 entre los cua1es se destacan: e1 VlcemlnlS 

terlo de Vlvlenda y Desarrollo Urbano, la Dlrecclon Gene

ral de Urbanlsmo y Argultectura, la Admlnlstraclon NaClO

nal de Acueductos y Alcantarlllados, el Instltuto de Vl

vlenda Urbana, e1 Fondo Socla1 para 1a Vlvlenda, e1 Instl

tuto Naclonal de PenSlones para los Empleados PubllCOS, la 

FlnanClera Naclona1 de 1a Vlvlenda, y otrasi cada una de

s~efia funclones especfficas y se coordlnan entre sl para 

que en su conJunto puedan contrlbulr a 1a planlflcaclon 

del desarrollo urbano del pais. 

Las acciones del sector prlvado se reallzan por medlo del 

sistema financlero que comprende las lnstltuclones de Aho

rro y Prestamo y 1a Banca Comercia1, Companfas de Seguro y 

otras empresas prlvadas. Sus recursos estan orlentados ha 

Cla e1 flnanclamlento dlrecto de las faml11as v e~presas 

constructoras para la adgulslclon y edlflcaclon de V1Vlen

das. 

Cabe destacar la labor de la Fundaclon Salvadorena de Desa 

rrollo y Vlvlenda M1nlma (FUNDASAL), lnstltuclon prlvada 

con flnes no 1ucratlvos, que orlenta sus esfuerzos para dl 

namizar la organlzaclon y partlclpaclon de los sectores p~ 

pulares en proyectos habltaclonales y atlende en forma ex

cluslva a famlllas marglnadas con lngresos mlnlmos. 
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D. LA PLANIFICACION EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

La p1anlflcaci6n ffslca en su esca1a naclonal, reglonal y 

local esta ligada a la planlflcac16n econ6mica y soclal 

de un pals, por tanto determlna el alcance a nlvel urbano, 

planteando una lnterrelac16n coherente como tal. La planl 

flcac16n econ6m1ca naclonal tlene como Ob]et1vo obtener la 

maX1m1zaC16n del producto, el maxlmo crec1mlento del 1ngr~ 

so nac10nal y este lmpera sobre el nlvel urbano, slrvlendo 

e1 lfmlte para la obtenclon de estandares max1mos de habl-

tablildad en las cludades. Esto conlleva una estrecha re-

laC10n entre la construcc16n de v1v1endas y el desarrollo 

urbano, y las pos1b1l1dades de obtener un ordenam1ento ur-

bane nac1onal, reg10nal y local. 

El problema hab1tac1onal es ampllamlente reconoc1do a n1-

vel tecnlco y polftlCO, 10 mlsmo sucede con el desordenado 

crec1miento del AMSS, donde se ha concentrado gran parte 

de la poblaclon urbana del pafs, que para 1970 represento 

un 43.3% de un total de poblac1on urbana de 1.906,368 ~/ 

de]ando muy atras a cludades como Santa Ana y San M1guel. 

~/ VIII Conferenc1a Centroamerlcana Permanente sobre V1v1enda 

y Desarrollo Urbano (COPVIDU), Guatemala, Nov. 1980. 
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1. LA PLANIFICACION HABITACIONAL 

En El Salvador eXlste una gran tlmldez en el subsector Vl

vlenda con relaclon al desarrollo naclonal como resultado 

de una lneflClente concepclon y anallS1S de tal problematl 

ca. En 1970 se reallzo el prlmer dlagnostlco serlO de la 

sltuaclon habltaclonal y se determlno el pronostlco hasta 

1981, pero no se estableclo una polltlca de vlvlenda con 

la aSlgnaclon de responsabllldades y recursos en base a ob 

Jetlvos generales y especlflCoS. No se ldentlflCO estrate 

glas para dlnamlzar el desarrollo naclonal, usan00 el po

der multlpllcador de las lnverSlones en vlvlendas, nl for

mulas para utlllzar el enorme recurso de acclon y de traba 

JO que ofrece la poblaclon de ba]os recursos. 

EI plan habltaclonal con sus Ob]etlvos y metas debe slgnl

flcar un conOClmlento claro del problema de la vlvlenda y 

contener en sus metas la Soluclon. Los obJetlvos especif~ 

cos deb en referlrse al lmpacto 0 relac16n que tlene la Vl

vlenda con el desarrollo ordenaao de las cludades y estas 

son de corto y medlano plazo. 

Las metas generales estaran determlnadas por las clfras e~ 

tadlstlcas del creClmlento natural de la poblaclon. Para 

el caso EI Salvaaor en el Plan QUlnquenal 1973-77, la meta 

general fue de 60,000 unldades urbanas mas las 146,759 unl 
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dades deficltarlas de arrastre. 9/ 

Las metas espclflcas se establecen en base a las metas ge

nerales 0 planes qUlnquenales para lograrlos en los Planes 

Operatlvos Anuales, conslderando la aSlgnac16n de recursos 

dlsponlbles y capacldad admlnlstratlva, para aquellos pro

gramas y proyectos orlentados a los obJetlvos generales y 

especlflcoS. 

2. LOS SERVICIOS BASICOS 

Cuando se habla de vlvlenda, no s610 debe comprender la es 

tructura flslca que Ie Slrve de albergue al ser humano, Sl 

no debe referlrse a un marco mas ampllo, el cual pueda sa

tlsfacer las necesldades soclales y la lntegrac16n comunal 

con otras faml1las, 0 sea el Habitat Humano. El acelerado 

creclmlento de la poblac16n urbana resldente en el AMSS ha 

creado la necesldad de ampllac16n de la lnfraestructura y 

los serV1Cl0S baslcos que fuera creclendo al mlsmo rltmoi 

ya que. cuando se construyeron una serle de calles angos

tas, drenaJes pequefios, serV1ClOS de agua potable deflcle~ 

te, etc., no se estlm6 un aumento futuro de la poblac16n, 

tampoco la vlda utl1 de dlChos serV1Cl0S. 

~/ Dlagn6stlco-pron6stlco de la Sltuac16n Habltacl0nal de la 

Republica oe El Salvador. 1970. 
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En este sentldo se deben plantear aCClones para deflnlr e 

lmplementar pollticas de vlvlenda que logren concretlzar 

por medlo de programas adecuados estas asplraclones, ya 

que ademas del aspecto ffslCO de la provlslon de vlvlenda 

debe aSOClarse el eaulpamlento comunltarlO y los serV1ClOS 

urbanos para que el problema de la vlvlenda sea afrontado 

en forma lntegral. 

3. LA ECOLOGIA DEL PAIS 

A medlda que las lnteracclones del hombre con el medlo am-

blente se hacen mas draStlCaS, se vuelve necesarlO enfren-

tar la problematlCa del subdesarrollo y la preservaclon del 

medlO amblente que Sln lugar a dudas es una tarea de gran-

des dlmenslones debldo a que la organlzaclon terrltorlal 

es una expreslon de la sltuaclon economlca Y soclal de un 

pa.l.s. 

El creClmlento de la poblaclon ha sldo paralelo al agota-

mlento de los recursos naturales y a la extlnclon de espe-

cies anlmales y vegetales a traves del tlempo. La flora y 

la fauna han sldo destruldas por la acclon del hombre, des 

aparecen los bosques, el agua escasea cada vez mas, 10 mlS 

mo que la capa fertll de los suelos, Sln que se de por pa£ 

te del Estado una reqlamentaclon raclonal efectlva para el 

usa, explotaclon y dlstrlbuclon del espaclo terrltorlal. 

gi-,Lt()Tr.::~f-\ CEi\!TRAL I 
_______________________ ___ ~CIl.,.. .... :::: ... tJH.)~ .... , [.j .. E!L OA!"9JaS~e 
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Ante el problema que se plantea del usa anarqulco de los 

recursos y para flnes de desarrollo se consldera partlcu

larmente necesarlO reallzar un lnventarlo cllmato16g1co y 

topogrrafico de la flora y fauna del AHSS, destacando las 

proyecclones de alO]amlento para la poblac16n. 

Se requlere por 10 tanto, llegar a una ldentlflcaci6n del 

problema eco16g1co, a traves del dlseno, con la estructura 

soclal de la poblac16n cue habra de locallzarse, a fln de 

que ambos, medlo amblente y socledad, se refuercen ITIUtuCl

wente en la consecuc16n de los camblOS necesarlOS para el 

desarrollo soclal y econ6mlco de la futura socledad. 
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II. LA VIVIENDA EN EL SALVADOR, PERIODO 1974-1978 

A. SITUACION SOCIOPOLITICA Y ECONOMICA 

El Salvador se caracterlza por ser uno de los paises mas 

densamente poblados de la reg10n Latinoamer1cana, cuya ta 

sa de crecimiento bruto anual para 1978 se est1ma en 

2.29%.!1 Su estrechez terr1tor1al, su mar-cada escasez de 

recursos naturales Junto a la baJa product1v1dad de sus 

factores productlvoS 10 ublcan como uno de los mas pobres 

del continente, ya que su 1ngreso per-capita es de los 

mas 1nferlores de la reg16n; en 1978 llega a n1vel de 

US$666.00 segun datos del Banco Central de Reserva de El 

Salvador. 

Para anallzar la sltuaclon sociopolftlca y economlca del 

pafs en el perfodo 1974-1978, se ha tomado como punto de 

referenc1a la epoca en Que se 1mplement6 el programa de 

Integrac10n Econ6mlca Centroamer~cana que basa su desa

rrollo en el sector manufacturero, que Sl blen es clerto 

durante la prlmera mltad del decen10 de 1960 genera 10-

qros econ6mlcos wuy posltlVOS, en la segunda mltad de la 

decada r ese r1tmo de crec1m1ento empezo a desacelerarse 

y debldo al ret1ro de la Rcpdbl1ca de Honduras del Trat~ 

do Mult1laterlal de L1bre Comerc1o, el modele regl0nal de 

1nteqrac1on empezo a deb1l1tarse con 10 cual tend1eron a 

decl1nar las exryOrtacl0nes del pafs al resto de pafses 

Centroamer1canos. 

11 ~IPLAN, Ind1cadores Econ6m1cos y Soc1ales. Enero-Dic1em

bre 1984. D1recc1on General ap CoordinRclon. 
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Es durante la decada de los anos 70 en que el desarro

llo lndustrlal del pals transcurrlo de una manera m~s 

critica pues se dlO un lncremento lnlnterrumpldo de 

las lrnportaclones y la producclon bruta naclonal expe

rlrnent6 ba]as consecutlvas. 

A la sltuaclon anterlor hay que agregar la ruptura que 

sufrlo el Slstema MonetarlO Internaclona1 que al deva

luarse el dolar estadounldense provoco grandes desvla

Clones en materia comerclal afectando tamblen las re

servas rnonetarlas lnternaclona1es. 

La economia del pals tamblen se V10 afectada por otros 

fenomenos rnundla1es: en e1 periodo 1973 - 1974, la In

flaclon y el alza de precios de los hldrocarburos y por 

Jotanto de las materlas prlmas y blenes de caplta1, de 

los cuales depende en gran medlda la actlvldad produc

tlva salvadorena. 

Todo esto lrnplico fuertes preslones sobre la balanza 

de pagos que para contrarrestarlas se tuvo que recu

rrlr al flnanciarnlento externo. En estas clrcunstan

clas, la economla creclo durante el perlodo hasta 

1978, a tasas slmllares a las de la decada de los 60 

(5.5% en promedlo), pero la lnfluencia de factores 

desestablllzadores deb11ltaron la capacldad del pals 

para ellmlnar los desequlllbrlos lnternos y externos 

10 cual provoco serlOS problemas socla1es, economlcos 
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y f1nanC1erOS muy d1fic11es de en£rentar debido, pr1n

c1palmente, al estranoulam1ento del sector externo. 

Sln embargo, la part1clpac1on del sector externo Sl

gU10 slendo determlnante ya que la demanda agregada en 

sus componentes lnternos no fue capaz de modlflcar el 

modele agroexportador. En este sentido las exportac1~ 

nes se constituyeron en una variable estrategica para 

el creClmlento econ6mlco, las cuales observaron un com 

portamlento creClente hasta 1977, ano en que alcanza

ron 2,432 m11lones de Colones aproximadamente para lue 

go dlsmlnuir en 1978 al nlvel de 2,120.5 mliiones de 

Colones (ver Anexo 2, Cuadro N° 1). 

Los altos nlveles alcanzados en los anos 1976 y 1977 

se deb1eron al lncrernento de los prec10s del cafe 10 

cual rnejor6 las relaclones de preclos de 1ntercarnblo 

del pais. Pero en los anos subsigulentes, la economla 

estuvo supedltada al comportamlento de la economia In

ternaclonal debldo a la rlgidez de sus lmportaclones y 

a su 1ncapac1dad para lnflulr en los rnercados mund1a

les, por 10 que, para poder mantener funclonando su 

aparato productlvo y complernentar el ahorro naclonal, 

tuvo que hacer uso del endeudamlento externo, que lmpu 

so limltes al creC1IDlento 10 cual, a su vez gener6 des 

equlllbrlos soclales y polltlCOS que se agudlzaron ca

da vez mas ante la lnsatlsfaccion fie las grandes masas 

poblaclonales las cuales demandaban relvlndlcaclones 
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soclales, econamlcas y politlcas y que al verse frus

tradas, esas grandes preslones soclales desembocaron 

en una sltuaclon de guerra que ha 11evado a1 pais a la 

pe~r crlS1S de su hlstorla. 

1. El Modelo PolitlCO Tradlclonal 

El modele politlCO en el pais ha estado caracterlza 

do por el papel del Estado como un flel representa~ 

te de los lntereses de la clase domlnante y es con

secuenCla de un proceso hlstorlco de interacclon en 

tre la estructura lnterna y estructura externa. La 

estructura lnterna esta conformada por los sectores 

claves del Sector Terratenlente dedlcados a1 prlnc~ 

P10 a actlvldades aqricolas, comerclales y lueqo a 

actlvldades lndustrlales, 10 que ha 11eqado a for

mar la ollgarquia que es la que dlrlge el Slstema 

de producclon y aSlgnaclones coercltlvas. 

La estructura externa que esta formada por los lnt~ 

reses de las potenclas capltallstas y de la lncorp~ 

raclan al modelo capltallsta de producclon, 10 cual 

condlclono al pais el rol de proveedores de produc

tos prlmarlos hacla los centros desarrollados e In

dustrlallzados. Esta lnserclon del pais al mercado 

mundlal ha quedado se1lada a traves de la comerCla

llzaclon del cafe que ha sldo el plvote de la es

tructura socloeconomlca y politlca promovlendo el 
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desarrollo capltallsta por el cual se ha orlentado 

El Salvador. 

Todo esto ha dado luqar a un partlcular modele de 

funclonamlento de la socledad salvadorena en el 

cual el reglmen de partlclpaclon y el orden soclal 

han estado determlnados por el reglmen de poder 

eXlstente, lmpldlendo la permeabllldad de las cla

ses populares a optar por algun puesto de toma de 

declsiones. 

Este modele asl planteado no se ha rnodlflcado, pese 

a lmportantes camblos como fue el proceso de sustl

tuclon de lmportaclones, con el cual se pretendlo 

ensanchar el mercado y desarrollar la naClente In

dustrlallzacloni y una serle de reformas las cuales 

fueron serlamente custlonadas. 

Por el contrarlO se acentuo la domlnaclon externa y 

se robusteclo la poslcion de las clases domlnantes 

nacionales provocando lnconformldad en los grupos 

polltlcos opuestos al reqlmen lmperante, los cuales 

adqulrleron mayor fuerza a medlda que se ensanch6 

la brecha de deslqualdad entre los sectores economl 

cos de poder que buscaron mantener su poslclon prl

vlleglada medlante la aproplac16n de los maxlmos b~ 

neflclos a expensas del trabajo de las qrandes may~ 

rlas, que se ven desposeldas de toda rlqueza. Todo 
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esto ha hecho lmposlble de satlsfacer las neceslda-

des soclales mas sentldas pues ante la lncapacldad 

de lmpulsar programas de tlpO soclal que conlleven 

una mayor partlclpaclon entre la poblaclon, traJo 

como consecuenCla el aurnento de las preclones de 

los grupos de poder polftlcO que bus caron sus pro-

plas relvindlcaclones, generando un agravamlento de 

las condlciones polftlCO soclales, pues los grupos 

organlzados acusaron una mayor vl01encla con serlas 

consecuenClas para todo el pafs. (Ver Anexo 2, Cua-

dro N° 2). 

Por tanto, fue notorla la falta de apertura polftlca 

que creo las condlclones proplclas para alterar en 

alguna medida el modele polftlCO, pues la falta de 

democracia, restrlnglda movlllzaci6n polftlca y rela 

tlva Ilbertad ldeo16g1ca hace aparecer este modelo 

politico como tradlclonal. 

2. Insatlsfaccion de Necesidades BaS1CaS en Grandes Ma-

yorfas de la Poblaclon. 

Cuando un pafs ha logrado alcanzar el proceso de desa 

rrollo economlco y soclal, es porque su poblac16n 

tlene acceso a una extensa gama de serV1ClOS baS1COS 

como son, la salud, la educacl0n, la vlvlenda y 

otras variables como la recreaci6n; los cuales alcan 

zan altos nlveles de 
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Desde luego que estos nlveles de vlda estan determl 

nados por una aproplada dlstrlbuclon de la rlqueza 

y tenencla de la tierra, que a 1a vez lnf1uye en un 

elevado nlvel de lngresos que conducen a esta SOCle 

dad a un blenestar qeneral y sostenldo. 

Lo contrarlO sucede en palses como El Salvador en 

los que eXlste una e1evada lnsatlsfacclon de neceSl 

dades baslcas, derlvadas de una estructura economl

ca desigual en la cua1 las grandes mayorlas se en

cuentran huerfanas de los serV1ClOS lndlspensab1es 

para poder optar a nlveles de vlda mlnlmos, necesa

rlOS para una eXlstencla dlgna de todo ser humano. 

La estructura del desarrollo urbano y metropo1ltano 

en parses con caracterlstlcas comunes de subdesarro 

110, se da en una forma alslada y desordenada, el 

creclmlento y concentraclon de la poblaclon en un 

espaclo geograflco, que poco a poco se va saturando; 

como se puede eVldenclar en 1a sobrecarga pob1aclo

nal del AMSS que es receptora de personas provenlen 

tes de las zonas rura1es, asr como de cludades Clr

cunveClnas que buscan meJores condlclones de vlda. 

Este flu]o de pob1aclon no puede ser absorbldo por 

el aparato productlvo urbano, no tlene acceso razo

nable a la nutrlclon IDlnlma, al agua potable, al sa 

neamlento, a la educaclon y a1 a10]amlento baslco; 
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10 que hace que se presente una sltuaclon de deman-

da Insatlsfecha cronlca de serVICIOS urbanos, tanto 

en el AMSS como en los otros centr~s urbanos del 

pals. 

a. Salud 

Para que una socledad este sana debe atenderse ade-

cuada e integralmente, es decIr, lograr su salud fl 

SIca y mental. Para este proposlto es necesarlO que 

el destIno de los fondos publlCOS en materIa de sa-

Iud esten orlentados a favorecer a las grandes may~ 

rlas de poblaclon de ba]os Ingresos . Por el contra 
~ 

rIO, la polltlca fiscal del Goblerno ha estado dlrl 

gida a meJorar a una elIte de la socledad de]ando 

de lade a la gran masa de poblaclon, desme]orando 

consecuentemente sus condICIones de VIda. En efec-

to, las aSIqnaclones presupuestarlas no correspon-

dleron a las necesIdades, como puede apreclarse en 

el Anexo 2, Cuadro N° 3 en el que se observa el com 

portamlento del destIno de los fondos publlCOS para 

el Sector Salud, solo en el perlodo 74-75 tuvo su 

mayor creCImIento anual (30%), lleqando al fInal 

del perlodo a un decreclmlento porcentual de 4.4%, 

todo 10 cual hace dudar de las Intenclones del Go-

blerno de querer prestarle atenclon a la salud de 

las rnayorlas del pueblo salvadoreno. 
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Un lndlcador que permlte determlnar 1a problematlca 

en materla de salud es 1a morta11dad, pues parece 

ser que los Ob)etlvos de los planes de salud han es 

tado dlrlgldos a eVltar en gran medlda un mayor nu

mere de muertes (ver Anexo N° 2, Cuadro N° 4), a p~ 

sar de esto, en 1977, por e]emplo, en el que se pr~ 

sume que fue e1 ana en que se destln6 e1 mayor por

centa]e de recursos del perlodo, el total de de fun

ciones fue de 33,000 y de este total 10,500 fueron 

menores de Clnco (5) anos, 10 que se eVldencla por 

el alto fndlce de enfermedades gastrolntestlnales 

provocadas porque la mayorfa de salvadorenos carecen 

de una a11mentac16n adecuada y se desarro1lan en con 

dlclones amblentales desfavorab1es y comp1etamente 

lnsa1ubres, condlclones propensas al contaglo de mu! 

tlples enfermedades que Sln dud a alguna ocaSl0nan la 

muerte en general y que tlenen mayor incldencla en 

la pob1ac16n lnfantl1. 

Por otra parte, conVlene sena1ar que segun clfras 

de DIGESTYC, 1a pob1ac16n atendlda por e1 Mlnlste

rlO de Sa1ud Publlca y ASlstencla Soclal e I.S.S.S., 

para e1 perlodo en referencla, a1canz6 porcenta]es 

de cobertura mayores del 89.7 % (ver Cuadro N° 1) i 

Sln embargo, persistleron altos fndlces de desnutrl 

c16n y mortalldad generales. Esta sltuac16n llama 
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la atenc16n puesto que las clfras del mlsmo qUlnqu~ 

nlo refleJan que la cobertura de medlcos fue muy d~ 

flClente, ya que la tasa promedlo fue de 2.9 por 

cada 10,000 habltantes (ver en el Anexo 2, Cuadro 

N° 5), 10 que resulta lncongruente con los altos nl 

veles de cobertura que presentan las Instltuclones 

OflClales de Salud publlca. 

CUADRO N° 1 

PORCENTAJE DE LA POBLACION ATENDIDA EN LA 

NECESIDAD BASICA: SALUD 

POBLACION POBLACION PORCENTAJE 
ADOS TOTAL DE CUBIERTA ESTHIADA COBERTURA 

1974 3.551,118 3.956,400 89.7 

1975 3.718,038 4.065,200 91. 4 

1976 3.846,108 4.197,700 91. 6 

1977 4.116,541 4.255,300 96.7 

1978 4.158,196 4.352,800 95.5 

FUENTE: Investlgac16n de Campo basada en Cl!raS pro 

porclonadas por la DIGESTYC, MlnlsterlO de 

Economl.a. 
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b. Educac16n 

La caracterlstlca fundamental de la poblac16n que 

tlene ba]o nlvel educatlvo, aSl como la ausenCla 

de adlestramlento y un nivel de hablildad necesa

rlo, es la que les dlflculta gU lnqreso al Mercado 

laboral, ya que para ellos la competencla se reall 

za en un estrecho marco de oportunldades. La educa 

c16n para esta poblac16n representa un mecanlsmo 

que les permlte su sostenlmlento y una meJorfa en 

sus nlveles de vlda. 

El slstema educatlvo ha estado condlclonado por la 

estructura econ6mlca y soclal del pals, el cual ha 

servldo para aflanzar esta estructura, 0 sea que 

esta Ie ha servldo al slstema para preparar los re 

cursos humanos necesarlOS para echar a andar el ap~ 

rato productlVO. 

Los encarqados de la polftlca no han pOdldo SOIUC1~ 

nar el problema de la educac16n del pals, el lndlce 

de alfabetlsmo para 1978 fue del orden del 69% 1/ 

con 10 cual gran parte de la poblac16n, mas que t~ 

do la campeslna, aun no Juega dentro de las prlorl

dades pues la mlnlma callflcac16n que estos 

reunen constltuye la oferta de traba]o para 

!/ MIPLAN: Dlrecc16n General de Poblac16n. 
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las labores en el aqro que es necesarla par? las ac 

tlvldades de slembra y recolecc'on~ y no requleren 

de mayores nlveles educatlvos para desarrollar con 

eficlencla este tlPO de labores. 

El Goblerno se ha lnteresado por que el slstema ed~ 

catlvo sea raclonal y que este de acuerdo con los 

patrones modernlzantes por 10 que se pretende Ile

var la lndustrlalizaclon, por esto, ha puesto en la 

dlverslflcaclon de los bachllleratos y en la crea

clon de centr~s educatlvos de nlvel superlor, mas 

que todo de caracter tecnlco,un mayor lmpulso e lm

portancla. 

Por tanto, las reformas educatlvas han tenldo como 

obJetlvo crear los cuadros humanos necesarlOS para 

llevar adelante los nuevos procesos productlvoS en

camlnados a mantener un estado de domlnacl0n ldeol0 

gico consecuente con el modo de producclon depen

dlente por el que se quiere encausar al pais mante

nlendo una reserva abundante de mana de obra baIata 

y adecuada segun 10 eXlgen los procesos productlvoS 

con una tecnologia mas avanzada. 

c. Vlvlenda 

Una de las grandes necesidades baslcas de la faml

lla salvadorena, la cual esta constltulda por su 



necesldad de alO]amlento para poopr opf0no0rS0 (10 

las 1nclemenc1as del med10, ha s1do tratada por el 

Estado con bastante apatfa, solo basta observar el 

dest1no de los montos que el Gob1erno ded1co para 

esta importante neces1dad eX1stenc1al (ver Anexo 2, 

Cuadro N° 3), el cual estuvo por deba]o de los 

otros sectores de desarrollo soc1al, aun cuando la 

construcc16n de vlvlenda lmp11ca montos de lnver

s10n mas elevados, no se ha pretend1do soluc10nar 

este problema S1no para grupos de "consum1dores pr~ 

v11eglados" que sf se ha atendldo su demanda, m1en

tras que para las fam111as pobres no se ha tratado 

de sat1sfacer sus neces1dades habltac10nales. 

Por 10 tanto, la vlvlenda al 19ual que las demas ne 

ces1dades bas1cas se seguiran cuest10nando por su 

falta de atenc10n mas que todo en las clases mas p~ 

bres del pueblo salvadoreno pues la 1nd1ferenc1a 

con que han s1do tratadas parece no encontrarle so

luc16n a 10 largo de este perfodo como se demostra

ra en el desarrollo de este traba]o. 

3. Condlcl0nes de la Vlvlenda Popular 

El acelerado creC1m1ento de la poblac10n en los cen

tros urbanos del pafs (esenc1almente en el Area Metro

po11tana de San Salvador) ha ocas10nado graves proble

mas, fundamentalmente en 10 que se ref1ere a materla 
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habltaclonal, ya que los nlve1es de producclon dp Vl

vlendas no han correspondldo en forma adecuada a esa 

gran concentraclon de poblacl0n. 

Ante esa sltuacl0n y como unlca alternatlva de solu

Clon habltaclonal, para las masas traba]adoras llega

das a esos centr~s urbanos surgleron y se desarrolla

ron asentamlentos que por sus caracterlstlcas se ha 

claSlflcado como "Vlvlenda Popular", en la cual se al

bergan mll1ares de faml1las en precarlas condlCl0nes 

de vlda. 

La caracterlstica comun en estos asentamlentos es que 

las condlclones fls1cas que presentan son muy deplora

bles, en su mayorla carecen de serV1ClOS baS1COS y de 

lnfraestructura y en muchos casos estan construldas 

con materlales desechables. 

Otros de los problemas que se generan con las concen

tracl0nes en la cludad es que se acentua la demanda y 

se estlmula la especulac16n de tlerras urbanas volvle~ 

dose mas alto el costa de las V1Vlendas que ofrecen 

las lnstltuclones del sector formal y por otra parte, 

se lncrementa la denSldad poblaclonal por kll6metro 

cuadrado. 

Puede declrse que el problema habltacl0nal que enfren

tan esos sectores populares, ha observado un comporta

mlento muy crltlco. 



"De las vlvlendas eXlstentes en las zonas urbanas, el 

59% s6lo tlenen un cuarto y unlcamente el 21% tlenen 

3 6 mas cuartos, el 70% de vlvlendas urbanas carecen 

de serV1ClOS sanltarlos, por otra parte, el 60% de las 

V1Vlendas en las areas urbanas estan en arrendamlen-

Este comportamlento refleJa un conJunto de problemas y 

estrangulamlentos que no permlten meJorar las condlcl~ 

nes habltaclonales entre los que se pueden menclonar 

la oferta restrlnglda de materlales de .construcc16n y 

sus altos y creclentes costos; es declr, que no obsta~ 

te los esfuerzos reallzados por las instltuclones pu-

bllcas y privadas por meJorar esta sltuac16n, las con-

dlciones de la V1Vlenda aun son deflclentes, tanto en 

ublcac16n, tamano, calldad, como en el preclo de com-

pra. 

Por otra parte, eXlsten factores que dlflcultan el c~ 

plimlento de las metas programadas por las entldades 

del mercado convenclonal, entre los cuales se pueden 

cltar los slgulentes: Ilmltaciones para la expanslon 

urbana del AMSS, mercado lmperfecto de blenes raices, 

no eXlsten mecanlsmos adecuados para ampllar la oferta 

de tlerras a preClOS compatlbles con la capacldad de 

2/ LOPEZ, Carlos Roberto. Industrlallzac16n y Urbanl

zac16n en El Salvador, 1969 - 1979. 
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pago de los sectores rnayor1tar1os de la poblacl~n y In 

pos1b1l1dad de agua potable aue tarnb1en condlclona la 

oferta de t1erra urban1zable. 

A 10 anter10r hay que agreqar oue hacen falta rnecan1S

mos adecuados para que los grupos de baJos 1ngresos 

part1c1pen en las dec1s1ones que afectan su proplo 

b1enestar pues por otro lado, la capac1dad econom1ca 

de estos grupos marg1nados se ve reduc1da por el Impa~ 

to del proceso 1nflac1onar1o, 10 cual d1f1culta adn 

mas sus pos1b1l1dades para adqu1r1r una \TlvlPnda. La 

sltuac16n se vuelve mas oroblemat1Ca Sl se t'ene en 

cuepta 0,ue las empresas constructoras no se preocupan 

?or constru1r provectos hab1tac1onales de baJo valor 

comerc1al, por CU2ntc oue sus expectat1vas de obtener 

meJores ganancJas son mayores en la med1da en que au

menta el valor de las un1dades habltaclonales que ofre 

cen. 

En el slgu1ente cuadro, se puede aprec1ar las caracte

rlst1cas que presentaba la v1v1enda en El Salvador, en 

los anos 1971 y 1975. Observandose que de un total de 

768,440 v1v1endas eh 1975, d1str1bu1das en 334,999 

en el area urbana y 433,441 en el area rural, solarnen

te el 32% de la poblac1on total reclblo el serVlClO de 

agua potable por canerla, quedando marg1nado el 68% de 

la mlsma (33.8% en area urbana y 94.5% en area rural). 
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Por otra parte, el serV1ClO de electrlcldad solamente 

10 reclbla el 44.7% careclendo de este e] 55.3% de la 

poblaclon (16.2% en area urbana y 85.6% en area rural) 

aSlmlsmo, el 50% no contaba con serV1ClOS sanltarlos 

(12.5% en area urbana y 79% en el area rural). En to 

des los cases fue la poblaclon rural la que soportaba 

el alto porcentaJe la deflclencla de estos serV1ClOS 

baslcos. 

Estas son las condlclones de marglnalldad que presen

tan muchas de las lnsalubres barrladas que eXIsten en 

la perlferla de las areas urbanas y de los apretuJados 

mesones locallzados en la cludad as! como tamblen de 

las famlilas que habltan en una vlvlenda rural en pr~ 

carlas condlclones, por carecer del poder adqulsltlvo 

necesarlO para obtener una vlvlenda con todos los ser 

vlcios baslcos lndlspensables. 



CUADRO N.2. 2 

EL SALVADOR CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

( 1971 - 1975 

VIVIENDA TOTAL 

- Urbana 

- Rural 

- Area Metropolltana de 
San Salvador ( AMSS ) 

VIVIENDA CON CANERIA PRIVADA 

o COMUN. 

- Urbana 

- Rural 

- AMSS 

VIVIENDA CON ELECTRICIDAD 

- Urbana 

- Rural 

- AMSS 

VIVIENDA SIN SERVICIOS SANITARIOS 

- Urbana 

- Rural 

1971 

654,539 

270,726 

383,813 

n.d. 

?G o ""{" 

59.9% 

2.q% 

n.d. 

7205% 

n.d. 

58.8 % 

17.7 % 

87.8 % 

1975 

768,440 

334,999 

433,441 

142,681 

- ( , l ~ . . 
56.? % 

5.5 % 

74.8 % 

'1'1 • '?~~ 

83.8 % 

1/\ .'+ % 

94.1 % 

50.0 9, 
0 

12.5 % 

79.0 % 

40. 

FUENTE: Prlmer Semlnarlo Naclonal sobre ClenCla y Tecnologia 
Novlembre 1977, MIPLAN/OEA. 
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B. El Mercado Formal de la Vlvlenda 

Con el prop6s1to de mlnlmlzar el deflclt habltacl0nal eX1S 

tente en el pals, prlnclpalmente de aquellos sectores con

formados por famlllas de baJos y medlanos lngresos y para 

lograr una coordlnac16n efectlva del subsector vlvlenda, 

en 1963 se crea SAP, cuya especlalldad fue la de flnanclar 

vlvlendas que incluye la FlnanClera Nacl0nal de la V1Vlen

da y las ASOClaClones de Ahorro y Prestamo. 

Ademas del SAP, IVU, FSV, INPEP, FUNDASAL constltuyen los 

oferentes formales de vlvlenda y Junto a los demandantes 

que son las faml1las de medlanos y altos lngresos confor

man las fuerzas que concurren al Mercado Convenclonal para 

determlnar las condlcl0nes de comerclallzac16n y flnancla

mlento de la vlvlenda. 

El costa de las vlvlendas ofrecldas por las lnstltucl0nes 

especlallzadas de caracter publlCO y prlvado se determlna 

por las reglas de mercado y la competencla lmperfecta que 

generalmente producen desequl1lbrl0s en el mercado de la 

vlvlenda, debldo a que su adquls1ci6n esta condlclonada a 

los nlveles de lngreso, 10 cual lmplde el acceso de la po

blac16n con recursos monetarlOS baJos, qUlenes son los de

mandan~es potenclales y en los cuales se establecen los rna 

yores deflclts de vlvlenda. 

El flnanclamlento fue uno de los factores que mas obstacu

los presentaron para su ·Soluc16n ya que la construcc16n de 
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vlvlendas requlr16 un alto vo1umen de caplta1 y la escasez 

de recursos del Estado no 1e permltlo tener una mayor par-

tlclpaClon en este sector. 

1. Oferta. 

En e1 perlodo 1974-1978 e1 sector formal genera un prome-

dlO anual de 8 , 257 unldades habltaclonales repartldas en 
3 1 

todo e1 pals, concentrandose el 85% =1 ne estas aproxlma-

damente en el area metropo11tana de San Salvador. El com 

portamlento de esta oferta en el perlodo ha sldo de mane-

ra fluctuante 10 cual puede observarse en el Anexo 2,Cuadro N° 6 

Para el caso, el ano 1976 presento el nlvel mas ba]o lle-

gando al orden de 6,356 unldades habltacl0nales ofrecldas 

por este sector y alcanzando su mas alto nlvel en 1977 

con 9,798 vlvlendas. 

Entre las causas que provocaron la ba]a de la producclon 

de vivlendas en 1976, se detectaron: 

-BaJa en el nlvel de SOllcltudes de constructores porgue 

la capacldad de pago demostrada fue de lnsolvencla. 

-Muchos de los constructores no llenaron las condlcl0nes 

de tlpO admlnlstratlvo-tecnlco que requerfan las lnstl-

tuclones especlal1zadas. 

11 Segun calculos de la F.N.V. 
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-Con la ll.qul.dez en la economla los construC'tores prp\Tl~ 

ron 1a reall.ZaCl0n de proyectos habltaclonales que se-

rlan absorbldos por clases medlas, por 10 eual constru 

yeron casas de tl.PO medlo, tal es el caso de las colo-

nlas Mlralvalle, Reparto Los Heroes y otras. Es por e~ 

to que a pesar de que los deposltos creCl.eron en 1976, 

la produccl0n de vlvlendas no se lncremento, ya que 

los proyectos de vlvlendas del ano menclonado se carac-

terizaron por construlr menos casas, pero de meJor call 

dad que lncluian terrenos adlclonales para futuras am-

pllacl.ones (60% de la propledad vendl.da) . 

Para 1977 se slguleron construyendo este tlpo de casas p~ 

ro tamblen se tendlo a la maslfl.caCl0n, 10 cual se demues 

tra con 1a produccl.on que sobrepaso los nlve1es de 1976 

alcanzando los mas altos del periodo. 

Tambl.en puede observarse en el Anexo 2, Cuadro N° 7 c6mo 

el subsector vl.vlenda urbana ha sldo atendldo en su mayor 

parte por la FlnanClera NaCl0nal de la Vl.vlenda (FNV) a 

traves de las ASOCl.aCl0nes de Ahorro y Prestamo que son 

las que flnancian el corto plazo a las empresas construc-

t~ras. 

Durante el periodo mencl.onado, la partlCl.paClOn de esta 

Instltuclon alcanzo el 56% del total de vlvlendas gene-
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radas por e1 sector formal; en sequndo lugar, ha partlcl

pado el Fondo Soclal para la Vlvlenda con un 26.3% del to 

tal de vlvlendas ofrecldas por e1 mlsmo y que lncluye los 

rubros: compra dlrecta, que es cuando el cotlzante adqul~ 

re una vlvlenda de las aue el Fondo Ie ofrece en sus urba 

nlzaclones; Cornpra Indlrecta, cuando el cotlzante adqule

re una vivlenda nueva 0 usada de un vendedor que no es el 

Fondo y Construcc16n, cuando se flnancla la construcc16n 

de Vlvlenda en 10tes urbanlzados propledad de los cotlzan 

tes (Ver Cuadro N° 3). 



INSTIWCION 

A1\iOS 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

TOTAL 

FUENTE: 

I V U 

F S V: 

CUl\DnO N.2 3 

OFERTA DE VIVIENDA DEL SECTOR FORMAL 

(Unldades habltaclonales) 

1974 - 1978 

I V U F S V FUNDASAL FNV/AAP 

734 1,359 216 5,182 

762 2,124 530 5,516 

968 2,142 --- 3,246 

1,022 1,737 1,753 5,286 

902 3,502 422 3,885 

4,388 10,864 2,921 23,115 

45. 

TOTAL 

7,491 

8,932 

6,356 

9,798 

8,711 

41,288 

Balance General Analftlco e Informe de la Vlvlenda, 

1984. 

Memoria de Labores 1983, 1984. 

FUNDASAL: Memoria de Labores Instltuclonales, 1984 

F N V: Memorla de Actlvldades Reallzadas, 1983, 1984 
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2. Demanda 

La demanda de vlvlenda del sector poblaclonal es dlflCll de 

cuantlflcar por los elevados nlveles que nltlmamente ha a1-

canzado, 1a cual se ha concentrado prlnclpalmente en los sec 

tores que obtlenen ba]os lngresos; " •.. la demanda potencla1 

de vlviendas dentro del regimen no es est~tlca, se esta reno 

vando cada vez con nuevas lnscrlpclones de trabaJadores ... "i/ 

y dado e1 desequlllbrlo eXlstente entre la oferta y demanda 

de unidades habltaclonales, hace que esta demanda potenclal 

sea reduclda a una pequena proporc16n. No obstante 10 ante-

rlor, segun algunas estlmaciones que se han establecldo, pa-

ra el perlodo 1974-1978 las necesldades de vlvlenda urbana 

acumuladas se elevaron a 172,454 unldades; puede observarse 

en el Anexo 2, Cuadro N° 6 como la oferta de vlvlendas gene-

rada por ambos mercados, formal e lnformal, solamente a1can-

z6 la clfra de 50,405 vlvlendas durante el perlodo, cubrlen-

do unlcamente el 29.2% de dlchas necesldades Sln tomar en 

cuenta el deflclt que se ha venldo arrastrando de anos ante-

rlores, el cual al flna1 del mlsmo perlodo lleq6 a1 orden de 

161,897 unldades aproxlmadamente, s6lo en las ~reas urbanas; 

esto demuestra la rlgldez con que 1a mayorla de lnstltuclO-

nes del sector formal se han mantenldo para afrontar el pro-

blema habltaclona1. 

4/ Dlagn6stico Instltuclonal 1976-1980 
Fondo Soclal para la Vlvlenda. 
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Esta sltuac16n aunada a la cada vez crec1ente neces1dad 

habitac1onal, la poca part1c1pac1on del Estado aSl como de 

otros factores que han lnc1dldo en el agravamlento del probl~ 

rna, ha prop1c1ado el surg1m1ento de nuevos mercados 1nforma

les. 

3. F1nanc1am1ento· 

Dado que el volumen de recursos necesar10S para el flnanC1a

m1ento de proyectos de v1v1enda es cons1derable, las lnstltu

Clones que atlenden la vlvlenda urbana han tenldo serlas llml 

tac10nes para afrontar una demanda potenc1al cuantltatlvame~ 

te alta. Estas d1f1cultades de f1nanc1am1ento se agravan Sl 

se tornan en cuenta otros factores que 1nc1den d1rectamente 

como son el fen6meno de la 1nflac16n y 1a urban1zac16n dese

qU1l1brada, mas aun, Sl se cons1dera la escasez de recursos 

del Estado para or1entarlos a la lnverS10n en v1v1endas de 

lnteres soc1al. 

Las prlnclpales fuentes de f1nanclarnlento de que dlspone el 

sector formal prOVlenen de los depos1tos oue captan las aso

ClaC10nes de Ahorro y Prestamo, oue son las que mayormente 

part1c1pan en la producc1on de vlvlendasi tamblen se obtle

nen recursos de las aportaclones y cotizaC1ones de patronos y 

traba]adores, de SUbS1d10S del Gob1erno y de prestamos del 

Banco Central de Reserva. 

En el perlodo de estudlo 1974-1978, los bancos comerclales e 
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Hlpotecarlo canallzaron recursos flnancleros hacla los prIn

clpales sectores de la economla, mostrando hasta el ana 1977 

un creClmlento del orden de 2.440,249 en mlles de Colones, 

observando una decllnaclon en el ano 1978 debldo al recrude

Clmlento de los factores receS1VOS entre los que se puede 

mencionar el poco creClmlento de la lnverslon Interna bruta, 

Subutlllzac16n de la capacldad lnstalada y fuga de capltales, 

fen6menos que a su vez redundaron en una menor llquldez In

terna. 

La movlllzac16n de los recursos hacla los dlstlntos sectores 

pueden apreclarse en el Anexo 2, Cuadro N° 8, asl los montos 

concedldos en promedlo, durante el qUlnquenlo senalado, han 

estado orlentados en un 98.2% del monto total otorgado, ha

Cla los 5 sectores mas lmportantes de la economla, que en su 

orden son: el sector comerClO que soport6 durante e1 qUlnqu~ 

nlo, en promedlo, el 43.08% del monto total; el sector aqro

pecuarlO que absorb16 el 25.46% del mlsmo total, el sector 

lndustrla manufacturera partlclp6con el 13.18% y otras ACtl

vldades que absorbleron del mlsmo monto total el 10.50%. 

El sector Construcclon retuvo en promedlo el 5.86% del volu

men total y dentro de este, el subsector vlvlenda unlcamente 

partlclp6 con un 1.6% del CredltO total concedldo por los 

bancos comerclales e Hlpotecarlo, durante el perlodo, que 

fue aproxlmadamente de 153,128 mlles de Colones. 
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A esta cifra hay aue agreqarle cl monto cJe rE'CUrROR que' III()V~ 

llZ6 la Flnanciera Naclonal de la Vlvlenda y las ASOClaClO

nes de Ahorro y Prestamo durante e1 rnlsmo perlodo que alcan

z6 la clfra de 419.042 mlles de Colones y en ese sentLdo 

apreclar el total de recursos aue e1 slsterna flnanCJero 

orlent6 a la producci6n de vLvLendas durante los anos 

1974-1978, que segun el Anexo 2, Cuadro N° 9 lleg6 al orden 

de 572.170 rnl1es de Colones en los Clnco anos, 10 gue en 

promedlo egulvale a 5.7% del credlto total concedLdo por el 

slsterna flnanclero, porcentaJe que resulta lnslgnlflcante 

en relac16n a la demanda potencLal del sector vLvlenda. 

Las polltlcas de comerclallzac16n de la vlvienda deflnlda 

por la rnayorla de las lnstltuclones que conforman el sector 

formal, por las condlclones generales que han eXlqldo para 

el flnanclamlento de unldades habltaclonales, puede declrse 

que han estado orlentadas hacla aquellos sectores que perc~ 

ben lngresos medlos y altos, pues el tlPO de vlvlenda, las 

elevadas tasas de lnteres, las prlmas y cuotas y demas con

dlclones sobre las V1Vlendas aue han comerclallzado, han 

estado al alcance unicarnente de la poblac16n que tlene cap~ 

cldad de pago; por 10 tanto, las grandes mayorlas populares 

gue demandan Soluclones habltaclonales de baJo preclo, se 

han V1StO rnarglnadas, pues han tenldo restrlcClones para 
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lngresar al mercado formal de 1a vlvlenda. 

Segun datos de EDURES MIPLAN el f~nanclamlento otorgado por 

el Banco Hlpotecarlo, aSl como por 1a F~nanclera Naclona1 

de la Vlvlenda a traves de las Asoclaciones de Ahorro y 

Prestamo ( que son las que mayormente partlc~pan en la pro

ducclon de vlvlendas ), ha estado d~rlgldo a los estratos 

medlos y altos de la poblaclon, pues las v~vlendas que han 

ofrecldo en e1 mercado han alcanzado los mas altos precl0s, 

que en e1 caso 0el Banco Hlpotecarlo, los preclos promedlos 

de las vlvlendas que han financlado, van desde los Clncuen

ta mll Colones ¢50,000.00) hasta un maXlmO de Clento veln 

te mll Colones ¢120,000.00) con prlmas del velnte por 

Clento ( 20% ) al velntlclnco por clento ( 25% ) Y a tasas 

de lnteres que oscllan entre el 9.5% al 12% anual . 

En cuanto a la FlnanClera Naclonal de la vlvienda y las 

Asoclaclones de Ahorro'y Prestamo, estas han flnanclaao 

vlvlendas por un valor promedlo que osclla entre trelnta y 

dos fill Colones ( ¢ 32,000.00 ) y Setenta y Clnco ml1 Colo

nes ( ¢ 75,000.00 ), con prlmas del Clnco por Clento ( 5% ) 

al quince por clento ( 15% ) con tasas de lnteres anua1 del 

10.5% y con plazos de hasta velntlclnco ( 25 ) anos. 
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El f1nanc1am1ento otorgado para v1viendas con valores relati

vamente ba]os que en su mayorla son demandadas por los traba-

]adores publlCOS y prlvados cotlzantes, ha sldo atendlda prl~ 

c1palmente por el IVU y por el FSV, ya que los planes de fl

nanclam1ento, tasas de lnteres, establec1das entre el 4% al 

12%, plazos de 20 hasta 30 anos, cuotas y oemas COnOlC]OneS, 

en Clerta medl~a han e~ta~o al alcancE ~e las CCpdJC10neS eco 

nanD-cas de los secJ:oJ:'(;!S ffil:!d10S .l ba]os i s~n embarrJo I la p.co

ducc16n de vlv1enda ganerada po~ estas lnstLtuc~one3 ~o ha 31 

do sllf.1_cJ_ente para atender una cons1.derable deplanna e£ectlVa. 

de nuevas vlvlen1as de baJo costo. 

La unlca lnst1tuc16n del sector formal que ha dlr1qldo sus r~ 

cursos f1nancleros hac1a la poblac16n de balos 1nqresos (meno 

res de ¢300.00) ha sldo la FUNDASAL, pues sus polft1cas de f1 

nanC1am1ento se han deflnldo en condlciones favorables para 

estas fam1lias a f1n de contrlbu1r al desarrollo de sus comu

n1dades a traves de la construcc16n de vlv1enda mfn1ma y ser

ViC10S soclales. 

La FUNDASAL obt1ene sus recursos de donaclones, SUbS1d10S, y 

prestamos. La construcc16n de v1vlendas se reallza a base de 

ayuda mutua y su precio ha oscllado entre ¢1,500.00 a los 

¢6,OOO.oo, cuyas pr1mas del 5% pueden ser cub1ertas con el 

traba]o de los demandantes, la tasa de 1nteres se ha estable

c1do en un 6.0% anual a plazos hasta de 20 anos. Las cuotas 

de amortlzac16n se han f1]ado de acuerdo a los 1nqresos fam1-
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llares perclbldos por los demandantes oscllando desde ¢15.oo 

hasta ¢35.00 mensuales. 

Por otra parte, la escasez de recursos canalizados por el Es 

tado hacia el sector estudlado ha contrlbuldo a una mayor 

marglnacl0n y al acentuamlento del problema habltacl0nal del 

pals, 10 cual se puede eVldenclar en el Anexo 2, Cuadro N° 9 ya que la 

lnverslon que el Estado dlrlglo a la construcclon de V1Vlen

das en el qUlnquenio 1974-1978 alcanz6 en promedlo el 7.14% 

del total de la inverslon fi.slca y flnanclera, utl1lzando r~ 

cursos provenlentes de las fuentesi Fondo General de la Na

clon, Recursos Propl0s y Prestamos Internos. Es preC1SO se

nalar que la partlclpaclon del Fondo General de la Naclon en 

el flnanciamlento de vlvlendas durante el perlodo unlcamente 

represento el 1.0% en promedio de la lnverslon publlca total. 

Uno de los problemas mas lmportantes que obstacullzo la co

merclallzacl0n de casas en el peri.odo senalado fue la serle 

de revaluos que se produJeron; en este sentido la FNV avalo, 

a traves de su Junta Dlrectlva, de dos a tres sobreprecl0s 

en los montos orlglnales de las vlvlendas que se ofrecleron 

a los demandantes. 

Segun criterlos de los anallstas de la FNV, estos revaluos 

se estudiaron a profundldad tomando como base las Justlflca

Clones contenldas en las SOllcltudes de los constructores y 

para sus aprobacl0nes conslderaron los aspectos slgulentes: 
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-Alzas en los precl0s de la mane de obra 

-Alzas en los preclos de los materlales de construcc16n 

-Obras adlclonales que se conternplaron en los contratos de 

construcc16n y que no estaban prevlstos. 

Los crlterlos anterl0res contemplaron para la adopc16n de un 

range de sobreprecio que lba desde el 5% hasta un maxlrno del 

10%. Es notorlO que los constructores con estos sobrepre

Cl0S aprobados por la FNV, trasladaron los lncrementos de 

sus costos de producclon a los usuarl0S de los credltos de 

la FNV, en materla de vlvlenda. 

Una grave consecuenCla ocaslonada por los revaluos cltados 

fue que muchas famlllas que asplraban a la adquls1c16n de 

una V1Vlenda dlgna, tuvleron que desertar al no aJustarse 

los nuevos precl0s a sus presupuestos faml1lares, lncluso mu 

chas de estas farnl1ias ya tenfan las reservaCl0nes y prlrnas 

de las casas; reduclendose por conslgulente, la demanda efec 

tlva de vlvlendas y obllgaron a estas personas a optar por 

soluciones habitacl0nales no forrnales 0 populares. 
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C. MERCADO [NFDRMAL DE LA VIVIENDA 

Este periodo se caracterlzo por la creclente necesldad habl

taclonal, la cual se venia arrastrando de anos anter10res 

(para 1974 la necesldad de vlvlenda acumulada fue de 171,137 

unldades habltaclonales). Ver Anexo 2, Cuadro N° 6. 

Un examen de como se encontraba el Subsector V1v1enda, re

vela que rara vez cubrlo explicltamente todos sus aspectos, 

uno de sus rasgos generales caracteristlcoS fue que no abar 

co las necesldades de vlvlenda de todos los qrupos de 1nqr~ 

sos, con 10 que obllgaba a los qrupos de baJos lnqresos a 

hacer usc de Soluclones lnadecuadas en las cuales expresan 

sus llmltaclones sociales y economlcas, que no han pOdldo 

superar; es ObV10 la falta de atenclon de las Instltuclones 

que conforman el mercado formal de la vlvlenda hacla esta 

poblaclon, aun cuando por parte del Estado se establecleron 

politlcas y Ob]etlvos generales en la pract1ca no se cum

plleron en su totalldad, el resultado de esta sltuaclon se 

traduce en la prollferaclon de asentamlentos humanos con pr~ 

carlas condlclones habltaclonales como una respuesta expon

tanea ante la llmltada producclon de Soluclones habltaclona

les economlcas. 

La gran mayoria de la poblacion expulsada del mercado formal 

aunque pobre, dispone y hace uso de los pocos recursos que 
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posee, cua1es son sus propl0s recursos humanos y de los mate-

rla1es eXlstentes que tlenen a su alcance para construlr sus 

moradas. Para esto utl11zan sus habllldades, su tlempo llbre 

y a1guna capacldad de ahorro que con e1 tlempo y de acuerdo a 

clertas caracteristlcas reune a grupos homogeneos de poblado-

res formando as! los asentamlentos popu1ares urbanoso merca-

do lnformal de la vlvlenda~ que eXlste fuera de toda reqlarnen 

taclon dlctada por las lnstltuclones que deflnen las norm as 

habltaclonales, tlenen un lncremento acelerado y un alto por-

centa]e de la poblaclon urbana reslde en ellos. 

El matutlno "La Prensa Gr&flca", en su edlclon del 12 de Ju-

110 de 1974 publlca~clfras proporclonadas por el Goblerno re~ 

pecto a esta poblaclon. Supone el 67% de la poblaclon total 

es marg1na1i solo en el AMSS Vlven 375,000 pobladores. 

Dlstrlbuye a la poblaclon rnarqlnal del AMSS de la slgulente 

manera: 

13.5% vivlendas en tugurlos 

15.0% vlvlendas en mesones 

47.0% vlvlendas en lotlflcacl0nes clandestlnas 

Total 75.5% con un deflclt de 287,700 vlvlendas para 1980. 

Esta vlvlenda popular se ha claslflcado en dlferentes modall 

dades: Mesones, Tugurlos, Colonlas llegales, y la mas reClen 

te Soluclon lnformal oue son los Camparnentos.(Ver Anexo 2, 

. 8iUI_i _} ; '~I..~/~ CENTRAL 
1\II1:'l.'I1"'IlJ..ll i OJ., .... ,;,!.. l!t:. ElC.~VOOQIJ 



Al relegar Ia vlvlenda de estos sectores de la pobloclon 0 Iln 

plano lnferior, conslderandolo como un rubro C1YCUnstanclal 

en el proceso de planlflcacl0n economlca naclonal, deJa a nu

merosos grupos pUbllcos y prlvados que actuen Sln una dlrec

cl0n normatlva, 10 que se traduce en aCC10nes lndlVlduales 1m 

provlsadas y con frecuencla mal concebldas, que al ser lleva

das a la practlca se dan en forma desordenada, 10 cual trae 

como resu1tado un desaprovechamlento de los recursos y una me 

nor produccl0n de unldades habltaclonales. 

1. Oferta 

La oferta potenclal de vlvlenda estuvo dlsponlble solo para 

aguellos estratos soclales que contaban con la suflclente ca

pacidad economlca para obtener una vlvlenda adecuada a su nl

vel de lngreso. En consecuencla, 1a qran mayorla de famlilas 

que perclbleron baJos lngresos.no tuvleron otra alternatlva . 

mas que 1a de adqulrlr una vlvlenda del mercado lnformal porque 

e1 hecho de devengar salarl0s lnsuflclentes ante los elevados 

preClOS de la epoca llmlto a la poblacl0n para poder adqulrlr 

una vlvlenda de acuerdo a sus necesldades. Para el casa, la 

oferta de vlviendas producldas por el mercado lnformal, en e~ 

te periodo fue de 9,117 unldades habltaclonales de un total 

de 50,405 unldades producldas (Ver Anexo 2, Cuadro N° 6) i 10 

que demostro que 1a atencl0n de parte de las lnstltucl0nes 

publicas y prlvadas encargadas de proveer vlvlenda no fue 

suflciente. 
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Segun datos investlgados por 1a Subsecretaria de Vlvlenda del 

Mlnlsterlo de Obras publlcas en su "Dlaqnostlco de 1a V1Vlen

da y el Desarrollo Urbano", como puede observarse en el Cua

dro N° 4, las c1ases soclales que tlenen lngresos mensua1es 

maxlmos de ¢100.00 que son las mas numerosas y generalmente 

se encuentran ublcadas en asentamlentos netamente marqlnales, 

s610 tuvleron una atenclon mlnlma del 2% del total de V1Vlen

das producidas en e1 periodo~ para e1 slgulente estrato de 

poblaclon que se encuentra por deba]o del salarlO mlnlmo, e1 

cual se claslflco como ba]o, tuvo una atenclon del 9% del to

tal de vlvlendas, mlentras que la producclon para los secto

res soclales con lngresos por arrlba del salarlo mlnlmo la 

atenclon fue notorla. 

Slgnlflcatlvo fue el hecho que vlvlendas de gran IUJo alcanzo 

el mas alto porcenta]e con un 45% del total, 10 que puede fOE 

mar una ldea me]or de como estuvo la sltuaclon del mercado de 

la vlvlenda en el pais, en el cual la mayor parte de la pro

ducclon estuvo dirlglda a aquellos estratos de rnedlos y altos 

lngresos. 

Con baseenlo anterlor, se dedu]o que no eXlstlo una eflclente 

operaclonallzaclon por parte del Estado, ya que no fue capaz 

de generar una adecuada oferta de vlvlenda y serV1ClOS cone

xos que se pudleran nlvelar con e1 poder adgulsltlvo real, 

ademas de la lncapacldad de SUblSldlO para estas farnlilas 

que se manlfesto a 10 largo del periodo. 



CUADRO N.2 4 

CLASIFICACION SOCIO-ECONOMICA DE LA POBLACION URBANA 

EN BASE A LA OFERTA DE VIVIENDA (1974- 1978) 

ESTRATO 
SOCIO 

ECONOMICO 

Marglnal 

Medlo 

Medlo-Alto 

Alto 

TOT A L 

FUENTE: 

INGRESOS 
MENSUALES 

It a - 100 

100 - 250 

250 - 600 

600 -1000 

1000 0 mas 

TIPO DE VIVIENDA 
QUE OCUPAN 

Champa, tUQUrlO, etc. 

V1Vlenda Sln planeamlen
to nueva, Vle]a 0 mes6n 

V1Vlenda tlPO medlo y an 
tlgUO, edlflclOS unlfaml 
llares y multlfamlilares 

V1Vlenda de lu]o 

V1Vlenda de gran lu]o 

OFERTA DE 
VIVIENDAS * ~ 
(Unldades) 

1,008 
( 2 %) 

4,536 
( 9%) 

11,090 
(22 %) 

11,089 
(22% ) 

22,682 
(45 %) 

50,045 
(100%) 

La Vlvlenda y el Desarrollo Urbano, Dlagn6stlco y FortaleCl-

mlento Instltuclonal. MOP. Nov. 1982 PFEPLAN de Desarrollo 

Econ6mlCo y Soclal (1978-1982) MIPLAN 

~/ Investlgac16n de campo 
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La finlca excepc16n ha sldo la "Fundac16n Salvadorefia de Oesa 

rrollo y Vlvlenda Mlnlma" (FUNDASAL) que ha afrontado en 

Clerta medlda las demandas de las faml11as menos favorecldas: 

esta lnstltuc16n produJo el 60% de un total de 6,689 unlda

des habltaclonales ~/para los estratos con un lngreso menor 

de ¢250.00, 10 cual refleJa su V1VO lnteres para meJorar 

las condlclones hab~taclonales de las comunldades donde se 

2. Demanda. 

Las condlclones que prevaleclan en este perlodo para la vlvle~ 

da lnforrnal, revelan que las necesldades de vlvlenda para las 

clases menos favorecldas no han tenldo una atenc16n como la 

que merecen; los calculos de la demanda efectlva de vlvlenda 

nueva y Programas de MeJoramlento del AMSS real1zados por 

"EDURES" dernuestran esta realldad. (Ver Cuadro N° 5). El C'ua-

dro muestra que del total de nuevas famlilas partlclpantes del 

Programa de MeJorarnlento conslderado, el 81% de las famlllas 

dernandantes de vlvlenda nueva 0 meJorada son farnll1as de ba-

JOs lngreSOSj 10 cual Vlene a comprobar la alta demanda de 

V1Vlenda para las farnlilas de mas ba]os lngresos. 

Por otra parte, aunque no se alcanz6 la producc16n fl]ada, u-

na gran rnayorla de la producc16n de vlvlenda planlflcada y 10 

grada, no fue dlrlglda hacla los grupos que presentan la rna-

~/ La Vlvlenda y el Desarrollo Urbano, Dlagn6stlco y Fortale 
Clmlento Instituclonal. MOP 1982. 
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yor demand a efectlva: El estrato que por su lnqreso est§ Ubl 

cado en el sector lnformal, cuyo lngreso mensual esta por aba 

)0 del salarlo minlmo, a este estrato salarlal solarnente fue 

atendldo por la FUNDASAL ~/r Sln embargo deblo eXlstlr mds 

preocupaClon en atender la demanda de este sector por parte 

de las demas lnstltuclones del Estado. 

6/ La Vlvlenda y el Desarrollo Urbano, Dlagnostlco y Fortale 
clmlento Instltuclonal. Subsecretaria de Vlvlenda y Desa 
rrollo Urbano ( MOP) 1982. 
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CUADRO N° 5 

CALCULO DE LA ESTFUCTURA DE DEMANDA EFECTIVA DE VIVIENDA 

EN EL AMSS 

AREAS/GRUPOS 
NIVELES DE 
INGRESO Y 
(¢ MENS.) 

FAMILIAS 
EN 1977 

NUEVAS 
FAMILIAS 
1978-82 

MEJORAMIEN TOTAL NUE 
TO DE VI- VAS FAMI
VIENDA ~S LIAS Y ME 
TENTE ** J JORAMIENTO 

r------------------------------------------------------------------------t 
FAMILIAS DE BAJOS 
RECURSOS: 

TugUrl.oS Y 
Campamentos 

Mesones Y 
v1.v1.endas V1.eJas 

Colon1.as 
Ilegales 

SUBTOTAL 

OTRAS FAMILIAS 

INGRESOS: 

SUBTOTAL 

150-250 

150-350 

200-400 

350-500 

500-700 

700-1000 

1000 0 mas 

13,000 

40,500 

25,500 

79,000 
( 52%) 

27,500 

10,1100 

9,.500 

25,000 

72,000 
( 48%) 

4,000 8,300 12,300 

4,000 4,000 8,000 

14,000 3,700 17,700 

22,000 16,000 38,000 
( 71 %) ( 81 %) 

3,500 3,500 

1,500 1,500 

1,500 1,500 

2,500 2,500 

9,000 9,000 
( 29%) ( 19%) 

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

TOTAL AMSS 151,000 31,000 47,000 

FUENTE: 

EDURES "MeJoram1.ento Inst1.tuc1.onal en el Sector V1.v1.enda". Informe F1.nal 

Agosto 1978. Pag. 28 

~ Los n1.veles de l.ngreso estan basados en Colones constantes de 1976. 

*21 Esta representa la parte del def1.c1.t de v1.v1.enda de los grupos de ba-

JOs l.ngresos que podr1a ser serv1.da por Pro~ramas de MeJoram1.ento en 

el per10do 1978-82. 
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El grueso de las lnverSlones prlvadas y buena parte de la l~ 

vers16n publlca han estado dlrlqldas a satisfacer la demanda 

de los sectores con mayor capacldad de pago, por 10 que la 

clase popular tuvo que recurrlr a fuentes de flnanclamlento 

de caracter lnfo~mal como: ahorros personales, herenclas y 

CredltOS lnformales para adqulrlr una vlvlenda aproplada a 

sus necesldades. 

Debldo a la naturaleza llegal de la mayorla de los asentamlen 

tos de baJos recursos, estos representan un alto rlesgo para 

las lnstltuclones del mercado formal, puesto que no los con-

slderan sUJetos de credlto conflablesi por otra parte, eX1S 

te un slstema lntrlncado para flnanclamlento de vlvlenda po-

pular, much as veces baJo condlclones onerosas para los gru-

pos de baJos lngresos. 7/ 

7/ EDURES "Programa para el MeJoramlento Integral de las 
Areas Crltlcas Metropolltanas en El Salvador". Mayo de 
1978. 
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CUADFO N° 6 

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA 

GRUPOS CON NIVELES DE INGRESOS BAJOS 

ATENDIDA POR LA FSDVM 

(-------------------------------------------

ENTI
DAD 

FSDVM 
(Prl.-
vada) 

FUENTE: 

PRECIO DE LAS 
VIVIENDAS FI 
NANCIADAS 

(/6,000 Maxl.mo 

3,200 Promed. 

1,500 Mim.mo 

PRIMAS, PERIO 
DOS Y TASAS 

DE INTERES 

Pro . 5% (Ayuda 
mutua) 

Pee : 20 anos 

TI. : 6% anual 

EDURES, Torno 3, Doc. N. 

PAGOS MENSUALES 
( (/ ) 

15.00 - 35.00 

25 

NTVELES sr.RVTDns 

IDENTIF'ICA[lns 
POR S!lS N1VE[,PS 

DE INGRESO 

300 o menos 

De todas las ~nst~tuclones que han prornovldo la aSlstencla p~ 

ra f~nanclar a las farnlllas de ba]os recursos para la adquls~ 

c16n de vlvlenda la unlca fue la FUNDASAL, que como se rnues-

tra en el Cuadro N° 6 dentro de las condlclones de flnancla-

rnlento ofrecia Soluclones habltacl0nales baslcas y lotes con 

serVlclos a traves de program as de ayuda mutua, a un prec~o 

rn~x~rno de ¢6,OOO, con pr~rna del 5%, con un lnteres anual del 6% 

a un plazo de 20 anos. Los nlveles de lngreso que atend16 dl-

cha lnstltuc~6n fueron d~rlg1dos hac~a farnll1as con lngresos 

rnenores de ¢300.00 rnensuales, con cuotas entre ¢15.oo y ¢35.00 

rnensuales para los beneflclarlos de sus proyectos. Esto con-

flrrna los Ob]etlvos ernlnentemente soclales de la lnstltuc16n 

que proporcl0nara vlvlendas muy por deba]o de las condlclones 

que eXlgen las dernas lnstltuclones del rnercado de la vlvlenda. 
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4- Comerclallzac16n 

Dentro de los factores que m~s lncldieron en los altos costos 

de construcc16n de vlvlendas, fue el notable aumento del pre

C10 de la tlerra urbana en el AMSS (Ver Cuadro No.7), que r~ 

fleJ6 la estructura de uso y tenenCla de la tlerra urbana y 

de la vivienda. 

La comerclallzac16n de las vlvlendas, en la practlca, fue 

obJeto de toda clase de negoclos especulatlvos, creando una 

profunda lnsatlsfacc16n en los sectores de baJos lngresos 

que fueron los mas afectados. 
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CUADRO N..Q 7 

PRECIO DE LA TIERRA URBANA 

EN EL AMSS 

PRECIOS DE TERRENOS POR 
2 

V 2 
( Colones corrJ.entes ) COLONES POR V URBANIZADA 

F N V 
i'-

TIPO DE VIVIENDA SEGUN EL AREA COLONIA / 
CONSTRUIDA M2 ANO 

40-50 60-63 64-65 1976 1978 

1974 18 22 25 San FrancJ.sco 45 100 

1975 21 23 30 Las Mercedes 40 80 

1976 25 30 30 Lomas San FrancJ.sco I 40 70 

1977 25 85 35 Lomas San FrancJ.sco II 40 55 

1978 30 40 45 Lomas San FrancJ.sco III -- 55 

FUENTE 

Revlsta ASIA N° 73. "La Forrnaclon y Aproplaclon de la Renta 

Urbana y sus Influencias en la Segregaclon Espacial de los 

Sectores Sociales" Leon Sol. 
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La oferta extremadamente Ilmltada para estas famlllas, y el 

predominlo en el mercado de las ventas al contado 0 por medlo 

de contratos con promesa de venta condlclonados por las Instl 

tuclones del Mercado Formal deJo al margen a numerosas faml-

llas pobres las cuales contaban con lngresos mensuales por 

deba]o del salarlo minlmo. 

Era loglca la preocupaclon de estas famlllas por adqulrlr su 

casa propla 0 lote con serV1ClOS, que les representara una 

lnverslon pagadera a largo plazo, ya que con el tlempo los 

preclos de los terrenos en el Mercado Informal han varlado 

grandemente, en las lnvestlgaclones conducldas por "EDURES", 

se encontraron varlaClones en el preclo desde ¢1.36 hasta 

2 2 ¢28.00 por V , con un promedlo de ¢14.00 por V (¢20.00 por 

metro cuadrado). Los preclos en estas areas estan aumentan-

do anualmente entre el 7% y el 10% con la consecuente eleva-

Clon de preclos de la vlvlenda de este Sector Informal y la 

poca dlsponlbllldad de estas famlllas que ven como unlca po-

slbllldad recurrlr a los asentamlentos del Mercado Informal. 0 
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III - EFECTOS DE LA CRISIS SOCIOPOLITICA Y ECONOMICA, 

PERIono 1979 - 1984 

61. 

Como se menclon6 en el Capftulo II, Acaplte A, los desequl1~ 

brlos que se manlfestaron entre la oferta y demanda de ble-

nes y servlclos, asf como los mostrados en los aspectos polf 

tlCOS Y soclales del perfodo anterlor, se acentuaron para 

1979- 1984; creando las condlClones que llevaron a una SltU~ 

c16n confllctiva. A esto se Ie agrega los fen6menos econ6ml 

cos ocurrldos a nlvel mundlal que se caracterlzaron por la 

agudlzac16n de la reces16n, el deterioro del Comerclo, los 

problemas generados por el endeudamlento externo, asi como 

por el proceso lnflaclonarlo, la crlS1S energetlca y los pr~ 

blemas monetarl0s que contrlbuyeron a la lntenslflcac16n de 

la crlS1S, lmpactando en todos los aspectos de la vlda naClO 

nal. 

La sltuaci6n de anormalldad que lmperaba en el pais a partlr 

de 1979 tuvo su lmpacto en el desarrollo de las actlvldades 

econ6micas, para el caso que se estudla, el sector construc-

c16n -que tiene lmplfclta la construcc16n de vlvlenda-redu 

JO su capacldad de eJecucl0n, puesto que se experlmento una 

contracc16n del 10%!/ debldo en su mayor parte a la slgnlf~ 

catlva reducc16n en la construcc16n prlvada, 10 que traJo co 

mo consecuenCla una notable dlsmlnuci6n en los proyectos de 

!/ Banco Central de Reserva de El Salvador, Memorla 1979, 
XLVI Ejerclcio Pag. 6 



vivienda. 

Cabe afiadlr que el mfnlmo esfuerzo reallzado por las instltu

Clones oflClales para afrontar las crecientes demandas para 

satlsfacer las necesldades b~slcas y especfficamente en el caso 

de la vivlenda, para el perlodo 1979-1984 repercute profunda

mente en mayor deterloro en la ca11dad de vlda de la poblac16n 

salvadorefia, 10 que resulta m~s grave Sl se toma en cuenta -

que con la vivlenda se fomenta la integrac16n de la famllla -

que es el sost~n baslco de toda socledad civilizada. 

Por otra parte, la caracterfstlca mas lmportante de los efec

tos de la guerra fue el desplazamlento por todo el pals de ml

les de personas en sltuac16n precarla que es un fen6meno crea

do por la vlo1encia polltlca-mllltar y que no se habla regls

trado en la hlstorla del pals, salvo en situaclones menores y de 

tlPO eventual, como es e1 caso del desplazamiento humane por 

causa de fen6menos naturales Incontrolab1es. El efecto dlrecto 

de la crlS1S durante el perlodo en estudlO tra]o como conse 

cuencia un factor mlgratorlo de las famillas desplazadas de 

sus lugares de origen a las de " supuesta" segurldad. 
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A. SITUACION SOCIOPOLITICA Y ECONOHICA. 

El Salvador ha V1Vldo en los t11tlmos sels afios una sltuaclon 

polftlca, economJca Y soclal muy especlal que ]nvolucro a to

dos los estratos soclales del ~afs a una sltuaclon de vlolen

Cla qenerallzada que ha sldo la causa prlnclpal de las h~l~s 

producclones, desempleo y deterloro de los nlveles de vlda on 

general, J_nfluencladas neqatlvamente por las varlables exter

nas, slendo 10 mas grave la perdlda de muchas vldas humanas y 

la descapltaIlzac16n de recursos humanos que blen hubleran p~ 

dldo ser lncorporados a las reformas soclales y economlcas 

que se proplClaron. 

En Octubre de 1979, con el qolpe de estado al goblerno mlll

tar, se lnlclo la etapa mas vlolenta oue se reglstra en Ia 

hlstorla de El Salvador. Ira autodenomlnada Junta ~evoluclO

narla de Goblerno plante6 polftlcas de tlPO reformlsta clara

mente lnfluldas por la conformaclon de la dlrecclon del qo-

blerno que ldeologlcamente presentaba tendenclas de tlPO plu

rallsta demostrandolo con sus sanas lntenclones de meJorar 

las estructuras econOmJCaSi Sln embargo, los grupos organlza

dos de lZ\fUlerda como de derecha ya se habfan radlcallzado y 

el proceso de lnsurgencla lzqulerdlsta fue lncontenlble, au

nado a la slstematlzada carrera armamentlsta de grupos para-

mliltares Que crearon las condlclones de vlolencla y repre

slon nunca antes vlsta. 



Con la ruptura de la prlmera Junta de Goblerno se presenta 

la allanza entre la Fuerza Armada y la DemocraCla Crlstlana, 

qUlenes lmpulsaron un proceso de legltlmaclon del poder for

mal con la celebraclon, en prlmera lnstancla, de elecclones 

para conformar la Asamblea Constltuyente que nombrarla a un 

Presldente de la Republlca en forma provlslonal, en un cllma 

completamente lnadecuado para un evento C1V1CO de esta natu

raleza. 

Es notorlO senalar que la formaclon de la Constltuyente no 

fue mas que un refle]o de la aguda contradlcclon que lmpera

ba en el resto de la socledad, eVldenClandose en la fraqmen

taclon del poder POlltlCO formal, tal es el caso de la dlSO

luclon de partldos POlltlCOS tradlclonales y la apertura pa

ra lnscrlpclon de nuevos partldos ba]o la linea conservadora; 

luego nuevamente allanzas entre ellos; para el caso, se flr

rna un Pacto de Apaneca que lnvolucro a todos los partldos po 

IltlCOS debldamente lnscrltos en el Conse]o Central de Elec

Clones. 

Posterlormente ya formado -en el orden- el Poder Leglslatl 

vo y E]ecutlvo, se procede a un llamamlento para elecclones 

presldenclales y para 1984 se lnlCla una nueva etapa polltl

ca del pals con el ascenso al poder formal por parte de la 

DemocraCla Crlstlana, que a los 20 anos de su naClmlento 10-

gra colocarse en el Ilderazgo de los destlnos del pals. 

En concepto oe Relaclones Internaclonales, cabe destacar que 
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el perlodo en estudlo se caracterlz6 porque en el amblentc 

mundlal las fuerzas lnsurgentes tuvleron alto reconOClmlento 

y slmpatfas no s6lo por los pafses del bloque soclallsta Sl

no por aquellos con democraclas blen clmentadas, tal es 01 

caso de pafses como Alemanla Occldental, FranCla y otros. 

En los prlmeros anos del perfodo, lnternaclonalmente los go

biernos naclonales no fueron V1StOS con buenos oJos en el 

conclerto mundlal de naClones; Sln embargo, con la legltlma

c16n del proceso democratlco la ayuda lnternaclonal fluy6 al 

pafs en forma slgnlflcatlva provocando un detenlmlento en la 

cafda de las prlnclpales varlables e lndlcadores econ6mlcos, 

que a 1982 mostraban tendenclas deprimentes. 

Es de suma lmportancla destacar el papel Jugado por el Go

blerno de los Estados Unldos de Amerlca y de otras lnstltu

ciones flnancleras lnternaclonales en materla de aSlstencla, 

que en el perfodo cltado, dedlcaron los mayores porcentaJes 

que en anos anterlores al sexenlO, mostrando el pafs una clara 

tendencla hacl.a una total dependencla ya que todos los componen

tes de la economfa fueron "ayudados" y puede aflrmarse que 

la economfa salvadorena ya nl tan slqulera podrfa claslflca£ 

se de Subslstencia slno que pas6 a ser tan dependlente de 

los recursos foraneos que la transformaron - como efecto de 

la guerra- en lncapaz de poder produclr para satlsfacer sus 

necesldades de Subslstencla, apoyandose en forma casi total 

e lncondlclonal a la ayuda que del exterlor pudlera reclblr

se. 
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Un aspecto relevante de conS1 Clerar es la "ayuda" cn p<1rtu'u -

lar la econ6mlca y humanltarla que se reflere especiflcamen

te al papel de contrlbulr a la recuperac16n econ6mlca cuya 

referencla esta en el Cuadro N° 8; ya que vale la pena cues

tlonarse hasta que punto los dlferentes programas se han 

orlentado efectlvamente a los obJetlvos del plan de goblerno 

que fuera elaborado a medlados de 1984, por 10 que se asume 

que antes de la planlficac16n del desarrollo econ6mlco y so

clal del presente goblerno la aSlstencla ya fluia al pais. 

A JU1C10 de cualquler lector, puede facllmente determlnar 

que los nlveles de recuperac16n econ6mlca que SlrVleron como 

Justlflcac16n de la ayuda, tamblen SlrVleron para manlpular 

las prlnclpales varlables econ6mlcas y acomodar asi, los va

lores que reflejaron el "comportamlento" de la economfa. 
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CUADRO N° 8 

ASISTENCIA A RL SALVADOR DEL GOBIERNO DE LOS 

EE.UU. E INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 

(D61ares Estadounldenses, Mlles: Sep.1984) 

-
CONCEPTO 1 9 8 J 1982 1983 1984 TOTAL % 

ASlstencla Economlca 

del Goblerno de 

EE. UU. 106,249 193,016 261,876 334,008 895,149 67.3 

ASlstencla Hurnanltn-

rla del Goblerno de 

EE. UU. --- --- --- 7,075 7,075 0.5 

Garantia a los credl-

tos comerclales --- --- --- 28,500 28,500 2.2 

ASlstencla ml11tar 

del Goblerno de 

EE. UU. 35,492 86,500 81,300 196,550 399,842 30.0 

141,741 279,516 343,167 566,133 1.330,557 100.0 

Instltucl0nes 

Flnancleras 

Internaclonales 

(FMI, BIRF, BID) 117,010 121,766 150,300 39,700 428,776 

IT 0 T A L 258,751 401,282 493,467 605,833 1.759,333 

____________________________________________________________ L ~~, 
-' r.:C'A CEi.JTRAL I 
,,,",,,,,i;D 01l e;!>. t:Jllo!>1>'8,=!E:;!El 
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Del Cuadro N° 8 tamblen se pudo deduclr que la aSlstencla e

con6mlca del Goblerno de los Estados Unldos en todo el perl~ 

do fue de una fuerte tendencla al creclmlento, llegando a 

895,149 mlles de D61ares que represent6 el 67.3% del total 

de la aSlstenClaj en cuanto a la ayuda humanltarla los 7,075 

mlles de D61ares slgnlflc6 el 0.5% del monto total, en cam

blO en concepto de aSlstencla mllltar fue de 399,842 ml1es 

de D6lares el 30.0% quedando un 2.2% para sostener las gara~ 

tlas a los credltos comerclales (28,500 ml1es de D61ares). 

El monto global de la aSlstencla a El Salvador, del Goblerno 

de los Estados Unldos ascend16 a 1.330,557 mlles de D6laresj 

a esto hay que agregarle la aSlstencla flnanclera en calldad 

de prestarnos de las Instltuclones flnanclera lnternaclonales 

que fueron para el sexenlO que se estudla de 428,776 m1les 

de D6lares. Esto Sln conslderar las donac1ones de otros or

ganismos lnternaclonales y de paises arn1gos. 

Esta aS1stencla contr1buy6 muy poco al proceso de react1va

c16n econ6mlca puesto que los fondos se dest1naron al mante

nlm1ento de la guerra, con 10 cual se cumplla el Ob]et1vo p~ 

llt1CO de los Estados Un1dos que era el de preservar el SlS

tema capltallsta en su zona de lnfluenc1a geogr~f1ca. 

Otro hecho de todos conoc1do es que el problema que ha sldo 

cr6nlco en el pais y que en las c1rcunstanclas tan adversas 

que present6 el periodo en referencla, V1no a deter10rar la 
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sltuac1on. Ya en t1empos normales y con aS1stencla externa 

eX1stente, el problema se refle]aba en desembolsos tardios, 

deb1do a que la plan1f1caclon de cualquler tlPO de proyecto 

o programa no se habra d1SCUt100 ser1amente y de acuerdo a 

las neces1dades reales de la poblac1on 0 mas aun ni tan Sl

qU1era eX1stran. Es por ella que con la premura de los C1-

tados desembolsos se da la posib1l1dad de 1ncrementar los 

problemas cr6nlcos de corrupclon y de de]ar lnsatlsfechas a 

las 1nmensas mayorras de la poblac16n. 

En cuanto a la sltuac16n econ6m1ca, como puede observarse 

en el Cuadro N° 9, para el sexenio 1979--1984 los pr1nc1pa

les lndlcadores macroeconornlcos revelan el slgulente compor-

tam1ento: por el lade del PIB a prec10s constantes de 1962 

en el perlodo anal1zado se reduJo de ¢3, 602 m1llones en 

1979 a ¢2,848 m1llones en 1982 d1sm1nuyendo a una tasa prom~ 

dlO de --7.5%; logrando una leve recuperac10n del 0.8% a pa~ 

tlr de 1983; ya para el ano 1984 aument6 en 1.5% con respec

to al ana anter1or. Se cons1der6 el PIBpK62 con el obJeto 

de anallzar el creClrnlento de la actlvldad econ6m1ca en ter

m1nos reales, porque al tomar el PIB a prec10s corr1entes el 

comportam1ento refle]ado hublera sldo crec1ente debldo al al 

za de prec1os, 10 cual no muestra una sltuac16n obJet1va. 

En este perlodo la contracc1on economica exper1mentada se 

debio pr1nclpalmente a las baJas en la producc16n del sec-
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tor agropecuarlo causadas por la decllnaclon en la slembra de 

Areas cultlvadas como consecuenCla 16gIca de la sItuacI6n de 

guerra y de otras causas. otros sectores como la IndustrIa, 

el comerclo, construcClon, transporte y comunlcaClones se Vl~ 

ron serlamente afectados por los baJos nlveles de Inverslon, 

fuga de capltales, capacldad Instalada OCIosa, Clerre de fA

brIcas y otros elementos proplOS de la InestabIlldad SOCIOPO

litica. 

Tamblen en el Cuadro N° 9 se aprecla que en cuanto al PIB per 

cAplta real, este decrecI6 a ¢783 mlllones en 1979 a ¢557 ml

llones en 1984; dlsmlnuclon que demostro la mayor estrechez 

del mercado Interno surnado al fenomeno Inflaclonarlo y una a! 

ta tasa de desempleo deterloro aun mas el poder adaUlsltlVO 

del Colon Salvadoreno. 

La formaclon real de capItal flJO fue de tendencla negatIva 

durante el perlodo, a excepcIon de 1984, ano en que se obser

vo una leve recuperacIon; aSl por e]emplo en 1979 alcanzo 

¢587 mlllones, dlsmInuyendo hasta ¢313 mIllones en 1983 que 

slgnIflco una tasa promedlo de -14.4%; esto se deblo prIncI

palmente a los nlveles decreclentes de la lnverslon publIca. 

La InverSIon prlvada en camblo, se lncrement6 desde 1982 con 

tasas de creCImIento de 1.5% para 1982; 8.7 para 1983 y 12.0% 

para 1984; slendo la lnverslon prlvada la que en los ultlmos 

tres anos mostr6 comportamlento POSItlVO, debldo al aumento 

en la lmportac16n de maqulnarla y equlpo y por la recupera-
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Clon de la lndustrla de la construcclon. 

Ademas del cuadro anterlor se lnflere que la tendencla para 

el perlodo en cuanto a las exportaclones fue negatlva con ex

cepcion de 1983, ya que rnostro una recuperaclon del 18.6% la 

decllnaclon mencl0nada se deblo mas que todo a los ba]os volli 

menes de producclon y a que los precios de los productos de 

orlgen agropecuarlo sufrleron baJas en el mercado mundlal. La 

unlca excepc16n del perlodo fue el 18.6% para 1983 que fue 

causado por la apllcaclon de la polltlca economlca de fomento 

a las exportacl0nes de productos no tradlcl0nales. 

En relacion a las lmportaclones, el comportamlento fue negatl 

vo hasta el ana 1982, debldo a un camblo en las medldas econ~ 

mlcas a nlvel lnterno, con el proposlto de equlllbrar la ba

lanza de pagos; llegandose a la restricclon sobre las lmporta 

Clones de blenes no esenclalesi ademas, la dlsmlnuclon en la 

capacldad de lmportar que genero el valor real de las exporta 

ciones, la elevacion de los preclos de las materlas prlmas, 

materiales y repuestos lmportados Junto con la calda en los 

nlveles de lnverslon. 

Sln embargo, a partlr de 1983, el porcenta]e de lncremento 

fue de 12.8% para ese ana y de 2.6% para 1984, que fue debldo 

al levantamlento de las medldas prohibltlvas sobre las lmpor

tacl0nes de productos suntuarios 0 no esenclales. 
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Para completar el an&llsls de los lndlcadores macroeconomlcos 

se hlZO referencia a los lndlces de preclos al consumldor 

(IPC). Tomando como base el ano de 1978, la tendencla fue 

alzlsta, llegando a su mas alto nlvel en 1980, causado por 

factores economlcos como la especulaclon lnterna, gasto publ~ 

co deficltarlo, credlto expanslonista, etc. y causas no econ6 

mlcas como el confllcto armado. Este lndlcador permltlo me

dlr el nlvel de la tasa lnflaclonarla que alcanzo la clfra de 

13.6% 2/ para 1984. 

Para las personas que lntegran los estratos medlos y altos, 

la clfra de lnflaclon medlda a traves del IPC resulto baJa, 

ya que la canasta de blenes de dlchas personas fue mas amplla. 

Cabe anadlr que la tasa de lnflaclon observada baS1Camente ha 

estado lnfluenclada por la depreclaclon del Colon, en menor 

grado por los lncrementos salarlales en general y reaJustes 

en los lmpuestos de tlmbres. 

Es convenlente anadlr que en las Clrcunstanclas de guerra del 

pals los lndlcadores economlcos tradlcl0nales plerden la rele 

vanCla no s610 porque pueden ser manlpulados Slno porque no 

revelan el tremendo lmpacto de la guerra que vive el pue

blo salvadoreno con todas las lrnpllcaclones que ello traJo 

en el deterloro de la calldad de vlda. 

~/ Banco Central de Reserva de El Salvador. 



CUADRO N° 9 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 

(En ID1110nes de ¢ A prec10s constantes de 1962) 

ANOS 1979 % Av 1980 % Av 1981 % AV 1982 % Av 1983 % ~v 1984 % Av 
INDICADOR 

P I B (A prec~os cons- 3,602 · 3,289 - 8.7 3,017 -8.3 2,848-5.6 2,870 0.8 2,913 1.= 
tantes de 1962) 

PIB Per Cap~ta Real 783 · 700 -10.6 616 -12.0 570 - 7.5 561 - 1.5 557 - 0.-

Formac~on Real de Cap~ 
tal F~Jo 587 15.6 422 -28.0 377 -10.8 339 -10.1 313 -7.5 321 2.3 

Invers~on Pr~vada 371 25.1 189 -49.0 161 -14.8 164 1.5 178 8.7 199 12. : 

Invers~on PUbl~ca 216 7.6 233 8.1 215 -7.5 175 -18.7 135 -22.6 122 -10.'; 

EXPORTACIONES 980 36.2 838 -14.5 690 -17.6 588 -14.8 698 18.6 640 - 8.3 

IMPORTACIONES 1 ,145 · 879 -23.2 786 -10.6 617 -21. 5 696 12.8 714 2.E 

INDICE DEPRECIOS AL 
CONSUMIDOR * / 
(100 = 1978) 108.7 16 127.6 17 146.4 15 163.6 12 185.1 13 206.7 12 

Fuente: BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 

-*/ DIGESTYC -= 
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1- Caracterfsticas de la CrlS1S. 
f 

HO. 

Entre las prlncipales caracterfsticas de la crisis que el pa!s 

afronta desde 1979, se pueden evidenciar en el campo netamente 

econamlco: " ... receslan economlca, deterioro progreslvo de 

los t~rminos de intercambio, agudo proceso lnflaClonarlO." 2/ 

En cuanto a 10 polftlCO, el sexenio en referenclapresent6gran 

des manifestaclones de inestabilldad y agudas contradicclones 

prlmarias y secundarlas al lnterior y exterior de la socledad 

salvadorena que se vieron reflejadas en la alternabilidad en 

la presidencla de la Republlca y el poder formal se V10 frag-

mentado, constltuyendose dos e]ercltos polftico-mllitar ldeo-

l6gicamente antag6nicos. 

En el campo estrlctamente soclal, los servlcios b~sicos de sa-

Iud, educaclon y especfficamente de vivlenda se Vleron comple-

tamente mutilados ya que los recursos destinados a estos rubros 

por 10 general oscllaron entre el 85% al 95% para gastos en 

salarios, quedando un mfnimo porcenta]e para otros serV1ClOS y 

la lnverslon reducida a unos cuantos proyectos para atender a 

estos sectores de desarrollo social; 10 cual se evidencia en -

las eXlguas aSlgnaciones que son completamente incongruentes 

con las necesldades de la poblacion. 

2/ RUANO, Jesus Evelio, La Planlficacion en El Salvador, La Cri
sis Econ6mica durante el QUlnquenio 1979-1983 y su Recupera -
Clan. Revista Economfa Salvadorena XXXVIII Anlversarlo.Facul
tad de ClenClas Econ6mlcas.Universidad de El Salvador. 
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A nivel formal, a 10 largo del perlodo 1979-1984, se presen~~ 

ron dlversos planes de desarrollo, aSl: plan de Emergencla 

1980, Plan Trlenal 1981-1983 y un proyecto de Desarrollo Eco-

n6mlco que pretendla la establllzaclon economlca, soclal y PQ 

lftlcai pero las estrateglas de desarrollo de todos estos pla 

nes, en la pr~ctlca , no refleJaron modlflcaclones estructur~ 

les que permltleran superar las causas que orlglnaron los prQ 

blemas que afronta la economfa salvadorena. 

Cabe senalar que adem~s de los lndlcadores tradlclonales a 

los que ya se hlZO referencla, es eVldente que el fndlce de 

alfabetlsmo SlgUl6 slendo muy ba]o (62% al flnal del perfo -

do if) y el comportamlento del desempleo ablerto fue de ten-

dencla claramente ascendente alcanzando clfras, segun datos 

proporclonados por la AID, del 33.5% para 1982, con respec-

to al ano anterlor, 35.0 % para 1983 y al flnal del perfo-

4/ MIPLAN. Dlreccl6n General de Poblacl6n. 
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do fue de 36.0%. A este factor negatlvo de la economia 11~Y 

que agregarle el creClente subempleo del cual no se tlenen 

estadlsticas debldo a que no se controla en forma oflclal. 

La gravedad del perfodo en referencla se V10 reglstrada tanl 

blen por lndlcadores econ6mlcos no convenclonales como la 

aguda pobreza rural y urbana que se observ6 en cualquler 

parte del terrltorlo naclonal, acumulac16n exagerada de la 

deuda externa que para los auos 1981, 1982, 1983 Y 1984 al-

canz6 clfras en mliiones de d61ares estadounldenses de 

1,470.8, 1,709.9, 1,890.5 Y 1,949.5 respectlvamente, con 

la conslgulente dependencla del sector externo 21; y un ace 

lerado proceso lnflaclonarlo local e lmportado que a 1984 

mostr6 nlveles alarmantes del 13.6%; la destrucc16n lndls -

crlmldada del patrlmonlo eco16g1co, la perdlda de capltal -

flJO de la economla, Sln perspectlvas de reposlc16n, que ell 

el perlodo su formac16n mostr6 tasas promedlo de creClmlento 

negatlvo , aSl para el sexenlO fue de -6.4%; y sobre todo, 

la fuerte y creClente dependencla cultural unlda a 1a perdl-

da de los valores proplos de la ldentldad naclonal. 

~I Banco Central de Reserva de El Salvador, cltada en Coyun
tura Econ6mlca, Ano I, No.4 Y 5. INVE. Unlversldad de El 
Salvador. 
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2. Efectos en las Condic10nes de V1da de la Poblac16n en Ge

neral. 

Es notor10 cons1derar que, como ya se ha 1nd1cado, el lnd1ce 

de prec10s al consum1dor mostr6 caracterlst1cas de aurnento -

con tasas de creC1m1ento del orden del 14.2% en prorned10, 10 

cual contrasta exageradamente con el comportam1ento observado 

por el poder adqu1sit1vo del Co16n Salvadorefio, que para el -

sexen10 1979-1984 present6 claras tendenc1as decrec1entes, s~ 

gun se puede apreclar en el Cuadro No. 10, cuya tasa de decr~ 

Clmlento para el perfodo en estudlo fue de -8.7% en promedlo. 

La cafda del poder adquls1tvo de la moneda nac10nal se rnanlfes

t6 en todo el perfodo por 10 que se lnflere que el valor del 

Co16n Salvadorefio perd16 su verdadero valor en un 47.4% causado 

por el acelerado proceso.lnflaclonarlo local e lrnportado. 

En cuanto a los serV1ClOS baslcos para el perfodo en referenCla 

el lmpacto soclo-econ6mlco se refleJ6 en el deterloro del s1ste 

rna educat1vo, de salud y en el acentuado deflclt habltaclonal, 

que para 1984 fue de aproxlmadarnente 130,499 vlvlendas. 



ANO ENE FEB MAR 

1979 0.984 0.966 0.952 

1980 0.868 0.854 0.825 

1981 0.724 0.713 0.707 

1982 0.651 0.647 0.634 

1983 0.576 0.573 0.566 

1984 0.502 0.501 0.493 

CUADRO N° 10 

PODER ADQUISITIVO DEL COLON, POR MES 

BASE: DICIEMBRE: 1978 = 100 

ABR MAY JON JUL AGO SEP OCT 

0.946 0.935 0.934 0.924 0.913 0.879 0.877 

0.807 0.790 0.781 0.764 0.762 0.755 0.749 

0.696 0.690 0.680 0.674 o 671 0.667 0.663 

0.626 0.618 0.609 0.607 0.606 0.592 0.589 

0.565 0.558 0.547 0.539 0.525 0.516 0.515 

0.488 0.487 0.486 0.484 0.481 0.479 0.478 

NOV DIC xp/aiio 

0.872 0.871 0.921)( 

0.745 0.734 0.786§ -13.5 

0.661 0.658 0.684 -10.2 

0.585 0.580 o 512 - 7.2 

o 512 0.505 o 541 - 7.1 

0.468 0.460 0.484 - 5.7 

-8.74 

-0.437 

47% 

Fuente: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. MINISTERIO DE ECONOMIA. 

cc 
~ 
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La partlclpacl0n del Estacl0 se refle]o en los montos Clue SI' 

destlnaron a los dlferentes sectores de desarrollo socloecono 

mlCo, slenoo muy notorlO aue los porcentales aue se orlentn-

Ton para la atenclon de los sectores de desarrollo socLal fu~ 

ron de tencenCla aeneral decreclente, 10 aue se ~uede anre-

Clar en el Cuadro N° 11. Todo esto causado poraue la aSIqnn-

Clon de recursos estatales se destlnaron a la prlorldad de 

una economia de guerra,!/ cuyo Ob]etlvo fundamental fue e] 

mantenlmlento de esta. 

;-

CVADEO N° 11 

EVOLUCION DE LOS FO"f'lDOS ES'J'ATALES DESTINADOS 
A LOS D1FERENTES SECTORES SOCIO~COMOMICOS 

cen T'orcentaJ es) 

Sectores Rec. Des. Des. 1n- Des. Servo Ec. 
Anos Nat. Soclal fraestr. Produc. y ['lnan. 

* 
1979 2.3 38.3 17.1 20.7 9.2 
1980 3.1 38.1 '20.0 9.0 8.3 
1981 2.9 32.1 19.3 7.3 16.5 
1982 2 9 3'2.2 11.1 7.8 22.0 
1983 1.9 32.4 10.8 7.9 19.8 
1984 1.3 25.3 7.8 8.7 29.5 

- ---
Admon.y 
Srv.Grl. 

** 
2(l.7 
21.5 
21.9 
24.0 
27.1 
27.3 

Fuente~ Eiaboraclon de campo basada en lnformaclon estadlstlca 
del Informe Comple~entarlo Constltuclonal sobre la Ha
clenda pGbllca. ElerClClos Flscales 1980-1984. Mlnlste 
rlO de HacIenda. (Anexo 2, Cuadro N° 11) 

* 
** 

!/ 

1ncluye V1Vlenca 
Incluye Defensa Naclonal y Segurldad PublIca. 

" Econom.l.a en la cual la POl.l.tlca Economlca del reqlmen 
y una parte sustanclal de los recursos economlcos y fJnan
Cleros naclonales se Intentan poner en func16n y de lllstru 
mentallzar en favor de la estrategla politlCR ml..lltar ... ,,
InstJ_tuto de InvestIgacIones Economlcas "IIaCla una Ecol1o
mfa de Guerra El Salvador 1982-1983. Revlsta ECA, U. Cen
troamerlcana Jose Sl~eon Canas". Mayo-Junlo 1983.PQ0.440. 
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En el mlsmo cuadro se puede observar que el sec Lor j\UIIIlI11'.-

traclon y Servlclos Generales presenta una tasa de creClmlen 

to sostenlda a 10 largo del perlodo (23.8% en promedlo), yn 

que lncluye los gastos de Defensa NaClonal y de Sequrldad p~ 

bllcai tamblen el Sector SerV1ClOS Economlcos y FlnanCleroc; 

observo una tendencla al alza aunaue en forma fluctuante. El 

comportamlento de ambos sectores contrasta con el que reflr-

JO el sector de Desarrollo Soclal que comprende los rubros 

m&s Importantes, que Sl bIen es clerto absorblo mayores nIve 

les de recursos, su tendencla fue decreClentc. 

En el graflco N° 1, que se derlva del Cuacro N° 11, se obser-

va en forma elocuente la evoluclon de los montos totalos ~rs-

tlnados par el Estado a los sectores antes menclonados, en el 

cual se apreCla aue el sector de Desarrollo Soclal presento 

una alta partlclpaclon al lnJC10 del perfado(en 1979); para 

el ana 1981 baJo sustanclalmente en un 16%, es a partlr de e~ 

te ana que mostro una tendenCla decllnante y en el ana de 1984 

su dlsmlnuclon fue eVldente. Por el contrarlo, los sectores 

ne AdmlnlstraCJon y SerV1ClOS Generales y el de SerVIClOS Eco 

nomlcos y FlnanCleros que al lnlClO del perfodo 1979-1984, 

mostraron una partlclpaclon no tan slgnlflcatlva, a partlr de 

1981 los fondos destlnados a ellos, se lncrementaron notable-

mente, ya que para el ana de 1984 ambos representaron el 57% 

del total de los fondos estatales; 10 que pone en eVldencla 

la carga fln~nclera que representa el confllcto armado puesto 
I , 
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que los recursos flnancleros dlsponlbles por el Estado est5n 

en funclon del esfuerzo de Guerra por la que atravlesa el 

pals, deSVlando la atenclon en los serV1ClOS baslcos, 10 que 

lnClde sustanclalmente en un mayor deterloro de las condlclo-

nes de eXlstencla de las famlllas de mas baJos lngresos en 

partlcular, y de la poblaclon en general. 

:' 

Bi fl llOTECA Cf.r . r, /- :.. 
U[)JUVOCl Ollllc.!!l 08 t!C- I.l~!..~",' ~(l;! I 

~--------------. -~ 
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EVOLUCION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LOS SECTORES DE DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS 
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Para tener una meJor vls16n de la sltuac16n confllctlvo del 

pals se presentan los qastos lncurrldos Dor el Goblerno Cell

tral para el mantenlmlento de la defensa y segurldad publlC'i'}, 

destacando su partlclpac16n porcentual en el gasto total dol 

Estado. Es aSl crue en el cuadro N° 11-A puede apreclarse que 

en 1979 I apo en (Tue se lnlC] 6 1<1 a\fUdlZOC16n de lCl. mttyor Cl 1-

SlS soclo-politlca y eCOJ-,6mlca, los gastos de c1efGnsa v SC'(jll

rldad publlca representahon Gl 12.7% de los gastos tot~lc~ 

del Goblerno Central v a part] r de ese apo mostraron una tl'l1-

dencla crec]ente v sostenJda, lleqando a alcanzar en 1984 lIl1 

nlvel del orden del 24.2% del Presupuesto Naclonal, 

Contrarlamente, los CITOS ruhros del qCl.S to en el 0ue se 1. nc l!l

yen a los sectores soclales han tenldo una menor nart~clna

c16n, los cuales en luqar de crccrr han ~Jsmlnu]do constantr

mente en detrlmento de las neces1.dades m&s apremlantes de IllS 

sectores populares Es de hacer notar que en 1979, las unlda 

des organlzatlvas del Goblerno Central, Sln lnclulr los Ralllos 

de Defensa y Segurldad Publlca constltuian el 87.3~ del rr~su 

puesto Naclonal y en 1984, estas mlsmas unldades solamente ob 

sorbleron el 7S.8% de los gastos totales. 
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1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO N° 11-A 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL DESTINADOS 

A LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA Y SU 

PARTICIPACION PORCENTUAL DENTRO DEL 

GASTO TOTAL PERIODO 1979 - 1984. 

(En mliiones de Colones) 

GASTOS EN 
DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

185.0 

236.6 

299.5 

354.8 

396.9 

660.5 

PARTICIPACION 
DEL GASTO 

TOTAL 
% 

12.7 

14.4 

IS./) 

18.2 

21. 4 

24.2 

OTRAS 
UNIDADES 
GOBIERNO 

CENTRAL 

1268.3 

1408.5 

1619.3 

1591. 8 

1454.3 

2071.2 

PARTICIPACION 
DEL GASTO 

TOTAL 
% 

87.3 

85.6 

84.4 

81. 8 

78.5 

75.8 

90. 

! 
GASTI)S 

TOTALES 

--

1,453.3 

1,645.1 

1,918.8 

1,946.6 

1,851.2 

2,731.7 

Fuente: Informe Complementarlo Constltuclonal, MlnlsterlO de 

Haclenda. E]erC1Clos flscales 1979-1984. 

En el graflCO N° 2, se muestra en forma mas Ob]etlva la tenden-

Cla creclente que ha observado desde prlnciplos del perlodo 

1979-1984 la curva correspondlente a los gastos de Defensa y 

Segurldad Publlca, en camblo la curva de los gastos del resto 

de unldades organlzatlvas del Goblerno Central, presentan una 

tendenCla negatlva que se caracterlza porque los recursos esta 

tales estan en func16n de los gastos ml11tares que demanda la 

economla de guerra del pals. 
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Area de Educaclon 

De acuerdo a las clfras del Cuadro N~ 12 el promedlo de Colo-

nes per CaPlta que el Estado dedlco a la educaclon a cada ClU 

dadano en el perloeo 1979-1984 fue de 66.8%, alcanzando su 

mas alto valor para e1 ano de 1980 con e1 73.4% y el mas baJo 

valor para 1979 con e1 58.8%. 

ANOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

CUADRO N° 12 

MONTOS ESTATALES EN CONCEPTO DE EDUCACION 

POR CADA HABITANTE DEL PAIS 

MONTOS DESTIN~DOS 
A LA EDUCACION 

271.024,900 

348.369,800 

341.460,900 

340.261,800 

320.265,600 

352.988,300 

POBLACION 
ESTIMADA 

4.609,478 

4.748,219 

4.873,385 

4.998,583 

5.115,820 

5.228,270 

X = 

MONTOS 
PER CAPITA 

58.8 

73.4 

70.1 

68.1 

62.6 

67.5 

66.8 

Fuente: Elaboraclon de campo clfras de DIGESTYC y MlnlsterlO 

ee Haclenda. 
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Muy lnteresante es que del destlno de los fondos totales la 

tendencla para el perfodo fue neaatlva tenlendo una leve recu 

perac16n para 1984 con un porcentaJe de lncremento del 10.2 

(Ver Anexo 2, Cuadro N~ 12). A pesar de ello, de los tres 

sectores de Desarrollo Soclal, a la educac16n se Ie destlna

ron los montos mas altos slendo el presupuesto de funclona

rnlento el que absorb16 las rnayores aSlgnaclones en cornpara

c16n con su presupuesto de capltal. En el Cuadro N° 12-~ se 

puede observar aue de los montos totales utlllzados en el pe

rfodo 1979--1984, los gastos en salarlos absorbleron el 82% en 

prornedlo, 10 cual lndlca que para los prograrnas de lnvers16n, 

el Ramo no ha contado con recursos suflclentes para ampllar 

la lnfraestructura educatlva. 
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CUADRO N° 12~A 

ASIGNACIO~ES UTILIZADAS POR EL 

RAMO DE EDUCACION 

EN EL PEFIODO 1979~1984 

(En IDlles de Colones) 

ANOS PRESUPUESTO DE PRESUPUES'ID TOTAL 
FUNCIONAMIENTO DR CAPITAL UTILIZADO 

-1 
REMUNERACIONFS* 

* Calculado sobre 10 qastado realmente en cada e]erC1Clo 

flscal. 

'I 
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Area de Salud 

Para el sexenlO 1979~1984, la segunda prlorldad de los secto

res soclales recay6 en los aspectos relaclonados con la saluu. 

La tasa de creclmlento mas alta para el periodo fue la de 1980 

con el 47.5%, slendo para los slgulentes anos tasas decreclcn

tes llegando en 1981 al nlvel mas ba]o con el -5.8% logrando -

una recuperacl6n mlnlma del 9.3% para 1984. (Ver Anexo 2, Cua

dro No. 12) 

En cuanto a la orlentacl6n estatal de fondos per-CaPlta, en 

concepto de atencl6n a la salud, en el Cuadro No. 13 puede a -

preclarse que el promedlo del perlodo fue del 29.8%; que estuvo 

claramente lnfluldo por los anos 1982 y 1983. Su lnflmo valor 

se observ6 en 1979 con el 23.5% y curlosamente para el ano de 

1980 el 33.7% fue el mas alto del sexenlO. 
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CUADRO N°13 

MONTOS ESTATALES EN CONCEPTO DE SALUD 

POR CADA HABITANTE DEL PAIS 

ANOS MONTOS DESTINADOS POBLACION MONTOS 
A SALUD ESTIMADA PER CAPITl\ 

1979 108.539,600 4.609,478 23.5 

1980 160.087,200 4.748,219 33.7 

1981 150.748,000 4.873,385 30.9 

1982 147,511. 500 4.998,583 29.5 

1983 152.896,800 5.115,820 29.8 

1984 167.078,200 5.228,270 31.9 

X = 29.8 

Fuente: Elaborac16n de campo clfras de DIGF.STYC y 

MlnlsterlO de Haclenda. 

Se conslder6 prudente anallzar la cobertura que dlO el MlnlS 

terlO de Salud Publlca y ASlstencia Soclal (MSPYAS) y el 

ISSS para el sexenlO cltado (Ver Anexo 2, Cuadro!=: Nos.13 y 14 de 

los cuales se estlmaron los slgulentes porcenta]es.) 



97. 
CUADRO N° 14 

PORCENTAJES DE COBERTURA DEL MSPYAS Y EL ISSS 

(En nullones) 

POBLACION POBLACION 
PORCENTAJE 

ANOS TOTAL DE 
ESTH1ADA CUBIERTA COBERTURA 

1979 4.6 4.3 93.5 

1980 4.7 4.4 93.6 

1981 4.9 4.5 91.8 

1982 5.0 4.6 92.0 

1983 5.1 4.7 92.1 

1984 5.2 4.8 92.3 

x = 92.8 

Fuente: Elaborac~6n de campo c~fras de DIGESTYC y 

M~n~ster~o de Hac~enda. 

Llama poderosamente a la reflex~on el hecho de que todos los 

porcentaJes de cobertura del perfodo en estud~o arroJaron c~ 

fras mayores del 91.8% - porcentaJes que representarfan a un 

pafs desarrollado - cuando que de parte del ISSS el numero 

de aflilados deblo haberse reducldo conslderablemente por el 

clerre de fabrlcas, estableclmlentos comerclales y de serVl-

C10 dada la fuga de inverslonlstas naclonales y extranJeros 

claslflcados como empresarlos prlvadosi ademas, los montos 

a que se hlZO referencla en parrafos anteriores mostraron ta 



sas de creClmlento negatlvas, que lndlcan que hubo menos dlS 

ponlbllldad de recursos flnancleros para la dotac16n de los 

serV1ClOS de salud, Sln embargo el MSPYAS lnforma tasas de 

creclmlento posltlvas y porcenta]es de coberturas cercanas 

al 100%. (Cuadro N° 14) 

Por la sltuac16n planteada fue que se recurr16 a un lndlca

dor mas real como es la tasa de medlCOS por cada dlez mll ha 

bltantes, encontrandose que el deterloro en el nlvel de V10R 

en cuanto a salud se reflere fue aeflClente y de retroceso, 

ya que las tasa promedlo del perfodo para 1982 fue de 3.1 me 

dlCO por cada dlez mll habltantes, llegando al flnal del pe

rfodo con una tasa promedlo del orden de 2.9 por cada dlez 

mll habl tantes que correspond16 a 1984. (Ver Anexo 2,Cuadro N° IS) 

Es muy facll de determlnar entonces que el manlpuleo de las 

clfras se dlO ya que las condlclones de salud de la pobla

c16n en general se Vleron conslderablernente dlsmlnuldas. 

Area de Vlvlenda. 

En acapltes posterlores se profundlzara en el aspecto habl

taclonal; Sln embargo, en cuanto al destlno de los fondos es 

tatales otorgados a los serV1ClOS de la educac16n, salud y 

vlvlenda, se lnflere que de los tres sectores menclonados, 

el de la vlvlenda fue el favorecldo en menor proporc16n re

fle]andose esta sltuac16n en el Anexo 2, Cuadro N° 12 en el 

G 
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cual tamblen se muestra que las tasas de creClmlento fueron 

fluctuantes y durante el sexenlO refle]aron una gran lnestabl 

Ildad en materla de vlvlenda aSl se tlene que para los anos 

1979-1980 la tasa de creClmlento fue del orden de 47.1%. Con 

respecto a los anos SUbSJqulentes la tasa de creclrnlento fue 

negatlva, cayendo estrepltosamente y en forma alarmante para 
~ 

los anos 81/82 ya que alcanz6 el nlvel mas ba]o del periodo y 

de todos los sectores de desarrollo soclal el cual fue del 

-50.9% elevandose exorbltantemente para el slgulente ana con 

una tasa de 610.9%. Pero volvlendo a decrecer en un 47.7% al 

cerrar el sexenlO. 

Esta sltuac16n da una ldea clara de que el sector de la Vl-

vlenda fue el mas afectado por la sltuac16n de reces16n que 

se reglstr6 en el periodo en referencla, y demostr6 que el 

grado de atenc16n gubernamental se orlent6 al cumpllmlento 

del Ob]etlvo fundamental como fue el esfuerzo de guerra, y 

los apoyos polftlCOS necesarlOS para el mantenlmlento de 

esta. 

En el Cuadro N° 15 se relaclona el promedlo de Colones destl-

naGos por el Estado a la vlvlenda de los cludadanos salvadore 

nOSi asi se tlene que para los anos 1979-1984 el promedlo fue 

de 2.6 slendo 1982 el ana de mas ba]o promedlo no llegando nl 

slqulera a la unldad monetarla nomlnal Slno que reglstr6 el 

0.8 Y refle]andose para 198~ un 5.9 que slgnlfic6 su mas al-
I 
I 

to valor en los selS anos. 
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Estas conslderaC10neS fueron consecuenCla dlrecta de los ba-

JOs nlveles de lnvers16n, tanto publlCO como prlvado, a exceE 

c16n de 1983, donde se aprec16 que la lnvers16n prlvada fue 

la sostenedora de estos nlveles que aunque ba]os contrlbuye-

ron a la formaci6n de capital fljO de la econom!a 

A'NOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

19B3 

1984 

CUADRO N° 15 

MONTOS ESTATALES EN CONCEPTO DE VIVIENDA 

POR CADA HABITANTE DEL PAIS 

MONTOS DESTINADOS POBLACION 
A VIVIENDA ESTIMADA 

7.778,900 4.609,478 

11. 446,500 4.748,219 

8.689,500 4.873,3,85 

4.268,300 4.9 Q 8,583 

30.342,900 5.115,820 

15.857,800 5.228,270 

x = 

PER 

Fuente: Elaborac16n propla con clfras de DIGESTYC y 

Mlnis~erlo de Haclenda. 

CAPITA I 

1.7 

2.4 

1.8 

0.8 

5.9 

3.0 

2.6 

Cabe senalar que estos promedlos fueLon los mas ~aJos de los 

sectores que conformaron el sector d~ Desarrollo Social, con 

tradlctoriamente con el mandato constltucl0nal en el cual el 

concepto de V1Vlenda es una necesldad soclal por la que el 

Estado tlene la obllgac16n de velar a efecto de dedlcarle 

los recursos que fueren necesarl0S para proporclonar alo]a-

mlento aceptable y adecuado a los mcdl0s de las famillas 

salvadorenas. 
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B. EL MERCADO FORMAL DE LA VIVIENDA 

Debldo al proceso de camblos que se lnlcl6 en Octubre de 1979, 

las polltlcas deflnldas en materla de vlvlenda, fueron reorlen 

tadas en el sentldo de dar mayor acceso a la poblacl6n de mas 

ba]os lngresos para que pudleran obtener su vlvlenda propla. 

Para poder cumpllr con este Ob]etlvo, la Junta Revoluclonarla 

de Goblerno, por Decreto N° 158 del 6 de Marzo de 1980, nacl~ 

nallz6 el Slstema de la FlnanClera Naclonal de la Vlvlenda a 

fln de reorlentar el aparato flnanclero del pals,de tal forma 

que contrlbuyera a los esfuerzos del Goblerno, para acelerar 

el proceso de desarrollo econ6mlco y soclal, procurando lnCl

dlr posltJVamente en las masas traba]adoras que obtlenen los 

mas ba]os lngresos y que es en don de la demanda de vlvlendas 

se manlflesta en magnltudes mas e1evadas. 

1. Oferta 

La oferta de vlvlendas urbanas estadlstlcamente controladas 

en el periodo 1979-1984, ha experlmentado una tendencla cre

clente como puede apreclarse en el Cuadro N° 16 Y que en pr~ 

medlo se construyeron en dlferentes lugares del pals 14,860 

vlvlendas, clfra que es mayor en 6,603 al promedlo alcanzado 

en el perlodo 1974-1978, debldo a la dln~mlca partlclpacl6n 

de la Flnanclera Naclonal de la Vlvlenda a traves del Slste

rna de Ahorro y Prestamo 1a eual cubrl6 e1 60% de la produc-



Clon total del per!odo as! como tamblen por la cobertura del 

30.7% que alcanz6 el Fondo Soclal para la VlvlendR en pl m]S

mo per!odo. Notese que durante el qUlnquenlo 1979-1983, el 

subsector de la vlvlenda urbana mantuvo un creclmlento soste

nldo del 17.0% en promedlo, pues de 8,806 vlvlendas producl

das en 1979 se alcanzo un total de 21,318 Soluclones hablta

clonales en 1983, slendo este el mayor nlvel alcanzado a 10 

largo del per!odo. 
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CUADRO N° 16 

OFERTA DE VIVIENDAS 

DEL SECTOR FORMAL 

1979 _. 1984 

(Unldades habltaclonales) 

I 
INSTITU 

A'NOS CION I V U F S V FUNDASAL FNV/AAP TOTAL 

1979 960 3,193 1,246 3,407 8,806 

1980 148 2,238 768 7,782 10,936 

1981 924 4,541 27 9,564 15,056 

1982 847 5,665 14 13,345 19,871 

1983 427 7,631 1,341 11,919 21,318 

1984 771 4,171 1,139 7,096 13,177 

TOTAL 4,077 27,439 4,535 53,113 89,164 

4.57% 30.77% 5.09% 59.57% 100.0% 

--

Fuente: IVU, Balance General Analltlco e Informe de la Vl-

vlenda, 1984. 

FSV, Memorla de Labores 1983-1984, 

FUNDASAL, Memorla de Labores Instltuclonales, 1984, 

FNV, Memorla de Actlvldades reallzadas, 1983-1984. 

Por el contrarlo, en 1984, se observa un camblo brusco en la 

oferta de vlviendas, pues tuvo una ba]a slgnlflcatlva del 

9.1% con respecto al ana anterlor, hablendose producldo unl-

camente 13,177 vlvlendas y esto se deb16, prlnclpalmente, a 
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la notable dlsmlnuc16n de loq proyectos eJecutados por las 

empresas publlcas provocada por los problemas de tlpo flnan

Clero y de comerclallzac16n de las vlvlendas. 

2. Demanda 

La demanda de vlvlenda se orlgina por el creclmlento de la 

pob1ac16n y del lngreso 0 por el deseo de reemplazar 0 meJo

rar la vlvienda actual. 

La demanda por creclmlento lnc1uye e1 aumento en e1 nlimcro 

de famlllaS por el creClmlento de la poblaci6n y las famihas 

que al crecer sus lngresos dernandan V1Vlenda con meJores con 

dlclones de las que ocupan. 

Las necesidades de vlvlenda urbana que se han estlmado para 

e1 perfodo 1979-1984 5e puede observar en el Ane.xo 2f Cuadra N° 16. 

Para e1 caso,convlene senalar que segun datos obtenidos de 

EDURES y del Dlagn6stlco del Sector Vlvlenda contenido en e1 

Plan QUlnquenal 1978-1982, 1a necesldad de vlvlenda acumula

da para 1979 se estlrn6 en 172,809, la cual para 1980 se ha 

lncrementado hasta alcanzar la clfra de 173,270 que es el 

rnaxlrno que se observa en este perfodo en que se profundlz6 

la crlS1S r 10econ6rnlca y polftlca. P?' los anos subsi

gUlentes, se ~nreCla una dlsmlnuc16n perslstente hasta lle-

. ~ 0L V~J~Ln~d dcumu1ada. 

(deman0a PULCfl-..l...l.L). L~ Ll.! c..umpur Lu11l1ento que experlrnenta la 

dernanda obedece a que, Sl blen es Clerto que la poblac16n ur 
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bana ha crecldo en forma sostenlda, tambl~n la construcc16n de 

V1Vlendas en este periooo ha tenldo una tendencla creclente, 

lograndose s610 en el sector formal la producc16n de 89,164 

unldades habltacl0nales, clfra que es mayor en 47,876 unldades 

(equlvalente al 115.9%)al total de vlvlendas construldas en el 

perfodo 1974-1978, que fue de 41,288 unldades; asi e1 deflclt 

habltacl0nal acumulado que en 1979 a1canz6 la cantldad de 

162,144, en 1984 10gr6 reduclrse al nlvel de 130,499 vlvlendas 

urbanas, y en ese sentldo se observa una meJoria 

3. Flnanclamlento 

En este segundo periodo en que se ana1lza e1 comportamlento 

del subsector de la vlvlenda urbana, en cuanto a su flnancla-

mlento puede declrse que e1 subsector cont6 con fuentes tanto 

lnternas como externas para flnanclar proyectos habltaclona-

les. 

Tal como se plante6 en el Capitulo II, entre las fuentes In-

ternas de flnanclamlento se tlenen los recursos que obtlenen 

en dep6slto las ASOClaCl0nes de Ahorro y Pr~starno, las aport~ 

clones y cotlzaCl0nes de patronos y traba]adores, SUbSldl0S 

del Goblerno Central y los cr~dltos del Banco Central de Re-

serva y bancos comerclales e Hlpotecarlo; en este segundo pe-

rlodo 1979-1984, tarnbl~n se ha utlllzado el cr~dlto externo 
I 

para el desarrollo de los proyectos, como la opc16n mas Vla-
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ble para reforzar la capacidad flnanclera del slstema, el 

cual se ha V1StO afectado por los problemas que ha afrontado 

En este perlodo los bancos comerclales e Hlpotecar1o movlll-

zaron recursos flnancleros hacia los diferentes sectores eco 

n6micos, mostrando una tendenCla decreciente en el trlenlO 

1979-1981, pues el monto de recursos otorgados dlsmlnuy6 de 

¢2.329,589 mlles en 1979 a ¢1.9Jl,616 miles en 1981, para 

luego lograr una recuperac16n a partJr de 1982, ana en que 

canal1z6 recursos por ¢2.279,828 m1les, hablendo logrado su 

mAXlmo nlvel en 1984 con un ~onto de ¢4.748,643 mlles, Slen 

Jo los mlsmos sectoros del comcrClO, agropecuarlo y la lndus 

tr1a los que mas absorbleron de dlCho credlto. Para el CdSO 

nos lnteresa observar el credlto que se dest1n6 para el sec-

tor de la construcci6n y dentro de este el que se utlliza p~ 

ra flnanclar la lnvers16n en vlvlenda. 

Vease en el Anexo 2, Cuac1ro N° 17 cOmo el sector de la construcclon so--

lamente rcclb16 en promec110 el 4.05% del total del cred1to 

concedldo en dlCho perfodo y por conslgulente, el subsector 

de la vlvienda unlcamente partlclp6 del 0.8% que equlvale a 

125,041 en m1les de Colones. Ahora blen, Sl conslderamos el 
" 

volumen de recursos que canallzo hacla el sector, la Flnan-

Clera Naclonal de la Vlvlenda a traves de las ASOClaClones 

de Ahorro y Prestamo (821,022 miles de Colones), que casi du 

pllC6 el flnanclamlento de corto plazo con respecto al perlo 



do anterl0r, se tlene la maqnltud del credlto otorqado para 

vlvlenda por el slstema flnanclero en este perfodo y que se

gun el Anexo 2, Cuadro N° 18 alcanzo un total de 946,063 mI

les de Colones, que en promedlo slgnlflca el 5.8% del credlto 

total concedldo por e1 SIstema Flnanclero a los dlstlntos sec 

tores de 1a economia del pais. 

Sl se compara este promedlo con el alcanzado en e1 perfodo 

1974-1978, se observa un leve creClmlento del 0.1%, de tal rna 

nera que este promedlo resulta lnslgnlflcante para el volumen 

de recursos que requlere la Inverslan en V1Vlenda. 

Notese como el credlto otorgado por e1 slstema flnanclero pa

ra atender la vlvlenda se VIa Incrementado en un 65.3% con 

respecto al perlodo anterl0r, graclas a la dlnamlca partlclp~ 

clon de la FlnanClera Naclona1 de la Vlvlenda. 

Con respecto a las fuentes de flnanclamlento externo, puede 

verse en Anexo 2, Cuadros Nos. 19 y 20 la maqnltud de recur

sos que lnstltuclones como el Fondo Socla1 para la Vlvlenda y 

la FlnanClera NaClonal de la Vlvlenda, reclbleron de lnstltu

Clones flnancleras lnternaclonales como el Banco Centroamerl

cano de Integraclon Economlca (BCIE), el Fondo de InverSlones 

de Venezuela (FIV) y la Aqencla para el Desarrollo InternaClO 

nal (AID) para el desarrollo de vlvlendas, 10 cua1 permltlo 

lnverSl0nes muy superlores a las del periodo anterl0r. 

o 

La lnverslon que reallzan las lnstltucl0nes como e1 Fondo So-
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cial para la V~v~enda se or~entan hac~a los programas de com

pra dlrecta para la adquislc16n de vlviendas extrafdas de las 

empresas constructoras de ~nlclatlva prlvada. Estos progra

mas han ]ugado un papel lmportante al estlmular la construc

clon de vlvlendas de ba]o costo; y los proyectos adqulrldos 

ba]o este SJstema han sldo flnanclado~ en su construcc16n por 

el s~stema de Ahorro y Prestamo a tasas de lnteres del 18%. 

Pero estas tasas que se es~ablecleron en 1982, fueron reducl

das en 1984 al 15% anual mas un 2.5% anual del valor de la 

obra para supervls16n. 

La reducclon en las tasas de lnteres se hlZO con el prop6s1to 

de contrlbulr a promover la recuperac16n econ6mlca del pais, 

medlante la reducc16n selectlva de las tasas de lnteres acti

vas y en esa forma allVlar la carga flnanc~era a los usuarlOS 

de los credltos. 

Las lnverSlones de las lnstltuclones del sector, tamblen se ~ 

rlentaron haCla programas de compra lnCllrecta, proyectos pro

PIOS de construcc16n de vlvlcndas de t 1 '0 unlfamlllar y en 

apartamentos en edlflclOS multlfamlllares e lncluslve en la 

conservac16n, reparac16n 0 me]Oramlento de las vlvlendas 

construldas. 

4. Comerclallzaci6n 

Como se menclono al prlnClplO, las politLcas sobre v~vlenda 

que dlrlg~eron las prlnc~pales lnst~tuclones del sector, han 
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estado orientadas a dar acceso a una vlvlenda adecuada al rna 

yor numero de famlllas y en especlal a' los estratosqueobtl~ 

nen los mas baJos lngresos. Para cumpllr con este obJetlvo, 

el Plan Trlenal 1981-1983 plasmaba los esfuerzos del Gobler-

no para satlsfacer las necesldades relaclonadas con 1a Vl-

vlenda y as! tratar de reduclr el deflclt, urbano acumuladoi 

en este sentldo, las polltlcas comprendlan una serle de ac-

ciones encamlnadas a eVltar el alza lnmoderada de los pre-

C10S de comerclallzac16n de la vlvlenda como resultado de 

los lncrementos en el costa de mana de obra y materlales de 

construcc16n y especulac16n de terrenos, prlnclpalmente. 

Tamblen se conslderaban en el plan Trlenal, algunos aspectos 

relatlvos a las tasas de lnteres, prlmas, plazos, segurldad 

de los prestamos y preClOS de la vlvlenda, los cuales debJan 

estar en correspondencla con la capacldad de pago del grupo 

Dentro del sector de la vlvlenda, se destaca la partlclpa-

c16n del Fondo Soclal para la Vlvlenda, lnstltuc16n que ha 

lntenslflcado sus esfuerzos hacla los programas de vlvlenda 

de lnteres soclal, lmplementando medldas tendlentes a cons~ 

gUlr reducclones en los preClOS de las vlvlendas que ofrece, 

efectuando redlsenos en las urbanlzaclones y una meJor utl-

llzac16n de sus espaclos flS1COS para los proyectos que ad-

qui ere de las empresas constructoras, as! como tamblen pla-

nlflcando el desarrollo de las, tlerras que ya posee la lns-
r, I 

tituc16n. 
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Las vlvlendas ad]udlCaCas nor e1 FSV, son vivlendas comp1e

tas unlfamlllares 0 en condomlnlo que cuentan en la mayorfa 

de los casos con dos dormltorl0S, bano, sala-comedor y COC1-

na. 

El FSV lmprlm16 mayor partlclpac16n al volumen de sus pro

gramas de lnvers16n para 10 cual ha constltuldo un factor 

declslvo a su favor el efecto causado por los lncrementos de 

salarlos que Ie ha permltldo mantener en forma aceptablc, 

los volGmenes recaudados en concepto de cotlzaClones. 

Puede declrse que en termlnos reales, la mayorfa de los cre

dltOS otorgados por el Fondo Soclal para la Vlvlenda en este 

perfodo (1979-1984) se encontraron entre el 4% al 8% de tasa 

de lnteres que comparado este nlvel con la totalldad de la 

cartera representa mas del 80%, permltlendo de esta forma 

la acceslbllldad a los cotlzantes del estrato salarlal que 

osclla entre los ¢300.00 y ~700.00 Y con montos promedlos de 

las vlvlendas de ¢18,OOO.00 a ¢19,OOO.00. 

EI Instltuto de Vlvlenoa Urbana es otra de las lnstltuclones 

del sector que provee vlvlenda urbana de tlpo unlfamillar y 

multlfamlilar a famll1as de escasos y medianos recursos a ta 

sas de lnteres, primas, plazos y cuotas mensuales de amortl

zaci6n relatlvamente baJas. 
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Esta lnstltuc16n, ademas de la producclon de vlvlendas que 

reallza, traba]a a traves del Programa de Acceso al Blenes

tar Comunltarlo en la renovac16n de zonas marglnales y en co 

laborac16n con otras lnstltuClones estatales lleva a cabo 

obras de lnteres publlCO para el desarrollo de centr~s habl

taclonales ublcados en dlferentes lugares del pals. 

El IVU ha utlllzado en su gest16n fondos provenlentes del G~ 

blerno y de prestamos suscrltos con el BID, de prestamos oto~ 

gados por la FNV y la Dlrecc16n General de Tesorerla y tam

blen recursos proplos, lncluyendo la emlslon de bonos. Ha 

ad]udlCado V1Vlendas tanto en vent a como en arrendamlentoi 

en la actualldad la mayor parte de sus lntereses de operac16n 

provlenen de lntereses sobre las casas ad]udlCadas en venta. 

La mayorla de las vlvlendas construldas se han concentrado 

en el AMSS. 

Esta lnstltuclon solamente partlclpo a 10 largo del perlodo 

1979-1984, en un 5% en la producclon de vlvlendas urbanas de 

bldo a las tenoenclas lnflaclonarlas y los problemas SOC10-

economlcos y polftlCOS que ha experlmentado el pafs y que 16 

glcamente repercutleron en forma negatlva en el lnterlor de 

las lnstltuclones encargadas del sector. Estos problemas se 

manlflestan en ba]as en los nlveles de lnverslon, dlsmlnu

clon de la poblaclon cotlzante afecta al reglmen del FSV, 

tamblen han repercutido sobre la captaclon de ahorro que rea 

llza el slstema flnanclero, ya que el creclmlento que se ha 
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observado en los ultlmos anos, resulta lnsuflclente para 

atender la demanda cada vez mayor de Soluclones habltaclona 

les que a su vez preslona sobre la capacldad de oferta del 

sector de la vlvienda urbana, obllgando a las lnstltuclones 

a recurrlr al flnanclamlento tanto lnterno como externo, p~ 

ra el desarrollo de los proyectos. 

, 
La FUNDASAL que tlene como obJetlvo lnMedlato la construc-

Clon de vlvlendas de baJo costo y perslgue como obJetlvo fl 

nal la promoclon humana y soclal de los beneflclarlos de sus 

programas ae vlvlenda, al eJecutar sus proyectos habltaclO-

nales pone en usc programas de ayuda mutua en los cuales los 

beneflclarlos partlclpan con su, trabaJo en la construcclon 

de las unldades; es declr, que utlllza el desarrollo por et~ 

pas, proporclonando casas lncompletas para que el adJudlcat~ 

rlo las complete por cuenta propla. 

La construcc16n de vlvlendas se ha concentrado en el AMSS 

prlnclpalmente. 

Los tlpOS de vlvlendas que construye son casas completas con 

una y dos habltaclones, apartamentos en condomlnlo, lotes 

con unldad sanltarla, lotes con instalaClones y V1Vlenda ex-

perlmental, predomlnando la casa de una habltac16n. 

Ha utlllzado recursos provenlentes de prestamos otorgados 

por el Banco Mundlal, Fondo Fotatlvo y SUbSldlOS del Gobler 

no, tamblen utlllza prestamos del sistema flnanclero naClO-

nal y ha reclbldo donaclon de terrenos del IVU, donaclones 
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locales y recuperaclon de cartera por las vivlendas ad]udl

cadas. 

Por otra parte, 1a demanda de vlvlendas par parte de los es 

tratos medlos de la poblaclon han estado atendidos por la 

Flnanciera Naclonal de Vlvlenda (FNV/AAP), que como ya se 

ha mencl0nado, es la que mayormente partlclpa en el flnan

Clamlento de vlvlendas producldas p~r e1 sector cuyas fuen

tes de recursos son: los deposltos, recuperacl0nes e lntere 

ses sobre cartera. La polftlca de vlvienda segulda por es

ta instltuclon a traves de las ~soclaciones de Ahorro y 

Prestamo, ha sldo reorlentada hacla la construcc16n de Vl

vLendas de baJo costo~ Sln embargo, las condlclones de cr6-

dltO del SAP son tales que una famllla tlene que tener In

gresos mayores de ¢700.oo mensuales para poder obtener un 

prestamo para comprar la vlvienda mas barata, cuya construc 

Clon flnanCla el slstema~ 0 sea que el finanClamlento para 

compra de vlvienda se ha orlentado a las famlllas de medla

nos y altos ingresos; as! el slstema de la FlnanClera otor

go en el ano de 1982 el mayor volumen de prestamos desde su 

creaclon, por un total de ~209.2 mlllones para la construc

clon de conJuntos habltacl0nales y vlvlendas lndlvlduales, 

que representan al desarrollo de 13,345 unldades habltacl0-

nales, fomentando asf la construcclon maSlva de vlviendas, 

habiendo flnanclado en un 80% las vlvlendas correspondlentes 

al range de menos de ¢20,OOO hasta un m&ximo de ¢30,OOO. 
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Aunque la flnalldad estableclda del slstema es facl1ltar el 

acceso a la vlvlenda a las faml1las de bajos y medlanos In

gresos, la atencl0n que se ha dado a los prlmeros ha sldo 

relatlvamente poca debldo a dlversas razones, slendo lmpor

tantes el nlvel de las tasas de lnteres (de un 14.5% a un 

15%) y que los prestamos se otorgan unlcamente a los sUJe

tos de credlto, que generalmente se deflne como eStabl1laad 

en el lngreso y el empleo e lngresos faml1lares que sean 

cuatro veces 0 mas la cuota requerlda para pagar el presta

mo. 

El FSV Y el SAP son las lnstltucl0nes que debleron generar 

los mayores nlveles de recursos para el flnanclamlento de 

vlvlendas. El IVU Y la FSDVM requleren de flnanclamlento, 

sea lnterno 0 externo para eJecutar programas de mayor en

vergadura. 

En cuanto al .costo de las vlvlendas, estas tlenen grandes 

variacl0nes, que son causadas por la lnflacl0n y por los 

costos del terreno. 

En el cuadro slgulente se pueae apreclar los diferentes pr~ 

C10S de las vlvlendas ofrecldas por el FSV, IVU Y FSDVM. 



11:'. 

CUADRO N° 17 

PRECIOS DE VIVIENDAS FSV, IVU, FSDVM 

(PreClos de 1983 en Colones) 

CASA COMPLETA 0 BLOQUE LOTE 
INSTITUCION UNIDAD BASICA SANITARIO URBANIZADO 

MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 

F S V 14,500 36,400 

I V U 9,800 28,000 3,500 6,700 

F S D VM 3,559 10,800 2,624 5,960 2,085 5,470 

Fuente: Demanda e£ectlva para vlvlenda de baJo costo en el 

Area Metropolltana de San Salvador y tres cludades 

secundarlas. 

Mlnlsterlo de Obras Publlcas, Vlceminlsterlo de Vi-

Vlenda y Desarrollo Urbano, PRONAVI-AID, Informe 

Flnal, Abrll de 1984. 
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C. EL MERCADO INFORMAL DE LA VIVIENDA. 

Las graves perturbaclones de orden soclopolitlCO por las que 

atravlesa el pais, marca la agudlzac16n de una crlS1S que 

se venia gestando a traves de varlas decadas de acumulac16n 

de necesldades no satlsfechasi prlnclpalmente a la poblac16n 

de escasos recursos econ6micos, que han venldo engrosando el 

mercado lnformal de la vlvlendai el cual ha crecldo a una ta 

sa Sln precedentes~ Para el caso, tan solo en el l\.MSS Vl vi an 

para 1982, 483,300 personas en tugurlos, campamentos, meso-

nes, vlvlendas deterloradas y colonlas llegales, los cuales 

representan el ~ d 1 ~ 61 50.3% de la poblaclon e area.-

Esta acentuada concentrac16n de vlvlenda lnformal se ha mul 

tlpllcado en este periodo, pese a que se ha tenldo un poco 

mas de atenc16n por parte de Instltuclones Estatales y Prl-

vadas, su aumento fue notorlo. En las prlnclpales cludades 

del pais, el 63% de la poblac16n mas pobre Vlve en unldades 

de vlvlenda produclda fuera del cuadro formal, legal, flna~ 

clero e lnstltuclonali es deClr que caSl las dos terceras 

partes oe la vlvlenda eXlstente, conslste en habltaclones 

alqulladas en mesones, la venta llegal de los lotes 0, en 

menor grado los tugurlos. De estas Soluclones el mes6n es 

la forma de vlvlenda mas comun, con un 56% del total, Ie Sl 

guen las colonlas llegales con un 33% y los tugurlos con un 

11%.~1 

~I EDURES 
II FSDVM. La Vlvlenda Popular Urbana en El Salvador. Torno I. 



De hecho, este acelefado proceso de concentraci6n urbana tle-

ne sus ralces en los camblos que ha sufrido la Estructura Eco 

nomica del pals que ha tendldo a ser tan dr~stlca para muchas 

personas que tlenen que V1VJr en condlclones sub-humanas y 

que no tlenen como costearse, ba]o nlngun concepto una V1Vlen 

1. Ofcrta 

La producc16n de vivienda para los sectores de ba]os lngre-

sos ha mantenldo 19ual caracterlstlca que el periodo anterlor 

(1974-1978) la oferta total de vlvlendas del Mercado Informal 

para este perlodo fue de 11,339 unldades de un total de Vl

vlendas de 100,503;~/ 0 sea que solo se ha construldo un 11% 

de vlvlendas populares, 10 que eVldencla la falta de atenc16n 

que tlene este mercado para las empresas publlcas y privadasi 

la mayor parte de esta producc16n han sldo proyectos construl 

dos por FUNDASAL que ha mantenldo su vallosa colaborac16n ha-

cla estos estratos de la poblac16n que no cuentan con los 1n-

gresos adecuados para optar por una viv1enda del sector for-

mali Sl blen es c1erto que los salarlos han crecldo un tanto, 

pero la tasa de 1nflac16n es mayor (13.6%)~/ con 10 que se ha 

reducldo el poder adqu1s1t1vo de la moneda, 10 cual empeora 

la sltuaclon ya eX1stente, Sln n1nguna perspectlva a corto 

plazo. 

~/ Ver Anexo 2, Cuadro N° 16 

~/ l-iemorla del B.C.R. 1984 
Bll3IlIOTECA CENTRAL 

11J1S:l9V6r.l! G!J It9G10 t:l1!l. ~I!. O~bV,Q)SElIl'l 
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El cuadro que se muestra a contlnuac16n permlte observar 

el comportamlento que sostuvo la oferta total de vlvlenua P§: 

ra la poblacl6n urbana en el perfodo y a que estratos fue dl 

rlglda esta produccl6n de vlvlendas; de 10 que se deduce que 

no ha habldo nlngun tipo de camblO que pueda slgnlfl car una 

meJorfa para las famlilas que se encuentran vlvlendo en asen 

tamlentos que por sus condlciones se slguen claslflcando den 

tro del Mercado Informal de la V1Vlenda. 

CUADRO N° L8 

CLASIFICACION SOCIO-ECONOMICA DE LA POBLACION URBANA, 

EN BASE A LA OFERTA DE VIVIENDA (1979-1984) 

ESTRATO INGRESOS OFERTA Dr 
TIPO DE VIVIENDA 

SOCIO-ECONOMICO MENSUALES VIVIENDAS 
(t !J QUE OCUPAN (Umdades) 

**/ 
MargJ.nal 0-450 Champa, TugurJ.os, etc. (3 %) - 3,015 

Ba]o (MinJ.mo) 450-600 VJ.vJ.enda sJ.n planeamJ.ento 
nuevo, vJ.e]a 0 meson (8 %) 8,04(1 

MedJ.o 600-1500 VJ.vJ.enda tJ.po medJ.o y antJ.-
guo, edJ.fJ.cJ.os unJ.famJ.1J.ares 
y multJ.famJ.1J.ares ( 26%) 26,131 

MedJ.o-Alto 1500-4000 VJ.vJ.enda de lu]o (23%) 23,116 

Alto 4000 a mas VJ.vJ.enda de gran lu]o (40%) 40,201 

TOT A L (100%) 100,501 

Fuente: La Vlvlenda y el Desarrollo Urbano. Dlagn6stlco y 
Fortaleclmlento Instltuclonal. VlcemlnlsterlO de 
Vlvlenda. MOP 1982. 

-*/ Estratlficac16n de lngresos mensuales 
gac16n sobre salarlos mlnlmos para el 
Anexo 2, Cuadro N° 21. 

en base a lnvestl
perfodo. (Ver 

*!./ InvestlgaclOn de camp::> en base a Memorlas IVU, FNV, FSV. 
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2_ Demanda 

En estos Gltlmos anos la sltuac16n de la vlvlcnda In[ormal 

no ha meJorado, tanto sus caracterfstlcas ffslcas como SOC10 

economJ_cas slguen SJ endo SlmIlayes del periodo anterIor, Y 

por el contrarlo se ha deterlorado, pues a medlda que la po

blac16n de estos asentamlentos ha aumentado, el problema ha

bltaclonal se agudlza, manlfestandose en forma mas creClente 

en el AMSS, pues es aquf donde la pres16n se ha deJado sen

tlr con mayor lntensload, PO] el creclente aumento de las 

necesldades de vlvlenda y su equlpamlento baSICO. 

El rItmo actual de satisfacc16n de VIVIenda y sus InstalaClO 

nes no esta de acuerdo con las aemandas actuales, para este 

periooo la producclon de VIVIenda ha sldo InferIor a la nece 

sldad promedlo que fue de 11,518 unldades (Ver Anexo 2,Cuadro N°1S) 

10 que denota 10 confllctlva que se vuelve esta sltuac16n p~ 

ra las famlilas pobres. 

Segun calculos elaborados por EDURES, el creClmlento de las 

famlilas que habltan los asentamlentos populares en el AMSS 

dentro de una situac16n normal supone que en el ana de 1984 

serfa de 104,835 famlilas que representan el 52% del total 

de famllias en el AMSS que son de 200,212 (Ver Cuadro N° 19). 

otro aspecto lmportante que se puede notar es que de estos 

asentamiento el sub-mercado que mas creci6 en este perfodo 

fue el de colonlas llegales, con los consecuentes problemas 

urbanfstlcoS que traen conslgo este tlPO de Soluclones. 
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CUADRO N° 19 

C~ECIMIENTO DE LA rOBLACION MARGINAL DEL AMSS* 

(Nm-'IBRO DE FAMILIAS) 

TIPO DE A N 0 S 

ASENTAMIEN'IDS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Tugurl.os 9,859 10,526 11 ,2 3q 12,000 12,711 13,463 

Campamentos 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Mesones 36,233 36,973 37,729 38,500 39,324 40,165 

Colonl.as Ilegales 30,337 33,127 36,176 39,500 43,044 46,907 

T 0 T A L 80,729 84,926 85,144 94,300 95,079 104,835 

NGmero total de 
Faml.ll.as en el 
l\M<:::S 1 lSI! , 1 2/1 1 (.'1, 87 r 1 17'),817 1R2,OOO 11")0,88<) 200,212 

Fuente: FDUT'ES. IDe. N° 25. Infonne "'lnal. 

* Creelmlento basado en lnformaclon del Anexo 2, Cuadro N° 22 

Se haee la aclarac16n que por euest16n de metodologfa en rel~ 

c16n a las soluciones habltaelonal denomlnadas "Campamentos" , 

<lLI(' C'1l r1 ctlc1c1ro rlnLrl lor '.(' r,lIpnnr no han van (1(10, pues C's 

una proyecclon que no tomo en cucnta el fen6meno de guerra 

que en este perfodo se ha agudlzado, estar& sUJeto a un pos-

terlor an&llsls debldo a que este sub-mereado es el que m&s 

se adapta al tipo de soluelones don de han sldo ublcadas la 

mayorfa de personas que han venldo huyendo de la vl0lencla 

que azota dlrectamente en sus lugares de orlgen fluyendo en 

gran proporclon hacla e1 AMSS bus cando refuglo y segurldad. 

Lo cual haee necesarlO tratar las caracterfstlcas y peculla-

ridades de este sub-mereado en un apartado especlal. 
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3. Flnanclamlcnto. 

El sector no formal se ha mantenldo al margen del control e~ 

tatal, prlnclpalmente por la forma lrreqular en que se pro

porClonan los serV1ClOS de lnfraestructura minlma. En la ac 

tualldad, FEDECCREDITO esta tratando de penetrar este merca

do por medlo de prestamos en menor escala a rnlnorlstas de es 

te sector· larnentablemente se han encontraoo problemas por 

la renuenCla a aceptarlo por parte de los poslbles prestata

rlOS. 

Fuera de estos, los prlnclpales grupos de control son: los 

propletarlos que proporclonan terrenos para los tuqurlos Y 

el espaClO dlsponlble para alquller de vlvlendas vleJas y m~ 

sones, prestarnlstas partlculares, etc., todas estas transac 

Clones se reallzan por medlo de negoclaclones lndlvlduales, 

no estando sUJetos a un control eflcaz. 

El acceso de los prestatarlos a las fuentes de credlto esta 

determlnado excluslvamente por su capacldad de pago. Gene-

ralmente los prestatarlos no saben que eXlsten otras alter

natlvas. 

Frecuentemente no parecen estar conclentes del lnteres que 

estan pagando y aun cuando se den cuenta de las altas tasas 

de lnteres lncluidos en los pagos mensuales, la cuota pare

ce ser mas lmportante que el costo total del prestamo, Sl 

ellos creen que pueden pagar la cuota que se les eXlge, 

aceptan el prestarno. 
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La part~c~pac~6n del prGstam~sta es pr~~ord~almente a traves 

del m~nor~sta en menor escala, qu~en conoce b~en a sus cl~en 

tes, a los prestatarlos y prestamlstas, qUlenes tratan de 

mantener sus r~esgos tan mlnlmos como sea pos~ble el estruc

turar los pagos, de modo que pueda recobrar su lnvers~6n a 

corto plazo. Este mercado es probab1emente el que est§ m~s 

alslado de todos. 

El costo de los recursos para v~v~enda ha sufr~do un drast~ 

co aumento en este perlodo, una parte causada po~ la ~nfla

c~6n y otra por la d~vers~cud d~ L~pos de v~v~enda y costo 

del terreno. En el slqu~ente cuadro se muestran los costos 

de las vlvlendas constru~das por e1 FSDVM, segun tlpo de vi 

v~endas adecuadas para fam~l~as pobres. 

Para el1mlnar los efectos de la lnflac16n se ha tornado a 

prec~os de 1983, obten~§ndose el resultado slgulente: 
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CUl\DRO N° 20 

COSTOS DE ~~S VTVIENDAS -FSDVM 

(PreClos 1983 - En Colones) 

r--------------------------------------------------------------------
AfiOS CASA COMPLETA 

MAXIMO MINIMO 

1979 8,345 6,993 

1980 8,106 5,696 

1981~·/ 

1982:::/ 

1983 9,806 8,764 

1984 10,800 10,800 

APARTAMENTO 

MAXIMO MINIMO 

7,230 7,230 

10,168 10,168 

9,765 9,765 

LOTE CON 
INSTALACIONES 

MAXIMO MINI~ 

3,527 3,527 

* /--- :/---

5,470 5,470 

4,851 4,851 

Fuente: Demanda efectlva para vlvlenda de baJo costo en el 

AMSS Y tres cludades secundarlas. Informe Flnal. 

1984 . 

* No reportaron clfras. 

Por otra parte los lngresos de las famlllas beneflcladas por 

estos programas indlca que los mas pobres no han tenldo una 

partlclpac16n proporclonal a su numero, pues los preclos tan 

elevados no se aJustaron a los pauperrlmos lngresos que per-

clben las famlllas populares. 
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En el estudlo desarrolJndo por la Sub-Secretaria de Vlvlenda 

(MOP) sobre "Demanda Efectlva para Vlvlenda de BaJo Costo en 

cll\MG~ y 1'n';; rllltl.)(l(", ;"'('111111<111.1"'" ',C oJJ~crv6 (Iue cnLlc 

las famlilas que deseaban casa nueva, manlfestaron su pref~ 

rencla entre cuatro tipos de vlvlenda, lndlcando la cuota 

mensual promedlo que estarlan dlspuestos a pagar por V1Vlen 

da, estos tipos son: 

A: Lote con bloque sanltarlo. 

B: Medla Casa (plSO, paredes dlvlsorlas, techo y b10que sa-

nl tarlo) r 

C: Unldad BaS1Ca (area de u~os multlples, techada con pare-

des y b10que sanltarlo), 

D: Casa comp1eta (con dos dormltorlos) . 

Los preclos de estos tLPOS se han flJado: 

. 
A: ~7, 300.00 B: ~7,800.00 c: ~11,600.00 y D: ~13,200.oo 

El plazo es a 20 anos y tasas de lnteres anual de 6.5% y 10% 

para el FSDVM e IVU, respectlvamente. 

En e1 Cuadro N° 21 se muestra la dlSposlc16n y capacldad de 

pago que los encuestados manifestaron estar dlspuestos a pa-

gar por cada tlPO de vlvlenda y la cuota mas baJa poslble 

que pueden obtener dentro del mercado de vlvlenda. 
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CUADRO N° 21 

DISPOSICION Y CAPACIDAD DE PAGO DE 

FAMILIAS DE RAJOS INGRESOS UBICADAS EN EL AMSS 

TIPO DE NIVEL DE CUOTAS CUOTA MINU"'..A 

VIVIENDA INGFESOS PROMEDIO Cot.FSV N° Cot. 

.-

o - 100 - - 24.85 * · A 100- 200 65.43 24.85 * 
Lote 200- 300 48.57 28.79 54.43 ~'/ 

Bloque 300- 400 53.23 36.59 54.43 *-1{ 
SanJ.tarJ.o 400- 600 51. 94 48.43 54.43 *:!I 

600-1000 59.52 63.64 70.45*-::1 

o - 100 47.00 26.55 * 
100- 200 75.00 .26.55 * B 200- 300 50.00 30.76 58.15 *)1 MedJ.a 

Casa 300- 400 48.68 39.10 58.15 "7 
400- 600 54.27 51. 75 58.15~/ 
600-1000 64.07 70.00 75.27*":) 

0 - 100 - - * * · 100- 200 70.00 39.49 * C 200- 300 75.00 45.74 * UnJ.dad 300- 400 75.33 58.14 86.49 ** 
BasJ.ca J , 

400- 600 79.00 76.95 86. 49 ~, 
600-1000 80.59 101. 12 111. 94**~1 

-

0 - 100 - - * * · 100- 200 53.33 46.33 * 
D 200- 300 80.00 52.05 * 

Casa 300- 400 80.42 66.17 * 
Completa 400- 600 85.71 87.58 127. 38**~1 

600-1000 100.69 115.08 127. 38*~~ 

Fuente: Demanda EfectJ.va para VivJ.enda de BaJo Costo en el 
AMSS y Tres CJ.udades SecundarJ.as. Informe FJ.nal.1984 

* 
** 
*** 

No CalJ.fJ.ca 
FSDVM 
IVU 
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El Cuadro N° 21 presenta una sltuaclon curlosa, las famlllas 

con niveles de ingresos m&s bajos indlcaron la vo-

1untad de pagar sumas que superan e1 25 6 30% del lngreso que 

genera1mente se flJa como limlte maxlmo para cuotas de V1Vlen 

da y 1a cuota correspondlente a las famlllas con mas lngresos, 

segun 1a encuesta, es menor de 1a que 1es corresponderla pa

gar dados los mecanlsmos del mercado de vlvlenda. 

Tales mecanlsmos tamblen hacen que los tlpoS de vlvlenda pla~ 

teados en la encuesta esten fuera del alcance de las famlllas 

con lngresos por debaJo de los ¢200.00 mensuales para los tl

pos A, Bye y de los ¢300 mensua1es para el tlPO D. 

Esto se debe a que 1a mayorla de faml11as con baJos lngresos 

slenten una mayor preslon para obtener una vlvlenda l1eqando 

a1 grado de sacrlflcar un alto porcentaJe de su lngreso dlsml 

nurnendo aSl su cuota de consumo para poder optar aunque sea 

por una mlnlma Soluclon que les per~ita camblar su sltuaclon 

actual. 

Estos estratos de lngresos mas baJos desean vlvlenda que est a 

fuera de su a1cance por fa1ta de capacldad de pago y contl

nuan mantenlendo las mlsmas condlClones de vlda degradante y 

ma1sana que predomlna en los asentamlentos del mercado lnfor

mal; 1a sltuaclon que se les presenta a estas faml11as que no 

pueden adqulrlr aunque sea una pequena vlvlenda con las nor

mas mlnlmas los obliga a mantener las condlclones de subdesa-
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rrollo en que actualmente se encuentran, especlalmente en el 

AMSS, como se aprecla en el Anexo 2, Cuadro N° 23. 



CAPITULO IV 

LA POBLACION DESPLAZADA 
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IV, LA PO~LACION DESPLAZADA 

La sltuaclon de guerra C1Vll ~ue atravlesa el ?afs tra]o como 

consecuenCla el fenGmeno de la Doblaclon que tuvo que trasla-

darse oe sus lugares ce oriaen a zonas mas pobladas, principa! 

mente al Area Metropoll tana de San 8alvacor!/, buscando mayor se 

gurload por el temor a la perdlda de sus vldas y las de sus se 

res querldos, 10 cual provoco el abandono de sus hogares y sus 

blenes materlales, apareclendo aSl en la socledad salvadorena 

una nueva categorfa socl.al: los "desplazados", agravando con 

ella los problemas ya eXlstentes en materla de salud, educaclon, 

V1Vlenda y otros SerV1Cl.OS que han SlOO preslonados aun mas por 

ml.les de faml.ll.as afectadas por la guerra. 

Esta categorfa soclal se caracterlza, fundamentalmente, porque 

al haber abandonado sus lugares de orlgen tlenen que V1Vlr en 

condlClones precarlas, rues on otras Clrcunstanclas hubleran 

permanecldo en sus luqares re resldencla en donde pueden desen-

volverse y oesarrollarse de acuerdo al medlo y a sus proplas 

costumhres v traOl.ClOncs. 

1 1 prohlema de los desplazacloc; es tfP1CO de El Salvador, porque 
() 

en sltuaclones de Guerra, 10 0ue se ha generado en otros pafses 

es poblaclon refuglada ~ue abandon6 sus pafses de orlgen; perc 

en este caso, se presentan dos sltuaclones: los refuglados en 

otros pafses y los desplazados dentro del mlsmo terrltorlO na-

clonal. 

11 :en el desarrollo de la mveshgaclon eXlstleron Ilffil tantes que no per
TIlltleron ctibrlr todos los asentamlentos de desplazados del AMSS, 10 
cual se especl.fl.ca en el Anexo 1. 
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Antes de 1979 en El Salvador ya se ltabfan presentado desplaz~ 

mlentos parclales especlalmente en la etapa del lntento de 

transformaclon agrarla en 1976 1/ pero fue hasta en 1980 

cuando se lnlC16 este fen6meno en forma maSlva, slendo las zo 

nas rurales las mas afectadas: tamblcn fue notorlo, que las 

poblaClones fueron trasladandose prlmero a los cantones mas 

cercanos, lueao a las cludades y munlclpl0S del mlsmo depart~ 

mento para posterlormente emlqrar a cludades de mayor lmpor-

tancla, como es el caso de la poblac16n desplazada al AMSS. 

J Al lnlClO del perfodo en estudlo, se prevlo que ]a emergencla 

en relaclon al problema de los desplazados durarfa selS meses 

por 10 cual, tanto los organlsmos lnternaclonales (ACNUR, Pl1A 

y otros) como tamblen los naclonales, se dedlcaron a construlr 

vrefuglos temporales que satlsfacleran las condlclones mfnlmas 

de abrlgo, utl11zando al prlnclplo lonas que luego fueron sus 

tltuldas por materlales mas duraderos pero slempre en forma 

provlslonal. Estas Soluclones habltaclonales proplas del sub 

mercado "campamentos" por muchos anos ha tlpiflcado a las co-

munldades predomlnantemente maralnales. 

Para tener una V1S16n lntegral del problema, en los slgulentes 

apartados de este capitulo se anallzan algunas varlables SOC10 

demograflCaS de mayor lmportancla, asf como tamblen se hace 

1/ DESPLAZADOS Y REFUGIADOS, Instltuto de Investlqaclones, 
UnlverSldad Centroamerlcana "Jose slme6n Canas ", San 
Salvador, 1985. 
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una caracterlzac16n de los asentamlentos y vlvlendas que ocu

pan los desplazados. 

A. VARIABLES SOCIO-DEl-mGRAFICAS 

1. FluJo Mlgratorlo al AMSS 

a. Lugar de Procedencla 

De acuerdo a la lnformac16n recopllada, la lnmlgrac16n 

al AMSS, segun departamento y zona de procedencla se re 

fleJa en el Cuadro N° 22, obervandose que en 

'los tres departamentos de la zona Occldental no hubo 

nlnguna lnmlgrac16n, 10 que conflrm6 que en esta zona 

la confllctlvldad ml1ltar fue menor que en el resto del 

pals. 

De la zona Central solamente el depar~amento de la Ll

bertad no observ6 fluJo mlgratorlo; por el contrarlo, 

Cuscatlan mostr6 el porcentaJe mas alto de los departa

mentos con el 27% del total de la poblac16n desplazada 

al AMSS, superando lncluso a toda la zona paracentral 

y se supone que esto se debi6 al grado altamente con

fllCtlVO de dlCho departamento. 

Fue notorlO que los porcentaJes mas baJos se reglstra

ron en San Salvador y Chalatenango con el 5% y 4% res

pectlvamente, esto fue producto de que en la zona Cen

tral del palS se aSlenta la capltal salvadorefia y 

la dlrlgencla polftlca-mllltar y adminlstratlva del g~ 



blerno y es 1a zona donde se brlnda mayor segurldad y 

protecc16n mllltar. 

En la zona Paracentral, el flu]o fue del 2%, 9% Y 15% 

para los departamentos de La Paz, Cabanas y San Vlcente, 

respectlvamente; 10 que demostr6 que a medlda que se 

vue1ve mas conf11ctlva 1a zona, se e1evan los porcent~ 

Jes de desplazamlento. 

En cuando a 1a zona Orlenta1, esta report6 en total e1 

38%, slendo en su orden Usu1utan con e1 21%, Morazan 

e1 9%, San Mlgue1 con e1 8%, conflrmandose que por ser 

1a zona donde se rea11zaron operatlvos mill tares de rna 

yor envergadura mostro e1 mas alto porcentaJe de todo 

e1 terrltorlo naclona1, a excepclon de La Unlon, del 

cua1 no se reglstro nlngun desplazamlento, y Sl los hu 

bo se ublcaron en los 1uqares ClrcunveClnos del mlsmo 

departamento. (Ver Cuadro N° 22). 

b. Fechas de Emlgraclon 

En cuanto al factor mlqratorlo, se observa en e1 Cua

dro N° 23 que e1 dCbn1~zamlcnto de la poblaclon S8 ln~ 

C10 en e1 ana 1979, epoca en que se lnlc16 e1 confllc

to mliltar y 1a conslgulente crlS1S generallzada; no 

obstante, en la prlmera mltad del perfodo (1979-1981) 

la afluencla de la poblaclon al AMSS no fue tan slqnl

flcatlva ya que en e1 trlenlO solamente se desp1az6 un 

7.3% en promedlo. 
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CUl\DRO N° 22 

INMIGRACION DEL M1SS SEGUN DEPTO. DE PROCEDENCIA 

LUGAR DE PROCEDENCIA NUMERO DE FAMILIAS % 

Ahuachapan 

Santa Ana 

Sonsonate 

La Llbertad 

Chalatenango 8 4 

San Salvador 9 5 

Cuscatlan 49 27 

La Paz 5 2 

Cabanas 17 9 

San Vlcente 27 15 

Usulutan 39 21 

San Ml.guel 15 8 

Morazan 16 9 

La Union 

TOT ALE S 185 100 

FUENTE: Investlgaci6n de Campo. 



CUADRO N° 23 

FLUJO MIGRATORIO DURANTE Et, PERIODO 1979-1984 

FECHA DE EMIGRACION Fr. % 

1979 2 1 

1980 20 11 

1981 18 10 

1982 50 27 

1983 45 24 

1984 50 27 

TOT A L 185 100 

FUENTE: Investlgaclon de Campo. 
Por e1 contrarlo, en los anos subslqulentp~ e1 comportamlen 

to de esta varlab1e ha sldo de forma creciente ya que en 1a 

segunda mitad del mlsmo periodo (1982--1984) la afluencla 

de pob1aclon fue muy alta llegando a a1canzar un nlvel 

del 26% en promedlo, dlCho desplazamlento. El porcenta]e 

l m~s e1evado se observo en los afios J982 y 1984 con el 27%, 

10 que cOlnclde con e1 recrudeclmiento de 1a guerra que po-

co a poco fue genera11z~ndose en todo e1 pais, 10 cua1 gen~ 

LO un mayor desp1azamlento haCla aque11as zonas que ofre-

clan mayor protecclon como e1 AMSS. 
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2. Sltuaclon Educaclonal 

En cuanto a la sltuacion educac10nal que presentaba la pobl~ 

cion entrevlstada, un 51% del total manlfesto que estudlaban 

de 1 a 3 mlembros del grupo famlilar en Stl luqar de orlqen, 

slquIendole un porcentaje de 24% en el que esttldlaban de 3 a 

5 mlembrosi un 19% contesto que nIngun mJembro del qrupo fa-

mlilar hab1a tenldo acceso a la educaclon y solampnte un 6% 

contesto que de 5 a mas mlembros. 

En relaclon al numero de personas que estudlan actualmente 

un 63% de la poblaclon no tlene acceso a educacIon, Slqulend~ 

Ie en su orden un 30% que contesto estudlan de 1 a 3 mlembros, 

en el range de 3 a 5 rnlembros estudlan solo el 6% y el 1% res 

tante manIfesto que de 5 a mas mlembros tlenen estudloS. 

Esto conflrmo que la sltuac10n educaCIonal se ha deterlorado 

slqnIfIcatlvamente ya oue despues del desplazamlento se ha 1n 

crementado el nGmero de mlembros del grupo famlilar que no 

aSlste a una escuela, deb1do a que estas se encuentran satur~ 

das y aquellas famIllas que se ubIcaron en refug10s restrlnq~ 

dos no tuvleron oportunldad de reclblr una educaclon formal~ 

10 que repercute enormemente en su condlclon soclo-economlca, 

ya que la falta de educaclon les hace mas dif1cIl el aprendl-

za]e de un OflC10 que les permlta obtener un traba]o que sa-

tlsfaga sus necesIdades mas aprernlantes. 

- -- -- - - - ---- - -
~!, '/../() TE.CA CEWTRAl 

i -"''- ~~ 11[,e,U OI3!!1!o. !'J"~'JlIOO[J 
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CUADRO N° 24 

SITUACION EDUCACIONAL 

RANGOS PERSONAS QUE ESTUDIABAN PERSONAS OUE ESTUDIAN 
Fr. % Fr. % 

Nlnguna 36 19 115 63 

1 a 3 95 51 56 30 

3 a 5 44 24 12 6 

5 a mas 10 6 2 1 

T 0 T A L 185 100 185 100 

FUENTE: Investlgac16n de Campo. 
3. Sltuaclon Economlca 

a. Actlvldad Economlca 

Con respecto a1 tlPO de actlvldad econ6mlca que 1a po-

blac16n desplazada reallzaba antes del confllcto se tl~ 

ne que, segun el Cuadro N° 25, un 66.5% reallzaba actl-

vldades agropecuarlas ya que la mayor parte de las faml 

llas encuestadas prOVlenen del area rural en donde tra-

ba]aban la tlerra, ya fuera en calldad de propletarlos 

de pequenas parcelas, como arrendatarlos 0 en colonato. 

Tamblen es notorlO que un 20.0% de estas famlilas se 

desempenaban como ernpleados en dlferentes sectores, 10 

cual demuestra aue no obstante que el grueso de esta p~ 

blac16n no posee mana de obra callflcada, en alguna for 

rna contrlbulan a la qeneracl6n de rlqueza. En 10 que 

respecta a la actual sltuac16n, son rnuy pocos los que 



desarro11an act~v~dades econ6m~cas remuneradas, ya que en 

e1 m~smo cuadro se refleJa que un 71.4% de 1a poblac~6n 

encuestada, no esta emp1eada en n~nguna rama de ]a econo-

mla deb~do a que e1 mercado de trabaJo no es capaz de po-

der absorber a esta pob1ac~6n, por una parte, y por otra, 

porque muchos de estos desp]azados est§n refuqlados en a1 

gunos asentam~entos cerrados donde se les d~f~culta su mo 

v~lldad por razones de segurldad personal. 

Tamb~en se puede aprec~ar en e1 m~smo cuadro, que e1 

13.5% de 1a poblac~6n desarr011a en 1a actualldad tareas 

que por su prop~a natura1eza se han c1aslflcado en 1a 

categor1.a "OTROS" pues 1a mayor1.a son amas de casa, vende 

doras ambu1antes 0 personas que desarro11an tareas de tl-

po ocaslona1. 

C(JADRO N° 25 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

TIPO DE ACTIVIDAD ANTERIOR ACTUAL 
Fr. S!, Fr. % 0 

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

Agropecuarlas 123 66.5 

Artesan1.as 12 6.5 6 3.2 
(Costureras, carp~nteros, 
etc. ) 

Ernp1eados (domest~cas, 37 20.0 21 11. 4 
etc. ) 

No emp1eados 132 71. 4 

Comerclantes (Vendedoras) 9 4.9 1 0.5 

otros (Amas de casa,etc.) 4 2.1 25 13.5 

TOT A L 185 100.0 185 lOO.n 
----

FUENTE: Invest~gaci6n de Campo. 

-'-
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b. Nlveles de Ingreso 

Con el ob]eto de conocer los nlveles de lngreso antes y 

despues del desplazamlento de las personas que constltu-

yeron la muestra, se selecclonaron cateqorias que perml-

tleran vlsuallzar el lnqreSo de esta poblac16n y fue de 

esa manera como se pudo conocer que antes del des plaza-

mlento el 9.7% no tenian lnqresos, 10 cual se agrav6 con 

el confl1cto pues ese porcenta]e se 1ncrement6 hasta al-

canzar un 67.6% (Ver Cuadro N° 26). Esto slgnlflca que 

rnuchas faml1las quedaron Sln empleo y por conslgulente a 

expensas de la ayuda de las lnstltuc10nes. 

En el mlsmo cuadro se puede apreclar que un 10.3% percl-

bia lnqresos que oscllaban entre ¢1.00 -~100.00 mensua-

les y en la actualldad solamente un 8.6%reclb16 lngresos 

dentro de ese mlsmo ranqo. 

Tamblen se nota que el 21.6% reclbian lnqresos dentro del 

rango ¢100.00 - ¢200 y despues del desplazamlento ese po~ 

centa]e se redu]o a 11.9%; es deelr, que Sl se anallza ca 

da uno de los rangos de lngresos se observa que la sltua-

c16n que presentaban estas famlllas antes de ser desplaz~ 

dos, comparatlvamente era me]or que la sltuac16n que aho-

ra afrontan, pues algunas famlilas poseian condlcl0nes 

econ6mlcas de pequenos productores; otras desempefiaban la 

bores agricolas y artesanales, 10 cual les permltia algun 

tlPO de lngresos para satlsfacer en parte sus necesldades 
I 
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Por otra parte conVlene senalar, que de las personas entre 

vlstadas manlfestaron que los pocos lngresos que perclben 

no les alcanza para cubrlr sus gastos. 

CUADRO N° 26 

NIVELES DE INGRESO 

FUENTE: Investigac16n de Campo. 

c. Tenencla de la Tlerra. 

Segun el Cuadro N° 27 se puede observar que de la pobla-

Clan encuestada que manlfest6 traba)aban la tlerra, 

un 35.7% posela su propla parcela que en su mayor parte 

alcanzaba una extenslan entre a - 5 manzanas de tlerra. 

El 28.6% de la mlsma poblac16n traba]aba la tlerra ba]o 

el slstema de "arrenc1amiento". 
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En una menor proporClon, el 3.2%, explotaba la tlerra ba-

JO el slstema de "colonato" y en otros casos, el 2.2% en 

forma prestada. 

Como puede verse la producclon que se generaba antes del 

confllcto armado, en la actualldad se deJa de obtener, 10 

cual trae graves repercuslones no solo al nlvel partlcu-

lar de las famlllas desplazadas, Slno tambl~n al nlvel 

de toda la economla del palS, porgue estas famlilas des

J pu~s de ser productlvas, se han convertldo en una clase 

paslva que representa una carga a la socledad. 

CUADRO N° 27 

FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA QUE TRABAJABA 

TENENCIA DE LA TIERRA EXTENSION Fr. % 
(Manzanas) 

0-5 5-10 10-+ 

Propla 55 6 5 66 35.7 

Arrendada 46 7 53 28.6 

Prestada 4 4 2.2 

En Colonato 6 6 3.2 

No trabaJan la tlerra 56 30.3 

TOT A L 185 100.0 

FUENTE: Investlgaclon de Campo. 
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4. Sltuaclon de la Salud. 

a. Enfermedades mas comunes 

Entre los aspectos mas lmportantes de la lnvestlgac16n 

(segun Cuadro N° 28) se tlene que, antes del confllcto, 

la sltuac16n de salud que presentaba la poblaclon en-

cuestada en 10 que se reflere a las enfermedades mas 

comunes de la poblaclon lnfantll,las gastrolntestlna-

les representaban el 42% del total, 10 que lndlca el 

alto grado de desnutrlclon que es comun dentro de la 
A 

poblaClon campeslna, por falta de una allmentaclon 

adecuada, por propla 19norancla 0 por falta de recu~ 

sos econ6mlcos de sus padres 0 encargadosi Ie slguen 

en su orden las enfermedades pulmonares y de las vias 

resplrator~as con un 29%, palud~smo y dengue con un 

21%, to do esto eVldencla el desculdo a que esta some-

tlda esta numerosa poblaclon. 

En cuanto a los adultos, las enfermedades mas comunes 

eran las pulmonares y de las vias resplrator~as con 

un 33%, slgulendole en orden de lmportancla, el palu-

dlsmo y dengue con 25%, y 21% las enfermedades gastr~ 

lntest~nalesi 10 cual Vlene a demostrar un comporta-

mlento slmllar en ambas poblaclones (lnfantll y adul-

ta), que es la causa de mayor lncldencla de mortall-

dad de la poblac16n de las areas rurales. 
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Actualmente la poblaC16n infantll slque padeClendo en 

mayor grado las enfermedades qastrolntestlnales, pero 

aparecen nuevas enfermedades mas que todo de la plel 

con un 19% (granos, erupclones cut§neas) que son el 

producto de la sltuac16n que han sufrldo estas perso-

nas pues les ha tocado deambular a la lntemper~e baJo 

condlclones subhumanasi en cuanto a los adultos persl~ 

ten las enfermedades qastrolntestlnales (20%) i Y pulm~ 

nares con 19%, paludlsmo y denque con el 17%; pero ta~ 
• 

blen han aparecldo nuevas enfermedades que antes del 

confllcto no padecian como las de la plel y otras, tal 

es el caso de enfermedades nerVlosas, que son secuela 

de experlenclas traumantes que les ha tocado V1Vlr en 

el desarrollo del confllcto. Es eVldente en consecuen 

cla, la alta vulnerabilldad a las enfermedades de esta 

poblac16n desplazada. 
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CUADRO N° 28 

ENFERMEDADES MAS COMUNES 

SITUACION ANTERIOR SITUACION ACTUAL 
ENFERMEDADES MAS COMUNES NINOS ADULTOS NTHos AnULTOS 

Fr. % Fr. % Fr. '?- PI . % 

Gastro lntest1nales 78 42 40 21 83 45 36 20 

Palud~srno y Dengue 39 21 46 25 27 15 32 17 

Enfet"rnedades de la VJ..sta 9 5 1 1 6 

Pulmonares y de las 

Vlas Resp1rator1as 54 29 61 33 24 13 35 19 

Enfet"medades de la 

Pl.el 6 3 9 5 35 19 34 18 

Otras 7 4 28 15 7 3 37 20 

TOT A L 185 100 185 100 185 100 185 100 

FUENTE: Investlgac16n de Campo. 

b. ASISTENCIA HOSPITALARIA. 

Con respecto a la aSlstencla rnedlca que ha reclbldo 

la poblac16n antes y despues del desplazarnlento, se 

obtuvo que un 56% rnanlfest6 que antes del confllcto 

aSlstlan a hospltales y el 29% a Centr~s de Salud; es 

deClr, que un 85% de la poblac16n obJeto de estudlo, 

reclbla aSlstencla en lnstltuclones de serV1ClO publ~ 

co, dado que en su rnayorla son carnpeslnos de escasos 

recursos econornlcos. En el Cuadro N° 29 se puede co~ 

firrnar que solarnente un 2% acudla a rnedlcos particul~ 

res. 
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En la actualldad, esta sltuaclon no ha tenldo mucha varla-

Clon, ya que un 62% acude a hospitales y centr~s de salud 

pUbllca, observandose que un 37% de las famlllas desplazadas 

reclbe la aSlstencla medlca en forma regular dentro de los 

mlsmos asentamientos, por parte de lnstltucl0nes de serV1ClO 

hurnanltarlo, tales como: Medlcos Sln Fronteras, Proyecto 

"HOPE", Cruz ROJa Internaclonal,etc.; solamente cuando enfer 

maban de gravedad eran conducldos a los centr~s hospltala

rlOS publlCOS. 

CUADRO N° 29 

ASISTENCIA HOSPITALARIA 

LUGAR DONDE A N T E S D E S P U E 
RECIBEN ATENCION Fr. % Fr. % 

Hospitales 104 56 93 50 

Centr~s de Salud 53 29 23 12 

Unldades Medlcas 11 6 -- --

Farmaclas 9 5 -- --

Medlcos Partlculares 4 2 1 1 

CI.1.nlCaS de los 

Asentamlentos y -- -- 68 37 

Otros 4 2 -- --

TOT A L 185 100 185 100 

FUENTE: Investlgac16n de Campo. 

S 

y Atendldos por Instltucl0nes Humanltarlas como CICR,Pro
yecto HOPE, Medlcos de Canada, Plan Padrlnos y otros. 



2.44 

CUADRO N° 30 

.NIVELES DE ORGANIZACION SOCIAL 

TIPO DE ORGANIZACION A N T E S DES P U E S 
Fr. % Fr. ~ 

Nlnguna 130 70 2 1 

Cooperatlva 35 19 

Grupo Solldario 16 9 

Otros 4 2 183 99 

TOT A L 185 100 185 100 

FUENTE: Investigac16n de Campo 

El nlvel de organlzacl0n soclal que las famlilas des-

plazadas por el confllcto posefan antes y,despues de 

sallr de sus lugares de resldencla fue otra varlable 

muy lmportante de anallzari asf por eJemplo, en el 

cuadro anterlor se observa que en una pequena prppor-

Cl0n estas famlilas estaban organlzadas para produclr 

en un 19% en cooperatlvas, en grupos solldarlos en 

un 9% Y en la categorfa "otros" un 2%, en la cual se 

lncluyo a aquellos grupos que estaban organlzados en 

Juntas dlrectlvas 0 comltes locales y el 70% producfa 

en forma lndlvldual. En camblo, Sl se observa en la 

actualldad estas famlilas estan aparentemente organlz~ 

das, ya que un 99% de ]a poblac16n esta formando parte 

de comltes locales 0 en comlSlones de traba]o,pero hay 
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que tomar en cuenta que este tlpO de organlzacl0n solamente 

se da en el inter lor de los asentamlentos de desplazados y 

comprende generalmente, tareas de 11mpleza F COClna y otras act! 

vldades relaClonadas con la aSlstencla que reclben en mate-

r1a de salud, a11mentac16n, v1v1enda y otros, pero no para 

produClr 0 desarrollar algun tlpO de activldad econorn~ca 

que benef1c1e al pals. 

6. Otras Varlables 

a. Integraclon Faml1lar 

Una de las varlables 1nvest1gadas que S1rv10 para rnedlr 

el lmpacto de la guerra en la poblacion obJeto de estu-

dio fue el grado de lntegrac10n que presentaron las fa-

mlllas despues de lnlclado el confllctOj asl para el ca-

so, en el cuadro slgulente, el 26% manlfesto que su qru-

po famillar segula 19ual, mlentras que el 12% contesta-

ron que creclo debldo a que a 10 largo del perlodo nacl~ 

ron nuevos mlembros 0 porque se han agregado al grupo fa 

ml11ar otros parlentes cercanos. 

Se destaca en el mlsmo cuadro que el 62% de las famll1as 

manlfestaron que a causa de la vl01encla, muchos mlem-

bros se dlspersaron en otros lugares de la RepUbllca, 

otros han fallecldo traglcamente, 0 slmplemente han de-

&aparecldo, 10 que eVldencla el alto grado de deslnte

J gracl0n de las faml1las desplazadas 10 que trae como 

consecuencla profundas repercusl0nes slcologlcas por 
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este desrnembrarniento. La adaptac10n en la soc1edad de 

aquellas personas que han quedado aleJadas 0 Sln parlen

tes cercanos y amlqos, se vuelve mgs problemgtlca. 

GRUPO FAMILIAR 

Slgue 19ual 

Ha crecldo 

Se ha reducldo 

CUADRO N° 31 

INTEGRACION FAMILIAR 

FRECUENCIA 

49 

22 

114 

% 

26 

12 

62 

r----------------------------------------------------------------
TOT A L 185 100 

FUENTE: Investlgac16n de Campo. 

b. Ayuda Inst1tuclonal 

Otro aspecto relevante que se lnvestlgo para conocer la 

sltuac16n de estas fam111as 10 const1tuye el grado de 

atenclon que prestan las instltuciones que proporclonan 

ayuda a los desplazados (CONADES, Arzob1spado), en cuan 

to a sus necesidades mln1mas como son: vlv1enda y all

mentaclon. Tamb1en se lncluyo la op1nlon de los entre

v1stados acerca de la ayuda que les brlndan dlchas 1ns

t1tuc10nes: 

1. Atenc10n a la V1Vlenda 
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CUADRO N° 32 

ATENCION A LA VIVIENDA 

AYUDA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Fr. % 

Instltuclonal 122 66 

Esfuerzo proplo 63 34 

TOT A L 185 100 

FUENTE: Investlgac16n de Campo. 
En el Cuadro N° 32 puede observarse que del total de 

los entrevlstados, solamente el 66% de las famlllas 

desplazadas han pOdldo obtener ayuda lnstltuclonal para 

la edlflcaclon de sus vlvlendas, aun cuando son SOlUC10 

nes lmprovlsadas que se reducen a chozas 0 campas y mo-

dulos generalmente carentes de serV1ClOS baslcos urba-

nos. 

Por otra parte en cuanto a la ayuda proporclonada por 

famlllares 0 parlentes que radlcan en el AMSS, no alcan 

zo nlngun porcenta]e, 10 que reaflrma las graves conse-

cuenclas soclales de estos desplazamlentos pues la ma-

yor parte de la poblaclon mlgrante provlene del lnte-

rlor del pals y se les dlflculta encontrar parlentes 0 

amlgos en los lugares de recepclon. 

En cuanto al 34 por Clento restante, fueron aque-
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llos entrev1stados que contestaron haber traldo alqun rna 

terlal de construcc16n, 0 10 obtuv1eron por otros medl0s. 

Es necesarlO hacer la observac16n que las lnstltuclones 

de ayuda a la poblac1on desplazada solo d1eron tratamlen 

to de emergencla al problema habltaclonal y se dedlcaron 

a produc1r refug10s temporales que se ub1caron general

mente en lugares predomlnanternente marg1nales. 

11. Atenc16n Alimentar1a 

En relac10n a la aSlstencla al1ment1cla se pudo compro

bar que se les proporc1ona en forma permanente pues como 

se observa en el Cuadro N° 33 el 97% del total de los en 

trev1stados contest6 que la procedenc1a de los al1mentos 

era Inst1tuc1onal, solamente un 3% respond16 que sus 

alimentos los obtenlan con sus proplos lngresos, 10 que 

demuestra la ampl1a dependenc1a en materla de allmentos, 

de dlchas Instltuc1ones. 

CUADRO N° 33 

ATENCION EN ALIMENTOS 
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111. Op1n16n Sobre la Ayuda Inst1tuc1onal 

Es 1mportante senalar que cuando se pregunt6 a los entre 

v1stados que op1n16n ten ian acerca de la ayuda que estas 

1nst1tuc1ones les proporc1onan se comprob6, como puede 

observarse en el Cuadro N° 34, que s610 un 49% de las fa 

m1lias se sentlan sat1sfechas, un 42% sentlan un 

poco de sat1sfacc1on y un 9% estan totalmente 1nsat1sfe-

chasi este es un 1nd1cador de que la ayuda que proporcl~ 

nan las 1nst1tuc1ones es escasa y que no a todas las fa-

mil1as se les proporc1ona en la m1sma medlda, pues eX1S-

ten muchas llmitac10nes para poder atender en una forma 

1ntegral a los desplazados. 

CUADRO N° 34 

OPINION SOBRE LA AYUDA INSTITUCIONAL 

---_ ... _---
OPINION SOBRE LA AYUDA QUE FRECUENCIA % 
BRINDAN LAS INSTITUCIONES 

------
Buena 90 49 

Mala 17 9 

Regular 78 42 

TOT A L 185 100 

FUENTE: Invest1gac1on de Campo. 
C. Grado de Dependenc1a 

De acuerdo a 10 que man1festaron las fam1l1as entrev1S-

tadas con relac10n a Sl podrlan presc1nd1r de la ayuda 

que reclben de las d1ferentes 1nst1tuc1ones, segun se 

apreC1a en el Cuadro N° 35, el 90.3% contest6 en forma 



negatlva y solamente un 9.7% en forma posltlva. Como pu~ 

de verse, la gran mayorla de la poblaclon encuestada con 

sldera que no pueden presc1nd1r de la ayuda 1nst1tuclO-

nal para poder Subs1st1r. Esto demuestra el grado de de 

pendenC1a que eX1ste en esta poblaclon, la cual ya se es 

ta acostumbrando al paternallsmo, pues Sl blen es Clerto 

que Ia ayuda es 1nsuf1c1ente Ies resuita mas faCll aco
D 

gerse a esta forma de v1da que hacer el esfuerzo proplo 

para sat1sfacer sus neces1dades. 

CUADRO N° 35 

OPINION EN CUANTO A PRESCINDIR DE LA AYUDA 

OPINION EN CUANTO A 
PRESCINDIR DE LA AYUDA 

S I 

N 0 

TOT A L 

FUENTE:Invest1gacion de Campo 

d. Expectat1vas 

FRECUENCIA 

18 

167 

185 

% 

9.7 

90.3 

100.0 

Dentro de las expectat1vas que mant1ene Ia poblac1on de~ 

plazada puede verse en el Cuadro N° 36 que el 44% manl-

festo su deseo de retornar a su Iuqar de procedenc1ai el 

22% de la muestra respond1o que desearia quedarse defln1 

t1vamente en el asentam1ento, el cual corresponde a aqu~ 

lIas fam111as que ya se adaptaron a esta forma de v1da: 

un 7% respond10 que "no habra pens ado qu€ hacer": el 

27 por c1ento restante son c1ncuenta fam111as que de 



sean ser reublcadas, de estas como se rouestra en el C'Ur.!-

dro N° 37 el 50% desea ser reublcada Junto con otros qru 

pos farnlllares en una zona rural y el 16% desean ser re-

ubicados slempre en una zona rural, pero solos. Como se 

puede notar,la surna de las farnIllas que desean reqresar 

a una zona rural sobrepasa en la mltad a las famlilas 

que desean ubIcarse en una zona urbana, esto nos habla 

claramente del orlgen campesIno de las famIllas desplaz! 

das, porque aun cuando el 34% que resta desea quedarse 

en un area urbana, no IndIca que sean aquellos campesl-

nos que se han adapt ado a las normas de vIda de la CIU-

dad pues ya conocfan algun OflCIO que les facIlltaba su 

Inserclon en este nuevo amblente 0 son personas que han 

quedado con traumas slcologlcOS debldo a experIencIas 

pasadas y no desean reqresar al area rural. 

CUADRO N° 36 

UBICACION FUTURA 

C R I T E RIO Fr. % i Desea reqresar a su lugar de 

orlgen 82 44 I 
Desea ser reubIcado 50 27 

Desea quedarse en el asentamlento 41 22 

Otro 12 7 

TOT A L 185 100 

FUENTE:lnvestlgaclon de Campo 
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CUADRO N° 37 

FEUBICACION 

FORMA DE ZONA URBANA ZONA RURAL T 0 T A L 
REUB ICACION Fr. % Fr. % Fr. % 

s610 con su grupo 
faml11ar 9 18 8 16 17 ::;4 

Junto con otros 
grupos fan1l11areS 8 16 25 50 33 66 

TOT ALE S 17 34 33 66 50 100 

FUENTE: Investlgaclon de Campo 
Dentro de 1a ayuda que necesltarlan las faml11as desp1~ 

zadas en e1 caso de regresar a sus 1ugares de orlgen se 

noto como se observa en el Cuadro N° 38, que los mate 

rla1es de construcclon tenlan un porcentaJe un tanto 

elevado de demanda (29%) sobre los demas tlpOS de ayudai 

solo superado por los allmentos y medlclnas que son el~ 

mentos vltales para su sobrevlvencla, mas cuando eXlste 

una numerosa pob1aclon lnfantlli esto demuestra e1 gra-

do de destrucclon que ha sufrldo la mayoria de 1ugares 

don de resldia la pob1aclon desp1azada pues sus V1Vlen-

das no han quedado en ple y al regresar neCeSltaran re-

construlrlas por 10 cual, dentro de la ayuda prlorlta-

rla, figuro 1a aSlstencla tecnlca y flnanclera y en ln~ 

trumentos de trabaJo, 10 que slgnlflca que 1a pob1aclon 

que desea regresar a sus lugares de orlgen 0 reublcarse 

10 hacen con el proposlto de trabaJar en la tlerra para 

produclr. 
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CUADRO N° 38 

AYUDA NECESARIA PARA REGRESAR 

A SU LUGAR DE ORIGEN 0 PARA REUBICARSE 

TIPO DE AYUDA Fr. % 

Mater1ales de Construcc1on 54 29 

Instrumentos de trabaJo 20 11 

Transporte 14 7 

AS1stenc1a Tecnica 2 1 

29 16 

Otros (Al1mentac1on, med1c1nas, etc.) 66 36 

1------------------------------------------------------------·---
TOT A L 

FUENTE: Investigaci6n de Campo 

Act1v1dad Futura. 

185 100 

Con el obJeto de obtener algunos elementos de JU1C10 

que perm1t1era plantear algunas alternat1vas de s~ 

luc10n para estas fam1l1as desplazadas, se 1ncluyo en 

la encuesta algunas expectat1vas sobre que tipo de ac-

t1v1dades podrlan real1zar Sl regresaran a su lugar de 

or1gen 0 Sl fueran reub1cados en otros lugares, y en 

efecto, el Cuadro N° 39 refleJa que la mayorla (60%) 

se 1ncl1no por el t1PO de act1v1dades agropecuar1as, 

dado que no tienen mayor capac1tac1on como para poder 

optar por otro t1PO de act1v1dad. otro 13% op1no que 

desearlan encontrar un empleo, asl como tamb1en un 14% 
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opln6 que no desea reallzar nlnguna actlvldad, por la 

razon de que algunos ya son de avanzada edad 0 porque 

se slenten mal de salud. 

CUADRO N° 39 

ACTIVIDAD FUTURA 

TIPO DE ACT1V1DAD A REAL1ZAR 
81 REGRE8ARA A 8U LUGAR DE Fr. % 
ORIGEN 0 FUERA REUBICADO 

Agropecuarlas 111 60 

Artesan1as 18 10 

Emp1eados 25 13 

Comerclantes 5 3 

Nlnguna 26 14 

TOT A L 185 100 

FUENTE: Investigaclon de Campo. 
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B. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS ASENTAMIENTOS DE LAS FAMI-

LIAS DESPLAZADAS AL AMSS. 

La ubicac16n de los asentamlentos de desplazados a Dlclembre 

de 1984 se muestra en el Cuadro slguiente: 

CUADRO N° 40 

DISTRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS CON 

POBLACION DESPLAZADA AL AMSS 

INSTITUCION NOMBRE DEL ASENTAMIENTO UBICACION 

Secretar~ado A. San Jose de la Montana San Salvador 
Soc~al Arqu~- B. San Roque San Salvador 
diocesano C. Basil~ca del Sagrado 
(SSA) Corazon San Salvador 
(conoc~do por D. Domus Mar~ae MeJ~canos 

"Arzob~spado" ) E. San Jose Calle Real Cd. Delgado 

FAMILIAS 
ATENDIDAS* 

189 
68 

71 
107 
140 

Otros ** San Salvador 104 

) 
F. Com.22 de Abr~l Soyapango 1,124 

) 
G. Com.San Henrlquez Soyapango 33 

) 
H. Com. Rio Las Canas Soyapango 37 

)( 
I. Com. San Is~dro Soyapango 40 

CONAoES 
J. Col. Amatepec Soyapango 27 

)( K. Canton Changallo Ilopango 82 

) 
L. Canton Dolores Ilopango 58 

) 
M. EI Pepeto San Marcos 31 
N. EI Trans~to N° 3 San Marcos 92 

) 
N EI Refugio Nv.San Salvador 197 

2,400 

FUENTE: Traba]o de Campo e Institucl0nal. 

* Grupo faml1iar formado por Clnco personas 

** No se identlfic6 los lugares por raz ones de segurldad 



Del total de asentamlentos que estan ublcados en el AMSS, c~ 

mo puede apreclarse en el cuadro anterl0r, algunos estan ba

jo la responsabilldad dlrecta del Secretarlado Soclal Arqul

dl0cesano (SSA) y de los cuales formaron parte de la muestra 

"San Jos~ Calle Real" y "Domus Marlae". Otros asentamlentos 

son atendldos p~r CONADES de los cuales se Vlsltaron las co

munldades "22 de Abrl1", "El Pepeto" y "R10 Las Canas" que 

tarnbl~n formaron parte de la muestra. 

Arnbas instltuclones se caracter1zaron por la ayuda que brln

daron a las famlllas desplazadas en materlales, medlclnas, 

ropa y en la construcclon de Solucl0nes habltaclonales de tl 

po emergentei ademas de proporc1onarles asistenc1a al1menta

rla en forma permanente. 

EXlsten otras lnstltuc10nes de caracter prlvado que tamb1~n 

brlndaron su ayuda en forma ocas1onal en mater1a de salud, 

educacion y abr1go, entre las cuales se pueden menCl0nar: M~ 

dlCOS Sln Fronteras, Igles1a Luterana, Plan Padrlnos, Cruz 

ROJa Internacl0nal y otras. 

Por otra parte, es preC1SO senalar, que de 2,400 fam1llas 

desplazadas que se encuentran concentradas en el AMSS, el 

28% fue aS1st1do por SSA y el 72% restante por CONADES, no

t~ndose que las farnillas que hab1taron en los refuglos del 

SSA no sa11an de esos asentam1entos Sl no eran acompafiados 

por personeros del mlsmo Secretarlado Arquid1ocesano 0 baJo 
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la proteccion de alguna lnstltuclon humanltarlaj en caroblo, 

los desplazados atendldos por CONADES se movlllzaban con ma

yor llbertad. 

Con el proposlto de lograr una apreclaclon m~s obJetlva de 

la ublcaclon de los asentarnlentos se lncluye un mapa del 

AMSS que muestra la dlstrlbuClon geograflca de los mlsmos, 

destacandose los conglomerados de poblaclon desplazada que 

formaron parte de la muestra. 



ASENTAMIENTOS DE DESPLAZADOS UBICADOS EN EL AREA 
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

. 
I 
~ . 
I . 

( . 
. 1 
("'J 
.~AN 

NEJAPA 

• 

• 

DICIEMBRE 1984 

APOPA 

• 

• E 

~~m~~' N 
CUSCATLAN ~ 0 

M 

r' SAN MARC • • 
NVO CUSCATLAN/ 

'-or 
r 

( 
• PANCHIMALCO 

c 

TONACATEPEQUE 
() 

SANTIAGO 
TEXACUANG S 

e e 
STO TOMAS 

\. 
\ . 

\ . 
\ 

SAN ~ART\ 

LAGO DE 
ILOPANGO 

Esc I 200000 

ARZOBISPADO 

NOMBRE ASENTAMIENTO 

A- SAN JOSE DE LA MONTANA 

B- SAN ROQUE 

C- BASILICA DEL SGDO CORAZON 

0- DOMUS MARIAE 

E- SAN JOSE CALLE REAL 

o ASENTAMIENTO CON POBLACION 
OESPLAZAOA 

• ASENTAMIENTOS VISITAOOS 

CONADES 

NOMBRE ASENTAMIENTO 

F - COMUNIDAD 22 DE ABRIL 

G- COMUNIDAD SAN HENRIQUE 

H - COMUNI DAD RIO LAS CANAS 

I- COMUNIDAD SAN ISIDRO 

J - COL AMATEPEC 

K- CANTON CHAN GALLO 

L- CANTON DOLORES 

M- EL PEPETO 

N- EL TRANSITO No 3 

FJ- EL REFUGIO 
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C. CARACTERISTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS Y DE LA VIVIENDA DE 

LOS DESPLAZADOS. 

1. Caracterlzac16n de los Asentamlentos 

La lnvestlgaci6n de campo reallzada en los asentamientos de 

poblaci6n desplazada, permlt16 constatar las precarlas condl

Clones en que viven estas faml1las que en su mayorla estan 

conformadas por nlDos, mUJeres y anclanos. Es comun en con

trarlos completamente haclnados en V1Vlendas lnadecuadas, en 

peSlmas condicl0nes de salud y allmentacl0n slendo tarnblen no 

toria, la deslntegrac16n faml11ar y la gran dependencla de 

las instltucl0nes hurnanltarlas que les aSlsten. 

Existen asentamlentos ublcados en lugares cornpletamente ce

rrados y de acceso restrlngldo, locallzados en terrenos ur

banos y sub urbanos que son de propledad estatal, munlclpal 

o prlvada. En cuanto a la aSlstencla que reclben estas co

munldades se pudo dlferenclar dos tipos: los que atlenda el 

$ecretarlado Soclal Arquidiocesano que son lugares cerrados y 

poseen alguna infraestructura baS1Ca y los que aSlste la Co

mlsl0n Nacional de ASlstencla a la Poblac16n Desplazada que 

son lugares de mayor acceso y cuya poblacl0n es mas numerosa. 

Aspectos Generales Sobre la Vlvlenda 

El tipo de vlvienda que ocupan es unlfamlliar para el caso 
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de los asentamientos aSlstldos por CONADES y colectlva en 

10 que respecta a los refuglos del SSA. En ambos casos, la 

vivienda que ocupan estas famlllas no reune las condlclones 

m1nimas que se requlere para poder V1Vlr con dlgnldad, pues 

por 10 general, est~n construldas de materlales poco durade

ros como: bahareque, tablex, madera, lamlna, cart6n y otros 

materiales desechables. 

Aspectos Soclales 

En 10 que respecta al aspecto soclal se observ6 que algunos 

asentamientos reciben aSlstencia educatlva de tipo lnformal 

en escuelas lmprovlsadas dentro de los mlsmos asentamlentos 

y el personal que les brlnda la ensenanza prlmarla a nlnos y 

adultos, pertenece a las farnlllas desplazadas que poseen una 

mayor formaci6n educatlva. 

En 10 que se reflere a la salud, algunas comunldades cuentan 

con pequenas c11nlcas en las que reclben aSlstencla medlca 

de tipo preventlvo 0 para casos de enfermedades menores. 

Esta asistencia la brlnda en forma ocaslonal el personal que 

pertenece al SSA, Proyecto HOPE, CICR Y a las mlsmas comunl

dades de desplazados. 

Tamblen eXlste a nivel de cada comunldad, comltes locales 

de desplazados los cuales se organlzan para coordlnar sus dl 

ferentes activldades humanas. 
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Aspectos Economlcos 

Tambien se pudo constata~ que en algunos asentaIDlentos, las 

faml1las desarrollan algunas actlvldades de tlPO agricola, 

asi por e]emplo, en el refuglo del SSA "San Jose Calle Real" 

con una extenslon de 32 manzanas, los desplazados cultlvan 

para su propia subsistencia productos de prlIDera necesldad, 

como: maiz, frl]ol, arroz, yuca, repollo y frutas. 

En otras comunidades desempenan activldades de tlPO artesanal 

como: carpinteria, sastreria y teJldos de atarrayas; las mUJ~ 

res realizan labores de tlPO domestico en COClnas y lavaderos 

comunes. 

Cabe destacar, que los desplazados concentrados en los refu

glOS "Domus Mariae" y "San Jose Calle Real" del SSA, no reCl

ben nlngun lngreso por las actlvldades que desempefian; en ca~ 

blO, en los asentamientos que aSlste CONADES, algunas faml

lias tlenen la oportunidad de emplearse aunque sea en forma 

ocaslonal, en tareas de la construcclon (peones) 0 de serVl

C10 dOmeStlCO, 10 cual les permite obtener pequefios lngresos 

para su subslstencla. 

Para tener una vis16n mas completa de los asentaIDlentos V1Sl

tados, en Anexo 4, se presenta a nlvel especiflco las prlncl

pales caracteristicas de cada uno de ellos. 



2. Caracterlst1cas de la V1vlenda 

De acuerdo a la 1nvestlgac16n de campo reallzada, se determl-

n6 que el tlPO de solucl6n habltac10nal que predomln6 entre 

la poblacion desplazada al AJ1SS es la denomlnada choza, ran-

cho 0 champa, esta ultlma de materlales desechables; pero tam 

bien se observo que algunos asentamlentos contaban con unlda-

des habitaclonales, que se conocen como modulos, pero todas 

elIas no son mas que vlvlendas lmprovlsadas. 

Los materlales de construcclon que se utlllzaron con mas fre-

cuencia fueron en su orden: 

Para los Techos: l~mlna ga1vanlzada, teJa 0 paJa y carton. 

Para las Paredes: madera 0 tab1ex, bahareque y materlales de-

sechables como carton, p1atlco y otros. 

Los Suelos: de tlerra, encementados, y en pocos casos, de la-

drillo de barr~. 

Es 1mportante sena1ar que en e1 caso de los modu1os se presen 

taron dos situaclones: prlmero, que en cada habltaclon se a10 

Jaba un grupo fam11lar con promedlo de 5 a 6 personas y en el 

segundo caso es que en los asentam1entos donde 1a densldad p~ 

blac10nal era alta, en cada habitaclon se ublcaban tres 0 mas 

fam111as con promedlo de 5 a 6 personas. 



Es lmportante mencl0nar que el reglmen de tenenCla de las ha

bltaclones no era nl propledad prlvada nl arrendamlento por 

que fueron utl1lzadas con caracter emergente, pues qUlenes 

las habltaban no eran los duefios nl tampoco lnqul1lnos. Es

tas "vlvlendas" formaban los asentamlentos cuyos predl0s don

de se ubicaban eran de propledad privada, munlclpal y estatal 

y en algunos casos estaban autorlzados para V1Vlr allf, pero 

en la mayorfa habian lnvadido esos terrenos Sln nlngun perm~ 

so. 

Para conocer con mayor obJetlvldad la magnltud del problema 

de la vlvienda, se presenta a continuac16n en el Cuadro N° 41 

las caracteristlcas de la V1Vlenda que ocupaban las faml1las 

antes y despues del desplazamlento de sus lugares de orlgen. 

Se puede observar que el 51.9% de faml1lqS entrevlstadas Vl

vian en una casa de tlpO rural, es deClr una vivlenda mas 

formal construlda con materlales de adobe, techo de paJa y 

suelos de tierra 0 encementados en algunos casos. El otro 

48.1% (89 faml1las) habltaba en chozas construldas con baha

reque, techos de paJa 0 palma en su mayorfa y con suelos de 

tlerra. 

Como puede notarse, aunque el tlPO de V1Vlenda que posefan 

no era adecuada y no reunia las condlclones minlmas, al me

nos contaban con un techo. 
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Por e1 contrar10, Sl observamos en e1 m1smo cuadro los datos 

que proporcionaron los entrev1stados con respecto a la Sltua

cion actual de su v1v1enda, se puede af1rmar que en este as

pecto ha empeorado su condic1on pues e1 64.9% de la poblaclon 

que formo parte de la muestra respond1o que se encontraban ha 

bitando en una choza construida con bahareque y paJa y otros 

mater1ales desechables y el 35.1% 10 habltaban en V1Vlendas 

de t1PO colect1vo denom1nados "modu10s". Todos e110s se en

contraban hacinados y en malas cond1c10nes de salubr1dad e hl 

giene. 

El desplazamiento prec1pltado al que se V10 ob11qado esta po

b1acion ha ocas10nado ser10S problemas a la soc1edad ya que 

en condic10nes normales e1 pais ha afrontado un gran d€f1Clt 

en materia de v1v1enda, salud, educaclon, etc. y con la lleqa 

da de grandes masas de poblacl0n desp1azada se acentuaron mas 

estos problemas, especif1camente en el AMSS. 



...... 
......... ASENTAMIENTOS 

............ VISITADOS 
.......... 

CARACTERIS ........... 
TICAS FISICAS .............. ....... 
a. TIPO DE VIVIENDA 

1.Choza 0 rancho 
2.Casa Rural 
3.MOdulo 

b. PAREDES 
1 • Bahareque 
2. Adobe 
3 .M~xto 
4. Larnna 
5.Pa]a a palma 
6.Madera 
7. Bambu-Barro 

c. SUELOS 
1. Tlerra 
2.Cernento 
3.Ladrlllo de PLSO 

4.0tros 

d. TECHO 
1. Paj a a palma 
2. Larlllna 
3.Te]a 
4.0tros 

I 
I -

CUADRO N° 41 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

SITUACION ANTERIOR TO- SIT U A C ION 
TAL 

Las Domus Calle El Pe 22 de Las Domus Calle 
Canas Mar~ae Real peto Abr~l Canas Mar~ae Real 

9 6 21 20 33 89 30 -- --
21 14 24 11 26 96 -- --
-- -- - -- - - -- 20 45 

12 8 16 17 14 67 -- -- --
15 9 23 14 37 98 -- - --

3 2 4 -- 6 15 -- 6 --
-- -- -- - -- -- - 10 --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1 2 -- 2 5 -- 4 45 
-- -- -- -- -- -- 30 -- --

15 12 31 31 38 127 30 14 45 
15 4 11 - 21 51 - -- --
-- 4 3 -- -- 7 - 6 --
-- -- -- -- - -- -- -- --

9 4 19 12 31 75 30 20 45 
-- 2 1 5 2 10 - -- --
21 14 25 14 26 100 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

- -

FUENTE: Investlgaclon de Campo 

ACTUAL TO-
TAL 

El Pe 22 de -
peto abr~l 

31 59 120 
I -- -- --
I 

-- - 65 
I 

I - 59 59 

-- -- --
-- -- 6 

-- -- 10 
-- -- --- I 

-- -- 49 
31 -- 61 

31 59 179 

-- -- --
-- -- 6 

- -- ---

31 41 167 

-- -- --- I 

-- --
-- 18 18 
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3. Infraestructura y otros Equlpamlentos Habitaclonales. 

a. Infraestructura. 

Los asentamlentos de desplazados por estar ublcados en el 

AMSS, en algunos casos utlllzaban la lnfraestructura baslca 

ya eXlstente en los lugares aledanos, especlflcamente en 10 

que respecta al usc de carreteras, centr~s de salud, centr~s 

educativos, centrales de energla, comunlcaClones, serV1ClO de 

alumbrado electrlco pUbllCO, transporte colectlvo, acueductos 

y alcantarlllados. Tal fue el caso de Domus Mariae en MeJlc~ 

nosy.Cbmunldad "22 de Abrll" en Soyapango. Un factor lmpor

tante fue que de todos los asentamientos los que se Vleron 

mas favorecldos por estos servlcios fueron aquellos que se en 

contraban en municlploS urbanos relatlvamente cercanos a la 

capltal; caso de los munlclploS de Me]lCanOS y Cuscatanclnqo. 

Dlferente sltuaclon fue la de los asentamlentos que se alo]a

ron en el AMSS pero en el area suburbana, 9speclflcamente en 

cantones de los munlclpios de Delgado, San Marcos, Soyapanqo 

e Ilopango, que estaban mas ale]ados de la capltal. 

b. Otros Equlpamientos Habltaclonales de los Asentamlentos 

de Desplazados. 

En el slguiente cuadro se presentan los dlferentes asentamlen 

tos que fueron visitados, de los cuales se extraJo la muestra 
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estadistlca obJeto de la lnvestlgacl0n y de los que se prese~ 

ta en detalle, las caracterlstlcas de cada uno en cuanto a 

los equlpamlentos comunltarlOS se reflere. 

En el mlsmo cuadro se puede constatar que a excepcion del re

fugio "Domus Marlae", los asentamlentos vlsitados carecen del 

equlpamlento b~SlCO lndlspensable que toda comunldad debe po

seer para que sus habitantes puedan desarrollar en forma ade

cuada sus dlferentes actlvldades humanas. 

ConVlene senalar que no obstante que el refuglo "Domus Marlae" 

tlene acceso, por su ublcacl0n, a una lnfraestructura y equl

pamlento comunitario adecuado, esta no es utlllzada debldo a 

que el menclonado refuglo es un lugar cerrado y las famll1as 

desplazadas que alberga no tlenen libre movllldad por razones 

de su mlsma segurldad personal. 



CUADRO N° 42 

OTROS EQUIPAMIENTOS HABITACIONALES DE LOS 

ASENTAMIENTOS DE DESPLAZADOS 

E QUI PAM I E N T 0 COM U NIT A RIO 

EQUIPAMIENTO BASICO ESPARCIMIENTO SERVICIOS 
ASENTAMIENTOS Cl)MPLEMENl'ARIOS 
VISITADOS 

Agua Alcan Alum Tren Par- Camp. Pl.S- Mer- Cen- Ras 
pota tarl.= brado de Cl.ne's ques depor Cl. cado trs. tro 
ble llado Ele<r Aseo tl.VOS nas Comer 

PUb 1. cl.als 

San Jose Calle Beal 
Cl.udad Delgado x x 

Domus Marl.ae 
Me]l.canos x x x x x x 

Las Canas 
Soyapango x . 

22 de Abrl.l 
Soyapango x x x x x x 

EI Pepeto 
San Marcos 

I 

FUENTE: Investlgaclon de Campo. 

I 

1-1 
c; 
(Xl 
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VI CONCLUSIONES 

En el desarrollo del traba]o reallzado se llego a las slgulen 

tes conclusl0nes: 

En el pals, el problema hab1tacional y la prestac10n de otros 

serV1ClOS ha sldo cronlco; S1n embargo, en la coyuntura de 1979-

-1984 la variable IJdesplazarn1ento de la poblac1on"ha s1do un 

efecto directo de la guerra y ha pres10nado los referldos ser 

vicios ya que para Dlciembre 1984 se calculaba que mas de 12 

m1l personas hablan lnvad1do el AMSS,qu1enes V1n1eron a po

blar asentamlentos que por sus caracteristlcas se pueden cali 

f1car como zonas marginales. 

Especiflcamente se ha comprobado que la varlable mencl0nada 

ha contrlbuldo a acentuar el problema habltacl0nal, 10 que ha 

provocado el deterloro en la calldad de vlda de este grupo hu 

rna no en part1cular y en el resto de la poblaclon en general. 

Despues de haber analizado los d1ferentes factores qqe lnter

vienen en la comerc1a11zac1on de las v1viendas, se ha determ1 

nado que la unlca poblacion que ha tenldo acceso a los proyec 

tos habitac10nales 10 constltuye la clase que perc1be ingre

sos medl0s y altos con salarl0s muy super10res al minlmo, 

pues dada la estructura economlca del pais, que no ha perm1t~ 

do una dlstribuclon equ1tat1va del ingreso entre todos los ha 

bltantes, se ha generado un mayor grado de marglnalldad en 

las grandes mayorias po~ulares que const1tuyen los demandan-
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tes potenciales de v1v1endas y que por carecer de los recursos 

necesar10S para adqu1rir una v1v1enda de las que ofrece el sec 

tor formal se han V1StO restr1ng1dos del cred1to de las 1nst1-

tuc10nes, ya que sus 1ngresos fam111ares apenas les alcanza pa 

ra cubr1r sus necesidades pr1mord1ales de al1mentac10n, vest1-

do, salud y educac1on. 8ituac10n que se vuelve mas crlt1ca Sl 

se cons1deran los altos n1veles de desempleo y subempleo en 

que se encuentran muchas fam111as salvadorenas. 

81 a la situac10n problematica que se ha afrontado por muchos 

anos se Ie agrega el 1mpacto que ha ocas10nado en la soc1edad 

el confl1cto socio-econom1co y pollt1co-m1l1tar en los ult1mos 

C1nco anos, como es el caso de la poblac10n desplazada que se 

encuentra sin empleo, Sln v1v1enda y Sln nlngun med10 de sub

slstenc1a, el problema alcanza dimensiones de mucha cons1dera

cion y en consecuenc1a, el deter10ro en las cond1c10nes SOC 1a

les de la poblac10n se acentua y se conV1erte en un problema 

cronico que demanda muchos esfuerzos para poder superarlo. 

~ Basados en las prem1sas anter10res, se cornprobo la h1potesls 

de que "el n1vel de 1ngresos de las famil1as en general y de 

los desplazados en particular, no perrn1te el acceso al mercado 

formal de la vivienda, 10 que genera marg1nal1dad". 

~ 8e llego a la conclusion de que las 1nst1tuc10nes pr1vadas que 

conforman el mercado formal de la v1vienda en general, su par

t1c1pac10n ha estado or1entada a las farn111as de med1anos y a! 

tos 1ngresos, debido a que las cond1c10nes de cred1to, altas 

tasas de interes y plazos muy cort0s Ie negaron el acceso a nu 
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merosas famillas de baJos recursos. La produccion y comerCla 

lizac16n de v1v1endas se ut111zaron como un negoc10 altamente 

lucratlvo cuyo obJetlvo prlmordial fue obtener beneflC10S. 

Por 10 tanto, los mecan1smos de f1nanclam1ento hasta el pre

sente no est~n produclendo los efectos deseados en la pobla

c10n de baJos 1ngresos, 10 cual constltuyo una barrera para 

la solucion convenlente del problema. Sin embargo, se desta

co el papel Jugado por la FUNDASAL,corro de gran :urrportancla, ya 

que fue la un1ca 1nst1tuc10n que brlndo asistencla en materla 

de vivienda al sector no formal de la economia. 

V El destlno de los gastos publlCOS para el sector de Desarro

llo Social ha sido desequlllbradoi asi se demostro que la sa-

Iud, educac16n y vlvlenda en el perlodo de estudl0, fue-

ron de tendencla general decreclente y de los tres subsecto

res menclonados la vlvlenda fue el menos favoreCldo, refleJ~~ 

dose claramente que este subsector fue el mas afectado por 

los problemas causados por la recesl0n economlca mundial y 

por los de car~cter interno 10 cual qued6 demostrado con la 

aSlgnacl0n de recursos gubernamentales destlnados con prlorl

dad al sostenlmiento de la guerra y los apoyos politlCOS nece 

sarios para el mentenlmlento de esta. 

Muchas de las famll1as desplazadas por causa del confllcto ar 

made que afronto el pais desarrollaban en su lugar de origen 

actlv1dades de tipo agricola y generaban algunos blenes para 

su proplO consumo de Subslstencla, ademas poseian vlvlenda 
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(propia, en muchos casos) que Sl b1en es c1erto no eran muy 

adecuadas, en alguna forma cubrlan esa neces1dad pr1mordlal 

de viv1r baJo techo; Sln embargo, uno de los efectos de la 

cr1S1S que mas ha lmpactado es preclsamente el mayor deterl0ro 

que ha sufr1do la poblac10n en sus v1v1endas, aSl como la 

perd1da de sus medios de Subs1stenc1a y empleo, 10 que ha ge 

nerado otros males soc1ales como: mayor del1ncuencla, prostl 

tuc1on, prom1scu1dad y hac1nam1ento, desnutr1c16n y analfabe 

blsmo, aSl como mayor dependencla de estas famlllas que poco 

a poco se han ido acostumbrando a ese paternal1smo a tal gra 

do que muchos de ellos, man1festaron su deseo de quedarse ha 

b1tando en las m1smas comun1dades de desplazados. 

Con esto se comprobo la hlpotes1s de que "EI Estado al ayu

dar a la poblaci6n desplazada esta generando un paternal1smo 

dafiino ya que muchos de ellos estan acomodandose a una cond1 

Clan parasitaria". 



CAPITULO VI 

PROPUESTA DE POLITICA PARA RESOLVER LA 

PROBLEMATICA HABITACIONAL DE LA 

POBLAC I ON DESPLAZADA AL AMSS I 
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VI, PROPUESTA DE POLITICA PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA HABI-

TACIONAL DE LA POBLACION DESPLAZADA AL AMSS, 

Se determin6 al flnal de la presente lnvestlgac16n que la Sl-
I 

tuac16n del desplazado fundamentalmente, se caracterlz6 por-

que al no contar con medlos de Subslstencla qued6 sUJeto a 

la carldad publlca y se v16 sometldo a una serle de preslo-

nes sico16g1cas al encontrarse desamparado Sln famlllares y 

sln amlgos, que por 10 general se dlspersaron por todo el 

pals; ademas de acompanarles el dolor de la perdida de algun 

famlllar, aSl como la lncertldumbre de su futuro. 

Las acciones que hasta el presente se han tornado estuvleron 

orlentadas a lograr en prlmera lnstancla, la supervlvencla 

de estas famllias por 10 que se conslder6 de suma lmportan-

cla plantear Soluclones adecuadas y de forma lntegral. 

Segun datos proporclonados por CONADES, hasta 1984 la pobla-

c16n desplazada en ese ano era de aproximadamente 500,000 

personas, de las cuales un 6% se encontraba ublca~a en 38 

asentamlentos locallzados en dlez Departamentos y el resto 

estaban dlsemlnados en 202 munlclploS del pals, y de acuer-

do a los datos obtenidos en la lnvestlgac16n se calcu16 que 

mas de 12,000 personas se hallaban concentradas en asenta-

mlentos ublcados en el AMSS. 

Hasta la fecha las polltlcas aSlstenclallstas que se ha lm-



174. 

plernentado, se han l1rn1tado a una Soluc16n de ernergenc1a que 

no ha respond1do a las verdaderas neces1dades de esa pobla-

ci6n y han fomentado en Clertos grupos, el parasltlsmo, pues 

muchas de estas famll1as desplazadas se han acostumbrado a 

V1Vlr dependlendo de la ayuda y han perdldo el lnteres por 

el trabaJo. Con una estructura mas ef1ciente, las lnstltu-

Clones involucradas podrlan contr1bUlr con mas efectlvldad 

en la atenc16n 1ntegral de la poblac16n desplazada, aSl rea 
, 

lizar las aCClones mas urgentes que deben conslstlr en la 

prornoc16n hurnana, alfabet1zac16n y ensenanza de valores, 

asi como su organizaci6n y solldar1dad comunal hasta el 

aprendizaje de un OflC10 que les de oportunidad de lncorpo-

rarse al proceso productlvo y les genere algun tlPO de In-

greso para su propla subslstencla. 

El reto al que se enfrenta el pais para resolver el proble-

rna hab1tacional de la poblac16n desplazada se ha tornado de 

grandes d1mens10nes deb1do a que ya eXlstla un enorme defl-

cit de V1Vlenda en el AMSS, y con la llegada de numerosas 

fam1l1as desplazadas pertenec1entes al agro salvadoreno se 

acentu6 el ya eVldente problema de la v1v1enda, por 10 que 

a continuaci6n se plantean las polltlcas que enmarcan los 

obJetlvoS de corto y med1ano plazo, que se conslder6 conve-

Vlente para resolver la referlda s1tuac16n. 
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A. POLITICAS 

Para cumplir con los Ob]etlvos del Programa es necesarlO 

lmplementar las polftlcas que deberan estar relaclonadas 

con respecto a los desplazados mismos, con los entes 0 lns 

tltuciones de ayuda y recepclon aSl como tambien con res

pecto a la formacion de las personas que atenderan a los 

desplazados. 

Entre estas polftlcas se menClonan: 

1. Polftlcas Sobre los Desplazados. 

La polftlca con respecto a los desplazados estara orlenta

da especfficamente a la atencl0n, rehabilltaclon e lncorp~ 

raclon de las famillas desplazadas al proceso de reactlva

cl0n economlca del pafs; en este sentldo, se desarrollaran 

programas de tratamlento de emergencla prlnclpalmente en 

salud, allmentacl0n y alfabetizacl0n. Ademas se desarro

llaran programas de adlestramlento, formaclon y organlza

cion de grupos comunales prevlos al traslado a sus lug ares 

finales de destlno. 

2. Polftlcas con respecto a las Instltuclones 

Las polfticas con respecto a las lnstltuclones que brlndan 

ayuda debe ran estar dlrigldas en el sentldo de reestructurar 

algunos mlnlsterios 0 lnstitucl0nes a fln de que puedan dar 
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serV1Clo preferenClal a los lugares de recepc16n, asf por 

e]emplo, se podrfa reorganlzar a CONADES y otras lnstltu

Clones reClen creadas de tal manera que se pueda formar 

con elIas un todo adscrlto a la Secretarfa de Vlvlenda y 

Desarrollo Urbano 0 crear otra slmllar que faclllte, coor 

dlne y promueva la acc16n lnstltuclonal para atender lnte 

gralmente a la poblac16n desplazada. 

3 Polltlcas con Respecto al Personal que Atendera a los 

Desplazados. 

Sera necesarlO lmplementar un proqrama de formac16n y ca

pacltac16n de lnstructores a fln de proveer de personal 

ldoneo a los centr~s de capacltac16n que se crearan en 

las comunldades receptoras; aSlmlsmo se llevaran a cabo 

programas de capacltac16n para funclonarlos munlclpales y 

personal tecnlco, que atendera actlvldades relaClonadas 

con la construcc16n de V1Vlendas por ayuda mutua, trata

mlento de personas con problemas de salud flslca y mental, 

alfabetlzac16n, etc. 
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B. ESTRATEGIA 

La estrategla debera lnteqrarse a un plan global del go

blerno para la atenclon de la poblaclon desplazada que 

tlenda con urgencla a la bGsqueda de Soluclones adecuadas 

de todos los problemas que en materla de salud, educaclon, 

vlvlenda, allmentaclon, vestldo y otras necesldades basl

cas afrontan actualmente estas famlllas. En ese sentldo, 

debera aprovecharse todo tlPO de ayuda para los desplazn

dos a efecto de lntroduclr camblos en la dlstrlbuclon dp 

poblaclon, ya sea rnedlante la e]eCUC10n de un proqrama de 

repoblaclon (traslado de desplazados a sus luqares de or~ 

gen) 0 medlante la reublcaclon de esta poblaclon en arens 

en donde pueda utlllzarse su fuerza de traba]o para la re 

cuperaclon de la producclon agrouecuarla e lndustrlal. 

Este proceso de traslaao v asentamlento tamblen permltlra 

desarrollar actlvldades comerclales, artesanales, cultur~ 

les y sera necesarla la construcclon de lnfraestructura V 

serV1ClOS baslcos, 10 cual generara empleo para los mlS

mos desplazados y conduclra a la reactlvaclon economlca 

del pals. Este proposlto debera lograrse en una prlmera 

fase y posteriormente se procurara lmplementar un progra

rna de desarrollo lntegral en las comunidades en que se 

aSlente esta poblaclon, 10 cual eXlglra una mayor COOral

naclon lnterlnstltuclonal tanto a nlvel lnterno como ex-
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terno. Esto lnvolucrara a las lnstltuclones del Estado 

como a las dlferentes or0anlzaclones de caracter prlvado 

deblendo recaer la mayor responsabllldad en los mlnlste

rios de Obras Publlcas, Agrlcultura y Ganaderla, MIPLAN, 

Mlnlsterlo de Traba]o y Prevls16n Soclal, Salud Publlca 

y ASlstencla Soclal, Interlor y demas lnstltuclones des

centrallzadas y flnancleras que puedan contrlbulr a la 

eJecuclon del plan, tales como: ISTA, FINATA, FEDECREDITO, 

FIGAPE, etc. 

La unlflcaclon de crlterlos, obJetlvos e lnlclatlvas tan

to oflclales como prlvadas aSl como el trabaJo en equlpo, 

conllevara una mayor efectlvldad en las aCC10nes y facll~ 

tara la eJecuc16n de planes operatlvos en que se deflnan 

prlorldades, distrlbuyendo a cada lnstltuclon tareas esp~ 

clflcas; eVltandose con ella el desperdlclo de enerqla, 

tlempo y recursos. ASlmlsmo se podra hacer un meJor usa 

de la aSlstencla tecnlca, flnanclera y allmentarla que 

proporclonan los organlsmos lnternaclonales como la AID, 

ACNUR, PMA, FAO Y otros. 

El traslado y asentamlento de la poblaclon haCla los lug~ 

res de destlno que las mlsmas famlllas seleccl0naran debe 

ran efectuarse acorde a las necesldades de reconstruccl0n 

y ampllaclon de serV1ClOS baslcos y de la demanda de tra

baJo que pueda ofrecerse en funclon del ordenamlento urba 

- -------------------
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no y terrltorlal. 

Tambien sera necesarlo que los traslados de poblac16n sean 

del tamano adecuado para formar con ellos una nueva comunl 

dad dentro del poblado receptor a manera de poder organl

zar programas de ayuda para la construccl0n de vlvlendas y 

la e]ecuc16n de obras munlclpales. 

Por otra parte sera convenlente e]ecutar aCC10nes relacl~ 

nadas con la preparaclon de los lugares donde se alo]aran 

las famllias como para la adqulslcl0n de tlerras, abastec~ 

mlento de instrumentos de traba]o y la obtenc16n de los re 

cursos flnancleros. 

La estrategla lnclulra la creac16n de centr~s de formac16n 

para la capacltac16n de los desplazados aSl como para la 

formaclon de lnstructores que atenderan las dlferentes es

peclalldades que se neceslte ensenar en cada comunldad. 

Esto demandara una mayor cobertura en 10 que se reflere a 

la acc16n munlclpal que tamblen eXlglra un aumento sus tan 

cial en la ayuda por parte del goblerno central a los mu

nlclpios receptores y una vlnculac16n estrecha entre las 

lnstltuciones de aSlstencla y las autorldades polftlcas, 

gobernadores departamentales, alcaldes munlclpales y 

otros. 
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Como las alternatlvas de Solucl0n que se plantean conlle-

va la construccl0n de vlvlenoas, se consldera que la dota 

Cl0n de estas no debe ser en forma gratulta, a fin de eVl 

tar el paternallsmo, Slno que debera lmplementarse un pro 

grama de ayuda mutua para que con el esfuerzo lnstltucl0-

nal y el de las proplas famlllas beneflcladas puedan con~ 

trulrse las vlvlendas y las obras de beneflclo soclal ne-

cesarlas para la comunldad. 

Las vlvlendas deben reunlr las slgulentes condlcl0nes mf-

nlmas: 

Para una unldad habltacl0nal: 

2 -Area mfnlma de 36~ con poslbllldades de ampllacl0n 

- Servlclo de agua potable 

- Servlclo de alumbrado electrlco 

- Servlclo de ellmlnacl0n de escretas 

-P1S0S enladrll1ados 

-Dlseno funcl0nal y adecuado al grupo famlllar. 

Para el conJunto de vlvlendas se demandan otros serV1Cl0S 

adlCl0nales como~ 

-Vfas de acceso transitables 

- Centr~s de salud 

-Centr~s educatlvos 
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-Acueductos y alcantarlllados 

- SerV1ClO de alumbrado electrlco publico 

- Servlcio de transporte colectlvo 

-Segurldad publlca 

- Comunlcaclones 

-Areas de recreo y esparcimlento 

- Centr~s comerclales de blenes y serV1ClOS. 

Para lograr una meJor coordlnaclon entre las unldades eJe

cutoras y una dlstrlbuclon de responsabllldades se deflnen 

tareas especlflcas para la eJecuclon del plan. 

1° ASENTAMIENTOS 

Para la eJecuclon de los programas de traslado, asenta

mlento y promocJ.on lntegral de las comunldades, debe ran 

particlpar los minlsterlos de Agrlcultura y Ganaderla, del 

Interlor, de Obras Publicas, con la partlclpac16n dlrecta 

del ISTA y CONADES. ConJuntamente determlnar los lugares 

mas adecuados para ublcar dlChos asentamlentos. 

2° OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Para los proyectos de construcc16n de obras como: escue

las, unldades de salud, vlvlendas, meJoras de serV1ClOS, 

ampliac16n de calles etc., sera necesarla la lntervenclon 

del MlnlsterlO de Obras Publlcas, MlnlsterlO de Salud PU-

------~-----------------
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b11ca y asistenc1a Soc1al, M1n1ster10 de Educac16n y sus 

d1ferentes inst1tuciones aut6nomas. 

3~ PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA 

Para los programas de formac16n, capac1tac16n y ad1estra

rn1ento de la poblac16n desplazada y formac16n de 1nstruc

tores se neCes1tara de la part1c1pac16n del Centro de 

Formac16n Profes10nal e INSAFOCOOP (Min1ster10 de TrabaJo 

y Prev1s16n Social). En cuanto a la aS1stenc1a relaclona 

da con la tecnologla agrlcola, aprovechamiento rac10nal 

de los recursos naturales y desarrollo de proyectos pro

ductivos, correspondera al M1nister10 de Agr1cultura y Ga 

naderla br1ndar esta aS1stenc1a. 

4° PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA 

Para este t1PO de aS1stenc1a se cuenta con 1nst1tuc10nes 

que podrlan cana11zar el cred1to a la pequefia ernpresa, 

cooperat1vas y grupos so11dar10s como · FEDECREDITO, FIGAPE, 

etc . , que b1en podrlan abrlr Ifneas de creo1to espec1ales 

para meJorar la ayuda a los desplazados. 

sa PROGR~~S DE EDUCACION 

Para la implernentac16n de los proqramas educat1vos, alfa

bet1zaci6n y arnp11aci6n de la infraestructura educat1va 

sera el M1n1ster10 de Educac16n el pr1nc~pal responsable y 

debera con tar con el apoyo de otras inst1tuc10nes que 

-------------------------------------------------------------------
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atlenden a este sector. 

~o PROGRAMAS DE SALUD 

Para la reallzaci6n de programas de tratamlento de la sa

Iud de tipo preventlvo y curatlvo, aSl como para la ense

nanza de practlcas de hlglene, aprovechamlento adecuado 

de alimentos y nutrlc16n, correspondera al Mlnlsterlo de 

Salud Publlca y ASlstencla Soclal y otras lnstltucl0nes 

prlvadas que brlndan este tlpO de serviclo. 

C. OBJETIVOS 

1. Ob]etlvo General 

Relncorporar a la poblac16n desplazada al proceso de des~ 

rrollo econ6mlco medlante la e]eCUC10n de un proqrama de 

vlvlenda que abarque no s610 el aspecto funclonal de la 

mlsma sino crear las condlclones propiclas en un amblente 

adecuado que permlta un desenvolvlmlento normal de las dl 

ferentes actlvldades humanas que esta poblaclon reallce. 

---- -~-------------------------------------------------------------------
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2. Objetivos de Corto Plazo 

1. Reestructurar y reorlentar las dlferentes lnstltuclO

nes que brlndan aSlstencla a la poblaC16n desplazada. 

2. Determinar un perfll de expectatlvas Y poslbllldades 

de retorno a sus lugares de orlgen, 0 de reublcac16n 

de la poblac16n desplazada, tomando en conslderac16n 

algunas varlables de tlpO econ6mlco, soclal, polftlCO 

y urbanfstlco a fln de eVltar Soluclones lmprovlsadas 

surgldas del anallsls lncompleto que generen proble

mas de marglnalldad en estas comunldades. 

3. Establecer un "Plan Plloto" que permlta dlsponer de 

la lnfraestructura necesarla para la dotac16n de Vl

viendas de caracter permanente, fuera del AMSS, en 

las comunldades aue presenten caracterfstlcas slmlla 

res al habltat del cual proceden. 

4. Capacitar a la comunldad de desplazados beneflclarlos 

en dlversas especlalldades y OflC10S que les permltan 

su relncorporac16n al proceso productlvo y al desarro 

110 de sus potenclalldades. 
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3. ObJetivos de Medlano Plazo 

1. Incentivar a la empresa prlvada hacia una mayor partlc~ 

pac16n en el engrandeclmlento de las comunldades donde 

se ub10uen los compleJos habltacl0nales de los desplaza 

dos. 

2. Gestlonar trato preferenclal 0 apertura de llneas credl 

ticlas en las instltuclones que otorgan flnanClamlento 

tanto para vivlenda como para lmpulsar sus actlvldades 

productlvas a que se dedlquen. 

D. METAS 

1a. FASE 

1. Organlzar las dlferentes lnstltucl0nes de aSlstencla 

que seran necesarlas para llevar a cabo el plan. 

2. Adlestrar a cien lnstructores en dlferentes ramas voca

cl0nales~ fontanerla, fundlclon, tornerla, carplnterla, 

albafillerla, sastrerla, electrlclsta, etc. 

3. Seleccl0nar una munlclpalldad para experlmentar con un 

plan plloto los programas de ayuda a los desplazados, 

con el apoyo del personal prevlamente capacltado. De 

esta experiencla se obtendran los procedlmlentos para 

repetir el modelo en otros munlclploS del pals. 

4. Preparar la base legal para las acciones que desarrolla 

ran los munlclploS. 

~--~-----------------------------------
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5. Seleccl0nar los lugares de extens16n de las cludades es

cogldas para los asentamlentos y compra de tlerras. 

6. Adaptac16n de los campamentos.actuales para serVlr meJor 

su func16n de hogares temporales. 

2a. FASE 

1. Adlestramlento del personal munlclpal en aquellos luga

res seleccl0nados e lniclo de las operaclones de recep

clon con sus programas de adlestramlento y vlvlenda. 

2. Formac16n de grupos entre los desplazados como en las co 

mlsiones de recepcl0n. 

3. Plena aplicaclon del proceso de traslado en los munlCl

Pl0S escogldos. 

4. Construcci6n de escuelas, hospltales, Centros de Salud y 

demas lnfraestructura de serV1Cl0S como obras de rehabl

lltaclon rural, camlnos veclnales, reforestac16n y rlego 

en los poblados escogldos 

E. ACCIONES. 

Para lograr la relncorporac16n de la poblacl0n desplazada 

al proceso de desarrollo soclal, economlco y polftlCO se 

vuelve necesarlO, en prlmer lugar, ayudarle a tomar una de 

cls16n de asentamlento para que pueda rehacer su hogar que 
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Ie permlta renacer sus esperanzas, para luego ensenarle un 

OflCl0 y por ultimo darle facl1idades para que pueda ponerlo 

en practica, ya que despues de Clnco anos de haberle brlnda

do aSlstencia se ha gastado mas en allmentac16n, transporte 

y otros de 10 que habrla costado proporcl0narle un lote para 

que se aSlente, pueda cultlvar sus propios allmentos y cons

trulr su vivienda. 

En ese sentldo, serla convenlente que el Estado ofreclera a 

la poblac16n desplazada las opcl0nes slgulentes: 

1. A LAS FAMILIAS QUE DESEAN UBICARSE EN UNA ZONA RURAL 

a) Ofrecerles lotes de 10 manzanas de extens16n, ya sea 

en aldeas 0 de preferencla en terrenos del sector re

formado para que estas faml1las puedan construlr sus 

propias vivlendas. 

En esta forma el desplazado podrla obtener de su lote 

algunos productos para su Subslstencla tales como: 

frutas, hortalizas 0 tamblen dedlcarse a la crlanza 

de anlmales ademas del empleo estacl0narlo que podrla 

encontrar. 

b) Promover la organizaci6n soclal de grupos solldarl0s 

y/o cooperatlvas para ublcar a 25 famillas en extensl£ 

nes de 250 manzanas, amparandose en los proqramas de 
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la Reforma Agrarla, formando aSl, grupos homogeneos de 

acuerdo a las tare as aflnes; brlndandoles al mlsmo 

tlernpo capacitac16n que les permlta produclr y adrnlnls - -
trar sus propledades en forma eflclente; de esta mane7 

ra se lncorporaran al proceso productlvo del pafs. 

c) Para aquellos campeslnos que desean contlnuar V1Vlendo 

como tales en poblados rurales del sector no reformado 

se plantea como alternatlva ofrecerles lotes de un ta

mafio aproxlmado de 10 manzanas de extens16n y una If-

nea de credltos blandos para que puedan adquirlr rnate-

rlales de construcc16n para la edlflcac16n de sus Vl-

viendas; asf como tamblen darles una formac16n adecua-

da a su rnedlo arnblente. 

2. A LAS FAMILIAS QUE DESEAN UBICARSE EN UNA ZONA URBANA 

a) Ofrecerles vlvlendas en lotes urbanos ublcados en po-

blados que cuenten con la capacldad de absorber las y 

puedan proporclonarles al mlsmo tlempo, forrnac16n y 

oportunldades de organlzac16n para que lnstalen alqun 

taller en donde puedan laborar segun su OflC10 aprendl 

do, tal es el caso de: carplnteros, albafilles, fontane 

ros, mecanicos, electrlclstas, etc En este sentldo 

es convenlente que se les proporclone asesorfa para 

que se asocien en cooperatlvas de producc16n, comerCla 
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lizacl0n, etc, con el proposlto de ser conslderados sUJetos 

de credito y a la vez puedan competlr con sus productos en 

los mercados nacionales e lnternaclonales. otra de las ven

tajas que obtendrlan al reunlrse en grupos organlzados es -

que podrlan ampararse baJo los beneficlos flscales, exen 

cion de lmpuestos, etc. con que el Estado promueve a las 

cooperativas. 

Tamblen podrlan complementar sus ingresos dedlcandose a Ia 

venta de producci6n famlllar (platos tlPlcos,productos all

menticios, frutas) 0 actlvldades de artesanlas como la con

fecclon de ropa, hamacas, ollas y otros artlculos de fabrl

cacl0n slmple, conslderando que el habltat serla aproplado 

porque contarlan con espaclo suflclente para trabaJar. En

tonces, sera necesarlO incentlvarios como un medlO para re

lncorporarlos a Ia actlvldad economlca, pues este tlPO de -

producci6n para muchas famllias representara su IImodus Vl -

vendi", ademas de dar un gran aporte a la economla del pals. 

b) Para aquellas famlllas que qUleran establecerse deflnltlva -

mente en centr~s urbanos populosos y desean trabaJar por su 

propia cuenta, se les podrla ofrecer faclildades credltlclas 

para que puedan adqulrlr vlvlenda urbana en condlclones favo 

rabIes e lncorporarios en un programa de adlestramlento de -

formaci on de actitudes, habilldades y potenclalldades lndlv~ 

duales, ademas brindarles la oportunldad de organizarse y 

desarrollar actividades economlcas que los relncorporen al -

sistema nacional de produccion. 

------.~------------------------------------------------------------------
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F. MARCO ORGANIZACIONAL 

1. LEGAL 

Para encontrar una Soluclon adecuada a la problematlca de los 

desplazados es preclSo la lntervenclon del Estado a nlvel de 

la instancla Jurfd1ca-polft1ca, a f1n de 1mplementar mecanlS-

mos que perrnltan el retorno de sus lugares de orlgen 0 reubl-

carlos, garantizandoles al m1smo t1empo, su 1dent1dad de se-

res hurnanos de tal forma que puedan relncorporarse al proceso 

de desarrollo soclal, econom1co y polftlCO del pafs. 

Para ella se requiere la voluntad polftlca y el verdadero 

apoyo de parte de las lnstltuclones de caracter publlCO y pr~ 

vado; en tal sent1do, serfa recomendable: 

Rev1sar el marco legal (InstructlvoS, Leyes, Reglamentos y Dl~ 

pos1clones Generales) que regula y protege a las fam1l1as afec 

tadas por el conf11cto polftlCO mliltar, a fln de reorlentar-

10 0 adecuarlo a la realldad que V1ven d1chas fam111as y aS1-

mlsmo, lntroduc1r las reformas necesar1as que les faclilte su 

organ1zacion, retorno 0 reub1cac10n. 

2. INSTITUCIONAL 

Las polft1cas lnst1tuc10nales deberan estar dlrlgldas al ob-

Jet1vo princ1pal propuesto y deberan enmarcarse dentro de los 

planes generales del goblerno en funclon de la promoclon huma 

na, organ1zaclon de prograrnas de lnvestlgaclon soclal, coordl 

naC10n interinst1tuc10nal y de proyectos de des~~rollo. 
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En ese sent1do, sera 1nd1spensable su adecuac16n a las polf

ticas del V1cemin1ster1o de V1v1enda y Desarrollo Urbano en 

mater1a de adm1n1strac16n, coor01naC16n y eJecuc16n secto

r1al con una v1nculac16n d1recta con el M1n1ster10 de Plan1-

f1cac16n y Coordinac16n del Desarrollo Econ6m1co y Soc1al, 

tanto en los n1veles de 1ntegrac16n de polft1cas como de nor 

mat1vidad, negoc1ac16n, usos y evaluac16n de recursos extra

ord1nar10s. 

La estrateg1a lnst1tuclonal debera revestlr una qran ag111-

dad en mater1a de coordlnac16n, tanto a n1vel 1nterno como 

externo; capacldad de adaptac16n a los requerlmlentos y dlS

tlnc16n clara en los nlveles de planlflcac16n, eJecuc16n y 

admin1strac16n. 
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ANEXO 1 

METODOLOGIA 

El trabaJo de lnvestlgac16n se lnlc10 con el anallsls de la 

vlvlenda dentro del contexto del desarrollo econ6mlco y 

soclal del pals, enmarcandolo dentro de la corrlente estruc 

turallsta, para 10 cual se conslder6 aspectos econ6mlcos, 

POlltlCOS y soclales mas relevantesi se revls6 el contenldo 

de los planes de desarrollo con el obJeto de comparar la 

teorla con la realldad, en cuanto a vlvlenda se reflere. 

Para tal prop6s1to, el presente trabaJo se dlVld16 en dos 

perlodos: en el prlmero se trat6 la vlvlenda en El Salvador 

para 1974 a 1978, etapa prevla a la agudlzac16n del confllc 

tOi posterlormente se anallz6 la crlSlS socloecon6mlca y 

polftlca versus la vlvlenda en el perlodo 1979 - 1984. Du

rante las etapas senaladas se lnvestlg6 el comportamlento 

de la Oferta, Demanda, Comerclallzac16n y Flnanclamlento de 

los mercados formal e lnformal de la vlvlendai ademas, se 

reVlsaron lndlcadores soclales y econ6mlcos para que a tra

ves de un anallsls exhaustlvo, se determlnara el efecto de 

la crlsis socl0-econ6mlca del perlodo en un estudlo de las 

necesldades fundamentales de los salvadorenos, especlflca-



mente en la vivlenda de los asentamlentos de famlllas ublca 

das en el AMSS. 

Con base en 10 anterlor, se reallzaron dos tlPOS de lnvestl 

gaclones: a) Investlgac16n Blbllograflca y b) Investlgac16n 

de Campo. En la prlmera fase se recopl16 lnformac16n y an~ 

liz6 el material blbllograflco, te6rlco y tecnlco-estadfstl 

co con el obJeto de vlsuallzar y dlmenSlonar la magnltud del 

problema de la vivlenda de los desplazados. En la lnvestl

gac16n de campo se efectuaron entrevlstas personales a tec

nlCOS y personas entendldas en la materla, slmultaneamente 

se hizo vlsitas a Instituclones Publlcas y Prlvadas que es

tuvleran lnvolucradas con la problematlca habltaclonal, en

tre elIas: DUA, IVU, FUNDASAL, FNV, FSV, DIGESTYC, ArzoblS

pado, CONADES y otras. 

De vltal lmportancla fue la recopllac16n y tabulac16n de 

los datos a traves de la elaborac16n de una encuesta Que se 

reallz6 en los dlferentes asentamlentos de desplazados Ubl

cados en la zona metropolltana de San Salvador, para 10 

cual se disefi6 la muestra representativa de dlcha pobla

c16n. 



Dlseno y Calculo de la Muestra 

1- Deflnlcion y Localizaclon del Univers~ de Estudl0 

El unlverso de la lnvestlgac16n 10 constltuyo la pobla

clon desplazada que se ha concentrado en el M1SS, ente~ 

dlendose por esta el espaclo geograflco comprendldo en

tre los munlclpl0S de: San Salvador, Me]lCanOS, Ayutux

tepeque, Cuscatanclngo, Delgado, Ilopango, Soyapango, 

Antlguo Cuscatlan, San Marcos y Nueva San Salvador. 

2- Deflnlclon de la Muestra 

a. El Marco Muestral 

Se constltuyo por las unldaoes muestrales de estudlo 

deflnldos como los ]efes de famlila de desplazados 

que habltan en las vlvlendas ublcadas dentro del unl 

verso de estudlo, cuya caracterfstlca prlnclpal es 

su condlcl0n de ser mlgrante lnvoluntadlo de su lu

gar de orlgen y habltar en el AMSS. 

b. El T1PO de la Muestra 

Se consldero convenlente utlllzar el muestreo par COll 

glomerado, tomando en cuenta que un censo excedfa las 

poslbllldades de la lnvestloacloni ademas, de ldentl-



ficar que la poblacion objeto de estudlo era homoge -

nea desde el pun to de vista de sus condlciones socio

econ6mlcas y tamblen porque se conslder6 que era de 

gran interes que cada una de las areas 0 conglomera -

dos representara en 10 poslble, a la poblac16n de ca

da asentamlento, refuglo y/o cualquler otro tlPO de -

agrupac16n humana. 

En una segunda etapa, al haber conslderado la natura

leza del universo de estudio y la ubicaci6n geografi

ca en el Departamento de San Salvador, el tlpO de la 

muestra permlt16 selecclonar los elementos de los con 

glomerados a traves de un proceso aleatorio a fln de 

lograr una mayor representatividad y obtener una dis

mininuci6n en el sesgo. 

Entre las ventaJas que se lograron al apllcar el mues

treo por conglomerado se pueden cltar: la facllldad -

de acceso que se tuvo a las diferentes comunldades pa 

ra realizar las entrevlstas ya que al encuestar a la 

poblaci6n que estaba concentrada, se supero el pro -

blema de desplazamiento que podrra haberse derivado 

de la sltuaci6n lmperante en el pars. 



Cabe ac1arar~que del total de desp1azados no se tome en cuen 

ta, para e1 objeto de esta investigac16n, a los desp1azados 

"dlspersos ", puesto que son personas que se encontraban a10 

jadas en espaclos ablertos que se separaron a lnlclatlva 

propia y en gran medida se mezc1aron con pob1acl0n marginal 

urbana, con faml11ares, conocldos 0 amlgos. La princlpa1 -

caracterfstlca de estos desp1azados dlspersos es que no re

clben ayuda de ninguna instituci6n 0 a1 menos en forma pe -

ri6dlca, 10 cua1 dificu1taba su control; es por esta razen 

que e1 tamafio de 1a muestra se hizo en base a 1a pob1acl0n 

desp1azada concentrada en los refugios que atiende e1 Se

cretarlado Social Arquidiocesano y CONADES. 

En los cuadros sigulentes se deta11a 1a pob1aclon desp1azada 

a1 AMSS que estuvo atendlda por CONADES y por e1 SSA, asf c~ 

mo 1a dlstribuci6n porcentua1 de 1a muestra en los conglome

rados se1ecclonados. 



CUADRO RESUMEN DE POBLACION DESPLAZADA ATENDIDA POR CONADES EN EL A.M.S.S. 
(AI mes de D1Clembre de 1984) 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO UBICACION EXTENSION N° Per 

sonas 
N° de 
Fam. 

1. EI Refuglo, Frente al Nueva San Salvador 1000 987 197) 11 
ITCA 

2. EI Pepeto 

3. EI Translto N° 3 

4. Canton Changallo 

5. Canton Dolores, Apulo 

6. Comunldad Colonla 
22 de Abrll 

7. Comunldad San 
Henrlquez 

8. Comunldad Rlo Las 
Canas 

9. Comunldad San ISldro 

10. Colonla Amatepec 

San Marcos 

San Marcos 

Ilopango 

Ilopango 

Soyapango 

Soyapango 

Soyapango 

Soyapango 

Soyapango 

2000 

15000 

3900 

6500 

1000 

12000 

4500 

1200 

155 

460 

408 

290 

3,622 

160 

187 

202 

135 

31 

92 

82 

58 

1124 

33 

37 

40 

27 

2 

5 

5 

4 

65 

2 

2 

2 

2 

% 

TOT ALE S 6,606 1721 100% 

FUENTE: Elaboraclon propla con clfras recoplladas en CONADES, Depto. de Investlga
Clan y Estadlstlca y comprobadas en los asentamlentos encuestados. 

o 



CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA ATENDICA POR EL 

SECRETARIADO SOCIAL AR0UIDIOCESANO (SSA) 

(Hasta Dlclembre 1984) 

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO UBICACION POBLACION'ATENDIDA 
(Refuglo) (N° de Personas) 

Domus Marlae Me]lCanOS 536 

San Jose de la Montana San Salvador 947 

Baslllca de S.Salvador San Salvador 356 

S. J. Calle Real Km10-1/2 carretera 
Troncal del Norte 700 

San Roque San JaClnto 336 

Otros '!;./ San Salvador 521 

TOT ALE S 3,396 

N° DE FA 0 

MILIAS-1/ 't; 

107 16 

189 43 

71 10 

140 6 

68 10 

104 15 

679 100% 

FUENTE: Elaboraclon propla con clfras recoplladas en el Secretarlado Soclal Arqul
dlocesano (Arzoblspado) 

!/ Calculo de 5 mlembros por grupo famlllar. 

'!;./ No fue poslble ldentlflcar los lugares. 



DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MUESTRA EN LOS CONGLOMERADOS SELECCIONADOS 

InstJ.tu N° de % 
CONGLOMERADO ASENTAMIENTO ENCUESTADO 

cJ.on- Fam. del 
(MunJ.cJ.pJ.os) Respon- Encues UnJ. 

sable tada Verso 

1. San Salvador, Me]J.canos Domus MarJ.ae S.S.A. 20 11 
Ayutuxtepegue Me]J.canos 

2. CuscatancJ.ngo, Delgado San Jose Calle Real en 
c. Delgado S.S.A. 45 24 

3. AntJ.guo Cuscatlan Yl/ 
Nueva San Salvador -

4. Ilopango y Soyapango ComunJ.dad R10 Las Canas CONADES 30 16 

Ilopango y Soyapango ~/ ComunJ.dad 22 de AbrJ.l CONADES 59 32 

5. San Marcos El Pepeto CONADES 31 17 

185 100% 

FUENTE: ElaboracJ.on propJ.a basado en el trabaJo de campo. 

1/ No se realJ.zaron entrevJ.stas por tener caracter1stJ.cas sJ.mJ.lares a los conglomera 
dos 1 y 2. -

2/ DebJ.do a que el mayor % de la poblacJ.on se aSJ.enta en este conglomerado se consJ.
- dero convenJ.ente encuestar a famJ.1J.as de dos asentamJ.entos. 



c) Tamano de la Muestra 

De acuerdo al levantamlento muestral de la poblaclon co 

rrespondlente al unlverso de estudlo, la clfra alcanza-

ba 2,400 famlilasi 10 cual slgnlflcaba que el tamano de 

la poblaclon a estudlar (N) era lnferlor a 10,000. En 

este caso se calculo el tamano de la muestra usando la 

slg~lente formula estadfstlca: 11 

donde: 

nf= n 

1 + (~) 
N 

nf Tamano de la muestra 

n: 200, tamano deseado de la muestra (cuando 

el tamano de la poblaclon es lnferlor a 

10,000) 

N: Tamano de la Poblaclon (2400 famlilas) 

Sustltuyendo: 

nf: 200 = 200 = 184.6 ---
200 

1 + (2400-) 
1 r 0.0833 

El tamano de la muestra calculada fue de 185. Para fl-

Jar 0 dlstrlbulr la muestra se utlllzo una aSlgnaclon 

( 

II FISHER, Andrew, LAING, J. Y Otros. Manual ~ara el Dlseno 
de Investlgaclones Operaclonales en Planlflcaclon Faml
liar. Impreso en Mexlco. 1983. 



porcentual para cada conglomerado 0 grupo que forma

ban los~asentamlentos de desplazados que se detecta-

ron. 

3. RECOLECCION DE LOS DATOS 

La secuencia que se SlgUl0 en la recolecclon de los da

tos cOffipr~ndlo dos fases: 

a) Recoleccl0n de Datos EstaolstlcoS 

Abarc6 el anallsls de los datos estadlstlcoS recolec

tados relacl0nados con el problema en estudlo, propo~ 

cl0nados por organlsmos humanltarlos, publlCOS, prlv~ 

dos, ademas de la lnvestlqaclon blbliograflca corres

pondlente. 

b) Traba]o de Campo 

Correspondlente a la recolecclon de lnformaclon a tra 

ves de una entrevlsta estructurada utlllzando un cues 

tlonario elaborado de acuerdo a la operaclonallzaclon 

de las hlpotesls (Formularlo ad]unto>. Para ese 

efecto, las entrevlstas fueron reallzadas dlrectamen

te por el grupo responsable del presente traba]o al 

Jefe de familia aue formaba la unldad muestral calcu

lada. 

Es oportuno aclarar aue se reallz6 una prueba plloto 



para asegurarse de la comprens16n de parte de los entre 

vistados a las preguntas que se formularon, con el pro

p6sito de meJorar 0 readecuar las mlsmas. 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El analisis de los datos se reallz6 de acuerdo al-plantea-

mlento del problema, Marco de Referencia e Hlp6tesis con 

el obJeto de ldentlflcar los puntos de concordanCla 0 dlS-
. 

cordancla entre la dlscus16n elaborada con los elementos 

te6rlco-conceptuales y la reallzada con los datos extrai-

dos en el trabaJo de campo. 

5. LIMITACIONES Y OBSTACULOS 

Por la naturaleza de la poblaci6n que se entrevlst6 el po~ 

centaJe del universe para cada conglomerado se reallz6 po~ 

derandose en relac16n dlrecta con el nlimero de habltantes 

y de acuerdo a los dias, horas y faml1ias que flJaron y 

permltleron, tanto las lnstltuciones responsables, asi co-

mo las comislones y'Juntas Dlrectivas internas de los asen 

tamientos. 

Con base en 10 anterlor es que el planteamlento de la f6r-

mula para determlnar el tamano de la muestra, se hlZ0 en 

forma sencllla para que permitlera adecuarse a la reall-

dad. Tamblen la tabulac16n de datos se prev16 hacerla en 

forma manual y fue por ella que en la elaborac16n de la 

boleta de entrevlsta no se lncorpor6 nlngun esquema de co-

diflcac16n. 
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~ UNIVl"PSIT'rn DF EL cl\LVl'P()P 

FACULT}\D DF C p~lTCJJ\.c' ~C()Por"ICTd, 

ENCUESTA REALIZllDl\ l' tlIVF.I, nl<' ,n.'l<'l<'') DT:!"' P7\PIlILJl'Cl DF'f-:P LJ'.Zl'D]\c) TIL 

AREll r.'ETPOPOLITT.T17\ JYp, S!,;i'T <::7' IN;; T')0R 

OBJETIVO~ 

Evaluar ios efectos de la crisis economica y sociopolitica, 

espec!ficarnente el causado a ]as famiJias cesplaza~as al area me 

tropol!tana de San Salvador, las condiciones socioeconomicas crue 

presentan y en particular, las caracteristicas de la vivienca en 

crue se a1ojan: con e1 proposito oe anortar alternat~vas nue con

tribuyan a la solucion oe tal Drob1enatica. 

I - DATOS GB~F.PALF.C: 

1. En QUe 1uo?r nel pals vlvla Sli 0runo fam~l~nr antes de -

abandonar su luqar ~e orinen? 

DeDartaITIento~ 

Canton 

2. Fecha ce ernicraci6n ~ 

Fun~C'i'"lio· 

('fic::prl0 

3. Porau€ mothro sali0rC"n r1~ su lUClar de oriqen? 

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

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



4. C\lantas personas fonnaban su grupo fanuliar ? 

Parentesco 

II - AREA SOCIAL 

"5stado 

Sexo Edad C1vil 

Situacion Anterior 

5. Tipo de vivienda que ocupaba 

Meson Choza 0 rancho --
6. Sistema de construcc10n 

Paredes ~ Mixto Bahareque 

Lugar de 

Nacmiento 

Nivel 

Filucativo 

otro (especafiaue) 

Adobe --
P.aja 0 palma 

SUelos: De tierra 

otro (especifique) 
Techo 

7. Tipo ~:oIt.e~ar't:t""'mMnh~t""a.wdo : 

r.fadera 

--

Electrico Kerosene 

otros ( especifique) 

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

otros (esnecifiaue) 

Cemento De ladrillo de piso 

Velas ----



8. Servicios Sanitarios : 

Letrina Fosa sept1ca 

9. Servicio de Aqua 

Cafier:i.a (potable) 

S1illJD 

Pozo 

otros (espec1f1gue) 

Rio otros (espec1fiaue) 

10. Que enfermedades padec:i.an antes de V1V1r en este luqar ? 

Los Niiios ------------------------------------------------
Los Adultos --------------------------------------------------

11. Recib1an ayuda meci1ca? s1 No --
De quienes ? --------
cada cuanto ? --------------------

12. CUando enfennaban de qravedad, a aue t1PO de Centro Hosp1talario asis-

t1an? Hospital Centro de Salud 

Unidades Medicas ________ otros (especifiau€') ___________ _ 

13. A que distancia, mas 0 menos l auedabc"1 de su casa este Centro As1sten--

cial ? 
. _----

ORGANIZACION SOCIAL 

14. Estaba usted asociado a 

otro (especifique) 

KIns • 

Cooperativa Gruoo Solidario ---- -------



SI'lUACION ACTUAL" 

15. A part~r del fmal del desplazamiento v el grupo fam~liar~ 

Sigue igual _ Ha crec~do __ Se ha reducido ___ _ 

16. Si la respuesta anterior ha sldo 2 6 3 ~ Cuales han sido las causas ? 

VIVIENDA 

17, TiPO de vivienda oue ocupa M8son 

otro (especafioue) 

lB. Sistema de construccion 

Choza 0 rancho ---

Paredes g Mixto . ___ BC\harooue ___ l\dobe __ Uinuna ___ _ 

Pa]a 0 palma Madera otros (especlfioue) --- ---

SUelos : De t~erra Dc cementa De ladr~llo 

otros (espec~fioue) 

Techo: Paja 0 palma Lamina TeJa otros (especlfl-

que) 

19. Tipo de alumbrado Electrico Kerosene Vela 

otros (espec~fioue) 

20. Servicios Sanitarios 

pecifioue) 

Letrmn Fosa septica otros (es---- ----



T'ozo Rio 21. Servicio de Aqfla g Caner1a (oot.able) 

otro (especif1que) 
----- ----- --------

ORGANIZACION SOCIAL 

22. Se orqanizan para resolver los nroblanas QUe mas afectan a tcx10s ? 

S1 No --- ---
23. Si contesta s1 aeneralmentc para que t1pD de actividades 10 hacen ? 

Vivienda --- Fducaci6n --- Salud --- Trabajos ----
Alimentaci6n Otros (especifiaue) 

SAI1JD 

24. Que enfennedades oadecen ahora con mayor frecuencia ? 

Nmos g 

1\dultos 

25. Reciben ayuda m8dica ? S1 

cada cufu1to ? 

No De auien -------------
---------------------------------------

26. Cuando enferman de qravedao, a aue t100 de Centro Asistencial V1s1tan? 

Hospital Centro de SaluCI Unidades M6dicas ---- ----- --------
Otros (especifioue) 

27. A que distancia mas 0 menos ouedn el Centro de Salud al oue asisten ? 

Kms. -------
EDUCAClOO 

28. Asisten a alquna escuela ? s1 No ------
29. Que aprende en ella ? leer y Gscr1bir ---- Of1Cio -------

Otro (especifique) 

-----
'-'-ei\ CENTRAL 

• ~J:l1;l8 ~e;.El llll> ut. OAr..VG.WEJF.1 



" 30. Asisten a la Escuela otros rl'lernbros del qrupO fflITllllC'l.r ? 

81 No Cuantos ? 

31. Que aprenden en ella? leer y escriliir ____ Of1Cio _____ _ 

otro (especlfique) 

32. Ia escuela aueda cerca ? J<Ins. 

DA'roS ECONCMICOS 

8ituaclon Anterior 

33. ~l era su princlpal ocupaclon 0 .:1ctl vldad econtSmica ? 

34. 81 era agr1cultor, de quien era Ie. tierra aue traOOJaba ? 

35. Ml era la extensl0n de tlerrt'l aue trnbaJaba ? 

36. CU8nto tiempo al ano traJy~jaban la tierra ? 

37. De 10 que producln, cuanto consum1a ? ________________________ _ 

Cuanto vendla ? 

38. AproxirnaCiam:mte, cuanto ganeh1. en total su qrupo famlllar ? 

39. Tenia algt1n otro tlPO de inaresos ? Espccifl011e _________ _ 



40. Ia casa en que' Vl. vl.a era : prODJ.a iUauilada --- Prestada ---
Qtro (especifl.QUe) --------------_._---------

41. Posel.a bienes materiales en !.>tl lugur c10 orJ.cren ? 81. ____ T:>..lo __ _ 

42. Que tJ.PO de bienes : Muebles lmlItlr"'lles dornEisticos Enseres 

el~rl.cos otros (especJ.fJ.oue) 

43. OU~ bienes materiales se tra)o ? Enseres electricos Ropa ---
V1veres ---

Situacion Actual 

44. ellal es la principal activioa0 econamicR d0 usted 0 del crrupo faml-

liar ? ------------------------------------------------

45. C6mo es su trabn)o? Pe~~ente 

que) 

46. Le fue f~cJ.l encontrar trcUx"'l)o? S1. 

OCasl.onal otros (esoecifi-

No ----
48. Qu~ tl.eInIX> paso usted Sl.n tri'ilin]o ? _______________ _ 

49. euanto gana mensua1mente: Ustcc1 SU Gruoo fc:mu.ll.ar ----- -------
50. Tiene alguna otra fuonte de l.naresos ? --------------
51. Que bienes rnateriales POsee actualmente :> Muebles ---------------

Enseres electricos Otros (especl. flQUe) 

52. COmo adquirl.o estos blenes? Donados Comnrados ---
otros (especifiQUe) 



IV - AYUDA INSTITUCIONAL 

53. De qll1enes ha recibl.do ayuda para 1a construcci6n de su vivienda ? 

Instl.tuciona1 FamJ.1l.ar Esfuerzo Propio ------
54. De donde provienen los a1:unentos que usted consume? Institucionales 

Ingresos famJ.1iares propios Otros ____ _ 

55. Sl. 1a respuesta anterl.or es Instl.tucionales, que clase de a1imentos 

recibe? Ma1z Frl.Jo1 Arroz Ieche -----
Aceite otros (especifique) 

56. Cada cu~into recl.be esta ayudn en a1imentos? Semana1 ------
Qumcenal Mensual Trirnestral ----- otros (espe 

cl.fique) _____________________________________________ __ 

57. Es suficiente 1a ayuda al1m8nticl.a que ustedes reciben ? 

S1 No -----
58. Que opmi6n tiene de las Instl.tucl.ones que 1e brindan ayuda ? 

Buena Regular Mala ----
59. Podr1a prescindir de 1a ayuda que 1e brindan estas Instituciones para 

pcx1er subsistir? S1 No 0 Por que ? ________ _ 

v - ElXPEX::TATIVAS 

60. Quisiera regresar a su 1ugar de origen? Si ----- No ----
Por que ? ________________________ _ 



61. ~les serton las condicionns m1n:i.ffi.=1s neceSRrias nara rearesar C\ su 

lugar de or1qen? _. ______ _ 

62. Si estas conCIiciones se 010.rnn, ou~ tlPQ de ayucla necesitar.1a para --

poder regresar a su lUQRr d8 oriqen ? ___________________ _ 

--- --- ---- ---------- -- -------
63. En. case de no POder reoresar n su vivj enc1a orlginal, (l\le mra usteCl ? 

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

64. Desear1a usted ser reubicado ? S1 No --
65. crno Ie gustar1a ser reub1cado : 

a.) 86lo con su qrupo familiar . __________ _ 

h.) Junto a otros qrupos farruliares ______ _ 

66. En dOn::1e? a.) A una zonf1 urb:ma 

b.) l\. una zonn rural 

c.) otro ------- ----------------
670 Que actl.vidades rxx3r1a reallznr S1 recrt"esara a su luqar de ori~en ? 

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



ANEXO 2 
CUADROS ESTADISTICOS 



CUADRO N.2 

VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES DE EL SALVADOR 11 
(En m1110nes de Colones y m1110nes de K110gramos) 

TOT A L 
CAFE Y ALGODON AZUCARlI MANU'FACTURASiI OTROS PRODUCTOS 

ANOS EXPORTACION 
Valor Vol. 

Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. 

1974 1156.8 597.2 480.3 142.5 120.5 53.2 99.0 132.5 376.7 151.1 80.3 117 .9 

1975 1283.0 616.4 421.7 140.8 190.5 88.7 205.3 136.3 375.0 148.6 90.5 102.0 

1976 1803.5 650.7 939.6 149.9 160.1 62.0 101 .3 129.8 466.7 195.0 135.8 114.0 

1977 2431.9 627,2 1490.6 130.4 202.2 62.3 66.1 133.3 530.5 184,6 142.5 116.6 

1978 2120.5 715.3 1082.2 121.3 251.2 88.8 47.3 114.0 583.9 266.6 155.9 134.6 

FUENTE: 

Banco Central de Reserva de El Salvador. Nov. 1977, D1C. Y Abr. 1980. 

C1tado por LOPEZ, Carlos Roberto. Industr1a11zac10n y Urban1zac1on en El Salvador, 1969-1979. 

11 C1fras calculadas con base a las cancelac10nes de Po11zas de Aduanas. 

y Con base al nGmero de sacos de 69 Kg. c/u. Incluye cafe en oro. 

II El dato reune azucar ref1nada y S1n ref1nar. 

iI Sumator1a de los rubros "Productos QuJ:m1cos", "Manufacturas D1versas" y "Otros Productos". 



o CUADRO N° 2 

ORGANIZACIONES POPULARES QUE SE CREARON EN LA ETAPA PREVIA AL CONFLICTO ARMADO 

1974--1978 

ANO DE 
CREACION 

1974 

1975 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION 

-Frente de Acc~on Popular (FAPU) 
-Mov~m~ento Revoluc~onar~o Campes~no (MRC) 
-Vanguard~a Proletar~a (VP) 
-Un~on Nac~onal de Jornaleros (UNJ) 
-Asoc~ac~on de Estud~antes de Secundar~a 

(ARDES) 
-Organ~zac~on Mag~ster~al Revoluc~onar~a 
(~R) 

-Frente Estud~ant~l Un~vers~tar~o Revolu
c~onar~o Salvador Allende (FUERSA) 

-Bloque Popular Rev~luc~onarIo (BPR) 

-Un~on de Pobladores de Tugur~os (UPT) 
-Federac~on de Traba]adores del Campo 

(FTC) 
-Mov~m~ento Estud~ant~l Revoluc~onar~o de 
Secundar~a (MERS) 

-Un~vers~tar~os Revoluc~onar~os 19 de 
Jul~o (UR-19) 

-Frente Un~vers~tar~o Revoluc~onar~o 
(FUR-30) 

-Mov~m~ento de Cultura popular (MCP) 

SECTORES QUE AGLUTlNABA 

Estud~antes de Secundar~a y Un~vers~tarios 
Campes~nos en general 
Obreros y Campes~nos 
Obreros y Campes~nos 

Estud~antes de Secundar~a 

Maestros y Educadores 

Estud~antes Un~vers~tar~os 

Estud~antes Un~vers~tar~os, de Secundar~a, 
Pobladores de tugur~os, Obreros, Campes~nos, 
Maestros, etc. 
Pobladores de Tugur~os 

Campes~nos 

Estudiantes de Secundar~a 

Estud~antes Un~vers~tar~os 

Estud~antes Un~vers~tar~os 

Com~tes populares de Barr~os y Colon~as y 
Senoras de los Mercados 

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



Cont .... CUADRO N° 2 

ORGANIZACIONES POPULARES QUE SE CREARON EN LA ETAPA PREVIA AL CONFLICTO ARMADO (1974-1978) 

ANO DE 
CREACION NOMBRE DE LA ORGANIZACION SECTORES QUE AGLUTINA 

1976 SE CONSOLIDARON LOS GRUPOS FORMADOS EN 1974 Y 1975 

---------------------------------------------------
1977 -L~gas Populares 28 de Febrero (LP-28) 

que un~f~caron a las: 
• L~gas Populares Estud~ant~les de 
Secundar~a (LPES) 

· L~gas Populares Obreras (LPO) 
· L~gas Populares Un1vers~tar~as (LPU) 
· L~gas Populares Campes~nas (LPC) 

Un~f~caron los sectores estud~ant~les de se
cundar~a, Un~vers~tar~os, Obreros, Campes1-
nos. 

----------------------------------------------------; 

1978 NO SE REPORTO LA FORMACION DE NINGUNA AGRUPACION 

FUENTE. 

CHAVEZ'MENA, Fidel. Impl~cac~ones Econom~cas de la polft~ca de El Salvador. (1979-1985). 

Artfculo publ~cado en BOLETIN de C~enc~as Econ6m~cas y Soc~ales. 

Un~vers~dad Centroamer~cana Jose S~meon Canas. 

Nov~embre-D~c~embre 1985 



ANOS Y % DE VARIA 

Salud 52.698.0 

EducaC10n 129,042.9 

V1V1enda 1,750.0 

TOT A L 183,490.9 

FUENTE. 

CUADRO WI. 3 

DESTINO DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

% DE 
VARIA 
CION 
73-74 

(En rn1les de Colones) 

1975 

68.457.2 

146,536.8 

7,350.0 

162,344.0 

% DE 
VARIA 
CION 
74-75 

1976 

30.0 77 ,452.3 

12.0 190,855.1 

76.2 11,861.7 

280,169.1 

% DE 
VARIA 
CION 
75-76 

1977 

12.0 99,685.4 

23.2 229.244.8 

38.0 19,567.2 

348,497.4 

M1n1ster10 de Hac1enda, D1recc1on de Contab1l1dad Central. 

Inforrne Cornplernentar1o Const1tuc10nal Sobre la HaC1enda PUb11ca. 

E]erC1C1o F1scal 1978. 

% DE 
VARIA 
CION 
76-77 

1978 

22.0 104,280.0 

17.0 256,142 . 5 

39.4 18,320.0 

378,742.5 

% DE 
, VARIA 

CION 
1977-78 

4.4 

11. 0 

7.0 



CUADRO N~ 4 

POBLACION TOTAL, NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES TASAS DE NATALIDAD, 

(En m~les de Hab~tantes) MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL 

DEFUNCIONES I I ANos NATALID~ 
MORTALIDAD 

Af.10S POBLACION NACIMIENTOS 1 ' 2/ 
TOTALES INFANTILES GENERALJ INFANTIL-

1974 3,956.4 159.90 30.5 8.5 1974 40.8 7.9 53.4 

1975 4,065.2 160.98 31.6 9.3 1975 39.9 7.9 58.1 

1976 4,197.7 167.10 30.8 9.2 l'976 40.2 7.5 55.2 

1977 4,315.6 178.82 33.0 10.5 1977 41.7 7.8 59.3 

1978 4,404.3 174.05 30.1 8.8 1978 39.7 6.9 50.5 

FUENTE: FUENTE: 

Ind~cadores Econ6m~cos y Soc~ales. 1980. MIPLAN El Salvador en C~fras. 1979. DIGESTYC. 

11 Por 1,000 hab~tantes 

l/ Por 1,000 nac~dos v~vos. 
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CUADRO N.2 5 

NUMERO DE MEDICOS, SEGUN REGION 1974 - 1978 

. 
M E D I C 0 S M E D I C 0 S 

ARo Y REGION 
TOTAL TASA POR 

10,000 HABITANTES 2! 
ARo Y REGION 

TOTAL 
TASA POR 

10,000 ~~ITANTES 11 

1974 Y 1,016 3.0 1977];.'/ '1,215 2.9 

Occ~dental 195 2.6 Occ~dental ~ 236 2.7 
Central 67 1.5 

Central 115 2.1 
!1e'Cropol~tana 486 6.0 
Paracentral 96 1 7 Metropol~tana 504 5.0 
Or~ental 124 1.5 Paracentral 135 1 .9 

1975 Y 1,007 2.8 Orl.ental 199 1.8 

Occ~dental 194 2.4 
Central 62 1.4 I 

Metropol~tana 483 5.B 
Paracentral 94 1.6 
Or~ental 122 1.3 1978 2/ 1,272 2.8 

1976 1,097 2.8 
Occ~dental 255 2.7 

Occ~dental 225 2.7 
Central 124 2.2 

Central 88 1.9 Metropol~tana 532 5.3 
Metropol~tana 486 5.7 

Paracentral 143 1.9 
Paracentral 120 1.8 
Or~ental 153 1.5 Or~ental 218 1.7 

FUENTE: MinJ.sterio de Economla, DireccJ.on Gral.de Estadlstica y Censos. El Salvador en cifras, 1979. 

l:j: 

'};./ : 

Tasas calculadas en base a poblacJ.ones accesibles en los anos indicados 
(poblacJ.on accesJ.ble es la de los munJ.cJ.pJ.os que cuentan con uno 0 mas 
establecimientos de salud). 

Los totales no cuadran porque incluyen plazas de nJ.vel central que no pueden 
distrJ.buJ.rse por regJ.ones. 

3/: No J.ncluyen plazas de contrato, planilla nl. patronatos. 



CUADRO N° 5 - A 

POBLACION CUBIERTA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y EL 

INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL 

ANOS 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Y ASISTENCIA SOCIAL I.S.S.S. TOT A L 

1974 3.341,946 209,172 3.551,118 

1975 3.476,500 241,538 3.718,038 

1976 3.585,070 261,038 3.846,108 

1977 3.821,740 294,801 4.116,541 

1978 3.844,696 313,500 4.158,196 

TOT ALE S 18.069,952 1.320,049 19.390,001 

FUENTE: 

D~recc~6n General de Estad!st~ca y Censos, M~n~ster~o de Econom!a, 

Anuar~o Estad!st~co 1978, Torno VIII, S~tuac~6n Soc~al. 

San Salvador, El Salvador, C. A. 
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eUADRO N.!2 5 - B 

COBERTURA DEL INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS) 

TRABAJADORES COTIZANTES . 
TOT A L COMPANERAS ESPOSAS 

ZONA ME RESTO DE VIDA 
TOTAL TROPOLITANA DEL PAIS 

1974 155,230 105,648 49,582 53,942 33,188 20,754 

1975 169,026 112,999 56,027 72,512 44,667 27,845 

1976 182,798 117,759 65,039 78,240 48,587 29,653 

1977 206,299 136,218 70,081 88,502 54,606 33,896 

1978 219,384 148,961 70,423 94,116 58,070 36,046 

TOTAL DEL 
PERIODO 932,737 621,585 311,152 387,312 239,118 148,194 

---

FUENTE. 

D1reCC10n General de Estadlst1ca y Censos, M1n1ster10 de Econornla, 

Anuar10 Estadlst1co 1978, Torno VIII, S1tuac1on Soc1al 

San Salvador, El Salvador, C. A. 

COBERTURA 
TOT A L 

209,172 

241,538 
! 
, 

261,038 

294,801 

313,500 

1.320,049 
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GUADRO N.!l 6 

POBLACION URBANA, DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA Y DEFICIT 

1974 - 1978 

POBLACION CRECIMIEN NECESI NECESIDAD OFERTA 
URBANA TO POBLA=- VIVIENDAS 

ANOS 
DAD DE DE VIVIEN DE TOTAL 

(M~les de ClONAL VIVIEN DA ACUMU- SEC TOR 
hab.. ) (M~les) DA LADA FORMAL INFORMAL 

1974 1577.0 49.7 9,650 171. 137.li 7.491Y 1 .802.!1 9.293 

1975 1628.0 51.0 9,903 171,747 8,932 1 ,811 10,743 

1976 1680.4 52.4 10,175 171,179 6,356 1 ,821 8,177 

1977 1734.1 53.7 10,427 173,429 9,798 1,837 11 ,635 

1978 1789.0 54.9 10,660 172 ,454 8,711 1,846 10,557 

41,288 9,117 50,405 

FUENTE-

MIPLAN ItD~agn6stJ.co del Sector VJ.vJ.enda, Plan QUJ.nquenal 1978-1982 

.li Datos segGn estJ.macJ.ones de EDURES 

Y Datos controlados estadlst~camente_ 

DEFICIT 
TOT A L 
ACUMULADO 

161.844 

161,004 

163,002 

161,794 

161,897 



ANOS 

SECTORES DE DESTINO 

I -Agropecuar~o 

II -M~nerra y Cante 
ras 

III-Industr~a Manu
facturera 

IV -Construcc~6n 

1. V~ v~enda * 
V -Electr~c~dad, 

Gas, Agua y SeE. 
v~c~os San~ta

r~os 

VI -Comerc~o 

VII-Transporte, Al
macenaJe y Comu 

CUADRO N.2 7 

PRESTAMOS OTORGADOS POR LOS BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIO 

SEGUN SECTOR, 1974 -1978 

ESTRUCTURA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y EN PORCENTAJES 

1 974 197 5 1 9 7 6 1 977 

MILES 
COLONES 

352,963 

1,614 

180,981 

76,623 

24,950 

1,086 

680,414 

% 

24.4 

0.1 

12.5 

5.3 

1.7 

0.1 

47.1 

MILES 
COLONES 

351,533 

855 

198,253 

79,921 

19,462 

4,651 

637,954 

% 

23.8 

0.1 

13.4 

5.4 

1.3 

0.3 

43.1 

MILES 
COLONES 

500,326 

1,402 

240,482 

104,266 

22,954 

2,675 

774,694 

% 

27.9 

0.1 

13.4 

5.8 

1.3 

MILES 
COLONES 

655,568 

1,547 

320,410 

136,278 

38,130 

0.2 2,435 

43.2 1.001,254 

% 

26.9 

0.1 

13.1 

5.6 

1.6 

0.1 

41.0 

1 978 

MILES 
COLONES 

585,913 

1,005 

324,386 

172,796 

47,632 

2,261 

986,595 

% 

24.3 

0.1 

13.5 

7.2 

2 0 

0.1 

41.0 

n~cac~ones 5,734 0.4 6.721 0.5 5,967 0.3 9,623 0.4 4,836 0.2 

VIIT-Serv~c~os 11,873 0.8 15,928 1.1 24,428 1.4 45,156 1.8 37,275 1.5 

IX -Otras Act~v~d. 134,179 9.3 183,406 12.3 137,451 7.7 267,978 11.0 292,725 12.2 

TOT A L 1,445,467 100.0 1.479,222 100.0 1.791,691 100.0 2.440,249 100.0 2.407,792 100.0 

FUENTE- BANCO CENTRAL DE RESERVA. Rev~stas Mensuales, Var~os nUrneros y anos. 

* No ~nclurdo en sumator~a 



Ailos 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

TOT A L 

FUENTE 

CUADRO N.!!. 8 

CREDITO OTORGADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

POR LOS BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIO Y LA 

FINANCIERA NACIONAL DE LA VIVIENDA, 1974 - 1978 

(En m~les de Colones) 

F N V Total Cred~to Total 
Bancos Comerc~ales Cred~to Otorgado por 

F~nanc~am~ento 
H~potecar~o el SJ..stema e para 

de Corto Plazo 
V~v~enda F~nanc~ero 

55,890 24,950 80,840 1.501,357 

77,065 19,462 96,527 1.556,287 

60,814 22,954 83,768 1.852,505 

114,885 38,130 153,015 2.555,134 

110,388 47,632 158,020 2.518,180 

419,042 153,128 572,170 9.983,463 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR. Rev~stas Mensuales, var~os nlimeros. 

FNV - Memor~as. 

% 

Relac~6n entre 
Cred~to para VJ.. 
vJ..enda y Cred~=-
to Total del S~s 

tema 

5.4 

6.2 

4.5 

6.0 

6.3 

Md.= 5.7 



ANOS 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Invers~6n FJ: 
s~ca y F~nan 
c~era Sector 

Formal* 
( 1 ) 

15.765.4 

28.588.4 

43.981.3 

53.817.5 

63.531.1 

TOTAL 205.679.7 

FUENTE: 

CUADRO N.Q 9 

INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR VIVIENDA 

1974 - 1978 

(En m~les de Colones) 

FUENTES DE 

Fondo Recursos 
General Prop~os 

(2) (3) 

1.178.1 14.587.3 

1 777.7 25.681.5 

6.976.7 36.761.6 

9.682.3 40.922.7 

9.620.4 49.383.4 

29.235.2 167.336.5 

FINANCIAMIENTO 

Prestamos 
Internos 

( 4 ) 

1.125.2 

243.0 

3.212.5 

4.527.3 

9.098.0 

TOT A L 
( 5 

15.765.4 

28.584.4 

43.981.3 

53.817.5 

63.531.1 

205.6-9~7 

Total Invers~6n 
PUbl~ca F:Ls~ca 

y F~nanc~era 

( 6 ) 

406.195.2 

455.034.6 

539.100.2 

641.229.7 

708.183.5 

2.749.743.2 

% 

2/6 

0.3 

0.4 

1 .3 

1.5 

1.4 

Elaborado con datos tornados de los Ind~cadores Econ6m~cos y Soc~ales, var~os anos. MIPLAN. 

* Incluye. FSV, IVU, FNV Y FUNDASAL. 

% 

1/6 

3.9 

6.3 

8.1 

8.4 

9.0 



CUADRO N° 10 

CARACTERISTICAS FISICAS Y SOCIO-ECONOMICAS DE LAI?OBLACIONQUE COMI?ONEN EL MERCADO INFORMAL DE LA VIVIENDA (1974-

SUB
MER
CADO 

MESON 

CAMI?A 
MEN 
TOS 

COLO
NIAS 
ILEGA 
LES 

TUGU
RIGS 

FUENTE: 

NIVEL DE 
INGRESO 

FAMILIAR 

o - 230 

o - 100 

o - 310 

o - 200 

UBICACION 

Centros ant~guos 
de las c~udades 
pr~nc~pales, tam 
b~en se encuen=
tran en la per~ 

fer~a del AMSS. 

S~tuado cerca de 
areas urbanas 
b~en atend~das, 

en terrenos de 
topograffa regu
lar. 

Per~fer~a urbana 
en terrenos acc~ 
dentados de baJo 
valor comerclal. 

Barrancas, arena 
les, tamblen :3. 
10 largo de vfas 
ferreas; en te
rrenos de topo
graf~a accldent~ 

da de baJo valor 

DENS I DAD 

658 hab~tan 
tes por hect~ 
rea, equ~ vale!! 
tes a 128 Un~ 
dades por ha
b~tante. 

130 hab~tan
tes por hecta 
rea. 

211 habltan
tes p~r hect~ 
rea, equlva
lentes a 32.8 
unld./hab. 

348 hab~tan
tes por hecta 
rea, equlva
lente a 535 
Unld./hablt. 

INFRAESTRUCTURA 

Dotados de servlc~os colec-
tlVOS baslcos, su utl1lza
c~6n es regulada por un en-

TENENCIA 

Alqu~ler slmple con do
cumento contractual for
mal.-Son muy ~nestables, 

cargado 0 mesonero. Carece I pues de no aJustarse a 
de control san~tar~o.No reu 'las normas lmplantadas 
ne las cond~c~ones m1n~mas, 
para usc fam~l~ar. 

Se caracterlzan por po seer 
serV1C~OS colect~ vos que a 
fal ta de manten~m~ento se 
han deter~orado, ~ncluyendo 
sus un~dades. 

Carece de servloosurbanos 
bas~cos como agua potable, 
la cual adquleren por un al 
to prec~o. De las vfas d; 
c~rculacl0n lnterna solo 
ex~sten los trazos; en ~n
Vlerno son lntrans~tables. 

Usualmente solo electrlc~
dad y alumbrado, a veces 
chorro pUbl~co. Las vfas ~!! 
ternas son veredas adapta
das a la topograffa por la 
cual drenan las aquas llu
Vlas. 

p~r el encargado, puede 
ser expulsado. 

Terrenos de prop~edad 
estatal, sus moradores 
pagan una renta m1nlma 
por el alqu~ler de la 
vlv~enda 

Terrenos en arrendam~en 
to con pro mesa de venta 
con dos varlantes' Con
ven~os verbales respal
dados con reclbos men
suales y contratos es
cr~tos no legallzados. 

Terreno de prop~edad P~ 
bl~ca y prlvada, algu
nos han s~do ~nvad~dos 
pacff~camente. Insegura, 
Sln documento de propl~ 
dad legal y seml legal. 

La Vlvlenda y el Desarrollo Urbano, Dlagnostlco y Fortalec~mlento Inst~tuclonal MOP. Nov 1982. 

Revlsta ASIA N£ 69 "Urbanlzac~on y Construcclon en los Asentam~entos Populares' Un Enfoque Adecuado". 

TIP 
DE UNI! 

ColectJ 
con sel 
c~os cc 
nes. 
8-9 hal: 

c~c 

Meson. 

Colect1 
cabanas 
madera 
(Prov~s 

nal) 

Un~fam1 

ll.ar cc 
servlc1 
y Jard.1 
prlvadc 

Unlfam1 
ll.ar Sl 
serV1C1 
san~ta

r~os pI 
vados. 



ANOS 
SECTORES 

Desarrollo de los 
Recursos Naturales 

sectores de Desarrollo 
Soc~al 2/ 
Sectores de Desarrollo 
de la Infraestructura 

sectores de Desarrollo 
de la Producc~on 

SerV1c10s Econom1cos y 

CUADRO N° 11 

DESTINO DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

PARA LOS SECTORES DE LA ECONOMIA 

(En rnlles de Colones) 

1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 

27,140.8 47,080.9 50,342.8 51,223.4 

447,240.1 587,205.8 565,839.1 561,045.2 

200,195.9 307,226.0 340,717 .1 193,059.5 

146,421.7 138,788.1 129,163.2 136,133.2 

198 3 1 9 8 4 

33,159.2 34,972.0 

572,193.0 667,567.3 

190,653.1 206,822.6 

140,129.8 230,233.0 

F1nanc1eros 107,124.4 128,529.2 289,987.1 383,976.2 349,625.8 777,634.8 

Adm1n~strac10n y 
Serv1c10s Generales l! 241,798.0 330,824.5 386,415.3 418,140.5 478,904.5 720,216.0 

TOT ALE S 1.169,920.9 1.539,654.5 1.762,464.6 1.743,578.0 1.764,665.4 2.637,445.7 

Fuente: Mlnlsterlo de Haclenda, Dlrecc16n de Contablildad Central. Inforrne Cornplernen 
tarlO Constltucl0nal Sobre la Haclenda publlca. E]erC1Clo Flscal 1980-1984.-

II Incluye Vlvlenda. 
~I Incluye Defensa Naclonal 



CUADRO N° 12 

DESTINO DE LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

(En m~les de Colones) 

ANOS E INCREMEN 
TOS 1979 78-79 1980 79-80 1981 80-81 1982 81-82 1983 82-83 1984 E 

SECTORES % % % % % 

Educac~6n 271,024.9 348,369.8 28.5 341 ,460.9 - 2.0 340,261.8 - 0.4 320,265.6 - 5.9 352,988.3 

Salud 108,539.6 160,087.2 47.5 150 , 748.0 - 5.8 147,511.5 -2.1 152,896.8 3.6 167,078.2 

V~v~enda 7,778.9 11,446 5 47.1 8,689.5 -24.1 4,268.3 -50.9 30,342.9 610.9 15,857.8 

TOTALES 387,343.4 519,903.5 500,898.4 492,041.6 503,505.3 535,924.3 

Fuente: M~n~ster~o de Hac~enda D~recc~6n de Contab~l~dad Central. 

Informe Complementar~o Const~tuc~onal Sobre la Hac~enda pUbl~ca. 

EJerc~c~os F~scales 1980-1984. 
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ANOS TOT A L 

1979 225,489 

1980 191,863 

1981 182,115 

1982 184,575 

1983 1/ 200,210 

1984 1:/ 193,645 

TOTAL DEL 
PERIODO 1,177,897 

CUADRO N° 13 

COBERTURA DEL 

INSTITUTO Sl<..LVADORENO DEL SEGURO SOCIAL 

(ISSS) 

ZONA ME RESTO COMPANE 
TROPOLI=- DEL TOTAL RAS DE 

TANA PAIS VIDA 

154,321 71,168 96,735 59,685 

128,916 62,947 82,309 50,785 

123,568 58,547 78,127 48,205 

126,752 57,823 79,183 48,857 

137,446 62,764 85,890 52,994 

136,446 57,199 83,074 51,257 

807,449 370,448 505,318 311,783 

ESPOSAS 

37,050 

31,524 

29,922 

30,326 

32,896 

31,817 

193,535 

Fuente: Anuarlo Estadfstlco 1982. Torno VIII. Sltuac16n Soclal. DIGESTYC. 

MlnlsterlO de Economfa, San Salvador, El Salvador, C. A. 

COBERTURA 
TOT A L 

322,224 

274,172 

260,242 

263,758 

286,100 

276,719 

1.683,215 

1/ Clfra proporcl0nada por el Depto. Punto Focal, DIGESTYC, Mlnlsterlo de Economfa. 
San Salvador, El Salvador, C. A. 



Af\iOS 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TOT ALE S 

CUADRO N° 14 

POBLACION CUBIEFTA POR EL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y 

EL I. S.S. S. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA I.S.S.S. 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

3.955,259 322,224 

4.077,428 274,172 

4.204,060 260,242 

4.335,842 263,758 

4.444,732 286,100 

4.579,145 276,719 

25.596,466 1.683,215 

TOT A L 

4.277,483.0 

4.351,600.0 

4.464,302.0 

4.599,600.0 

4.730,832.0 

4.855,864.0 I 

27.279,681.0 

Fuente: Elaborac16n propla basada en Anuarlo Estadfstlco 1982. Torno VIII. DIGESTYC 

MlnlsterlO de Econornia. 



CUADRO N° 15 

ATENCION MEDICA A 

REGIONES DEL PAIS POR CADA 10,000 HABITANTES 
() 

198 2 1 9 8 4 
REGION MEDICOS TASA .:!:/ MEDICOS TASA II 

TOTAL 1,541 0/ 000 h 3.1 1,523 2.9 

OccJ.dental 301 3.0 300 2.9 

Central 159 2.5 159 2.4 

MetropolJ.tana 640 5.3 640 5.0 

Paracentral 172 2.1 171 2.0 

OrJ.ental 269 2.0 253 1.8 

Fuente: DIGESTYC 

!/ Calculadas en base a poblacJ.6n accesJ.ble a 1982 (poblacJ.6n accesJ.ble de los munJ.

cJ.PJ.os que cuentan con uno 0 mas establecJ.mJ.entos de salud). 



CUADRO N° 16 

POBLACION URBANA, 

DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA Y DEFICIT 

1979 - 1984 

POBLACION 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
URBANA 

CRECIMIENTO 
DE 

ANOS (mJ.les de POBLACIONAL DE 
(mJ.les) VIVIENDA 

VIVIENDA 
habJ.tantes) ACUMULADA 

1979 1,845.2 56.2 10,912 172,809 Y 
1980 1,902.5 57.3 11 ,126 173,270 

1981 1,961.2 58.7 11,398 171,863 

1982 2,021.2 60.0 11 ,65O 166,570 

1983 2,082.4 61.2 11,883 156,686 

1984 2,144.9 62.5 12,136 145,595 

TOTALES 

Fuente: MIPLAN lTDlagnostlco del Sector Vlvlenda 

Plan qUlnquenal 1978-1982 

1/ Datos segun estlmaClones de EDURES 

2/ Datos controlados estadfstlcawente 

OFERTA DE 
VIVIENDAS 
SECTOR 

FORMAL INFORMAL 

8,80~ 1,859 

10,936 1,869 

15,056 1,887 

19,871 1,896 

21,318 1,909 

13,177 1.919 

89,164 11,339 

DEFICIT 

TOTAL 
TOTAL 

ACUMULADO 

10,665 162,144 

12,805 160 ,465 

16,943 154,920 

21,767 144,803 

23,227 133,459 

15,096 130,499 

100,503 



CUADRO N° 1 7 
. 

PRESTAMOS OTORGADOS POR LOS BAN COS COMERCIALES 

E HIPOTECARIO SEGUN SECTOR, 1979-1984 

ESTRUCTURA EN CIFRAS ABSOLUTAS Y EN PORCENTAJES 

SECTORES DE 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

DESTINO MILES % MILES % MILES % MILES % MILES % MILES 
COLONES COLONES COLONES COLONES COLONES COLONES 

I. Agropecuar~o 563,498 24.2 505,436 25.7 554,726 28.7 763,021 33.5 729,442 24.3 928,693 19 

II. M~nerfa y 
Canteras 969 0.1 1 258 0.1 2,131 0.1 1,250 0.1 1,238 0.1 1,134 0 

ITI . Industr~a Ma 
nufacturera 296,598 12.7 197 ,219 10.0 191,627 9.9 240,568 10.5 250,868 8.3 449,963 9 

IV. Construcc~6n 143,207 6. 1 76,789 3.9 57,553 3.0 114,619 5.0 88,978 3.0 155,103 3 

1. V~v~endas* 33,347 1.4 13,975 0.7 9,011 0.5 16,511 0.7 15,858 0.5 36,339 0 

V. Electr~c~dad, 

Gas, Agua y 
Serv~c~os Sa-
n~tar~os 1,453 0.1 698 2,965 0.1 6,849 0.3 6,036 0.2 14,320 0 

VI. Comerc~o 1.000,931 42.9 787,075 39.9 594,219 30.8 557,175 24.4 1.186,530 39.5 2.444,487 5 

VII. Transporte, 
Almacena]e y 
Comun~cac~o-

nes 5,688 0.2 3,216 0.2 2,172 0.1 3,226 0.1 6,946 0.2 15,726 

VIII .serv~c~os 81,383 3.5 22,282 1.1 30,442 1.6 35,064 1.5 45,837 1.5 68,712 

IX. Otras Act~v~-
dades 235,862 10.1 376,759 19.1 495,781 25.7 558,156 24.5 689,112 22.9 670,505 1 

TOT A L 2.329,589 100.0 1.970,732 100.0 1.931,616 100.0 2.279,928 100.0 3.004,987 100.0 4.748,643 1C 

Fuente: Revlstas rnensuales del BCR, varlOS nlimeros y anos 

* No lncluldo en surnatorla 



F N V 
ANOS FINANCIAMIENTO 

DE CORTO PLAZO 

1979 54,754 

1980 89,317 

1981 139,258 

1982 209,183 

1983 183,188 

1984 145,322 

TOTAL 821,022 

-_.-

CUADRO N° 18 

CREDITO OTORGADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

POR LOS BANCOS COMERCIALES E HIPOTECAFIO Y LA 

FINANCIERA NACIONAL DE LA VIVIENDA, 1979--1984 

(En mlles de Colones) 

RELACION ENTRE 
BANCOS TOTAL CREDITO TOTAL CREDITO PARA VIVIENDA 

COMERCIALES CREDITO PARA OTORGADO POR EL Y CREDITO TOTAL 
E HIPOTECARIO VIVIENDA SISTEMA FINANCIERO DEL SISTEMA 

(%) 

33,347 88,101 2.384,343 3.7 

13,975 103,292 2.060,049 5.0 

9,011 148,269 2.070,874 7.2 

16,511 225,694 2.489,111 9.1 

15,858 199,046 3.188,175 6.2 

36,339 181,661 4.893,965 3.7 

125,041 946,063 17.086,517 Md= 5.8 

-- ---

Fuente: Revlstas mensuales BCR, varlOS numeros y Memorlas FNV, varlOS anos. 



CUADRO N° 19 

RECURSOS EXTERNOS UTILIZADOS POR EL FSV, 1981-1983 

INSTITUCION MONTO DEL . MONTO ANOS FINANCIERA PRESTAMO RETlRADO 
(¢) (¢) 

1981 25.000,000.00 6.249,808.44 

1982 B C I E 18.712,595.74 

1983 7.500,000.00 7.537,595.82 

SUBTOTAL 32.500,000.00 32.500,000.00 

1982 48.403,610.95 4.368,597.10 I 

1983 F I V 23.394,071.13 

SUBTOTAL 48.403,610.95 27.762,668.23 

TOT A L 80.903,610.95 60.262,668.23 

Fuente: Resumen de Labores X An1versar1o, FSV. 



CUADRO N° 20 

FINANCIERA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RECURS OS FINANCIEROS Y SU APLICACION 

(Desde JunlO de 1963 hasta DlClembre 1983) 

R E CUR S 0 S 

Aportes del Gob1erno de El 
Salvador y Reservas de la FNV 

Cred1tos del Banco Central de 
Reserva de El Salvador ...•.....• 

Cred~ tos AID ..•..•..•.•......... 

Prestamos D1rectos de Ent~dades 
F1nanc~eras (Sector Externo) •.•. 

Prestamos D1rectos del Gob~erno 
Central (D1recc1on General de 

¢ 18.248,075 

268.512,180 

15.250,000 

38.182,573 

Tesorer1a) .•••.•.•.....•••...••. 8.450,000 

Recuperac~ones de Prestamos 
Otorgados 418.657,773 

Venta de Valores en Moneda NaC10-
nal •......•...•.•..•..•••.•.•... 61.000,000 

TOT A L ¢ 828.300,601 

Fuente: Memorla de Labores 1983, FNV. 

A P L I C A C ION 

AS1stenc1a F1nanC1era a las ASOC1aC10nes 
de Ahorro y Prestamo ...•••.•.•..•.•..•••. 

AS1stenc1a F1nanC1era al IVU •••••........ 

Amort1zac10n Cred1tos BCR •...•.•..••....• 

Amort1zac10n Cred1tos BCIE ...•.....•.•.•• 

Amort1zac10n Cred1tos AID ............... 
Amort1zac1on Valores en C1rculac10n-ISSS .. 

Amort1zac10n Valores en C1rculac10n-BCR .• 

Adqu1s1c1on B1enes Muebles .....•••..••••• 

Aportes al Fondo de Protecc1on •.......... 

Fondo de L1qu1dez .............•....••.••• 

InverS10nes en T1tulos Valores y Otros .•• 

Recursos para Operac1ones F1nanC1eras •... 

TOT A L 

¢ 501.941,218 

13.213,700 

268.512,180 

6.770,861 

6.770,861 

3.691,319 

2.000,000 

762,000 

295,590 

891,020 

1.811,648 

26.937,441: 

¢ 828.300,601 



ACTIVIDAD ECONOMICA 

CUADRO N° 21 

SALARIOS MINIMOS DECRETADOS POR 

EL EJECUTIVO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

(En Colones) 

1979 1980 1981 

INDUSTRIA AGRICOLA DE TEMPORADA 

Beneflclos de Cafe 14.00 

8.00 

8.00 

14.00 

8.00 

8.00 

14.00 

8.00 

8.00 

Ingenlos de Azucar 

Beneflclos de Algodon 

MANUFACTURA Y SERVICIOS 

AMSS 

Otros MunlclploS 

COMERCIO 

Munlclplo San Salvador 

Otros MunlclploS 

9.00 

8.00 

9.00 

8.00 

11.00 

10.00 

11.00 

10.00 

11.00 

10.00 

11.00 

10.00 

Fuente: MIPLAN. Indlcadores Economlcos y Soclales 1984 

1982 

14.00 

8.00 

8.00 

11.00 

10.00 

11.00 

10.00 

1983 

14.00 

8.00 

8.00 

11.00 

10.00 

11.00 

10.00 

1984 

14.00 

8.00 

8.00 

1':>.00 

11.90 

13.00 

11.90 



CUADRO N° 22 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE 

BAJOS RECURSOS EN EL AMSS 

HIPOTESIS DEL CRECIMIENTO Y TENDENCIAS CONTINUAS . 
1976 - 1987 

1 9 7 7 198 2 

Poblaclon de baJos recursos 364,000 483,300 

PorcentaJe total de la poblaclon 
en el AMSS 47.9 50.3 

Numero de famlllas de baJos recursos 79,000 101,000 

PorcentaJe de famlllas en el ~~SS 51.0 55.2 

Poblaclon total en el AMSS 761,000 960,000 

Total de famlllas en el AMSS 151,000 182,000 

Fuente: EDURES - Documento N° 25, Informe Flnal. 1978 

198 7 

641,000 

53.4 

131,000 

56.7 

1.200,000 

231,000 



SISTEMA 

Informal 

Bahareque 

Madera 

Adobe 

Mlxto 

CUADRO N° 23 

MATERIALES PREDOMINANTES EN VIVIENDAS DE 

BAJOS FECURSOS UBICADAS EN EL AMSS 

ESTRUCTURA PAREDES TECHO 

--
Bambu, ramas de Cart6n Cart6n, Plastlco, 
arboles, etc. etc. 

Postes de madera Lodo y materlales TeJas 
mlxtos 

Cuartones y Costane- Tablas de madera Lamlna galvanlzada 
ras. 

Postes de madera Adobe TeJas 

Concreto reforzado Ladrlllo de barro Lamlnas de asbesto 

Fuente: Documento N° 25!EDURES. Informe Flnal. 

PISO 

Tlerra 

Cemento 

Cemento 

Cemento 

Ladrll10 
de cemen 
to. 
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ANEXO 3 

GLOSARIO 

Se conslder6 conveniente lnclulr en el presente traba]o de~ 

vestlgac16n, un llstado de los t~rminos que mas se utlllzaron 

los cuales se deflnen de la slguiente manera: 

Area Metropolitana 

de San Salvador. 

Adobe 

Aparato Productlvo 

Area Rural 

Area Urbana 

E:s el area geOgraflCa que lncluye los 

munlclploS slgulentes: San Salvador 

Me]lCanOS, Ayutuxtepeque, Cuscatan~ 

go, Cl udad Del gado, I lopango , Soya~ 

go, Antiguo Cuscatlan, San Marcos y 

Nueva San Salvador (Santa Tecla) . 

Bloques de tlerra, zacate y barro que 

se usa para la construcc16n de par~ 

des. 

Se utillza como sln6nlmo de estructu 

ra productlva. 

Aquella que aunque pertenezca a un 

munlclpio no ha side considerada co 

mo area urb ana. 

Es aquella donde residen las autorl 

dades munlclpales slendo sus lfmltes 

los que las mlsmas autorldades deter 

mlnan, independlentemente de que dl 

chas areas posean 0 no servicios ba 

SlCOS 0 un determlnado numero de ha 

bitantes. 



Bahareque 

categorfa Social 

Material formado por madera y tlerra 

o barro para construcc16n de paredes 

Grupo de personas con costumbres y -

caracterfsticas slml1ares que se Ubl 

can dentro de un estadlo soclal. Por 

eJemplo, los desplazados correEponden 

a una categorfa soclal de estratos -

pobres marglnados. 

Condlci6n Habltacl0nal: Es la sltuac16n de vlvlenda que pr~ 

valece y afecta a un pafs, reg16n, -

cludad 0 faml11a para una fecha deteE 

mlnada y se reflere al aloJamlento -

ffslCO a la funcl0nalldad del hogar, 

a la vlnculaci6n necesarla del hogar 

con el resto de la comunldad y al con 

Junto de servlcios necesarlOS para -

el albergue de la famllia y el desa 

rrollo del hogar. 

Crisls 

Coyuntura 

Cooperatlva 

Choza {Rancho} 

Momento 0 sltuac16n dlffcll que obll 

ga a tomar declslones espontaneas. 

Sltuacl0n dinamlca que deterrnlna un 

estado de co sas. 

Agrupaci6n de personas que han reco 

nocldo sus necesldades e intereses -

que se organlzan con flnes solJdarlos 

y ayuda mutua para poder reallzar d~ 

terrninadas actlvldades productlvas. 

Es la vlvlenda construlda de materla 

les desechables 0 desperdlcl0s como 



Colonia Ilegal 

Campamento 

Deficlt Habitaclonal 

Urbano. 

Desplazado 

paJa, palmeras, lamlna, madera, car 

tones, plastlcos, etc. 

Consiste en Sltlos 0 lotes de· terre 

no generalmente vendldos por espec~ 

ladores del suelo suburbano que se 

coloca al margen de la ley respectl 

va. Estan ublcados en la perlferla 

del AMSS, frecuentemente en lugares 

de mala topograffa, carecen de lllfra 

estructura b~slca, pero en la medl 

da que la comunldad se va desaXLOll~ 

do, asf se van lntroduclendo los ser 

V1C10S b~SlCOS. 

Fueron constxuldos como albergue te~ 

poral 0 provlslonal para vlctlmas 001 

terremoto de 1965 y conslste en Vl

vlendas de tipo colectlvo construldas 

de madera, con serV1ClOS sanltarlos 

comunes. Cuentan con un serV1ClO de 

agua meJor que el de los tugurios y 

es muy alta la denSldad poblaclonal. 

Deficlenclas en el reglmen habltacio 

nal, en los serviclos y equlpamlento 

comunltario. 

Persona que ha abandonado su lugar -

de orlgen afectado por la vlolencla, 

proceden del ~rea rural, poseen baJo 

nlvel educativ~ 0 son analfabetas,su 

mane de obra pertenece a la no call 

flcada, y esta subempleado, sus lllgr~ 

SOS baJos 0 nulos, es decir, que per 



Deuda Externa 

tenece a los estLatos m~s pobres del 

pafs. 

Obllgaci6n de pagar el flnanclamlen

to reclbldo de instltuclones de cre 

dltO extran]eras. 

Demanda Insatlsfecha: Blenes y serV1ClOS necesarlOS que no 

han pOdldo ser adqulridos. 

Ecologfa 

Economfa 

Emlgrac16n 

Equiparnlento BasieD: 

Esparcimiento 

Estudl0 de las relacl0nes de un ser 

vivlente con el medlo en que hablta. 

Es el con Junto de relaclones soclales 

de producc16n que a su vez correspo~ 

den a un grado determinado de desarIO 

110 de las fuerzas productlvas y co~ 

ponen la base del reglmen soclal. 

Clencla que estudia los procesos de 

producc16n, clrculac16n, dlstrlbuC16n 

y consumo respondlendo al meJor apr£ 

vecharnlento de los mlsmos para la sa 

tisfacc16n de necesldades. 

De]ar el lugar de orlgen para domlcl 

liarse en otro. 

Comprende agua potable, alcantarllla 

do, alumbrado eleCtrlCO pUbllCO y

tren de aseo. 

Cines, parques, lnstalaclones depo£ 

tlvas (lncluye plsclnas) . 



Equ1pam1ento Comuni 

tar10. 

Estructura 

Estructura Econ6m1ca: 

Espac10 Geograf1co 

Grupo So11dar10 

Habitat 

Hac1nam1ento 

Abarca el equ1pam1ento basico, el es

parc1m1ento y adem as centr~s comerC1a 

les de b1enes y seIv1cios, mercados y 

rastros. 

Modo relat1vamente estable de organi 

zac16n de los elementos de un s1stema. 

Corresponde al caracter de las relac1~ 

nes que contraen los hombres con moti 

vo de la producc16n y se concretiza -

en las formas de prop1edad de los fac 

tores de producc16n, en los modos 1ns 

t1tuc10nales de combinac16n de los fac 

tores para el proceso de producc16n , 

en la forma de distr1buir el producto 

y en la c1rculac16n de los bienes. 

Lugar espac1al donde se desarrollan -

las d1ferentes actividades de las co 

mun1dades humanas. 

Ndmero de personas que se unen para -

organ1zarse y resolver sus problemas 

comunes. 

Term1no que des1gna el modo de agrupa 

c16n de los establecim1entos 0 asenta 

mientos humanos. 

Relaciones de las personas que viven 

en un solo cua:r:to (Se dice que hay ha 

C1nam1ento cuando viven mas de dos per 

sonas en un solo cuarto) • 

Tambien se cons1dera la neces1dad de 



Invers16n 

Inmigraci6n 

Marginalidad 

Marginalldad Urbana: 

utlllzaC16n de los espaclos ffslCOS 

para uso multiple. (sala-comedor-dor 

ml torlo, etc.) 

En sen tldo macroecon6mlco la mvers16n 

constltuye la parte del lngreso nacl~ 

nal no gastada en consumo directo y 

gastada en la adqulsici6n de factores 

productlvoS que el ahorro permlte ob 

tener. 

La invers16n es el uso de factores -

para produclr blenes de capltal que 

satlsfagan las necesldades del consu 

mldor del futuro. 

Es la acc16n de llegar a un lugar p~ 

ra establecerse en el. 

Es una condici6n soclal de los gropes 

que se relaclonan funclonalmente con 

el slstema productlvo de dos maneras 

prlnclpa~mente: a trav~s de un traba 

JO casual por una parte y eJerclendo, 

por otra, con su numero y llbre dlS 

ponlbllldad, una depres16n de los cos 

tos de la fuerza de trabaJo. 

Denota la falta de alguna relac16n -

entre las diferentes unldades hablta 

clonales y el con Junto de serV1ClOS 

munlclpales y comunales, su localiz~ 

ci6n en las orillas de la cludad y -

las desventaJas de los solares en los 

que estan construldas. Los habitantes 



Mes6n 

Ml.grac1.6n 

Modelo Polftl.cO 

Mercado Convencl.onal 

de la Vl.vl.enda 

Mercado no Convencio 

nal de la Vivienda : 

de estos asentaml.entos no tl.enen ca 

pl.tal necesario para establecerse en 

una colonl.a legal. 

Vl.vienda colectl.va, construl.da expr~ 

feso 0 habl.tada para el efecto. Edl. 

fl.cada con materl.ales mas duraderos 

que las otras solucl.ones habl.taciona 

les populares, destl.nada a numerosas 

faml.llaS que ocupan generalmente una 

sola habitaci6n de la misma que la -

convlerten en su morada y en la cual 

comparten serviclos sanltarios cornu 

nes, lavaderos, coclnas, tendederos 

de ropa, corredores, etc.; el mes6n 

se encuentra cerca de los centr~s de 

empleo y de los servicios publlCOS y 

se convierten en focos de vida malsa 

na en el AMSS. 

Acc16n y efecto de trasladarse de un 

lugar a otro para establecerse en el. 

Se subdlvlde en Inmlgrac16n y Emlgra 

cion. 

El papel del Estado es el fiel repr~ 

sentante de los lntereses de las cIa 

ses doml.nantes, vlgl1ando por conser 

var el orden establecido. 

Se utl11Z6 como sln6nlmo de Mercado 

Formal de la Vivlenda. 

Se utiliz6 como sln6nlmo de Mercado 

Informal de la Vlvienda y de la Oferta 

Informal de la misma. 



Neces1dades Bas1cas: 

Oferta Formal de la 

Viv1enda. 

Oferta Informal de 

la V1V1enda. 

Plan 

Pollt1ca Nac10nal 

Hab1tacional. 

Para este estud10 se consider6 como 

neces1dades bas1cas la salud (que 1~ 

cluye la a11mentaci6n), la educac16n 

y la v1v1enda. 

Producc16n eJecutada por el sector -

pUb11CO Y pr1vado que cumple con los 

requ1s1tos mfn1mos establec1dos por 

la DUA. 

Las soluc10nes habitac10naJes que se 

producen en forma expontanea, parC1~ 

mente plan1f1cada pero que no Cl1ITIplen 

con los requ1s1tos min1mos eX1g1dos 

por la DUA y por aquellas v1v1endas 

colect1vas que no poseen cond1c10nes 

mfnimas de salubr1dad, aseo y hab1ta 

b1l1dad. 

Quedan comprend1das en la Oferta In 

formal los s1gu1entes subrnercados: 

a) Tugurios, d) Cas as V1eJ as 

b) C amp amen tos , e) Colon1as Ilega 

c) Mesones, les. 

Es una rea11zaC16n concreta en un pl~ 

zo determ1nado con metas de caracter 

soc1al, econ6m1co y fls1Co dentro del 

marco de las polit1cas establec1das. 

Es un conJunto de dec1s10nes estata

les de t1po soc1al, econ6m1co, tecn1 

co, legal y adm1n1strat1vo que t1ene 

por obJeto primord1al el meJoram1en

to de las cond1c10nes ambulantes de 
un pais 0 regi6n.-



Polft~ca Institu 

c~onal. 

Promiscuidad 

Es una acc~6n especffica formulada a 

n~vel de un determ~nado organ~smo, an 
el obJeto de encauzar 6 complementar 

la Polftlca Nacl0nal de un determlna

do sector. 

Ocurre cuando act~vidades que son na 

turalmente ~ncompat~bles, tlenen que 

ser lIe vadas a cabo en el mlsmo esp~ 

Cl0 fun clonal. 

Producto Territorial Es el mas lmportante de los ~ndlcado-

Bruto (PTB) 

Poblaci6n econ6mlca 

mente activa. 

Subdesarrollo 

res macroecon6micos y representa el -

valor de la producc~6n a preclos flna 

les de mercado, reallzados dentro del 

terrltorio nac~onal. Tamblen se cono 

ce como Producto In~erno Bruto (PIB). 

Sector de la Poblac~6n comprend~do en 

el rango de 14 a menos de 65 aiios, que 

se consldera puede ser ut~llzado den 

tro del proceso de traba] 0 , para la -

producc16n de b~enes y servicios. 

Soc~edad dependlente y explotada que 

contrlbuye al desarrollo de los pafses 

c~ntricos y que acumula en su lnterl0r 

los efectos de esta poblaci6n. Tamblen 

la suma de los efectos del modo de pro 

ducClon capltallsta. 

Este dominic actua sobre la estructura 

de las fuerzas product~vas y sobre las 

relacl0nes de clase de los pafses sltua 

dos, por razones h~st6ricas, en la po 

sici6n mas desfavorable. 



Solucl.6n Habl.ta 

cl.onal. 

Tugurl.os 

Vl.Vl.enda 

Es el arobl.ente ffsico que Sl.rve de a! 

bergue a las faml.lias de acuerdo con 

sus posl.bill.dades soclo-econ6ml.cas. 

Son asentaml.entos de alta densl.dad, 

con ba]os nl.veles de servl.cl.os, ubl.ca 

dos a 10 largo de barrancas, lechos de 

quebradas y derechos de vfa; se encuen 

tran en terrenos publl.cOS y prl.vados. 

Las faml.ll.as que habl.tan en tugurlos, 

sobre terrenos publl.cOS no pagan al~ 

ler al gobl.erno, pero algunos alqullan 

champas a otros. Las faml.ll.as ubl.cadas 

en terrenos privados, pagan alqul.ler -

mensual a sus propietarl.os 0 lntermedl.a 

rl.Os. 

En un sentldo ampllo e integral el c~ 

po de la vl.vl.enda comprende tanto el -

medl.o que rodea al ser humane en sf, ~ 

mo las funclones humanas que se desarro 

llan alrededor de la faml.ll.a y que no 

pueden cumpll.rse al.sladaMente dentro -

de la estructura flslca que Ie Sl.rve -

de albergue. Es necesarlO, por 10 ta~ 

to, referlrse a un marco m&s ampllo p~ 

ra lograr la satlsfaecl.on de las neee 

sl.dades sociales y la l.ntegracl.on cornu 

nal con otras faml.llas. Este marco rna 

yor es el Habl.tat humano, entendiendo

se como tal el con]unto de vl.vlendas, 

servicl.os, l.nstalaClones e instltuclO

nes que eomponen el palSa]e cultural -

dentro del eual se desarrolla la actl. 

vldad dlaria del hombre y su faml.ll.a. 



AAP 

ACNUR 

AID 

AMSS 

BCIE 

BID 

BIRF 

CONADES 

CICR 

MIPLAN 

FMI 

FNV 

FSV 

FSDVM 0 
FUNDASAL 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AsoClaClones de Ahorro y Prestamo. 

Alto Comlsionado de las Nacl0nes Unldas 

para los Refugiados. 

Agencla Internacl0nal para el Desarrollo 

Area Metropolltana de San Salvador 

Banco Centroamerlcano de Integraclon 

Econ6mlca. 

Banco Interamerlcano de Desarrollo. 

Banco Interamericano de Reconstrucc16n 

y Fomento. 

Comision Nacl0nal de ASlstencla a la Po 

blaci6n Desplazada. 

Comlt~ Internacl0nal de la Cruz ROJa. 

Mlnlsterlo de Planlflcacion y Coordlna

Clan del Desarrollo Econ6mlco y Social. 

Fondo !-10netarlo Internacl0nal. 

FlnanClera Naclonal de la Vlvienda. 

Fondo Soclal para la Vlvlenna. 

rundaC16n Salvadorefia de Desa~rollo y 

Vlvlenda H1.nlma. 

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



INPEP 

ISSS 

lVU 

IPC 

MOP 

OEA 

PRONAVI 

PMA 

SAP 

SSA 

DIGESTYC 

DUA 

o 

EDURES 

FEDECREDITO 

Instltuto Nacl0nal de PenSl0nes para -

los E~pleados publlCOS. 

Instltuto Salvadoreno del Seguro Soclal 

Instltuto de Vlvlenda Urbana. 

Indlce de ~reCl0S al Consumldor 

Mlnlsterlo de Obras Publlcas 

Minlsterlo de Salud PUbllca y ASlstencla 

Soclal. 

Organizacl0n de Estados Amerlcanos. 

Programa Nacl0nal de la Vivlenda. 

Programa Mundlal de Allmentos. 

Slstema de Ahorro y Prestamo. 

Secretariado Soclal Arquldlocesano. 

DlreCC10n General de Estadistlca y Censos 

del Mlnlsterio de Economfa. 

Djreccl0n General de Urbanlsmo y Arqultec 

tura del MlnlsterlO de Obras PUbllcas. 

Estudio de Desarrollo Urbano y Regl0nal -

de El Salvador. 

FederaC16n de CaJas de Credlto. 
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A N E X 0 4 

CARACTERIZACION DE LOS ASENTA~1IENTOS VISITADOS 

De acuerdo a la lnvestlgac16n reallzada en los dlferentes 

asentamientos de desplazados se pudo constatar las malas 

condlclones en que Vlve la mayoria de esta poblac16n, la 

cual se encuentra haclnada y en sltuaclones precarlas de 

allmentac16n, salud, vlvlenda y esparclmiento. 

Es preciso senalar que, comparatlvamente, las instalaclo-

nes que ocupan los desplazados aSlstldos por el Secreta -

riado Soclal Arquidiocesano, presentan mejores condiclones 

que las comunldades que atlende CONADES, ya que estas po -

seen alguna infraestructura baslca, sus construcciones son 
. 

de material mas duradero y tambien son lugares cerrados 

Y Sln acceso a personas partlculares, por razones de segu-

ridad y garantia de sus ocupantes. 

Refugio San Jose Calle Real 

Localizac16n. 

Esta ublcado en el caserio Calle Real del cant6n del mismo 



nombre, perteneClente al munlclplo de Cludad Delgado, con la 

que se comunlca por la carretera Troncal del Norte, desvlan

dose hacia el Orlente a 2 kllometros de camlno veclnal y cu

ya extenslon es aproxlmadamente de 293,062 v 2 de terreno on

dulado que aloJa un total de 700 personas que constltuyen 

140 famlllas. 

Aspectos Sobre Vlvlenda 

El tlPO de Soluclon habltaclonal con que cuenta este refuglo 

es de forma colectlva y se Ie ha dado en llamar "MODULOS" 

los cuales estan construldos predomlnantemente de los slgulen 

tes materlales: paredes de tablex 0 madera, techos de lamlna 

y suelos de cemento. Cada modulo consta de 3 0 4 habltaclo

nes las cuales aloJan a 3 6 4 famlllas por habltacloni poseen 

area de coclnas, lavaderos comunes y un corredor general. 

Son .en total 7 modulos que estan dlstrulbuldos unlforme-

mente en forma Ilneal. 

El terreno es propledad del Arzoblspado y aunque el habltat 

se asemeJa a las zonas rurales de donde estas personas pro

Vlenen, los moradores presentan claras tendenClas a no perm~ 

necer por mucho tlempo y regresar "como sea" a sus lugares 

de orlgen. Podria ser de caracter permanente en caso de que 

el Arzobispado 10 donara y que los moradores desearan queda~ 

se; ademas, el aspecto de vlvlenda deb era meJorarse ya que 

las observaclones dlrectas que se realizaron lndlcan claro 

hacinamlento e lnsalubrldad. 



Aspectos Soc1ales 

Cuentan con c11nlca aSlstenclal que atlende los casos de en

fermedades leves pues no cuentan con personal callflcado 51-

no que es la mlsma comunldad la que atlende a los enfermos. 

Para enfermedades graves los paclentes son llevados a los 

Hospitales del AMSS ba]o la protecc16n del Arzoblspado. Eve~ 

tualmente CRI les da medlclna preventlvai tamblen tlenen una 

escuela que ofrece dos turnos: par las mananas aSlsten los 

nlnos y por la tarde los adultos, aprenden en ella a leer y 

escrlblr y aspectos de organlzac16n soclal y rellglosa. 

Aspectos Econ6mlcos 

Cultivan varios productos agrlcolas aprovechando al maXlmO 

el terreno, entre los cuales en orden importancla estan: el 

malz, frl]ol, arroz, yuca, repollo y frutasi eXlste una zona 

de talleres en donde reallzan labores de carplnterla y sas

trerla. 

Todo 10 producido en este refugio es para el consumo exclusl 

vo de la poblaci6n desp1azada en este lugar. 

Es importante mencionar que a Dlclembre de 1984 se proyectaba 

que toda la poblac16n de los refugios de San Roque y San Jose 

de la Montana en el munlciplo de San Salvador, se trasladaria 

a este Refuglo porque reunla condlclones oe poder albergar 

mas famlllas y porque los dos refuglos mencionados ya no ope

rarlan y serlan cerrados a partlr de Enero de 1985. 



Asentamiento "Domus Marl.ae" 

Locall.zacl.on 

El asentamiento "Domus Marlae" esta ubl.cado en el mUnl.Cl.pl0 

de Me]icanos, en el canton Dell.cl.as del Norte, aproxl.rnadame~ 

te a 1/2 Km. del centro de MeJlcanos. Esta habltado por 536 

personas que hacen un total de 107 faml.llas. 

2 
Este asentamlento ocupa una extensl0n de 4000 v aproxlmada-

mente la cual es propledad de la Iglesia Catollca de San Sal 

vador. 

Aspectos Sobre Vivlenda 

El asentaml.ento se caracterlza porque la vlvlenda es de tl.PO 

colectlva, es decir, que las famlllas estan albergadas en mo 

du10s de construccl0n mlxta, suelos de cemento y techo de 1a . 
ml.na. En cada modulo se alo]an mas de cuatro faml.lias. Tam 

bien hay algunas vl.viendas de tipo unifamiliar, construl.das 

de bahareque 0 carton y con suelos de tlerra y techo de larn~ 

na. Este asentamiento es cerrado y de acceso restrlngldo p~ 

ra personas partl.culares por razones de segurldad de los des 

p1azados. 

Aspectos Soclales 

Estan organl.zados en comisl.ones de traba]o para atender sus 

necesidades de all.mentacl.on, salud, vlvienda y otras actlVl.-

dades. Recl.ben atencl0n medlCa del SSA cada semana, pero 



cuando se trata de enfermedades graves acuden a hospltales de 

la capital, prlnclpalmente a hospitales generales (Rosales, 

Maternldad y B. Bloom). Reclben servlcio de educaclon dentro 

del mismo lugar y por turnos en una escuela lmprovlsada y la 

mayor parte de la poblaclon esta conformada por mUJeres, nl-

nos y anClanos. 

Aspectos Economlcos 

No reallzan actlvldades econ6mlcas que les genere un lngreso 

pues por razones de segurldad, no salen del asentamlento; no 

obstante, eJecutan labores de tlPO artesanal como por eJem-

plo: carplnterfa, sastrerfa, teJen atarrayas, etc. No poseen 

nlnguna clase de bienes pues la mayoria ha sldo expulsada de 

su lugar de origen por razones muy conflictivas. 

Comunldad Rio Las Canas. Soyapango 

Localizaci6n 

Asentamiento ublcado en Soyapango a 6 kil6metros de camlno 

vecinal de la Colonla Bosques del Rfo de la mlsma jurlsdlc-

ci6n, habitado por 187 personas que constituyen 37 famlllas 

asentadas en un area de propledad prlvada ocupado con perml-

2 so y cuya extens16n se estlma en 12,000 v en terreno plano 

y al margen del R10 Las Canas. 

Aspectos Sobre Vlvienda 

EI asentamlento podr1a convertlrse en permanente medlante 



gest16n de compra con la Compania Melendez, meJorando las ca

racteristlcas de las vlvlendas y dotando a la comunldad de 

la lnfraestructura necesarla para que sea adecuada a sus mor~ 

dores, ya que las 37 vlvlendas construldas en forma Ilneal, 

tlenen paredes predomlnantemente de bahareque, con techos de 

lamlna y suelos de tlerra. 

Aspectos Soclales 

La escuela mas cercana queda a 7 kl16metros. Reclben medlCl

na preventlva en forma ocaslonal y medlclna curatlva permane~ 

temente por parte del programa HOPE. CONADES les proporclona 

allmentos y abrlgo. Tamblen son atendldos por la Alcaldla Mu 

nlclpal de Soyapango y por Scouts de El Salvador en los aspec 

tos de apoyo para obras comunales. 

En la comunldad eXlste una casa comunal que tamblen Slrve de 

taller de costura (tlenen 2 maqulnas de coser donadas por la 

Alcaldla y por Scouts de El Salvador) y de cllnlca aSlsten

cla1. 

Aspectos Economlcos 

Los desplazados de este lugar tlenen trabaJo en forma ocasl£ 

nal extrayendo arena y los mas J6venes y fuertes son contra

tados como peones de carnlones areneros, 10 cual se 1es faCl

Ilta porque la ublcac16n de la comunidad esta aledana al are 

nal del Rio Las Canas. 



Algunas mUJeres tamblen en forma ocasl0nal trabaJan lavando 

y planchando en las casas de la Colonla Bosques del Rio. 

Comunldad "22 de Abrll" 

Localizacl0n 

El asentamiento esta ublcado en Soyapango, Munlciplo de San 

Salvador, aproxlmadamente a 6 Kms. de la capltal, en un te-

rreno perteneclente a la Alcaldia Munlclpal de Soyapango. Su 

extension se estlma en 6500 v 2 • Se encuentra enmedlo de una 

colonla marglnal de la cual aprovecha proveerse de algunos 

servicios. 

Aspectos Sobre Vlvlenda 

Esta comunidad esta conformada por 945 vivlendas agrupadas en 

forma nuclear, en la cual se aloJan 1,124 famlllas que hacen 

un total de 5,622 personas aproxlmadarnentei que se encuentran 

haclnadas 0 habltan en eondlcl0nes deplorables. Vlvlendas de 

tlPO lndlvlduales construldas en su mayoria con materlales ta 

les como: bahareque, lamina y materlales desechables. 

Aspectos Soclales 

En cuanto a la educac16n, la escuela mas cercana se encuentra 

a 500 mts. del asentarnlento; en materla de salud reclben aS1S 

tencla medlca en forma permanente por parte del Proyecto 

"HOPE". CONADES les proporcl0na asistencla alimentarla en 

forma permanente y en promocion soclal y abrlgo en forma oca 
.l I _ '-', "\ -' t_" w' 1;1\ "-
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Aspectos Econom1cos 

La mayorla de la pob1aci6n de este asentarnlento no tlene una 

ocupaci6n permanente que 1es genere un ingreso para poder 

Subslstlr, dadas las clrcunstancias" e110s se tlenen que 

emp1ear en 10 prlmero que encuentrenj eventua1mente los hom-

bres son contratados en haclendas del sector reformado que 

se encuentras en las fa1das del cerro San JaClnto cercanas 

a1 lugar, rea11zando tareas agrlco1as. 

Asentamiento "E1 Pepeto" 

Loca11zacion 

"E1 Pepeto" es un asentamlento de desp1azados que esta ublca 

do en e1 Canton "E1 Pepeto" Jurlsdlcc16n de San Marcos a 

2 Kms. del centro de San Marcos, y esta habitado por 32 fam~ 

11as que hacen un total de 160 personas aproxlmadamente, en 

2 
una faJa de terreno cuya extens16n se estlma en 2,000 v y 

es propledad de 1a municlpa11dad de San Marcos. 

Aspectos Sobre Vlvlenda 

E1 asentamlento esta conformado por 32 vivlendas mal construl 

das a 10 largo de 1a faJa y en dos 11neas para1e1as. E1 mate 

r1a1 de construcc16n que predomlna es e1 bahareque, los techos 

son de 1amlna y los sue10s de tlerra. Cad a vivlenda mide 

aproxlmadamente 4 metros de largo por 3 de ancho y en 1a cua1 

se encuentran haclnadas mas de 5 personas. Carecen de los 



serV1Clos b~SlCOS lndlspensables como agua potable y energia 

electrlca. 

Aspectos Soclales 

Est~n organizados en Comltes Locales para atender asuntos re

laclonados con la allmentac16n, vlvlenda, salud y traba]os de 

llmpleza. 

ReClben asistencla medlca de parte del Proyecto HOPE (dos V0-

ces por semana) cuando es de tlpo preventlvo y en casos de e~ 

fermedades menores, cuando enferman de qravedad son traslada

dos al Hospltal General de San Salvador. 

Los serV1ClOS de educac16n 10 reclben en Escuelas Publ]cas 

que estan ublcadas fuera del asentamlento a una dlstancla de 

200 mts. del lugar. La mayor parte de la poblac16n son anCLa 

nos, mu)eres y nlDos. 

Aspectos Economlcos 

Algunos desplazados reallzan labores de tlpO dometlco y en 

forma ocasional, muy pocos poseen traba)o permanente y los 

lngresos que perciben son muy escasos que apenas les alcan7R 

para adqulr~r algunos blenes para su Subslstencla. 
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