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INTRODUCCION 

El presente estudio se ha presentado a la Facultad de Economía, pre-

vio a la opcibn del grado académico de Licenciado en Economía~ y pr~tende 

destacar los principales problemas que presenta el adiestramiento del ele

mento humano, especialmente en los niveles técnicos y administrativos pa

ra el desarrollo industriaL 

Nume ros as oficinas públic3.s e importantes empres as indus triales brin 

daron s u cooperaci6n al proporcionar valios os datos, los cuales al s el" co~ 

putados reflejan una aceptable realidad en cua.nto a 13. capacidad de la mano 

de obra demandada y ofrecida del factor humano, e igualmente lo relativo a 

la atención que se le dedica 3. la formaci6n profesional. 

El estudio está orientado en la realidad económica observada con moti

vo de la hIta de educación y 3.diestr3.miento de los recursos humanos, con 

especial énfasis en 13. dem3.nda de personal calificado necesario para aumeE 

tar la productividad, como uno de los medios para elevar el nivel de vida; 

y fina.lmente en los s istemas educativos y de capacita.ción profes ional en El 

Salv3.dor. Se indica la incidencia del crecimiento demogr;~fico' en la crea-

ción de necesidades~ así como las deficiencias y recomendaciones para in

tensificar y mejorar el adiestramiento, en el entendido de que es la educa

ci6n la base principal para el desarrollo técnico y científico .. Estos aspec

tos se presentan en capítulos separados, cuyo contenido puede resumirse -

en la siguiente forma: 

lo) En el Capítulo .I, "LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR DE

CISIVO EN EL DESARROLLO ECONOMICO II
, se pretende introducir al te

ma que se desarrollará, haciendo notar. que el desarrollo económico deman 

da recurs os humanos cada vez m~s capacitados, y a la vez s e. concluye que 



este desarrollo será más o menos acelerado de acuerdo a la capacidad cre~ 

tiva" organizada y educ3.tiva del conglomerado a que pertenece. 

Cada día se crean o surgen necesidades de diferente índole y sólo la ha 

bilidad e inteligencia de quienes s e empeñan en el progreso, son capaces de 

satisfacer las dema.ndas con beneficio propio y de los sectores en que tra.b~ 

jan. Esto se refiere b.mbién a El Salvador. 

Este país ha duplicado su pobhción desde 1930, pasando de 1.446. 500 

a 3",210.400 habita.ntes al 31 de Diciembre de 1967, con una. alta tas;a de cr::. 

cimiento del 3.77; podemos entonces obs ervar que ese crecimiento crea una 

dema,;da mayor de escuelas p3.ra instruir a un'3. población infa.ntil que se in

crementa. y consecuentemente, de más profesores a diferentes niveles. Se 

requieren más alimentos, más ha.bitaciones, ves timenta.s y toda das e de -

bienes de consumo y servicios, es decir, que ahora son más las necesida-

des a cubrir que hace un lustro, y todo este proceso está involucrado en el 

"Des3.rroll~ Económico", sobre todo si nos preguntamos cuál es el porcen-

. taje de la población económicamente activa en condiciones de sostener a los 

in'3.ctivos. 

En resumen, al ordenar ideas sobre la influencia del crecimiento demo. 

gráfico en el aumento de las necesid-.ldes vitales y económic:l.s, se hace énf3. 

s i8 en el comport.amiento de la fuerz3. hbor3.l y la forma en que s e encuen -

tran organiz"ldos los -:recursos humanos. 

20) EL "DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA DE1Y.tANDA DE PERSONAL 

CALIFICADO" tra.ta de concentrar el motivo del tema, para ello es del Ca

so conOcer el medio en que el p"lís va '3. desenvolverse y por esto conviene 

explicar algo sobre el punto a que ha llegado y puede lleg:lI uno de los sec

tores en que desc.ansa el futuro económico del país, ( es decir, la industria 

y algunas de sus neces idades b:is icas de la mano de obra en cuanto a la su-
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ficiente cantidad y a buena calidad se refier~. 

La amplitud y modernización de los edificios industriales, las innovaci~ 

nes técnicas en los equipos y rrnquinaria, as í como la abund;:mcia de recur

sos rninerales o ::tgrícolas que esperanser tra.nsformados, no son suficien

tes para 10gr1.Y' un " rápido desarrollo industrial, se requiere de personas 

capaces de or~3.nizar la producción, procesar, manejar, combinar, e inves 

tigar y saber dist:,::'ibuir lo que s e ha producido. Conocemos grandes neg-o-

cios que han surgido y se desenvuelven eficientemente por el esfuerzo de -

personas creativ3.s y c,3.paces. 

La investigación de estos aspectos determina, en gran parte, las exi-

gencias cualib.tivas y cuantitativas de recursos humanos que dem.anda la in

dustria, además se espera. poder demostrar que la. ofert3. y demanda. de trJ,

bajo jue,~J. un papel import::J.nte, pero si ést3.s crecen desordenadamente pu~ 

den entorpecer el desarrollo industrial. De ::l.hí que el problema ocupacional 

tiene también T::l.íces en b. es Cas a cd.p3.cidad pa.ra llen3.r los requerimientos 

demandados, lo cual elev3. los costos y aument3. cons ecuentemente, aún más. 

el alto grado de desocupación._ 

30) CAPACITACION, PRODUCTIVIDAD y NIVEL DE VIDA. - En este 

C3.pítulo s e trata de des cribir 13. función productividad y los factores que 

contribuyen a aument2t.rla, así como su relación con el nivel de vida. Se con 

templan los X'endimientos actuÜes de 13. población económic:;¡,mente ,~ctiva, 

en términos de su nivel de vida y cu3:l podría s er su incremento COn una m:i

xi~3. capacit3.ción. Se hace consideración especia.l o específic3. de la. contri 

bución de la cienci3. y l·:\. técnic3. en el logro de mejores condiciones de vida 

y bienestar sochl, "lsí como de las vent3.jas m':lcro y micro-económic3.s -

que se pueden conse;5uír mediante el aumento de la productividad, por per,.. 

son3..S que ejecutan eficientemente plomes y procesos de traba.jo a cualquier 
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nivel de actividad en que s e mueven, todo eso depende de una educaci¿)n y 

adies tramiento adecu-3.dos. -

40) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - Al concluir el análisis 

s e comenta h pérdid3. de valores potenchles, técnicos y científicos, debi

do a las fuertes des erciones en la pobhción es colar prim;~Tia. y s ecundari . .:t, 

como resultado de los s istemas educativos no satish.ctorios existentes y a 

la. h.lb de un :::tdiestramiento sistem3.tiz3.do de 13. mano de obra. 

Con b:ls e en 13. experiencia' de p3.ís es des J.rrolhdos y cons ider ludo los 

diferentes recurs os dis ponibles en es te medio, s e recomiend:i un plan para 

proporCiOn3.T la c.1lidad ¿e mano de obra que exige el des.3.rrollo industri.i1, 

particip.:lndo en estos esfuerzos la industria misma. 



CAPITULO 1 

LOS RECURSOS HUN.:ANOS COMO FACTOR 

DECISIVO EN EL DESARROLLO ECONOr-/iICO 

l. - La población y sus necesidades 

l. 1 Factores determinantes en las neces idades 

En condiciones norm:ües, el crecimiento mis mo de la pobla.ción indu-

ce cada. vez más neces idades, b.s cuales, en la. mayoría de los CJ.sos, au-

rnent3. a un ritmo acelerado, pero b. c:!.usa no es sob.mente el crecimiento 

demográfico, sino b:rnbién el progreso de h civilización y de la técnic3., -

inventándos e permanentemente nuevos medios y métodos p·a!'-:\. s.'l.fisfacer 

la demand3. y los des e08 cada vez más exigentes y urgentes de los s eres -

hum2Lnos. Se trat3. de un proceso dinámico en que el número de personas, 

el ava .. nce técnico-económico debido a los conocimientos científicos y la c~ 

municación más rápid3.. entre personas individuales,. D'rupos sociales y pue 
<:> -

blos enteros hace intensificar, crear y cambiar las nece~idades. 

Este proceso,á su vez se refleja en la economía y especialmente en la 

industria que tiene que satisfacer la demanda por bienes y servicios que --

son el resultado de nuevas invenciones impuls3.das por el espíritu humano 

con el fin de s atisfacel: los des eos más determinantes de la población, f:lci 

litando cad:!. clase de actividad· humana e increment3.ndo el tiempo del des-

canso, n~ediante la reducción del tiempo de trabajo ln:lnu3.1. 

Por ejemplo, hace varbs déc:id3..s, la indus tria automovilística, 13 ... 3,-

viación y 13. marina, s i bien es cierto que contaba.n Con lo más moderno de 

su época, no exi:::;'tíJ!.·- -L un3. proliferación de empresas reb.cionadas con 

esta .:l.ctividad como en el pres ente. Actua.lmente son millones de personas 

las que trabaj-:m para hs industrhs de estos medios de transporte, clasifi-

cadas en cientos de especi3..1idades que son servidas por miles de empre--
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sas de la más variada capacidad económica y técnica. 

Así se demuestra,( para el caso de. una sola industria), que la invención -

de ios medios de transporte que antes se consideraban un lujo, se convierte aho 

ra en una necesidad para trasladarse con la urgencia y comodidad del caso.Pa-

ra co~s ervar en condiciones de funcionamiento las máquinas y equipos produci-

dos concurren otras empresas que se encuentran fuera de la fuente creadora o 

fabricante de ~os vehículos, a fin de satisfacer las necesidades derivadas, como 

los repuestos, accesorios, adornos, ~lfoombras, pinturas, seguros contra acci

dentes, etc., es decir que más personasestán tratando de satisfacer la necesi--

dad de transportarse y adquirir vehículos, lo que obliga a encontrarse con nuevaS 

necesidades para el mantenimiento de los misios, así como de los servicios ca 

nexos, necesidades que anteriormente no existían. Se observa similar situación 

en otros estratos económicos como el de la construcci6n, producción de bienes 

para el hogar, art(culos químicos, plásticos y muchas otras más. 

¿ Qué ha hecho genera.r estas necesidades? ¿ Oui én ha de satisfacerlas? 

La contestación a estas dos preguntas ofrece una pauta que determina la justüi-

cación de este Capítulo: 

a) El crecimiento demográfico que origina concentraciones, obliga a las 

industrias a demandar medios de transporte, vestuario, diversiones, escuelas 

y una gran cantidad de bienes y servicios. 

b) Son las personas capacitadas, té~nicamente adiestradas o con educa--

ción s uficiente, las que es tán en condiciones de prever los alc~nces de invertir 

su tiempo, energí.a y dinero en satisfacer tales necesidades creadas al ritmo de 

la época.. Esto determina la importancia máxima de educar y encausar inteligeE!. 

temente los recursos humanos para que contribuyan efectivamente al desarrollo 

económico de la nación~ 
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Otro 'proceso donde se generan necesidades puede notarse como sigue: 

lo) El crecimiento demogr~fico se m:l.Uifiesta más fuertemente en los 

primeros grupos de ed'ldes, los cuales demandan educación; 

20} Est3. educación debe s er atendida. por mayor número de profesores 

en relación a 2.ños anteriores, lo que obliga a preparar más educadores; 

30) Par.3, impartir h instrucción a este creciente número de escolares 

y educadores se requiere de más aulas, que habrán de construirse o arren'

dars e; 

40) La construcción de estas aulas implica la dem;J.nda de muchos mat~ 

rie.les de construcción que habrán de elaborar muchas otr3.S industrias. Las 

fa.rni1ias que desalojan bs viviendas pa.r:\. convertirlas en aulas arrendadas, 

habrán de adquirir nuev8.S viviend'3.s de las Empresas constructora.s. 

50) Todo este conjunto de empresas requiere de personal ca.lificado a di 

ferentes niveles, que consb.ntemente demand'3.n papelería, herramientas f a 

limentos, vestuario, transporte, habitaciones, combustible, diversiones, -

etc., etc., continuando así el proceso económico de oferta y demanda de bi~ 

nes y servicios que finalmente se transforma en generación y circulación de 

dinero. 

A medida que la población crece, las actividades se rrlUltiplican y las ne 

cesidades 3. s'ltisfacer son igualmente cada vez mayores, lo cual obliga 3. 

los hombres a desarrollarse en el descubrimiento de los secretos de la cien 

cia, a ampliar s us conocimientos técnicos y a convivir en la era de b. meca 

nización. 

El crecimiento demográfico en cualquier país, incluyendo el nuestro, 

concentra .3. los hor.nbres, las ciudades se extienden; los sistemas de tr:;m~ 

porte se amplían, los servicios se diversific3.n y para atender toda est1. 

trama de tareas, s e neces ita de elemento humano para. dirigirla, que en 
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--- tanto m~s capacitados sean para conseguir sus objetivos, más provecho 

se obtendrá en sus respectivas empresas, con ventajas económicas particu-

lares y colectivas para s u conglomer 3.do regional y nacional. 

Hoy en día los negocios se multiplican y las ramaS a. explot"'3.r cOnstitu--

yen un campo ilimitado, pero sólo logran sobrevivir las empresas organiza

das e inteligentemente dirigidas, lo que implica la neces idad de que los eje-

cutivos sean cap3.ces y conscientes de su trabajo, así Como de la elección a-

certada e instrucción sistematizada de cada uno de sus colaboradores; todos 

tienen un~ función importante que realizar, constituyendo "piñones del enara o _ 

naje e.mpresari.3.1". 

El elemento humano es el verd.:tdero motor que hace del conjunto de fac 

tores productivos un3- con1binación que rinda, y consecuentemente e$ de este 

factor humano qué' depende un buen o mai resulta-do de las acti~ida.des de 13. 

empresa, c3.paz o no de atender -'l. las exigencias del crecimiento de necesi:: 

dad~s. 

De 1930 a 1964 la población de El Salvador ya s e había duplicado pasando 

de 1 .. 446.500 a 2.878.600 habit.:1ntes y a 1969 sobrepasa en 1. 670. 000 a la -

cifra de 1930. (1) El aumento poblacional pres iona a las pers onas a una con.!.. 

petench y .). una diversifica.ción de actividades que de los años treinta a la f~ 

cha se han creado, son bienes y servicios que antes no se conocían. A vía de 

ejemplo mencionaremos que lOO años antes de ahora no existían plantas de -

bombillos eléctricos, acondicionadores de aire, etc. - En país es desarrolla-

'dos, industrias como la de automotores, máquinas y otros, han permitido 

que la invers ión realizada y la producción maS iv3. de es os equipos no sólo 

consigan obtener bajos precios, sino que han creado nuevaS profesiones y 

(1) Proyección, según r./etodología de CE.J:,ADE y eV3.1uación de CONAPLAN. -
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por ello existen fuertes taller.es especi:al,~~ados para. el mantenimiento y re-: 

paración de los misnws; la administración de Empresas se ha. convertido en 

una moderna profesión~ los médicos generalistas ahor::t los tenemos especi~. 

!izados en n'luchas ramas, al igual como s ucedecon otras profes iones; en 

cons ecuencia,. toda. esta tendencia es obligada para s ervir las neces idacles 

que exigen hs diferentes activid,J.des del quehacer diario. 

1. 2 Población- económicamente activa (P. E. A. ) 
( 

El recurso más valioso de una Nación es su fuerza de tr.1b.ljo; de su ca 

pacidad productiva y del aprovechamiento de la misma depende, en última 

ins ta.ncÍ3., el des arrollo económico. 

Los país es con alta dens ida.d demográfica requieren de suficientes f~e!!. 

tes de trabajo para subsistir social y 'económi~amente, libres de presiones 

intern3.s como e;~terl1.as. Un medio para lograr dichas fuentes cons iste en -

fomentar el des arrollo de s us res pectivas economías, teniendo como bas e 

las condiciones educativas, culturales y técnicas, que de no s er s atisfacto-

rias, limitarían el proceso productivo de cada país~ 

El Salvador, cuya tasa de crecimiento poblacional se ha venido aumen-

tando desde 1. 3 en 1930 a 3,7 en 1966 y 13. densidad desde 72 3. 158 habitan

tes por kilómetro cuadr.3.do en 1968 y la cual se espe~a que ascienda. a 195 

personas por kilómetro cuadrado aproximadamente en 1972, es un Caso do!!. 
, 

de el problema. ocupacional es aún más grave que er(otros país es la.tinoam!: 

-: rica.nos, basta analizar la. situación actual en que existe una fuerte desocup,;!. 

ción y esto significa. la. necesidad de un esfuerzo mayor a pa.rtir de la progra 

m3.ción de proyectos a desarrollar, muy especialmente si consideramos que 

apen3.S un 32% de esta población está en capacidad de contribuir al sosteni-

miento del resto de la mism,:t, es decir, que la población ec~nómic::l.mente -

activa varía entre el 30% y 320/0 en todo el país (ocupados más desocup~dos) 
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s in embargo en el área metropolit'=l.n3. ha alcclnza.do hast3. el 68. 7% en 1960, 

como consecuencia de b, fuerte concentración de a.ctivid3.des, de t3.l suerte 

que debe ser nues<tro objetivo producir económicamente, procurando máxi-

mos aumentos en la productivid:ld de todos los recursos disponibles. 

De acuerdo 3. estudios realizados por el Sr. 1,'1:. Moses de la lv(isión Na 

than (2) que comprende el período del lo. de IVlayo de 1961 al 30 de Abril 

de 1966, s obre los "Nuevos Ingrésos a h Fuerza. Laboral", s e advierte que 

desde 1961 s e incorporan a la fuerza laboral un promedio de 30.500 nuevos 

trabajadores por año (Cuadro No. 1) Y el totaJ de la fuerza de trabajo er3. en 

1961 de 805.000 personas sobre la pobhción total salvadoreña de 2.500 ha 

bit3.ntes, lo que repres entó el 31. 90/0 y aJ 3 O de Abril de 1966 fué de 945. 000 

personas sobre 3. 036,500 para. ese año, lo que prácticamente m:mt iene la 

reh,ción al ser de 31. 150/0, pero compar.),da con h Pobhción Económicame~ 

te Activa (F. E. A:') de 1950 que repres ell.tó el 35.2% notamos una tendencia 

3. disminuir, aurnentándos e como consecuencia la pobl..1ción inactiv3.. 

En el tr3.bajo antes rr.l.encionado s e advierte que la mayor parte de la 

fuerza bboral en 13. fech3. de iniciación del período comentado de 1961, est~ 

vo' repres ent<.:t,da en el grupo de 20 3. 24 años de edad, con 119. 000 personas, 

en cambio al cierre del período (30 de Abril de 1966), el má.s alto porcenta-

je lo representó el j'rupo de 15 a 19 años con 148.000 personas, pasando a 

ser el mrís numeroso, que significa una ocupación mayor de la gente m~s j~ 

ven que lo tradicional a eSa época, esto nos confirma que es entre 15 y 24 ~< 

ños donde s e encuentr:l, la m:3.yor fuerz3. la,boral dís ponible. 

Un ahondamiento de este problema nos llevaría a la conclusión de que 

en el grupo de 15 3, 19 años, el mayor porcentaje de tr3.bajadores pertenece 

a. la región rural, valg3.. decir 3.1 s ector agropecuario, al que corresponde -

alrededor de un 600/0 del tota.l de personas emple3..d3..s. 

2) 1/:isión "Robert Nathan Asociation", Empresa Asesor3. del Gobierno Sal
vadoreño h3..s ta 1969. -

.. 
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Tratando de establecer en donde se emple3. el grueso de la fuerza. de tr1: 

bajo total, llega.ITlos a una. cifra más o menos a.proximad3. de que en un 63.191'0 

del total está dedicada al s ector agrícola. en 1950 y en un 60.42% en 1961; el 

sector Servicios está en 20,. lugar con el 14. 14% Y 13.28% para los años an-

tes indicados respectivamente; las industrias manufactureras tienen el 3er .. 

lugar, y3. que recibieron el 11.39% Y 12 .. 90% de esa fuerza en los mismos a-

ños. Según proyecciones establecidas para 1971, siempre 11. agricultura oc~ 

par-i 1-3. mayor fuerza de los recursos humanos con el 56.64% y hs industrias 

manufacturer).s pasarán al 20. lugar can el 14.94%, daja.ndo el 30. para los 

s ervicios. (Cuadro No. 2). 

, Resulta también interesJ.nte para nuestros propósitos conocer la Produ~ 

tivida.d de esta péblación3.ctiva. de 3.cuerdo a. sus sectores, puesto que nos -

proponemos comprobar la importanch de tecnificarnos para mejorar es 3. 

productividad y el nivel de vida., tomando en cuenta. la responsabilida.d de qui~ 

nes tr3.baj3.n y devengan par:.z. el s ostenimiento de otros. Aquí tomarero,os co 

mo factores reb.cionados a ví.3. de indicadores, el Producto Interno Bruto y 

la pobla.ción económic~1.mente·activ,3. por 3.ño y sector en 1950 y 1961, por ;"'-

ser las cifr3.s de los censos que m;Ís se::l.proxim3.n 3..1a realidad. 

En el mismo Cuadro No. 2 observ3.mos que el sector a.gropecuario indica 

el mayor porcentaje de la fuerza hbor3.1 y en el Cuadro general comparativo 

,No. 3, con proyecciones hasta. 1974 se advierte que entre el 57.4% y 62. 5% ~ 

proximadamente de la Población Económicamente Activa ofrecen su tr3.b3.jo 

en el área rural, s in embarp'o es el sector menos favorecido en el orden eco 
"" .-

nómico, social y técnico; !-as .(:on~:'·,-::iones de vid3. s0t:l ínfimas, 13. s3.1udno es 

satisf3.ctoria., 108 centros ·:le enseñanz3. son pocos y en donde existen escuelas, 

éstas raramente tienen m~s de'los 3 prime ros grados de instruccirn, pero -...; 

hay muchos conglomen.dos que no tienen ni escuelas. Los tr-ab3.jadores 3.grí 
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colas no son adies tr,).dos en s us tareas, las aprenden a realizar tal como lo 

acostumbran sus pro:senitores y así continúan haciéndoIo por generaciones. 

Para 1969, por ejemplo s e estimó Con bas e en hs proyecciones de los 

porcenbjes en la es tructura cens al de 1961 y ca1cuhdos bajo la metodología 

del Centro Latinoo.mericano de DemografíJ. {CELADE),que la pobhción total 

llegaría él 3. 322.241 habitantes, y s i la población rural económic3.mente a<;,.. 

Uva lo constituyó en ese año el 58% aproximadamente de h fuerza laboral 

activa en su conjunto, entonces en cifr:J.s absolutas esto significa que en--

1969 sólo 1.063.117 son económic,arnente '1.ctivos, (3 20/0 de 13. población tota])' 

de los cuales 616. 608 esbban trabaja.ndo en el área rural y 446~ 509 en el 3:-

re3. urbo.ua; por otra parte se estima que en ese mismo año, la población i-

nactiv3. total fu~ de' 2 •. 2,59. 124 habitantes. 

Esbs iníQ.:trrlaciones nos confirm::m un3. vez m3:s la urgencia de producir 

rrlás eficientemente par3. obtener mayores rendimientos y atender mejor las' 

necesid3.des de nuestras hmilhs o de quienes dependen del ingreso ob~euido 

por las personas ocupad3.s dentro de la pobLlción económica.ment e a.ctiva. ' 

Hemos visto que hs necesidades se multiplic3.n con el aumento de .:pobl2:. 

ción, y cua.ndo esta población tr'J.ta de Ildes,:nrollars ell en forma rá pida para 

buscar mejores niveles de vida, eSas necesidades se incrementan m,3.s que 

proporcional mente, corno y3. hemos visto en un proceso de generación de n~ 

cesid3.des presentado anteriormente (apartado 1.1); pero es el caso, además, 

de que b investigación científica y 1a.s técnic;).s ':¡,parecidas al crear nuevos 

medios mecánicos para mejora.y h productivid3.d ~a.grícola, industrial, come.!. 

cial y de los s'ervicios, está s imult:.ine3.mente propiciando más empleo par3. 

atender hs nuevaS 3.ctividades 3. explotO\.r, ya sea en la producción de esas 

ramas industriales a.parecidas o en la prest3.ción de servicios 7 como nuev,3,S 

técnicas en la reparación o mantenimiento de 'los equipos inventados o inno-



9 

vados, a pesar de que aparentemente hay sustitución de personal en las activida 

des innovadas a consecuencia de la mec'3.nización. 

Se dice que el desplaz3.rniento es aparente porque esta mano de obra es sus 

ceptible de utilizars e en otras t·3.reas más especializadas o que anteriormente no 

eran atendidas en debida forma. 

Resulta. interesante comentar en este momento la fuerte controversia en tor 

no a la conveniencia de 13. s uperpoblación y al control planificado. del crecimien

to familiar. Los economistas que analizan superficialmente el problema consid~ 

ra.n que" este crecimiento es una causa del desequilibrio económico y social, y 

que el problema de los alimentos, la vivienda y la educación se agravan más -

por ese solo hecho, en ta.nto que COn respecto). la ocupación la mencionan como 

uno de los problemas :m~s s erios en virtud del alto :g'rado de oferta de mano de 

obra, especblmente en nuestros países en vías de desarrollo. Opinan además, 

que en vista del aumen to de 13. pobhción urbana, la cual crece más rápidamen

te que 13. demanda de las industrias p014 mano de obra, y que cualquier crecimi~ 

to en la población rur").l es inconveniente en los países densamente poblados, do!,!. 

de las tierras a trabajar permanecen invariables sinninguna posibilidad para di

vers ificar los cultivos, es conveniente el control natal con la mayor rigidez po

s ible. 

La verdad es que la migr3.ción interna afecta en las variaciones de la' com

posición de la fuerz2l, de trabajo, pero es tarea del Est"3.do tratar de regular esas 

deficiencias can :. incentivos en la actividad agrícola, reformól. agraria, salarios 

mínimos, etc .. 

En mi opinión es verdader3.mente interesante advertir como día a día las 

personas buscan nuevas formas de ganarse h vid3. espechlmente en la prest~ 

ción de servicios, oper3.CÍones comerciales y hasta en la fabricación' de los -

más variados producto's que anteriormente eran des conocidos en el mercado, 
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3.Ún cuando lo hagan en condiciones de sub-ocup3.ción. En todo caso, este -

porcentaje de la Pobhción Económic3.mente Activa es bajo en relación 3. la 

población que carece de activi dad~ 

Asípues~ mi conclusión se contrae 3. que todo incremento en ~as tas3.S 

de población obliga a efectuar diferentes enfoqu~s sobre los esfuerzos que 

esta población realiza para. sU·3bienestar y el problema demográfico no está 

en las elevadas tasas de crecimiento, s ino en la capacidad de trabajo 'que 

puedan aportar .::l la producción nacional los nuevos contingentes de población 

en edad activa, esto significa que un país. superpoblado como Holand3.~Bél-

gica, lüemania y el Japón, cuyas urbes constituyen la mayor densidad dem.:2. 

gráfic.:1- 'en ~l mundo y donde la fuerza laboral alcanza un alto porcent3.je den 
. .-

t'ro de la población total, esos incrementos son n:ecesarios y bien recibidos 

. porque conttil:iuyen al enriquecimiento de sus países, además obtienen mejo-
_ -.....or _ 

res niveles de vida: .::n Alern~nia por ejemplo, adem.:is de ser superpob'lado 

con más de ZZ7 h::lbitant-és por km. cuadrado, en re!a'ción a El Salvador, 0-

frece ocupación a millares de trabajadores extranjeros esp~cialmente de '1-

taha, Yogoeslavia, Suecia y España. Porotra parte cuando esas 3.diciones 

de población solo llegan a consumir sin producir nada, cU3.ndo viven a expe!!. 

sas de quienes trab::~.j-ól.n en s~ respectivo país, dicho excedente repres enta 

un problem3. s acial y econQrxüco. 

InJaJablement e, cUél.ndo se rompe el equilibrioguar dado de la relación 

entre el nivel de 13. pobb.ción económic3.mente 3.ctiva. y h población tota.l,-

los resultados varí'3.u según la tendenci3.que presente la nueva.proporciona.

lidad, es decir: es vent::l.joso, ,si hay mayor población ocupada y nelativa si 

en esa proporción la. ,Pcbhción Económicamente Activ3. es menor que 3.ntes·, 

10 qué sema.nifi~sta por un alto grado de desempleo. 

Existen muchos factores que pueden hacers e intervenir para pretender 
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cons ervar el equilibrio o quizá diríamos que tratan de evitar un aumento dla 

la. pobhción improductiva, - y que van desde la planific3.ción familiar hasta 

la pl~nific3.ción de los recursos humanos, bien s ea pa.trocin3.ndo nuevas fue~ 

tes de tr3.bajo, o bien en la ejecución de progr3.1naS acelerados de 13.s obras 

públicas, la educa.ción y tecnific?ción intens ivas, etc:;~, de acuerdo a un pr~ 

grama de hrgo plazo pre-est~b,lecido, que permita. evaluar periódicamente 

si los nuevos puestos de trab3.jo creados se ajustan a la realidad del incre-
- -

, , 

mento en la PObl?-ción Económicamente Activa. 

En cuanto a la pL1l1.ific3.ción familhr es decis ión que solo 3. los progeni-

tores corres ponde,' bas ados en sus principios religiosos, culturales, de res 

ponsabilidad', tradición:. y especialmente debido a recursos económicos, pe-

- ro existen muchos otros factores que también influyen p,3.r::l tomar c3.da de-. . . 
terminación en particuLlr, de los cuales sólo SOn responsa:bless las personas 

, . 

individu3.1mente, a pes 'ir 'de ello, estas mentalidades permiten 'seguir una. 

line:).' de conducta que cotr;,prende a grandes sectores de una región; país o ' 

grupos de países de un mismo continente o r.3.za, en:todo ca.so siempre inte!.., 

vienen 13.8 políticas que limihn, aceptan o dirigen la planific.J.ción demográ-

fica. Un ejemplo de lo a.quí mencionado son las conclusiones a que 11ega.ron 

en Tegucig3Jpa el 22 de Mayo de 1968 los participantes del "Primer Semina.-

rio Regional de PObhción y 'Í'r::l.bajo~', entre ellos dirigentes sindic3.1es, mé 

dicos, sociólogos, y otros peritos de los países Centroamericanos, P 3.namá, 

MéXico, Colombia y República. Dominicana, así como representantes de --

ORIT y del Population Reference Bureau, quienes.consideran "elcrecimien

to demográfico, como insuper . .1ble del desarrollo económico y social de h A 

méric:l Lati~afl y dijeron que para ,::tcometer el problema ~emográfico es ne-

cesarío I'poner en marcha un~ política de. población y todas aquellas reformas 

de orden económico, social, polít:ico y de otra índole que permibn el progre-
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so: acelerado de nuestros pueblos "tal-informó el USIS posteriórmemte, pero ade_ 

más agregaban otras -conc1us iones: "l. - Poner énfas is- en la im1?ortancia del es 

h.:_dio de la p!anifica,ción familiar, según las características- de cada país. Esta 

planificación debe s el' integral'- que abarque información, educación y servicios, 

':' respetando los intereses del individuo, la familia y la comunidad. -Las políticas 

de población deben abarcar las ZO'l""'-8 urban3.s y rurales, -tomando en cuenta los 

efectos de la urbanización no s ie-mpre negativall. "2. -- Es preciso dar mayor én

fas is al enfoque de los problem;3.s -~e la. pObla,cion en L~tino América, procurando 

que haya una participación más efectiva del sector laboral, que constituye la gran 

mayoría de la población.'~ 1I3! - Es preciso que se proporcione información am-

plia y ;.3:decuada sobre los- problemas de_la -'; población en el mundo, con- especial 

referencia-a la América LaÚila, -donde la p~blación tiene la más alh tasa de ére - . -
cimiento .. '_' 114. - Las org3.nizaciones laborales, deben colabarar activamente_ en 

~ . - ~ . 

la realización de la. programa:éión y ejecución de e~ectivas políticas de población 

para ~l mejoramiento económico y social. II "S. ~. Debido a que la región centro.3:-

mericana aCusa uno de los más altos índices de crecimient o poblacional conviene 

dedica.r mayores esfuerzos a -efecto de resolver los problemas derivados de esta 

situación, cons iderando los programas integracionis tas del ~rea.-" "6. - Los pr~ 

gram3.s de la Alhnzil par3. el "Progreso podrán utilizarse mejor si se incorporan 

dentro de los program:l's ec onómicos y s9ciales del desarrollo de las Y3.riaciones 

demográficas~ 11 3/ Corresponde a los gobie:rnos de los países representadosaca-

tal' conclus iones; -s i lo cons ider::un',os conveniente. 

Otro feq.ómeno que conviene-arializar es el relaciona.do con el sub-empleo 

cuando observarnos la existeQ.cia dentro de la fuerza de trabajo activa, que un 

3/Documento de conclusiones del "Primer Seminario Regional de Po blación y 

Trabajo" celebrado el 22 de J?,/-ayo de 1968 en Tegucigalpa. 
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gran porcentaje no recibe el mínimo necesario en salarios' como para cubrir su 

consumo y otro fuerte sector que 'solo trabaja por temporadas entre' 3 y 6 mes es 

por año, aspecto que es' mé.Ís .frecuente en el área rur;,:Ll y po:t cierto el más' re --. 

presentativo dentro de 13. pobla.ción total, o bien los especializados en determin~ 

das disciplinas se ven obligados a trab3.jar en otras actividades donde rinden me 

nos. 

La circunstancia antes menció'nada tiene por 'consecuencia una migra--

ción s is temática de un país a otro: "fuga de' cerebros 11 o de s imple fuer Za de tra 
.' -

'" - -

bajo y aún de la población rural h~cia"~as region-.s urbanas' y de ésta's ,a la capi-

tal del país, todos en pos de unicportunidad más estable o un mejor nivel de vi-

da, s egún el cas o, cuando s e tr:üa da 1:3.' migración interna que da lugar 3: fy.ertes 

concentraciones, ést3.s sO,n unpelig~o potenciiÜ si persiúe'·í.m exceso de mano de 

obr3. sin ninguna calific3.ción, ni intelectuaJ; ni técnica y hasta. con falt3. de respoE 

Sabilidad person.:J.l, volviéndose. un problema s~cial' de ~randes repe:r:cus iones .. 

Pero por el contra.rio, si est3. fuerza laboral posee un Índice cultural e 

intelectu.::tf más elevado,est.'lrÍa en condiciones de crearse sus propias fuentes 

de trab3.j~ ·medi:'3.nte 13. explotació~ de la artesanÍ;::;', o aprovech.:mdo los recursos 

natur3.1es disponibles en h región donde habit''ln, como plantas fibrosas, tierras 

arcillosas, minerales, planbs alimenticias o bien los deshechos de productos a-o 

grÍcohs, de planbs industril.les, etc.; podrían bmbién constituirs e en l1ll?cleos 

de arteS3.nos independient es a quienes 1::1.8 industrias les proporcionarÍ.::iU tr3.bajos 

p3.ra elabor J.r piezas destinadJ.s a un ens 3.mble final., Des graciadamente es te des 

plazamiento de la gente del agro que busc'3. mejores 'condiciones de vida, cuando 

solo apo:tta su fuerza co rpo'r '3.1, lo único que encuentra es m:ís h:::tmbre y -o¡,dem·:is 

humillación, lo cual no exis tí:-1. donde 3.ntes s e encontr::Lb 'i ubicada.. Culpa de ello 

es la f3.1b de educ3.ción °b-Ís ica, técnica. y mor 3..1. 

CU3.ndo s e hace menCióri a estE;! importante tema, muchos es critores ha-

" cen relación a. una conocida histbdeb. briental del Í3.moso HalÍHafed,. que obse-
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--- sionado por encontrar diamantes se fue a recorrer el mundo en su busca, 

habiendo vendido por una reducid). cantidad su enormepz:opiedad'de pastos y m~ 

cho ganado a. orillas ,del Indo: sin c~nseguir ::t.l final más que el fracaso, enferm~ 

dades, hambre y 13. muerte, en tanto que el favorecido compr'ól.dor de ,aquellas' -

tierras d.escubrió en ellas cantidad~s .de' diamantes con las que hab1.a soñado Há

lí Hafed y luego fué conod.do esé lug3.r .como las Minas de ~Go1conda. Otros forj~ 

dores de cb~cien~ia y cu,::tlidades hmmras llevan al·conocimiento de su auditorio 

esb, histori3: pa.ra desperta,r 1'3. inql!-'i~tud de descubrirse cada quien lo que tiene, 

'su vocación, y de lo que eS- .c~a.paz, fructiÍ~~ahdo en el-sitto dond~ ~e trabaja, m~ 

dhnte el aporte de los conocimientos poseídos y considerando además 'los recur

sos disponibles. 

Volviendo al tema .. de larnigración encont~am6s, además. que el pToble.m3. de 

formación de "tugurios" o "Colonias de ,miserh .. H , debido al crecimiento desme

sur'3.do de los poblados donde la exa.;;erada demanda ha?itacion3.1 encarece todos 

los niveles 'o categorías en que püede'clescomponerse la of~rta. de viviendas, crea 

otro problema de carác'ter-soc~al en los' estr3.tos mís bájos, por el hacinamiento 

de personas, lo que permite la pro:rniscuidad. la cual engendr3. razas débiles y 

enfermizas; propicia la vaganciá.:y la mendicidad, cOl1;shtuyendo un lastre 'para 

la socied1.d, sin quese3. su culpa direct3.. 

Otro hctor, que influye ~en esb. migración puede atribuirse al desplazami~ 

to de los pequeños agricultor~s;' derereales espechlmente, que progresivamente 

se viene haciendo y cuyo proceso se nota, cuando. éstos 3.rriendan las tierras don

de r~sidí3.n para eféctu:ir extensos ~ultivos In as rentables corno del algodón, e~' 

tre otros I llegando a OCUp:l.T di'cho' culti:"o "hast~ 174.6' mil manzanas en 1964/65 

contra 14 mil en 1940/42, .convirtiend'o así "l gra4 nú~ero de propietarios 'en "rEn 

Hstas", qU,e,se trasladan 3. la ciud::td:3, disfrutar de esas rentas sin que deban-

trabajar en sus tiel'r3.s; otros se trasb .. d,:l.n :i regiones marginales ~ a continu3.r 
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su cl1ltivo decereales y finalmente un tercer grupo se convierte en algodonerotque 

con mejo:res beneficios ~~ecic1e cambÍ3.r S,) domicilio a la ciudad porque está Ém 

mejores condiciones fin.:tncieras para. atender el costo que esas nuev3.S oblü¡acio 
<:> -

nes le exigen; nO obstante 10 anterior,- este tipo de 'cultivos siempre requíere de 

más ma.no de obra que los desplazados, principalmente sin calificar. 

A pesar de 10 antes expuesto, 1á atractiva diversificación de las exporta--

ciones a;'5ríc::olas y la obtención de divisas por este conceptot las cua.les en última 

inst3.nch vuelve~ a salir del pa.ís en gran parte, para adquirir los cer-eales que 

nO pudieron s embars e en esas mismas tierras con los productores desplazados t 

- . 
o debido a la baja productivíiJ.ac~ de las tierras marginales utilizadas', es lo que 

constituye déficit en 13. producción de los alimentos básicos .. Las más grandes y 

mejores extensiones de tierr3.s se dedican al café, al;:todón Y" caña de azúcar, de-. o . 

jando el resto para los cereales, . yerdur as, frutales 'y otros. 

Una pos ibilid .ld de s ubs a.nar este problerrB. es reintegrando al campo a 

gran; p:ll'te de esta población, y foment'ir más activid;¡.des en el agro~ con adie~ 

trd.miento, mejor::mdo su pl'oductivid~d en la~ ~reas actualmente marginales, que 

les permit3. elevJ.r su nivel de vida y formar cooper.:l.tivas de productores par3. 

vender en mercados externos,' en form'l orden..:1da y direct:1, o bien dedicars e a 

otras actividades artes anales ~ 

2. - DESARROLLO ECONOMICO' 

2. 1- SITUACION GENERAL 

La luch:i. decisiva qae han emprendido los países b.tino:1.mericanos para s~ 

brepas ar s u etapa de s ub -des 'l.:r:rollo y alinea.rs e en. el grupo de 108 des '3. r rollad.o s ~ 

aunque no lo s ean en alto gr3.do, s iempre es digna de atenciónt esfuerzos que. n~ 
. . 

tUT3.1mente no h3.n tenido iguales resultados ~ ni todos s e h3.n can:1.liz3.c:o bajo s i-

mihres circunsbncias. L3.s condiciones políticas y sochles hJ.n vedJ.do la opo,:: 

tunid.:ld de explotar las riquezas naturales y los recursos humanos de grandes -

., 
.~ 
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naciones 3.mericanas, en ta.nto que la falta. de lealtad, austeridad y capacidad in-

telectual ha. hecho frac as ar los 'planes de otros pequeños país es. Igualmente.las 

lucha.s intern3.s por el P?der, las' corri(:mt~s' ideológicas y la. mezquinda.d ~política. 

. han fren3.do el proceso, desviando 'el objetivo previsto, debiendo agregar a esto 

la pésim~ org=mización funcional dentro de la 3.dministración pública, producto 

de la hlt3. de c':lpacidad técdica o del sentido de responsabilidad •. 

Muchos millones de dóhres han circulado en cada país de Latinoamérica., 

en concepto de asistenc'ia financiera, pero m.uy pocosh:ln s ido efectivamente re~ 

tables. Lo contrario ~a s·ucedido· en país es de otros continentes que han recibido 

ayudas simiLues o proporcionales a los nuestros, pues los resultados son sati~ 

factorio~, han s ido aprovecha.dos mis eficient~mente y se h:m torn::ldo r.nás' pro-

ductivos~ A pes:ir de ello todávía nos qu'ed:1 la esperanza-de s3.1ir adehI?-te, si -

los rectores de la. economí3. y hs finanzas condicion:1n la Asistencia recibida a 

un correcto uso por parte de equipos y de person3.s ·capacitad3.s moral.y técnica-

mente. 

Los pasos positivos estriban por hoy en los programas 'educacionales y e

ducativos, reformas s ociales y ace"ler'3.ción de las obras de infra -estructur3.; el 

prob lem3. se encuentra en determinar hasta qué punto estos progr~mas se han 

re3.lizado eficient~mente, en ,El S3.lvador 3.ún hay mucho qué hacer en ,es tos ca~ 

pos, quiér3.se o no, si est.lE¡' f3,sesno se superan, es muy difícil llega.r a conside 

rarse en la vía del des 3.rrollo, las industrias' encontr3.r3:n siempre un gr3.n obs 

(aculo par::l. su norm:1.l desenvolvimiento y sus costos continu.:l.rán siendo incom-

p3.tibles COn los de Empres:~s. oficia~~s o privad3.s similare.s en re6'iones donde 

ya se h.3.n s:l.lv::l,do estas etap:J.s. 

La educ1.ción .:~eneral de la m;:lno de obra y la c:1~ificación d~ su técru"C"3.in-

fluyen en el gr3.do de productivid.:ld que permite reducir los costos ~ Y hs just::'l.S 

prestaciones sochles h3.cen qu~ la fuerza bboral ofrezc3. su cohboración COn -

t 
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ascendrado 3.fin de superación y responsabilidad. En épocas anteriores estos 3.S" 

pectos no contaban, o quizá en muy bajo grado, en el desarrollo económico. 

Sobre la importancb "de las reform3..s sociales como medio de mejorar la e 

conomía de las fuerzas laborales, se ha venido discutiendo, simplemente basados 

en criterios aparentes o con mentalidad cons erv3.dor::t e incompatible con las cir

cunsbncia.s actuales, las qu~ hin cambiado de lo" que er·:m en "lustros pasados. 

En estos instantes es preciso comprender las ventajas y la urlencia de en-

causar las tendel1.cbs de 13. activid:id hurh.:1rt~ hacia donde es mi~ vent:l.josa, como 

es el caso de incentivos ::tI sector .:lgropecua-rio, ponderar y h.cilibr el estudio de 

técnic::ts ° ciencias especiales, lomentar la producción 'i consumo de determin3.dos 

bienes, etc., a través de un s i!3.tema adecuado de planificación. 

L3. planific3.ción económic3. es objeto de crÍtic3.s po~ p3.rte de ps eudo-econ~ 

mistas, porque la consider.an corno soci3Jizante. Esto nO es cierto, pero si la p~ 

lítica. imper:mte tiende a dar prioridad ::t la ejecució~ de proyectos en beneficio de 

b. sociedad y está basada en funciún soci~l, es posible entonces que le llamen --

Il p lanificación s?cialll ; pero en este C3.sovemos que no lesiona a los principios d~ 

mocráticos y es una función de todos los países de la tierra de cualquier tenden-

cia ideolóJica o religiosa; lo fundamental del sistema es determinar qué aspectos 

merecen -m3.yor atención y en qué grado deben atenderse, los medios par.3. lograr. 

los mejores objetivcls son los que varían de acuerdo a 1:.:l.S políticas se~uidas por 

los gobernantes rectores de la economía. 

De acuerdo a lo anterior result3. importante decidir cuánta atención deben 

recibir los progr·J.m3.s económicos, la c3.naliza.ción de los recurs os humanos, las 

obras de infraestructur3., promoción in9-ustri::l.l, justas tributa.ciones, etc., o bien 

-cuál política educacional·y deform3.ción profes ion.al habrá de s eguirs e en un pe-,-

ríodo pre-fijado, previsión de resultados con 1:3.8 nuev3.S técnicas a desarrollar, 

planes de estudio, estim3.ción del potencial humano a c..J..picitar, en la.s diferentes 
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actividades par::l ser útiles a 13. patria y 3. sus f::lmilias; proveer el número de --

centros ::1.sistencbles que se necesitará: en los próximos años en el país" qué ri~ 

gos podrá cubrir un Seguro Sochl, etc." todo eso no es socblizant'e, es necesa-

rio conocerlo y se debe coordinar 1i'\.s activid3.desde bs dependencias del Gobier-

no par). evit.:l.r 13. duplicid:1d del g3.sto. y de esfuerzos. En todo C3.S0 es3.S activi 

d3.des se s 11pone que tienden a llev3.rnos a un cierto nivel económico preestableci 

do, 

Las empres 3.S priv3.d,:l.s t.:lmbién pbnifican s u producción futura, ehboran 

un program..:l de acción p::l.r 3. logr3.r deterniiu.a.dos objetivos, s'iempre hs indus-

trb.s o comercios s e preguntan cu~ntas unidades de uno u otro 3.rtículo deberán 

producir o vender p.ar3. conseguir un ingreso pre-fijJ.do que se3. renb.b1e y a su 

vez reinvertir en otros proyectos, cu~l deberi ser su punto de equilibrio, etc. -' 

En términos g-ener3.1es al referirnos .i FL'lnific.'lción ,queremos indicar 1,3. "Org::\.-

nización del empleo de los f3.ctores productivos controlada por una dirección cen 

tr3.l en beneficio de un]. economÍ:1. de mercado. ti 47 

La Phnific.:lción Económic¿ es solo una parte del problema, t.:l.mbién la -

Planific'3.ción gener~l, que tiende '3. un mejor 3.provech.3.miento de los recursos -

-
productivos p:).ra cons e:suir determinadas metas previstas, que pued3. deriv 3.r en 

un volumen de producción, perfect3.mente comparable con el de otros períodos ,o 

bien de otros p3.ís es. 

T J.mbién s e h'1 definido 13. Phnificación como lIun medio de prom.over el p~ 

der n::1.cion3.1 y la ''3.utoeficiencia, -3-unque, :sener3.1mente s e refiere a una pb.nific~ 

ció~1. en tiempos de paz, más bien que en tiempos de guerr3.; y en este s entido es 

tá idead:). p3.ra servir "1. un3. filos of(::1. de bienest3.r s acial. 

!TEn condiciones sociales tot'3.!es como el caso de la URS 1-3. pbnificd.ción e-

47Diccionario de Economí3. de Arthur Seldon y F. G. Fennance Edición Oikos. -

1 
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conómica cubr'e un campo m{s amplio y s e convierte en un3. planific3.ción publicg. 

direcb en b. distribución de'los- recursos productivos, en reb.ción con la distri-

bución phnificad'3. de 10. renb n.'.l.cion3.l, entre los empleos públicos y privados ,e~ 

tre la inversión y el conl?umo Y entre ¿rupos de consumidores. ti 4/ 

Se~ún los términos explicados, planific.'.l.r no es socializ3,r, pero esta \p3.h
\ 

bra s e ha g.tribu'ídlG indebid3..mente 3. h acción de planific''lr. Cuando los objetivos 

que se pers igan s e:m mg.l intencionados, t:ües propós itos son pg.rticuhres de quie 

nes tienen en sus manos 1", polític':l, a· seguir, en su propia irresponsabilid3.d, y 

en cons ecuencia, es materi.:!. de otr3. índole, sujeto 3.1 propio criterio de c3.da 

quien y no del principio de 13.. planificación. 

:t;/.len,cionamos los p:~rr .'lfos anteriores p,':\r3. demos trar cómo nuestro 'tem3., 

visto en su conjunto sobre bs necesidades' qe 3.diestra.miento a diferentes nivelES 

influye en el des3.rrollo de nuestra economía~ desde su estrato m{s elev.'ldo de u 

na phnificación n3ocion3.1,; que requiere de pers onal instruido y C,3.p3.Z de absprber 

la gr.3.ve respons .lb ilid ':\d que implica el orden.'lmiento económico, hasta el 3.die~ 

tramiento de la. mano de obr3. en l~s unid3.des micro-económic3.s p3.r3. hacer nvís 

renta.bles y din~micos 3. much,?s factores de' la prod~cción que actualmente s e en 

cuentran paralizados' o indebid3.mente utilizados, ineficiencias que según Seldón 

y Pennance " en 13.8 econornl:J.s no pl . .1.nificad.:'l.s dan lugar a monopolios en gran es 

cal3., y a prácticas restrictivi''l..S por parte de empres 3.S priv3.das, que en nues tro 

sistern:l c.1.pit:3.listJ. propenden '3. conservar sus propios beneficios limitando la pr~ 

duc'ción o bien sosteniendo sus precios." 4/ 

Actu-'llmente los pueblos latino-'lmeric3.nos se vienen ocup3.ndo de mejorar 

sus condiciones económic3.s y sociales en función din-imic;.1. de ·.'luto-ayudó\. y cOO",: 

peración; s e pretende apEc:l.r métodos que estimulen, alenb.ndo a los miembros 

del conglorner3.do .:l. re::dizar gran p3.rte deltrab3.jo necesario; bt:ils:cando métodos 

p3.r3. or<S3.nizar sus propios prograrnJ.s de incrementos en b. producción, mejo--



20 

. ,; 
r:'1r las 3.rtes y pequeña.s industrias, ofrec~r f'3.cilid"3.des de salubridad, recreaclcn, 

etc. En gener'3.1, en estos países se han organizado ::l.grup3.ciones region'3.les de -

desarrollo pJ.ra coL~bor'3.ren b',b.bor de 3.diestrarrüento, en técnica.s y destreza, 

educ3.ción, o bien para propiciar la instahción de nuev:ts fuentes de producción, 

todas esbs son necesid3.des que los conglomer3.dos trat3.n de resolver por sí m~ 

mas y exigen la cohbor3.ción de los gobiernos, es decir, que no lo impone el ré-

gimen en el poder, pero sí es su deber coordinar todas estas ::l.ctividades p3.r" r~ 

cionaliz'3.r el g3.sto e invers iones n3.cion'1les y'3provechar recurs os similares, si 

se pretende planific3.!' y coordin3..r por lIinducción". 

Por el contrario,. 13. phnificación "dirigid?" está estrictamente tipifica.d,l. 

en los gobiernos socialisb.s, desde el momento que no acepta las exigenchs de 

los conglomer :ldos o de h. empre's 3. priv::l.da.- A este tipo de gobierno le es com-

plet3.mente indiferente conocer o apreci'3.r hs necesid3.des de otros o los sacrifi-

cios que soporb, sól~ le interesa su particular criterio, su propio fort"l.l.ecimieE . . 

to par3. mantenerse en el poder 'y- subs3.n3.r sus necesid:tdes económíc3.s intern3.s. 

En nuestro p"l.ís el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) --

promovió la. cre3.ción de comités de des arrollo en v3.rias Zon3.S del país, tales c~ 

mo en Santa Ana~ S::l.n Mi'suel y Usulután, que s e enca.rgarían 3. su vez de prest3.r 

h cooper3.ción l:!ec.es3.rb a. los industriales de sus respectiv3.s comprensiones P2.-

r3. facilitarles la expans ión de sus ne tocios o dar oportunidJ.des a nuevas empre 

S as con capital mixto par J. instal~rs e en s LiS regiones y que permit.:::m m.3.yor ocu-

pación y volumen de t1"J.tlS acciones. Des gr.3.ciadE:l.rnente es tos comités no s e h3.n -

proliferado e incluso los eXlstentes, nO h3.n conse~uido superarse. Por otra parte., 

el Gobierno Centr::\.l h3. consider3..do neces ).rio c_rear un organismo especi:Ü par.3. 

el Fomento del Des :1r1'ol10 Comunal (FOCCO) que contribuüá 3. la. des centra1iz:3-
< • 

ción de las actividades económicas y construcción de pequeñas obras neces ari::\.s 

de las conlUnidades que deben esbr distril:>uid3.s en todo el país, aprovechando -
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la iniciativa, la. energía, los' recursos materiales y humanos disponibles, medios 

de comunicación, etc., ~n forma planificada a programas de corto y mediano p1a 

zo y conseguir un justo crecimiento regional en las áreas fundamentales, con un 

.mejor empleo de los factores d~ la producción en relación a la comunidad, que 

generen un producto tal que permita una renta per'cápita adecuada para un mejor 

nivel de vida, educación, técnica y salud en los estratos rurales o económica--

mente marginales, plan que solo será posible realizar con éxito s i s e acelera el 

programa educacional y tecn~iógico que proporcion:rá el elemento humano neces~ 

rio para impulsar y desarrollar tales objetivos. 

2.2 COMPORTAIVi:IENTO DE LA FUERZA LABORAL 

El Cua.~ro No. 3 que representa la relación entre la población hbora.l del 

área rural y la fuerzade trabajo total como s e pres entaba en nuestro' último cen-

so de 1961 y la proyección para'1964, 1969, 1971 Y 1974, nos comprueba. que la 

mayor parte de la. población esonómicamente activa es.tá en el' área: rural, cerca. 

del 60%, Y aún cuando presenta un aumento de 3.1% para 1964 Con respecto a --

1961, en el res to de los años proyectados tiende a dis minuir, debido a las, razo-

nes explicadas en pirr .3.fos anteriores, referidos al éxodo hacia los centros urb~ 

nos en busca de n:ejores -,":"'in~resos~ :l.ún cuando no lo consig::m. Ademá~ es en 

la región rural donde h3.y m:l.yor ocup:l.ción, sobre todo de adolescentes entre 10 

Y 14 años de edad, que significan par:l. 1961 el 82% de la Fuerzo. de Tr 3.bajo, lue-

go disminuyen al 63.2% P'U3. el grupo entre los 15 y 19 años de edad, hasta que 

entre los grupos de 20 ,a 29 años repres enta el 55.8%. 

De acuerdo al proceso parece s er que la poblaCión juvenil perm3.nece al hdo 

de sus padres en el campo~ tr3.bajan y asisten a sus primeros grados de enseña.n-

za prim.3.rh, y a medida que crecen bUscan su propio sostenimiento en las ciud.:t-

des cercanas o la posibilidad de continuar sus estudios primarios e incluso se--

cund3.rios cuando es posible., dado que en h región rural r3.ramente la instruc--
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ción primaria es complet.3. y la secundaria. práctic:1.mente no existe. Sin embargo, 

a partir de los 30, años de edad, el porcentaje de la población activa en el sector 

rural vuelve a crecer hasta los 64 años, indicando este hecho que aquell~s pers~ 

nas que ú pasar de los 30 años de edad no emigraron" ya no lo harán y hacen cr~ 

cer el porcent3-je dentro de la fuerza total del trabajo, y en ~ste grupo de edades 

el número de trabajadores en la ciudad es menor que en el área :¡;úr3.1. 

Al descomponer la fuerz:3. de trabajo por su ocupación y sexo, observamos 

según el CU3-dro No.4 sobre datos ,3.1 año 1961; por ser el último censo realizado, 

que existe una extrem3.da diferencia entre los porcentajes dei grupo de 3.gricuít~ 

res ¡ g,:1.naderos; madereros, etc., (60.4%> Y el grupo ,:que le s igué;' q,ue repté--
o : ~_, • • • • .: l 

s enb. a los artesanos y open.rios relacionados ~oti ia hilandetta:; la confecciÓn 

de vestuario y calzado, c3.rpinterías, industrias d'e la construcciÓn, los mecáni-

cos y las artes gráficas, con el 11. 5%; el tercer lugar es tá ocupado por los tra-

bajadores de servicios personales con el 8% y en cuarto lugar aparecen los vende 

dores y personas con Ocup'3.ciones afines, con el 5.2%. 

Todas las cifras 'interiores repressntan una historia yde acuerdo a fórmu

las de interpolación podrÍ3..mos encontrar proyecciones hasta los años que des ee-

mos obtener,pero eso no es lo importante, sino que planificar qué actividades 

necesihmos increment..~r y en qué cantidad de personas durante'ün período me--

diana o largo, a fin de lograr mejores beneficios al país. 

La organización de los recursos humanos consiste en equilibrar la cantidad 

y calid{!;'d de la fuerza laboral Con la demanda actual y potencb.l, p3.ra ello es pre-

ciso conOcer primeramente las derrl3.ndas de person3.1, calific3.ción necesaria. 'por 

sectores y su cuantificación,' luego deber~ program.ar13 e lo que deseamos realizar 

y después habrá de prepar:¡,rs e los programas tendientes a capacitar el elemento 

humano requerido para hs diferentes ramas en los' sectcres de la actividad econó 

mica en la fas e de planificac ión de es tos recursos, a fin de que evite los altos -
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costos de producción, a cons ecuencia de la importación de expertos, la baja pro-

ductividad por incapacidad, desperdicios de tiempo y materiales, etc. 

~:l planificación de los recursos hurUélnos involucra la estimación dentro de 

un período futuro, de los nuevos' puestos de trabajo a crear con las invers iones a 

realizar, compa.ra.do con el incremento de la población económicamente activa en 

el mismo período .. 

El proceso Ce desarrollo por el que está pas:lndo El Salvador demanda un a-

nális is intens ivo que refleje los c:lmbios que s e han venido operando y los ajustes 

a realizarse en la estructura futura de los diferentes sectores socio-econónücos, 

especialmente en los relativos :l la estructura 'de la población económicamente ac 

tiva, pues to que de continuar pres entándos e al mercado de trabajo con más fuerza 

laboral no calificada o menos capaz, de lo requerido por cada actividad y en un 

mayor porcentaje concentrado, en el área rural, mayores dificultades s e encontra 

rán p."l.ra obtener empleo y acelerar el proceso evolutivo del país. 

Con base en las cifr~$ del Último censo de 1961, la participación de profe-

sionales, técnicos y Gerentes de empresa, apenas representa el 2.9% de la fuer

za de tr~bajo. nacional, en cambio en país es más des arrollados el L"1dice para es':' 

ta categoría de pers onal supera al 10%, además s e confronta en el país con fuerte 

déficit de personal médico, químico, gerentes, agrónomos, maestros universita-

ríos, indus tria¡es capacitados, y de otras decenas de especialidades .. 

L3.s características en que se ]X esenta la oferta y demanda de Recursos Hu-

manos está estrechamente vinculada a las condiciones educacionales, al ambiente 

s ocial y a la actitud o h concienc ia des pertada hacia el des arrollo económico. 

Los párrafos que s iguen pertenecen al trabajo tlEducación, Form3.ción Pro-

fesional y Formación en la E'mpres3. en la Planificación de Recursos Humanos','de 

Héctor Correa; Economista Chileno, que plasma claramente la necesidad y las -

t',·, • 
consecuencias de ordenar las actividades de una población determinada y compr~-
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bar los aspectos tratados; y se citan aquí para respaldar la. tesis que sustento en 

relación a 13. neces idad qe' planificar los recurs os humanos, mediante la capacit~ 

. '" Clon. 

!lEn los' períodos de crisis se buscó hombres geniales que resolvieran los 

problemas nacionales. En la. actualidad, talvez s istematizando los métodos u·sados 

por hombres especia.lme~te capaces " equipos de técnicos analizan la realidad y 

buscan soluciones a los problemas usando resultados cOlnprobádos estadístic3.--

mente en las ciencias s oeiales. 

"Hoy día además de planificar el capital físico, se planifican los recursos 

humanos. 

'IlRefiriéndonos en concreto a la Am.érica Latina e inc1us ive a Chile, s e ob-

s erva que exis te un ' exrec.edente .de ,mano de obra., Por lo tanto, el planificador 

económico consider?-ba quen,0 era la falta de mano de obra la que limitaba el de-

s arrollo económico de 'los país es. El error en que caía el'planificador económico 

era el con8 iderar que lB. manó de obra no ·calificada y la mano de obra calificada 

son: factores sustituibles. Sobre esta b~~e-liegaba a la conclusión de que los ex .. 

cedentes de mano de obr3- no calificada,' evi~aban la escasez de mano de obra Ca-

lificada. 

HFué en la Unión de hs Repúblicas Socialista Soviéticas en donde se obser-

vó por prime:ra vez que la. eSCasez de mano de obra calificada pod(a detener el de 

sarrollo económico. Después de la Revolución de 1917, se inició. un proceso de 

industrialización a corto plazo. Uno de los factores que impidieron al cumplimie~ 

to d.e los planes correspondientes fué la escasez de personal capacitado. Desde 

entonces, y por espacio de aproximadamente 30 años s e ha llevado a cabo en -

URSS una planificación detallada de los recursos humanos •. 

fiLa planificación de los recursos humanos tiene por objeto elaprovechamiE!!. 

to más eficiente de la,población para la producción. El hombre no es, ni puede 

ser considerado, sólo como un factbr de producción •. Sin embargo, el punto de 
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vista adoptado es últil simplemente como método de anális is. 11 s7 

En otro apartado el "-l.utor l?-ace referencia particular a la forma en que pue-
, , 

den eruocars e las re,percus iones económicas de la fuerza humana así: 

11 El mejor aprovechamiento de los recurs os humanos debe¡6ons iderars e des 

de dos puntos de vista. El prime ro es el de la contribución de los recursos huma-

nos a la producción: es decir, se considera al hombre sin"lp1emente como trabaja

dor. El segundo es que el influjo de la :mano de obra ~obre la producción no sola-

mente se manifiesta a través del trabajo sino a través del conSUmo. Esta idea ne-
, , 

cesita alguna explicación. El objetivo final de la producción es el consumo. El con-

sumo de una gran ffi"-l.yoría. de bienes depende del ingreso que reciben los consumi 

dores. Gran parte de este ingreso lo constituyen los sueldos y sal"-l.rios de los 0-

breros ocupados. ,Por lo tanto, si hay desocupación l los obreros no reciben in-

gresos, no cons umen y l-"ls empresas no tienen objeto de producir .. 11 sT. 

En cuanto al primero de los aspectos. mencionados, s e conS ider"-l. que el pla 

nificador debe estudiar la formación de los recursos humanos necesarios para la 

producción y orientar esta formación de'manera que se prepara la m.ano de obra 

que delnandará el desarrollo económico. Respecto al segundo, dice el autor que 

se deben determinar los métodos de p:oducción a emplearse y que ocupen un volu 

roen ¿e mano de obra suficiente como para que exista el volumen de dem3.nda ne-

ces aria para que los empresarios puedan producir. 

En la obra mencionada s e lee que: 

liLa formación cielos re'cursos humanos s e debe tomar en el s entido más arn-

plio. Esto quiere decir que se debe tomar en cuenta nutrición) salud, educación ge-

neral, formación profesíona.!, formación en la empresa y formación de voluntad -

de trabajo, 5710 cual se ajusta perfectamente a la tesis que suste'uto y me lleva a 

sTHéctor Correa: "Educación, Formación Profesional,y Formación en la Em-

presa en la Plafificación de Recursos 
nio de 1964. -

sjLa misma cita de la págin;:,¡, 

Humanos 11; Trimestre Económico Abril-Ju-
3 ~.:{ 

1 
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confirmar nueva.mente la idea de que el adiestramiento de la manO de obra tiene 

que ser integral, no es suficiente la habilidad o destreza en el manejo de equipos, 

conocimiento tecnológico de un proceso, etc., si por otra parte no existe respon -' 
sabilidad en el trabajo, educación y cultura suficiente para comprender las nece-

s idades conexas a s u especialidad o bien para cons eguir guardar las mejores re-

laciones humanas e industriales indispensables para el máximo rendimiento a tr~ 

vés de la buena voluntad de trabajo, temas que s e desarrollarán en el Capftulo -

!II. 

Sobre este particular el Economista Correa continúa explicando: 

"El problema del empleo de los recursos humanos es unO de los elementos 

a tomars e en cuenta en la determinación de las técnicas a utilizar en la producci6n 

57 En la actu:-lidad, existen numerosas técnicas que se pueden emplear en los pro 
", -

cesos productivos. Estas técnicas en su mayor{a son desarrolladas en países en 

los que el costo de la mano de obra es bastante alto, y el costo del capital relati 
, -

yamente bajo. Por 10 tanto,su uso tiende a utilizar un gran volumen de capital y 

un reducido volumen de m.ano de obra •. Si se utilizan estos métodos de producción 

en nuestros paíse~ se da origen al subempleg y al desempleo de 'la fuerza de tra-

bajo. Consecuencia de esta desocupación es la falta de consumo, por lo que las iE!. 

versiones nO dejan utilidades a los empresarios. El planificador de recursos hu-

manos debe determinar las especialidade!3 que s e demandarán por actividades a 

fomentars e y es coger las técnica.s a utilizars e en los diversos países, de mane!a 

que los obreros ocupados s ean suficientemente capacitados con ingresos adecuados 

como para absorber el volum.en de bienes y s ervicios producidos. 

Finalmente cabe obs ervar, s eg-ún Correa, que en la formación de las capa-

cidades y destrezas de los recursos hm::anos existe una linea divisoria entre la -

ed~cación 'general, la formación profes ional y la forrnaci6n en la empresa y que 

todos est ~s medios de formación de capacidades y destrezas contribuyen en cier 

ta,Etedida a preparars e ji;;,ra una'bctipa:cron prod~<;tiva. 

5/ Igual cita de las páginas anteriores. -.. 
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CUADRO No. 1 

NUEVOS INGRESOS A LA FUERZA LABORAL DE, EL SALVADOR. 
• "_ tU 

lVlayo lb. de 19,61 Al?ril 30 de 1,966 (proyección) , 

(1 ) (2) (3) «J,) (5) (6) (7) (3) 
?obiacion Tasa d~ Tasa N.Le- Pbblacion Fuerza % de la Fuerza Cambio 
5 años en JVlOrtal1 dia de --
adelante dad. mortali-
al lo de -
JVlayo 1%1 

EDAD 

5-9 384. O 
1 \) -11.± 319. J 

15-19 239. :; 
2J-24 211. J 
25-29 176.0 
30:-31:l. 153. D 
35:-39 13'1. O 
4')-44 113 . .) 
45-49 90. O 
5)-54 76. Q 
55-59 51. :) 
60 -b L), 57."0 
65-69 29. 'J 
70-74 2" " 1:1. v 

75 y Iras 30. ,) 

2.079 .. ) 

'" 

J. 332 
0. 146 
:}.24) 
,).355 
O. 391 
¡) L;nL~ 

• "J_ 

O. 552 
0669 
0.341 
1. 138 
1. 599 
2.3GB 
3. 143 
4.407 
d.614, 

dad. 

~). 239 
'J. 193 
0.3)0 
1.373 
J.433 
'j. 513 
J.610 
'J. "(')5 
J. 998 
1. 369 
1. OOJ 
2.675 
3.773 
6.51) 
d. 614, 

AÑO 

1961 
1)G2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
19,,9 
1970 
1971 

Preparado por; M.isión l=tobert 
N ,than A sociated en Dic. de 1962 
para el Consejo Nacional de '?la
nificación y Coordinación Econó
:.nica. 

1:J años - laboral '?obla- labota1 entre 
en ade1an al 30. ¿.l:. • '" t Clon roa al lo 5 1961 
te al 3:). 66 {en - yor de 61 (en 1966 
4.66. JVli1es. 1 C> años miles) (en miles 

5-7) 

379 67. :) 17.7 55.'1 12.0 
3)0 148. J '18.3 115.0 33. ;) 
235 133.0 56.4 119. '<) 14.D 
207 113. J 57.2 1')1. J 17.1) 
172 99.0 57.7 83.0 11. :) 
149 3 L.J:. ,) 56.4 7'3.0 6.0 
135 76. :) 56.4 64. O 12.0 
109 62 . .) 56. 3 51. :) 11. :) 

36 49. O 56.8 43.0 6.0 
71 ' 39. J 54,. 4: '2J. ,) 11. :) 
46 25.0 54.'4 19. 1) 6.0 
50 23,0 t.!:6. ') 13.0 11. ,) 
24 11. -J Li6. 1) 10.0 1.-3 
35 11. O 31. 1) 9.0 2. O 

2 . OJ~~ 945. O 47.2, ,305. ;) 14). O 

Fuerza Laboral 
al lo. de Nlayo 

Diferencia 
Anual. 

Poblacion To 
tal al lo de -
Julio. 

% de -
la ''?o
blacion 
total 

305. J 
331. O 
J5¡L :) 
336,\) 
915. D 
945. J 
976.) 

1.:)03. O 
1. 841. 1) 

1.)75.0 
L 110. O 

26. O 
27. ) 
23.0 
29. () 
3:). O 
31. O 
32.0 
33.0 
34.0 
35. ;) 

30.5 prom. 

2. 526. 3 
2.627.4 
2. 720. 7 
2.324.2 
2. 92-3. i) 

3.036.5 
3.151. 1 
3.214.5 
3.322.2 
3.433.7 
3.55~.6 

31. 9 
31. 6 
31. 5 
31. 4 
31. 3 
31. 1 
31. ) 
31. 4: 
31. 3 
31. 3 
31. 2, 

" .. 
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CUADRO No. 4 
/. 

! 

! 
r;/ ,.-

'~j~ j 

POHCENT.t.JE DE LA FUERZA DE TRiBJ,.JO POR OCUPilCION y SEiXO-1961 ... .._,_.. 

" , 
I 

GRUPO OCUP,,{CIOIIJj¡L 

T o tal 

Profesionales, Téonioos y personas 
6,n ocupaciones afines 

Gc}entes, J..dministradores y Funcic " _ .. 
n~rios de categarLa' 

JJJmli~~dos de Oficina" personas en 
,O'fupaciones afines 

Verdedores y personas en ocupadio
. nes' afines. 

,ágjri ou1 tores, Ganaderos,Pesoadores, ' 
. dazadores,maderer0s y personas en 

ocupaoiones afines 
.\ 

M1~eros,canteros y personas en ocu 
',faciones afines 

C~nduotores de medios de transportes 
y, personas en ooupaoiones afines 

Artesanos y operarios en ooupaoiones 
,relacionadas con la hi1ander{a, la 

.. , oonf~oción del vestuario y oa1zado, 
oarpinter{a. Industria de oonstruo 

., 1 ' . 1 t ., OLan, as mecanLcas y as ar es gra 
j~cas' -

Otros Artesanos y' operarios, 

Obreros y Jornaleros N.E.O.c. 

FUEnzA'DE TRABAJO 

Ambos Sexos 

80].,815 

21,067 

1,999 

I 

26,818 

41,703 

484,323 

675 

11,550 

.91,785 

28,562 

17,937 

Masculino Femenino 

66}" 047 138, 7.68 

10,353 

1,812 

18,823 

18,992 

471,079 

673 

11,,528 

72)825 

13,909 

17;525 

., 

10,714 

18r¡ 

7,995· 

22,711: 

" 

13,244 

2 

,22 

18,960: 

14,053' 

412 1 

Ambos Sexos 

100. O yó 

2.6 

0.3 

3.3 

5.2, (40.) 

60.4, (lo.) 

0.1 

1.4, 

11.5 (20.) 

3.-6' 

2.2 

Masculino:' t?J!1,enino 

100.0-~. 100.0 % 
'-"""'"".", ' 

1.6 7.7 

0.3 ~.,I' . 0.1 

2.8 5.8 

I~r . 

. 2.!J 16.4 

71.1 9.5 

0.1. 
1" 

-.-

1."7 ,', -.-

b ,,' 

11. O 13.7 

2,.1 
:1" 

10.6 

2.6 0/13 
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Cont. Cuadro No~ 4 

PORCE~VT.flJE DE LiJo FUERZ.l.~ DE TR/J.B.JiJO 

Trabajadores de Servioios Persona 
les y ooupaoiones afines - 64; 017 

otros 'trabajos N..E. O. o. y trabaJQ. 
dores en ooupaoiones no deo1ara-
das 11,37~ 

15,430 48,587 '1 

10,0~8 1,281 

F u e n te -: C e n s o de P o b 1 a ció n 1 9 61 ,1 
Dirección General de Estadística y Censos I 

I 
l' 

:1 

o" 

~' 

1, 

f 
! 
! , 

\ 

¡' 

8.0 (30~) 2~3 35.0 

1~4 1~'5 O.~ 

fi 
ti 
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. CAPITULO II 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA DEN0NDA 

DE PERSONAL CALIFICADO, 

1. - NECESIDAD DE UN DESARROLLO INDUSTRIAL ACELERADO. 

", 

El Salvador, CO.tl1.0 la ITlayoría de los paísés Latinoamericanos ha veni

do dependiendo económicaITlente de la expor~ción de unos cuantos productos -

agrícolas semi-procesados o beneiiciados cama el café, algodón,. azúcar, arroz 

y otros, en tanto que los países arnpliamente desarrollados se caracterizan por 

la exportación de artículos manufacturados y bienes de capital, los cual~s inci-

den en la . Balanza de 1?agos de los países latinoamericanos. 

Esta sit'uación es bien clara y por tal circunstancia nuestros países se .. 

han dado a la tarea de fomentar la industrialización a cualquier costo o sácrifi~ 
,.. 

cio, en forma tan at)resurada que los encargados de dirigir estas cuestiones no 

han tenido tiempo de examinar las consecuencias de muchas r.l1edidas que han s~ 

gerido a los Gobiernos algunos organismos interregionales creados para favore -. 

cer el pretendido desarrollo económico de sus pueblos. La forma normalmente ..; 

.' . usada como arma para defender a la industria y aparentemente a la Balanza' de - , 

. Pagos, es el desestímulo a las Íln.?ortaciones, presumiblemente de artícuÍos su~ 

tuarios, ;?ero el término es relativo, por cu.O\.nto llega a considerarse como tales 

hasta los bienes intermedios, en algunos casos según erroneas interpretaciones 

del poder político. Esta medida no la considero suficientemente efectiva porque 

estos bienes son requeridos a pesar de sü costo, por el consumidor, intermedio 

o final cuando se trata de calidades no producidas por la industrial nacional o r~ 

gional, J?ro;::liciando con esta ITledida elevar el costo de vida, sacrificio que no se' . 

compensa con el ahorro obtenido en la tlFuga de Divisas" que se produce al COln-' . ' 

prar dichos artícuJos .al exterior y lnuy especialmente por la adquisició~ de ln?Lt:.., 

rias primas utilizadas en la elaboración de los .productos cuando no se goza de- be 

neficios. 
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Las medidas impositivas pueden considerarse un tercer objetivo para que 

el Estado consiga obtener mayores ingresos para el Fisco. Desde luego que se 

logra este prop6sito en los rubros; que a pesar del costo siempre se demandan, 

pero disminuye en los que pueden ser substituídos~ de tal manera. que para el pr~ 
, . 

pósito de máxE:m. recaudaciones es preferible mejorar los s itemas de cOíl:tr,ol en 

las ,declaraciones de Impuesto Sobre la Renta y, sobre las ventas, para contrarr~ 

tar las ev3.S iones que s egún las apreciaciones de personas vinculadas a las ofici-

nas recaudadoras son s'uperiores 301"100% de lo que debería declararse. Por el 

carácter de confidencialidad y los problemas legales que s e suscitarían con de- " 

claraciones concretas, nf? es pos ible obtener cifras, pero un anális is detenido 0-

frecería resultados interesantes., 

Naturalmente esta tarea requiere investigadores técnicos, capacitados a 

través de años de es tudios y experiencia en la materia, lo que repres enta también 

necesidades de adiestrarrliento, que en últi~a instancia es cuanto más interesa 

demostrar. 

En resumen, las prerrog:üivas que contempla la Ley de Fomento Industrial, 

hoy Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y 

sus reglamentos~ se otorgan para resarcir a los empresarios de'a los altos cos-

tos en que incurren para que sus artículos puedan conseguir el nivel competitivo 

en relación con los de otros paíse.s, Los beneficios se "otorgan entre 5 y 10 años, 

pe~íodo que s e considera justo y suficiente para obtener la consolidación de la 

mayoría de las empresas, no obstante puede notarse que el mayor porcentaje 

de el13.s, amparadas a estas leyes, no sobreviven ó no subsistirían cuando cadu-

Can tales beneficios, por muy altos que s e encuentren los aforos de los productos 
... .• t 

terminados similares que son import,3.dos de fuera del área Centroamericana, lo 

cual se prueba COn las prórrogas que solicitan los empresarios cada vez que es-

tán por caduc3.r s us beneficios. Esto indica que los procesos económicos nO s e 
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han desarrollado en 13. form::!. previstaco,mo para. que permita a las industrias na 

'" cionales una libre comnetencia con los' productos extranjeros. Una vez mas en 
..... _ • " L • • 

este otro ejer:--lplo puede not~rse la falta-de ca.pacidad, 'tanto e~ la. parte dirigente 

como en los mandos medios y la mano de obra. en general, de 10 contrario habría 

una preocupación por mejora~ la c~1ida~.Ly reducir cos~os, técnicamente, para 

poder competir con' productos s imilares procedentes de fuera del área. 

Por las razones de nuestro tema nos conformarnos con mencionar una de. 

las Causas que inciden ,en_~ste probleina Y.por lo cual ponemos en dula .-,la efec 

tividad del aumento a los impues-to~ ~e imporbción como medida equilibradora 

de la Balanza de Pagos, -en el - iomento industri,~l y en el aument o de,las recau

daciones fiscales. La. c~usa más important'es es !a escasa tecnificación, que no 

llena las mínima.s exigencias ni en el campo productivo, ni en el administrativo, 

sea en el campo privado o gubernamental. IvH punto de vist3. al r'especto es el si-

guiente: 

La importación de determinados bienes y s ervicios s e realiza en mayores 

proporciones, cuanto menos de es os bienes y s ervicios produzcamos, o la calidad 

sea inferior a la de los extranjeros~ 

En el CaS o de obtener artículos en el exterior, manufa.cturados a más bajo 

costo y en mejor calidad que los nacionales, no cabe dud3. que trat3.remos de im-

portarlos y en la mayoría de los c.isos prefer,ímos obtenerlos aún cuando sean 

más costosos, por el fecto de las barreras arancelarias proteccionistas. Estas 

medidas nO logran elimin3.r la importación, lo que ocurre es que no llegan por 

vÍ-1. legal, s e introducen 0.1 p::l.ís s ubreptich.mente, s in control ni pago, de aforos 

y s e venden a ma.yor precio que ::tntes, pero a menor que aquel vendido en condi-

ciones leg3.1es. Ap3.rte de fomentar el contrabando y~bligar al público a consumir 

artículos de baja calidad cu~ndo no puede p3.gar por los importados, es obvio que 

de continuar produciendo a es e bajo standard de calidad, no ,sólo s e obtendrá ren 



dimientos exiguos para la empres3. prodúctor=3., sino que jamás podrá salir a com 

petir ,en otros mercados e incluso tendrá firmada su s entencia de liquidación al c~ 

ducar "los beneficios que en la actualidad la mantienen. 

El efecto del déficit comercia:l cán otros países no tiene sino una sola conse-

cuencia, importamos porque necesitamos de esos artículos, ya sean manufactura-

dos o semi-elaborados, así como de las materias primas y materiales 17 par~ 0-. 

tras industrias de ensamble, mezcla o envasamÉmto, que son las más numerosas 

dentro del mercado nacional y regional. Esto causa mucha salida de dinero al ex-

tranjero, pero una forma efectiva de contrarrestar este fenómeno, ya hemos dicho 

"que no es COn los altos aforos, s ino produciendo internamente la mis ma calidad 

que el producto extranjero, en la medida de los recursos naturales disponibles, y 

si aún deseamos no solo evitar la s~tlid~ de divisas, sino que hacerlas llegar en 

mayor cantidad, entonces tendremC?s 'que ~uperar esa calidad para que los ótros 

" país es S ientan la preferencia de nuestros productos, es decir, que esos otros paí-

ses con quienes comerciamos estarían en las condiciones en que ahora nosotros nos 

encontramos al demandar artículos de ellos.. En tal cas o habría libre juego de ofe!. 

ta y demanda en igualda.d derondiciones, pero todo esto es a base de técnica y com-

,petencia de calidades." 

Otra forma de evitar la fuerte fuga de divisas consistiría en prevenir y san-

cionar a los industriales Il que para obtEner los beneficios de libre importación en 

favor de sus "nuevas"empresas, ofrecen producir determinada ca.lidad mínima de 

un producto y en la realidad ponen al mercado otro tipo muy por debajo de lo indi--

cado, pues emplean equipos obsoletos adquiridos en otros país es, materiales de la 

lTEntenderernos por materias primas las que al integrarse al proceso producti
vo-cambian su estado de composición original; ej. : los minerales no metálicos, la 
sal, azúcar, etc., en cambio los materiales si~re se conserV3.n solo cam1:rian 
s u forma, "como la madera, los minerales metálicos, entre ellos el oro, varillas 
o láminas de hierro, cartón, etc. 
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peor calidad, basados en sus bajos precios y el personal peor pagado, sin la menor 

técnica ni con interés para adiestrarlo. En conclus ión s e requiere de una oficina 

funcional de "control de calidadt1 , como ocurre en países que han logrado su de-

sarrollo industrial bajo la supervisión del Estado que solo permite la venta de los 

productos en el mercado nacional y de exportación. cuando llenan los requis itos -
. . . 

mínimos de calidad establecidos .. 

Las industrias que lltilizan en alto porcentaje materiales producidos en el-

exterior confront an problemas agudos, de~de el momento que al usar el material 

elaborado en el país, y s i éste es de mala calidad, la producción s erá deficiente 

. e incapaz de competir, y cuando s'e usa el material importado con altos aforos, 

produciría mejor calidad pero ?- un costo más elevado y sin posibilidad de compe_ 

tencia por esta raZÓn. De aquí que el excesi~o "celo" por amparar a la indus.tria 

local y equilibrar la Balanza de Pagos no funciona con los sistemas actuales, ni 

son adecuados sus efectos, por el contrario elimina el incentivo de libre compe-
... 

tencia y permite que el industrial _. improvisado e ineficiente dedicado a esta ac-

tividad, aprovechando las facilidades que se ofrecen, solo obtenga ventajas per-

sonales sin mayores sacrificios, porque existe un Estado que lo protege y traba-. 

ja para que él efectúe sus negocios sin competencia. Esta clase de empresario 

no realiza reinversiones, no investiga, nO tecnifica, nO adiestra y no ve al futu-

ro. Al terminar la protección se termina. con' su empresa y se d-edica a otra acti-

vidad. En ca.mbio, existe el industrial eficiente que re-invierte, que desea una . 

superación, investiga y tecnifica, éste sí triunfa, aún cuando terminan sus ben~ 

ficios, pues a es a altura, o s ea cuando ha. trans currido el período de protección, 

habrá sabido adquirir un nombre, una garantía, una calidad y el sacrificio del -

Estado al dejar de percibir impuestos por los materiales y nla.quinaria importa-

dos con franquicia es cOnlpensada, pues entonces no solo es una fuente segura 

de trabajo para más obreros, sino que por la calidad de sus productos y bajos 

costos, puede salir al merc?-do mundial, procura divisas al país y consecuente-
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- mente, contrarrestar en parte el déficit de una Balanza de Pagos. Si este compC?..r 

tamiento lo siguieran todas y cada una de las industrias establecidas o por establ~ 

cerse, no cabe duda de que el equilibrio de pagos sería más estable sin necesidad 

de sacrificios injustos a los secto;es económicos. 

Debemos usar las mismas armas p:'l. ra librar un duelo honorable; el comer

cio internacional tiene una bas e s imple y 16gica; un país compra de otro 10 que pu~ 

de ofrecerle de mejor ca.Edad a más bajo' costo y solo debe producir y vender 10 

que es más, rentable. procurando mantener equilibrada so: balanza de pagbs, Sus 

ganancias le permitirán adquirir l~ que le hace falta de quien produce y más econó 

micamente en igualdad de condiciones • 

. Por otra parte, más valdría una selección de industrias que puedan calificar 

para gozar de los beneficios establecidos que les permita estar en el mercado, y 

sería posible lograrlo por toda empresa eficiente con ejecutivos calificados; el ta-

míz de esta selección estaría radicado en el Convenio Centroamericano de Incenti 

," vos Fiscales al Desarrollo Industrial, cuyos beneficios m~ximos sólo podrían ser 

obtenidos por quienes llenen ciertas normas mínirr.as de calidad en determinados 

períodos, solo para estas empresas se justifica el sacrificio del ¿Estado, por cuan , -
to garantiza que los habitantes consumirán productos de calidad y se está en la me 

jor posibilidad de competir en los mercados extra-nacionales, con lo cual recupe-

rará los ingresos no percibidos durante la protección a estas empresas. Esta me

dida es la que considero más ef~ctiva p ara obtener los objetivos previstos. Las 

empresas de ensamble o de mezclas químicas que no reunan las normas m.fnim,,!-s 

de calidad solo podrían gozar de una parte de los beneficios establecidos siempre 

que en algo contribuyan al valor agregado, pero las ~mpresas fug3.ces cuya razón 

de existir es la de recuperar con creces y a corto plazo las inversiones realizadas, 

amparadas a los beneficios de las leyes de fomento no es justo que s ean protegidas 

en igualdad de condiciones que las empresas creadas con esfuerzos para conseguir 
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la superación de la rama industrial a la cual pertenecen. 

Se ha mencionado estos procesos porque es necesario concluir en la nec.esi 

dad de un desarrollo industrial acelerado, pero juiciosamente planeado con el mi. 

nimo de sacrificios. Más si consideramos que de acuerdo a la tesis expuesta en 

relación a que la mayor demanda de bienes y servicios del exterior depende de 

la calidad y eficiencia de esos bienes y servicios, entonces no se tiene otra alteE, 

nativa que competir en igualdad de condiciones y¡.ara ello solo se encuéntra una 

solución que cons iste en perfeccionarnos, investigar y trabajar eficientemente 

con altos rendimientos, 10 cual es pos ible cons eguir si c.ont3.mos con el factor hu 

mano capaz de llenar es tos requis itas .• 

Pero la tarea en s í no es completamente fácil. Para mejorar el grado de 

industrialización en El Salvador, no solo debemcsconsider3.r los bienes de capital 

e intermedios ni las facilidades ambientales, la protección estatal, 10 moderno 

del equipo, la amplitud del capit3.1 o perat ivo, etc., se necesita de voluntad, ca-

pacidad, destreza e interés del factor humano para conseguir los objetivos traza

dos. La conjugación de los hc'tores productivos está en manos del hombre, de él 

depende una mayor productividad,- una mejor calidad, una máxima estabilidad de 

la empresa para la cual trab;).ja y para la economía del país. 

1. 1 - EQUILIBRIO DE LOS FACTORES Y CA1:vf..BIOS NECESARIOS EN LA INDUS-

TRIA 

Los países ampliamente desarrollados se encuentran dedicados a propiciar 

la investigación científica en todas sus ramas y en todos los estratos: en el Océa 

no, el sub-suelo y en el espacio sideral. Las invensiones, las operaciones de al 

ta cirugía, y las innovaciones técnicas están a la orden del dí'a. Ahora las firmas 

industriales invierten millones de dólares en las investigaciones químicas , mi-
, 

nera, aeronáuticas, electrónicas, etc., cientos de científico.·s trabajan incansa.-

blemente en una infinidad de proyectos, y millones de obreros calificados tienen 
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bajo su responsabilidad la mci-'.{im3. .aficiencia de la producción a ellos encomenda 

da. 

La realización de estos esfuerzos en condiciones económicas requiere de 

un ajustarlo equilibrio de los factores que intervienen eri. los procesos a desatró

llar. 

Es tarea funda.mental del Est3.do facilitar los medios que permitan ajustar' 

las neces idades de explotación de los recursos ins uficientemente des arrollados 

y ordenarlos dentro de los diferentes sectores de,la economía. 

Ejemplos específicos relativos a conseguir este equilibrio se podrían rep~ 

s entar en el esfuerzo de las 3.utoridades para estimular la producción de artícu

los destinados a la exportación" mediante la creación de leyes que favorezcan d!:. 

terminadas regiones indus tríales, en es pecial-de aquellos elaborados con mate - ' 

rías priITlas ,:naG ionales como el algodón, no s 010 para obtener divís as s ino para 

generar más ocupación e invers iones de capital.:" 

La falta de recursos humanos especializados en ciertas ramas se puede -

preveer y luego estimular proITloviendo ,centros de adiestramiento en esas ramas 

o enviando becarios al exterior para satisfacer la demanda presente o futura de 

tales es pecialid3.des. 

Si los país es latinoamericanos, y en e~pecial los del área centroamericana 

des ean s upera:z- la etapa en que s e encuentran, dependiendo de unos cuantos pro

ductos agrícolas, marinos o minerales, deben aument ar la capacidad de sus re

cursos humanos, desde formar obreros que se compenetren y responsabilicen 

de su función, en el engranaje empresarial y económico, prepar:l.dos para rendir 

productivamente, hasta promover la formación 'de cientÍficos que se dediquen a 

investig.3.~ la potencialidad de nuestros recursos, tra.tandode cubrir aquellos sec

tores o ramas del conocimiento aún no satisfechos, para eq~i1ibrar así la capaci

dad de este f:l.ctor con los otros reb.tivos a recursos naturales, capital, etc. ' 

1 
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s as de la más v:l.riada c¿>.pa.cid-3.d económic3. y técnica. 

Así se demuestra, p3.ra el ca.so de un'3. sola. industrh, que h invención 

de los medios de tr3.usporte que antes se consider3.b3.n un lujo, se convierte 

ahor3. en una necesidad par). trasladl.Tse con b .. ur.genci3. y comodidad del c~ 

s o, para. cons ervaT .. en condiciones de funcionamiento la.s máquinas producidas 

y los equipos técnicos de est3. giga.nte industria, concurren otras empresas 

que s e encuentran fuera de la fuente cre3.dora o Ll.bricantes de los vehículos 

y equipos p3.r3. s :l.tisfa.cer las neces idades derivada.s, como los repuestos, a~ 

c.es orios, 3.dornos, alfombras, pintura.s, s eguros contra accidentes y jurídi 
I 

cos, etc., eS.decir que mis person.3.S están tr3.ta.ndo de satisfacer la neces~ 

dad de transportarse y adquirir vehículo,pa.ra el C3.S0, es encontrarse con 

nuev3..s necesidades p'lr3. elm3.ntenimiento del mismo y los servicios conexos, 

necesid3.des que a.ntes no existí.an. Se observJ. situación similar en otros el!.. 

tratos econórnicos, con'1O el de la constrücción, producción de bienes para 

el hogar, de artículos químicos y plásticos y muchas otras m:fís. 

¿ Qué ha hecho gener3.r es b.s neces id::l.des? ¿ Quién ha de satisfacerlas? 

La contestación a estas dos pregunt-:3.s ofrecen un3. p3.uta que determina. 

la justific3.ción de este C3.pítulo: 

a} El crecÍlniento demogr3.fico que origin3.. concentraciones. obliga. a -

13.s indus tri3.s 3. d.em3.ndar medios de trans porte, ves tua.rio, divers iones , e~ 

cuelas y un3. gran c3.ntid3.d de bienes y servicios. 

b) Son hs personas c.3.pacitad3.s, técnic3.mente adiestridas o con educ3.-

ción suficiente, hs que están en condicione~ de prever los alc,mces de inver~ 

tir su tiempo, energí3. y dinero en satisfacer tales necesid:1des creadas al -

ritmo de la época. Esto determin3. la importancia máxima de edUCar y enca~ 

sal' inteligentemente los recursos humanos par3. que contribuyan 'efectivame~ 

te al desa.rrollo económico de la naciórl. 



1\ Nuestros países centroamericanos carecen de científicos y raramente en-

contramos a una persona con. estas calificacionJ':~s trabajando en el campo de la 

investigación científica en la empresa privada. El Salvador cuenta con tres gral!.. 

des organizaciones que controlan los principales negocios de exportación de sus 

respectivos productos: café, algodón y azúcar, una de ellas pos ee un Instituto de 

Investigaciones y las otras d~s sólo tienen expertos recopilando informaciones e 

impartiendo técnicas de cultivo, pero no s e llevan a cabo investigaciones tendie!!, 

tes a des cubrir otras propiedades químicas que contienen los productos, nuevas 

formas de usarlos, empleo y procesamiento de los sub-productos, mercadeo, etc. 

Los des cubrimientos que medí ante la investigación s e lograran encontrar permi-
.. , 

tiría consumir para otros USCB mayor cantidad de estos productos que actualmen 
I -
I 

te son demandados cOnvencionalmente en los merc3.dos mundiales para un solo 

us~, el consumo directo. Esto nos lleva a la necesidad de efectu~r innovaciones 

o cambios en la industria nacional. 

Nues tros productos agrícolas s 011. ricos en proteínas, yitaminas y otros e-

lementos, ~os cuales pueden s er extraídos y procesados junto con otros 1nateria

Ü~s para obtener nuevos' productos, pero sólo la investigación cientilica puede! de~ 

cubrir esa,s ,posibilidades y con ello crear nuevas plan,tas industriales que nos! ;P~ 
mitan ir al frente del des arrollo técnico e industrial,. 

Muchas empresas en los países desarr,ollados invierten altos porcentajes 

de sus nóminas de salarios, que representan varios millones de dólares, en in-

vestigaciones técnicas y científicas, para el sos tenimiento de muchos investiga-

dores a diferentes niveles. En los países desarrollados existen Compañías qu:e 

emplean altos porcentajes de cienttficos;, para el caso" un3. empresa dedicada a 

la industria química en Alemania con 27. 000 trabajadores" ,emplea cerca de ~--

2,' 000 cient{ficos, 900 de ellos trabajan no par3. una producción directa, sino 11ue 

únicamente se dedican 3. la investigación, es así como después de analizar apro~ 
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madamente 5000 reactivos, como ejemplq, y mezclarlos, s elecclonan cerCa de 

1. 5<?0 para estudiarlos exhaustivamente, y al final de uno o más años están traba 

jando COn sólo el 0.5% de los reactivos originalmente indicados. Generalmente, 

es hasta después de dos ::tños, cinco o más, que descubren de esos 5000 mencion.§:. 

dos, posiblemente uno o dos productos que llegan a crearle fama, prestigio y divi 
I -

dendos a la empresa, a travez de nuevas patentes que logran registrar a su fa¡vor. 

Alemania, Austria, Eshdos 'Unidos de América, Gran Bretaña, Rusia, Fran 

cia y Japón son los países que porcentualmente 'poseen el mayor número de cientí 

ficos y técnicos,. En ,Améric~ Central sólo es posible obtener una pequeña cantidad 

menos de un 10% de científicos, elemento técnico y de clas e dirigente, trabajando 

I 

en la empresa privada dentro de la profesión o técnica de su especia,1i,dad. 271?or 

regla general encontramos que SOn personas formadas por la experiencia, o bien 
, 

es posible que posean t3.les responsabilid3.des por el solo hecho de ser accionistas 

principales o propietarios de sus empresas correspondientes, si existen profesi~ 

nales en los puestos de dirigenca-s, lo son contigencialmente y pertenecen a otras 

carreras, cOlmo Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Contadores, etc., pero sin 

estar previamente adiestrados como administradores, Gerentes de Vent as, de 

Produce ión , et.c. 

Al mencionar la necesidad de un desarrollo industrial acelerado, hacemos 

notar la importancia de 'aumentar el valor de la producción industrial en el abaste

cimient(\J¡ de la oferta total de manufacturas" que en nuestro caso representó el 65% 

en 1964 y de acuerdo a las proyecciones estimadas s e espera que en 1969 haya as --

cendido a 69. 10/0. 3Tcon un aumento simultáneo en el valor agregado que pase de -

27Fuentes de información: Encuesta sobre la demanda de personal calificado en 
C;ntro América (CSUCA) No. 7-1966, 'pág. 3, N'umeral,2, letra,B. 

3/ Esta cifra 'aún no s e ha comprobado. ,-



334.8 millones de colones a. 665.4 millones en los años cit"ldos y de 83 •. 0 millo-

nes a 163.8 millones en cua.nto a. productos artesanales. 4/ 

La participación .del Producto Industrial en el Producto Nacional.Bruto, 

es representativo del nivel del desarrollo económico en cada país., Por 'ejemplo 

en Argentina encontramos el mis alto porcentaje de Producto Industrial que as _., 

ciende a 35 •. 7% en 1965, siguiéndole en su orden l\lléxico con 24.8% Y Brasil con 

24.7% •. El Salvador se encontraba en ese año en un 6 a •. lugar con 17.,7%, 5/'pero 

este desarrollo podr{"l ser más eficiente y rápido si hubiese una pb.nificación 0E.. 

denada de la industrialización con un acoplamiento de los factores que intervie-

nen en ella, como son entre otros, el desarrollo tecnólógico, la modernización 

y el empleo no agrícola. 

Un estudio preparado para el Consejo Nacion::tl de Planif~cación y Coordin~ 

ción Económica (CONAPLAN) para determina.r IIPerfiles del Desarrollo e Econó 

mico y Moderni~ación Latinoamericana, s egún la Helación Ingreso per-cápita - , 

con Industrialización, Tecnología y UrbanizaciónTl del cual tomamos los pirrafos 

siguientes conforme a datos de 1950 dice que: 

111. - El :\nális is del tipo de múltiples variables puede ayudar a comprender 

las relaciones que existen entre el ingreso nacional per-cápita y otros .factores 

que afectan el nivel de vid3. de h población latinoamerican"l ... 

"2. - La situación de 1950 revela que las variaciones en el ingreso per-cápi' 

ta de Latinoa.méríca estaban más asociados con los logros tecnológicos que con 

el empleo no agrícola y la urbanización •. Esto sugiere que el empleo no agrícola 

y la urbanización están s iendo logrados en Latinoamérica aún . cuando existe p~ 

co progreso en el aumento del ingreso nacional per-cápita de la población; y 

4/Primer Plan Quinquenal'de Desarrollo Económico y Social CONAPLAN-1964, 
- pág. 14, Cuadro No.,L,-
5/ Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo: Revista 1966.-
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"3. - Existe una inter-re}ación entrecha entre el desarrollo económico y 

la modernización •. En consecuencia, los países menos desarrollados son los que 

han logrado menos en su modernización; es decir, menos mejoras en la educa .-

ción, en los s ervic ios médicos y sanitarios, en la Tecnología, etc. 11 ?! 
Con estas condiciones que están debid3.mente probadas en los coeficientes 

y perfiles determinados al igual que en las inter-relaciones y correlaciones pr~ 

sentadas en el estudio del Dr. Gómez, (Cuadros del 5 al 10), debemos insistir 

en la neces idad de iniciar con mayor interés nuestros nuevos programas educa-

tivos que permib.n :;). 1.3. mayor brevedad posible resulbdos positivos para la in-

dustrialización a fin de obtener mayores ingresos para logra.r un nivel de vida 

más aceptable. (Cuadro No. 7). 

. .; 

En el estudio coment3.do anteriormente se advierte que la carg3. mas fuer-

te del sub-desarrollo q;le sirve de base a 13.s· diferencias en L3.tinoamérica es in . -
dic3.da para el volumen de progreso que neces ita un país para lograr las metas 

de los más ::\vanzados; así por ejemplo, al medir las diferencias existentes entre 

el índice de El Salvador, que es de 100 en cuanto al factor industrialización-ur-

b'anización (Se cons idera como urbanizacioo. el porcentaje de la población total -

que vive en centros urbanos mayores de 20. 000 habitantes), encontramos que el 

índice de Argentina para este mismo factor, es 299, Etapa I, lo que significa -

que para lograr UloLa meta similar a la de Argentina, El Salvador necesita práct!.. 

camente aumentar al triple su industrialización y urbanización, es decir de 100 

a 299 (Ver Cuadro No. 8). 

Por otra. parte, s e com.probó que la pos ición del nivel rehtivo del ingreso 

per-cápita y del des 3.rro110 tecnológico que es 7 puntos más bajo que la indicada 

por el nivel relativo de b. industrializaci6n-'urbanizaci6n y al comparar las dife-

6/"Perfiles del Desarróllo Eco~ómico" preparado para CONAPLAN por el Dr. 
- Carlos J. GÓmez. p·ág. 2L-
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rencias entre los perfiles 'del des arrollo económico en el Cuadro 8 s e indica que 

Venezuela y Brasil necesitán menos aum~ntos para lograr los objetivo,s de la in":' 

dustrialización-urbanizació~. Lo contrario ocurre con El Salvador, Bolivia, I~o!!. 

duras y Raid y otros, que hecesitan mayores esfuerzos en ambos factores, ade

más son a su vez mucho menos sus cesesidades en el factor industrialización-ur 

banización, que es ~l ingreso per-cápita-desarrollo tecnológico. En general se 

especifica en el mismo estudio, que las enormes diferencias existentes en el ni

vel de vida de la población Latinoamericana pueden atribuirs e, no solo al hecho 

de que existe una desigual distribución del ingreso, sino a la falta de tecnología~ 

Se hizo introducir el factor modernización, como resultado de relacionar 

las cuatro variables con, un factor común que indicaron una asociación pos itiva; 

en consecuencia, se aumentaron dieciseis variables más donde están combinados 

no sólo factores económicos, s ino otros de carácter social, crecimiento demográ 

fico, servicios ins titucionales, .:i etc., cuyos res ultados aparecen en los Cuadros 

8 y 9, donde se nota que el grupo más modernizado de países es el que tiene m3.

yor empleo no agrícola, con una u~banización más extensa y una industri:tlización 

más amplia, mayores facilidades médic·:l.s, mejores medios de comunicación, m.!;: 

nos analfabetismo, etc. 

El trabajo anteriormente comentado tiene por objeto explicar las diferencias 

del ingreo per-cáí>ita entre los países Latinoamericanos mediante el uso de los 

indicadores del desarrollo tecnológico, la industrialización y 13. urb.:mización, a

sí como construir perfiles económicos y niveles demodernización, pero en nues

tro caso a:erovechamos la oportunidad para extraer los conceptos y cifras ya ela

boradas que demuestran la necesidad de industrializarnos y mejorar nl<-e.stro nivel 

técnico, no sólo para tratar de llegar a la altun. de Argentina, Brasil, y otros paí 

s es latinoamericanos, s ino que pala cons eguir mejores niveles de vida. Por lo t¡:ll'l 

to que hemos podido apreciar conviene conse rvar un equilibrio de los Í3.ctores y 
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efectuar ~di~más' cambios ra.cÜc3.les en las técnicas industriales, mediante verda 

deros y concretos planes nacionales. que garanticén al menos un desarrollo pro

gresivo dentro dlel mar~o ecoilómico, objeto ulterior de este trabajo • 

. 1. Z COSTO~ DE PROD;UCCION y MANO DE OBRA 

Los costos dela producción se dán por h inCidencia del valor que tienen 

1013 factores que intervienen pa.ra form.ar el producto u ofrecer un servicio, di--
. ... 

chos costos para. un mismo bien pueden diferir cdnStantamente de un día para 0-

tro o de una. jornada a la s iguiel~te, y esto depende de la forma en que S e haya 

combinado los fa.ctores que contribuyen al proceso , así como del valor de los --

,mismos. 

En el presente ,3.parhdo no se trata de analizar exhaustivamente la función 

costos, ni de justificar las teorías del costeo directo, los costos estimados ni 

los "standard", simplemente se pretende eshblecer su relación con la habilidad 

y la capacidad" de quienes intervtenen para formarlos., esto es el poder de la ma-

no de obra para oonseguir costos altos o bajos de acuérdo a su propia productivi 

dad en el trabajo que cada quien ejecuta. Es desde este punto de vista que pode-

mos apreciar que en una moderna hoja de costos (no tr3.dicional) se hace apare-· 

cer como variables,' dependie~tes la mano de obr3., aCoplada a la esta~da.rizacim 

de métodos, o bien a un plan de producción, o al estudio de '~,~iernpos y movimie~ 

tos, etc., es deci:- que los costos del factor hum'1no se enmarC':ln 'dentro de una 

técnic 3. es pecífic9-" 

La. ca.ntidad de material que es desperdiciada en un proceso, el consumo -

de energía eléctrica, el tiempo de uso de un equipo y otras~ actividades mecaniza 

das o nó, son elementos que intervienen en la. formación del costo, los cuales --

. pueden ser controhdos y empleados 3. un máximo de rendimiento por el hombre, 

s iendo es te gr3.do de aprovechamiento obtenido el que influye. directamente en' los 

costos. 
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El obrero no adiestrado no es apto para producir en condiCiones rentables' 

y por ende contrib\;1ye a la el '€va.ción de ios costos, no sucede igual Gon un ex~eE. 

to, quien además puede prev~er y evitar las pos ibles fallas' y cons ecuencias de 

una deficiente operación. 

En general, el buen funcionamiento de las máquinas, las mezclas más efi-

cientes, las óptimas calidades, la comercialización adecuada y la habilidad en el 

manejo de las fina.nzas depende de la capacidad de quienes tienen bajo s u res pon-

sabilidad esas tareas; de ahíla necesidad de p.-eparar adecuadamente a todas las 

personas que a cualquier nivel contribuyen a dar vida al "engranaje empresarial." 

La mano de obra es responsable de la gran mayoría de actividades operaci~ 

nales en la empresa, si 12~ capacidad de entendimiento del obrero no alcanza los 
. , 

mínimos d~s ead,?s para el desarr'ollo de su cometido, lo más probable es que no 

encuentre colocación y el Ít1.dice de desocupación en el ,país <-' s ea más elevado y 

'abrumador. 

Entrar a consider::l.r el efecto que p14 0duce la calidad de la obra en los costos 

de produc'ción es además de un. aspe'cto significativo, un problema de trascenden

tales cons ecuencias, pero erl todo caso es importante s us tentar la tes is de que el 

nivel de calificación de la. mano de obra es lapmta que detern ... ála el grado de desa 

1'1'0110 tecnológico, industrial y económico a que puede llegar un país o mía región 

y consecuentemente, estará en posibilidades de obtener mayores remuneraciones 

que le permite:.\. mejor@.il' condiciones de vida. 

En el 800/0 de los casos investigados en una pequeña encuesta en indu'strias 

del área metropolitana s e determinó que los patronos, Jefes de Producción o de 

Sección inculpaban a un 70% de los obreros por la baja productividad o bien hacían 

notar que sus rendimientos ~.~ podrían ser mayores si el personal respondiera en 

cuanto a mejores conocimientos técnicos, a responsabilidad o a una acelerada -

instrucción, de manera que al lograr un aumento ::. en la productividad, automátL 

camente s e reducen los coa tos en el s ector donde se. cons igue dicho aumento pr~ 
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La invers ión en el adiestranüento de personal produce dividendos porque re 

duce el desperdicio de tiempo, de energía, de materiales y depreciación de equipes, 

proporciona mayores rendimientos? bajos costos, mejor calid:::\.d, m"'as poder com-

petitivo en el mercado, y finalmente, mayores utilidades e incrementos justos Elll 

los salarios que permita~ mejores condiciones de vida para quienes cooperan al en 

grandecimiento de sus respectivos centros de trabajo. 

En e i as pecto ~ adminis tr9.tivo es igualment~ vaHos a la capacitación, en es p~ 

cia! referido a los mandos medios para que organicen una adecuada racionalización 

de tareas con un efecto s imilar que repres enta reducción de costos, cifras muy -

s ignificativas pueden comp'-;rars e en el ca~po de la adminis tración pública en di

ferentes países, para el caso encontram.os un análisis i-eaJizado por el Instituto In

teramericano de Estadística de la Unión Panamericana 21 ~on cifras de los años --

1962 -1963, que revela. los s iguientes datos que forman parte de un úldice del rendi-

miento. 

Las cifras se refieren a los cargos que figuran en los Presupuestos Naciona 

les para el Ejercicio fiscal, Con excepción del personal que trabaja bajo contrato. 

El promedio de s ueldos es res ultado del valor total pres upues tado para s u eldos y 

del número de puestos. Se incluyen sueldos de funcionarios de alto nivel y emp1e::: 

dos de bajo salario: 

10) El Poder Judicial para impartir justicia en sus respectivas naciones em

pleó el personall'ep~esentado en términos de' porcentaje elel empleo público total~ 

y devengó el porcentaje de 

País 
a) Canadá 

Personas 
empleadas 
1.000 

b) Colombia 37.000 

e) EE. UU. 5 .. 400 

los sueldos que a 
% del empleo 
públ. total 
0.-5% !I 

46.9% " 
O .. 2 

. d) El Salvador 600 5.4 

continuac ión s e 
% de los 
sueldos tdales 
0.4% 

40.4 

indican: 
Relación 
porcentual 

O .. 80 

0.86 

4.3 0.79 
4.4 l. 05 e) Nicaragua 800 4.2 

7/Revista I.~mérica en cifras ll 1963, volumen VI, Cuadro 602, págs. 29 a 32.-
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Si dividimos el porcentaje de los sueldos ,!ue del monto total pagado por el 

'Gobierno le corres ponde al Poder Judicial de cada país f entre el porcentaje del 

personal público empleado, notamos que en Estados Unidos es donde 'encontramos 

la mejor relación de o,alarios por funcionario, 1.50, menor jporcentaje de emple~ 

dos que en los otros países comparados y mE::nor porcentaje de salarios, pero 1'13-

lativamente devengan más salarios por person,~ que en los demás casos, le sigue 

Nicaragua con lo 05 Y luego el resto con 0.86, 0.80 y 0.79 cada uno. 

20) El Ramo de Relaciones Exteriores se atendió en las siguientes propor-

ciones: 
Pe:l;sonas 

País 
% del empl. 

a) Canadá 1.200 l. 1% 

b) Colombia 300 0.4% 

e} EE. UU.' 42.400 L 7% 

d)El Salvador 300 l. 3% 

públ. % de los 
s uelcP;s totales 

1 ')1:." • -, JO 

2.4 

(no dís ponible) 

5.3 

Relación por_ 
centual 

1. 09 

6.00 

4. 07 

30) El Ramo de Trabajo y Previsión Social fué atendido así: 

a) Canadá 9.500 5. 0% 4. 8% 0.96 

b) Colombia 400 0.4% 0.7 1. 75 

e) EE. UU. 9.600 0.4 l18 1. 28 

d)El Salvador 400 1.4 1.0 1.42 

e) Nicaragua 100 0.7 

Naturalmente que este índice tiene que ser relacionado can la importancia. 

of~ecida a cada actividad en su respectivo país, y la amplitud con que es atendida, 

e igualmente hcl:rá de relacionarse dichos datos con la estructura misma de la ad 

ministración, el grado de cultura de cada: nación y su propia idiosincracia; el pro-

pós ita de pres entar estos cas os sólo es para ofrecer un?. idea de cómo influye la 

eficiencia del pe rsonal en relación a las funciones G tareas, as í por ejemplo si 

el sistema de impartir justicia a través del Poder Judicial en los Estados Unidos 

es más eficiente que en el resto de los país es comparados y para ello emplea el -
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o. 2% del personal ocupado en toda la administrrtción pública a un costo del 0.3% 

de los s alarios pagados a todos los s ervidores públicos, lógicamente deducirnos 

que la productividad es ITlayor que en Colombia, en El Salvador, e incluso que en 

Canadá, y cons ecuentemente por esa productividad es que su costo taIllbién es mu 

c~~ más bajo que en los otros país es, pues .Jstos además de utilizar mayor pers~ 

nal'reciben un porcentaje mayor de las planillas totales del Estado, a pes al' de que 1 

la relación ,de salarios por persona es mucho Illás alta en los Estados Unidos, lo 

que significa mayor remuneración percápita. Por otra parte es probable que la 

delincuentia sea menor en los Estados Unidos, pero en todo caso ello se deberá 

a una mejor legislación o al mayor grado de educación, cultura, ! esponsabilidad, 

etc., que pos ee la población de dicho país, existe mayor ocupación y go:za de las 

demás ventajas que produce la tecnificación, de tal suerte que educar y tecnificar 

también ahorra indirectamente en los gastos de la Jus ticia. No obs tante hay vari~ 

ción en la naturaleza de la le gis lación; entre nos otros puede que s ea muy rígida 

y en Estados U~idos Illás flexible, o menos burocrática, s egún el punto de vista 

de las traIllitaciones, papeleos, etc. 

En igual forma tendríamos que analizar los otros caeos pres entados de do~ 

de obt~nemos como conclusión,que en los países donde existe mayor racionaliza

ción, tanto en la cosa pública como en los entes privados, la eficiencia se impone 

y lossalarios se elevan, consiguiendo una :mejor distribución de riqueza, pero la 

bas e s'ieIllPre estriba en conOcer positivaluente cada función, es decir, s e requie

re una aIllplia tecnificación en cada actividad desarrollada. 

Una prueba de la influencia que tiene este fenóIlleno sobre la distribución de 

la riqueza y del mejor nivel de vida, lo encontraIllOS en el anális is del Impuesto 

Sobre la Renta COIllO barómetro del enriqueciIlliento. La Revista de Estadí"stica 

y Estudios Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia corres-

pondiente al mes de Febrero de 1965 publica datos que permiten una idea de las 

cargas que pesan sobre el contribuyente'francés sometido al impuesto sobre la -
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renta con base a su nivel de ingres0s, aquípuede notarse que de 7 millones de--

contribuyentes en 1962 (que repres entó ,.aproximadamente la mitad de las familias 

de este país) o s ea un contribut'rente por cada 2 familias, el'30. 2% de los contrib.E 

yentes ha declarado una renta neta inferior a 540 Francos mensuales, correspon-

diente a ingresos brutos de 750 Francos, es decir unos q¡;270. 50 en El Salvador, 

sólo contribuyen quienes obtienen rentas netas mayores de (/t500.00 al mes. (Ver 

Cuadro No. 10) 

Otros aspectos interesante de anot.3;r es qU'e el 50.8% de los que contribuy~ 

ron en el año ,mencionado tenían rentas netas entre 540 Francos y 1. 250 Francos 

al mes y s ó10 un 19% tuvo rentas netas de 1. 750 Francos aSO. 000 Francos men-

s ua1es, rentas s uperiores na s on s ignificatilras; estos datos demuestran que en 

un país donde hay de~arrollo industrial y técnico como lo es Francia, alrededor 

del 50% de las familias del país son;tontribuyentes porque sus ingresos asílo per 
.. ' . -

miten y una de las razones para que esto ocurra es la capacidad productiva de c:...a 

da quien, 10 cual a s u vez s e la deben a s u nivel de, cultura, educación técnica o 

ciéntífica adquirido por estos ci udadanos; en El Salvador, para 1969 estímas e en 

13. 000 el númerO de contribuyentes que en relación a unos 200.000 familias de 5 

miembros promedio cada una, existentes en el país, significa menos del 2% con-

tra un 48% que repres entó en Francia. 

2. - 01"E~RTA y DEMANDA DE PERSONAL 

He mencionado que el desarrollo industrial conlleva la necesidad de aumen 

tar progres ivamente la demanda de mano de obra, pero preferentemente calif 1c~ 

da, sin embargo esta calificación que no se puede obtener si no es mediante la -

experiencia,o la instrucción adecuada; siste:r:nática y perfectamente definida, pero 

ocurre que debido al proceso de desarrollo en que nos encontramos, no es posible 

conseguir suficiente fuerza humana debidamente capacitadas en las diferentes d~ 

ciplinas o ramas de explotación, par~ ser abs ~rbida por ~a incipiente indus tria. 

Por el contrario la oferta aceptable cualitativamente para las necesidades dernan 

dadas es extremadamente reducida. 



La falta de mia planific.3.ción que equilibre la. cantidad y calidad de Mano de 

Obra a preparar para satisfacer las Gxigenciás de la inicia;iva privad.3. es un ob~ 

táculo en el desarrollo, pero para contar con una base sólida de cuantificación, 

s erá preciso realizar previamente una investigación a fondo de los recursos -hu

manos disponibles, su capacidad, los sistemas y la calidad actuales de enseñan

za y adiestramiento técnico, que serviría simultáneamente como una etapa del 

diagnóstico para una planificación de los Recursos Humanos a largo plazo. 

El anexo No~ 1, al final de este Capítulo corresponde al cuestionario que 

fué sometido a. diez importantes Empresas Industriales, e Institutiones Autonó

mas que cuentan entre 100 y 1. 200 personas a su servicio ya oficinas d-e-person:il 

cuyos sistemas de control se llevan en forma aceptable, Mediante este cuestion~ 

rio s e pretende conocer alguna información referente a. la demanda y oferta de -

recursos humanos en El Salvador, únicamente con el objeto de mostrar la base 

inves tigativa de un trabajo como el pres ente. 

Información importante sobre el objetivo del formulario se obtuvo en la O

ficina Local de Empleo del Ministerio de Trabajo, donde sefrealizan más de 300 

exámenes de aptitud y de inteligencia mens ualmente, comprobándose varios as

pectos s eñalados por las Empresas encue'stadas. 

Las Empres as vis ita das revelaron los s iguient es res ultados : 

1. - Mensualmente las empresas reciben un promedio de 30 a 200 solicitu-

des de empleo cada una de ellas, según _su tamaño, que en más de un 600/0 desean 

empleo en actividades na calificadas, 20% aplica para los niveles administrativos 

en las ramas de Secretaría, Contaduría, Servicios varios y otras, el 9% está in

teresado en ventas, el 4% en Actividades profesionales y similares, ell% como 

técnicos., y el resto se distribuye en activida.des diversas. 

2. -! Del pesoonal empleado en cada establecimiento ha.y una deserción de-

un O. 3% de éstos un poco mas de la mitad salen porque la Empresa da por termi 

---- ---~_._--_.~- - ~~~ 
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nados sus contratos de trabajo al no convenirles por diferentes motivos, especial 

mente ebriedad, pérdida de la confianza e indisciplina, en el resto de los casos 

es por voluntad del trabajador, con motivo de viajes al exterior o cambio de tra 

bajo con mejores oportunidades. 

3. - Del tct al de personas que 3p lican, solo el 30% es elegible para pres eE 

b.r examen o s e convierte en candidato a un período de prueba. En el caso de las 

candidatas a Secretarias, de éste 30% elegible para examen, apenas un 2% rinde 

pruebas satisfactorias COn nota pror_'1edia de 7 en la escah de O a 10, un 18% ca-

lifica de, 3 a 6 y 80% es considerada ca'si nula. por estar ibajo de 3 de calificación. 

4. - Aún cuando los L::l.ctores comunes exü:ridos por las empresas en los as o _ 

pectos educativos, culturales y técnicos o vocacionales, son de carácter general 

en más del '600/0 del personal entrevistado o examinado no llena dichos requisitos 

exigidos por les patronos. 

5. - En el 90% de las empresas industriales, los obreros contratados no son 

calificados y el adiestramiento que s e ofrece dentro del trabajo no es sistemático 

ni se rige por programa alguno, solamente dos de las empresas visitadas reali-

". 

zal1.reuniones cada año para evalqar los adelantos logrados con el personal de mas 

reciente ingres o. 

6. - El conocimiento de las tareas por parte del personal obrero varía de ~ 

cuerdo a la rama industrial de que s e trate, el 60% del personal de nuevo ingreso 

utiliza menos de un r.nes para COnocer su ocupación bajo el sistema de observa--

ción~ (pero esto no quiere decir que rindan al máxiril-q. 

7. - Todos los Jefes de Personal están de acuerdo en que la capacitación 

del factor humano es una inversión necesaria y varias empresas, especialmente 

las medianas y grandes industrias, absorben parte de los costos de becas en y 

fuera del país, pero en proporción muy reducida, sin que exista unidad empresa-

rial que posea un progra.ma integral de capacitación dentro ni fuera de sus insta--
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Es ta encues ta, que s i bien s ola repres enta un pequeño mues treo, s e efectuó 

en ernpres as altamente s ignificativas en el ambiente indus trial, y por lo tanto las 

conclusiones son valederas d!Olsde las unidades más pequeñas hasta en las más or:" 

ganizadas indus trias. 

Con estos resultados conviene analizar los siguientes hechos básicos: 

a} 0ue la fuerza de trabajo que solicita nuevas oportunidades, más del 80% 

no es elemento calificado. 

b) Las personas elegidas corno candidatos a ocupar plazas vacantes no llenan 

los requis itas educativos, técnicos o dis ciplinarios en s u totalidad, apenas llegan 

a cubrir .un 30% de ellos; y 

c) Si bien es cierto que todos los.oentrevistados reconocen el fuerte déficit de 

personal cE\.lificadot no se han adoptado las medidas de capacitáción necesarias -
\ 

dentro de las Empresas para instruir adecuadamente y en forma sistemática a di-

cho pe.rsonal según los puestos de trabajo existentes. 

En cons ecuencia, s e impone l~ urgencia <le capacitar a nuestra fue rza labo-

ral disponible conforme a las necesidades que indiquen los planes nacionales o re-

gionales sobre el desarrollo industrial, agrícola y económico en general a fin de 

no sattrar determinadas ramas y dejar en cris i8 a otras, procurando el máximo e-

quilibrio, puesto que un exces o en la oferta de una especialidad crea des empleo, 

como la carencia total de capacitación., Los Cuadros Nos. 11 Y 12 reflejan elper-

fil educativo de la Población ocupada y la estructura profesional ocupada en El Sal-

vador en 1965. 

Los puntos enunciados anteriormente son factores determinantes en el proble 

ma ocupacional, por cuanto desde el momento en que no s e llenan los requis itas ~ 

nimos exigidos por los empleadores, que repl'~ntan la demanda, las pers onas oí.::,. 

rentes de trabajo encontrarán más dificultades para ernplearse, aumentándose la 

desocupación de nacionales y la contratación de técnicos extranjeros, pero por el 

i 



contrario una persona con un nivel de capacidad intelectual y técnico aceptable 

dentro del medio en que se desenvuel"tT':; est.~ en condiciones de crearse su propia 

fuente de trabajo en el Caso de no obtener colocación como empleado, y la suma 

de es tos cas os contribuye a reducir el des empleo. Indud::l.bierriEmte e.iis ten otros 

factores que influyen en el problema tratado, cOIllO las fuertes corrientes migra

torias, la falta de ·organización industrial, el exceso de ramas industriales que -

errlplea poco pers onal por s u alto grado de automatización, los desalientos a las 

inversiones por parte del Estado, etc., los cU'l.les no cOnlentarep:1os en esta oca-

... 
Slon. -

2. 1 ESTUDIO DE RECURSOS HUMANOS 

El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) realiz·ó una en 

cuesta sobre demanda de personal calificado en Centro América que considero una 

mues tra bas tante repres entativa en cuanto .a los s ectores que comprende, pero el 

mé~odo de muestreo usado en la selección de las empresas informantes, solo hace 

comprender a aquellas con cinco o más personas ocupadas y el universo escogido 

solo se refiere a las empresas enlistadas en'las instituciones del Seguro Social en . -

1963, las cuales s egún los aut,?res del estudio, adolecían de varios defectos, pero 

se aceptó así con el fin de reducir los costos y acelerar el proceso de obtención 

y elabci"ación de datos para poder presentar el trabajo cuanto antes par a suplir u-

na información de diagnóstico •. 

La, "Encuesta sobre la dem.~n.da de personal calificado en Centro América", 

Cuadro No. 11, realizada para el Estudio de Recursos Humanos por cuenta del ~-' 

Consejo Superior Universitario Centroamericano reveló que El Salvador cuenta -

con personal que ha realizado estudios en el 42% de-las especialidades que existen 

en el área, ocupando el 40. lugar, Guatemala posee el mayor porcentaje con el -

65% y sólo Honduras está con el menor número de especialidades en las que ha for 
. ~ .. -

mado personal, presenta.ndo solo el 38%. Estas especialidades comprenden desde 

las profesiones universitarias hasta los técnicos en publicidad, hotelería, agricu!., 
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tura y en dive183.S ramas industriales. 

El número de personas que ha realizado estudios de especialización en Cen

tro América y que a 1963 s e encontraban ocupados, res ultó de 24.278 en total en 

1821 empresas investigadas, es decir un promedio de 13.3 técnicos o profesiona

les por empresa. En El Salvador se encontraban ocupados 4.552 personas repart!. 

das en 492 empres as vis itad3.s, corres pondiendo un promedio de 9. 2: pers onaS -

por unidad encuestada, tomando el 29.1% de las empresas como muestra; Guate-

mala también ocupa la primera posición en cuanto a su personal calificado en ac

tividad por empres a, pues sobrepasa el promedio, ya que existen 17. 3 personas 

bajo estas condiciones pornegocio encuestado que s ignüica el 19.2% del universo. 

El 20. lugar lo ocupa Costa Rica COn 17.2 personas, aunque su muestra fué del 

21. 8% del universo; bajo El Salvador sólo está Honduras con el 8.9 personas por 

empresa y su muestra examinada fué el 32.3% que representa el mayor porcenta

je' del universo. 

2.2 OCUPACION POR ESPECIALIDAD 

El Cuadro No. 13 muestra el panor3.ma a 1963, que no fué muy s-3.tisfactorio 

par.:l. El Salvador en relación con los demás país es centroamericanos, en lo refe

rente a la cap.:l.citaciÓn de nuestros recursos humanos, pues contamos con un bajo 

. índice de prof es ionales y técnicos ocupados, lo que indica que debemos preocupa!: 

nCS por este factor. Al considerar las mil ochocientas veintiuna empresas como 

tamaño de la muestra, incluyendo a dependencias del gobierno, esta cantidad re-

presenta el 24.7% del universo en Centro América. 
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CUADRO No~ 1..3 

ESPECIALIDADES Y PERSONAL OCUPADO EN CENTRO AMERÍCA 8/ 

Especialid~ Perso- Pro- lnves tigación de la muES 
nalocu- medio tra -

des a su ser 
~,~ Países vicio pado 

Número 0/0 Número Universo Número 0/0 

C entro América 183 100 24.278 13.3 7.365 1. 821 24 .. 7 

Guatemala 119 65 6.786 17. 3 2.097 390 19.2 

Costa. Rica 100 54 6.955 17.2 1. 849 404 21.8 

Nicaragua 95 52 3.473 13.8 854 252 29 .. 5 

El Salvador 77 42 4.552 9.2 1.689 492 29.1 

Honduras 70 38 2.512 8.9 876 284 32.3 

Es :irte:.'.k~-:-;:.nte hacer notar que Guatemala, Nicaragua y Costa Rica poseen 

.. 
del 50% de su personal especializado en las cargos de ejecutivos intermedios mas 

en tanto que sólo Honduras y El Salvador los han asignado a los cargos de dirige~ 

tes, lo cual es un error y pa.ra estos últimos países si se considera que el mayor 

porcentaje de especialización y profesionales pertenecen a oí.ras profesiones dis-

tintas de las que están dese)ft?pe'?iñ.ndo y donde podrían rendir más eficientemente. 

El Cuadro No. 14 nos detalla las diferentes categorías de personal ocup~ 

49 durante la encuesta a las empresas visitadas y su representatividad. 

8/ Cuadro elaborado con base a cifras de la " Encuesta sobre Demanda de Perso
ñal calificado en Centro América", No. 7, 19660 - Cuadro A -14,· págs. 69 a 11 
CSUCA. - Estudio de Recursos Humanos en Centro América. 

I 
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CUAD.B.O No. 14 

PEBS0NAL OCUPADO POR CATEGOBIAS EN CENTFO AMEF.ICA (1963) 
Ejec. Ej'ec. Pers. Pel's. Pers. Pers. 

Pa(s Total Sup~ Interm. Prof. Técnico calif. Adm. Serv. 
Centro Amé 

No. % No. % No. % No, % No. % No. % No. % -ric:! 98.205 1.428 1,5 7.621 7.4 5.212 5.4 8.0613 8.2 12.187 12.4 . 31.953 325 32.040 32.6 

El Salva= 
dor 29.674 314 1.0 3948 13.3 1.115 3.8 2.486 8.4 3.054 10.3 8.304 ¿S.O 10.452 35.2 

Costa Ri .fJ~'9'i -
ca 21.936 252 1.2 1082 4.S 1.560 7.1 2.410 11.0 4.920 22.4 5.~9 25.9 6.024 27.5 

Nicaragua 17.714 178 1.0 553 3.1 794 4.5 1096 6.2 2.824 15.9 6.417 6.2 5.852 33.1 

Honduras 15.924 404 2.5 962 6.1 1.255 7.9 1016 6.4 62 0..4 7.284 45.7 4.941 31.0 

Guatemala 12.257 281 2.2 716 5.5 54i 4.2 1060 8.2 1.323 10.2 4.259 ~2.9 4.771 36.8 

El cua dro anterior puede s er comparado con el siguiente No.l5que representa las 

necesidades de personal para las mismas ,empresas e instituciones visitadas, pues 

revela los déficit de cada.¡6ategoría, según 10 indic3.do por 108 gerentes o dueños 

entrevista.dos al preguntarles sobre el nombre de la. ocupaci6n para la cual se r~ 

quería mayor número de plazas. 

CUADRO No. 1 5 

NECESIDADES DE PEBSONAl POR CATEGOB.IA 2/ 
Ejec. Ejec. Pers. Pers. Per s. Pers. 

Pafs TOTAL Supo Intel1ll. Prof. Técn. Calif. Admvo. Servo 
No. ~ No. ~ Na, % Nn. ~ NQ. % Mn. % NQ. % 

Centro Amer' " ~) -rica 4.405 51 1.2 236 5.4 676 15.3 1553 35.3 154 3.5 7~ 17." 985 22.4 

El Salva-
dor 1.160 2 0.2 61 5.3 159 13.7 359 :D. 9 17 1.5 203 18.0 353 lJ.4 

Costa 
20 Rica 1.650 1.2 111 6.7 JJ7 18.6 516 31.3 175 1 0.6 382 23.2 139 8.4 

Nica~ 
gua 1.067 5 0.5 19 1.8 141 13.2 531 49.8 42 3.9 74 6.9 339 31.8 

Honduras e3 '5 6.0 5 6.0 15 18.1 12 14.5 4 4.8 13 15.7 29 34.9 

Guatemala 445 19 4.3 40 9.0 54 12.1 135 30.3 72 16.2 125 28.1 

UIgual fuente cuadro anterior (págs. 132-13:)- Cuadro A-16} 

2/" 11 " " " 134-135 
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El -"esultado de este planteamiento en la ·demanda de person~l es que Hon-

duras requiere de mayor cantidad de elementos capacitados para 1a dirección --

:(6 .. 0%) y en El Salvador esos requerimientos san menores, apenas un 0.2%, pero 

debe considerarse que este resultado .no toma. en cuent3. si los que ejercen su fun-

ción de ejecutivos son superiores o intermedios o los que hacen falta poseen las 

cap.::l.cidades neces arias o bien s i las pos een en un reducido porcentaje. 

La máxima demanda de personal técnico ap3.rece en Nicaragua con un 49.8%, 

le sigue Costa Rica con 31..3% Y en 3er. lugar está El Salva.dor con una demand3. 

del 30.9% del total de personas que hacen falta. Para el personal calificado co·_-

.rresponde también a. Costa Rica ser el mayor demandante con ellO. 6% y Honduras 

con el 4. 8%, en tanto que Nicar3.gua aparece con un exceso .. 

Debe distinguirs e al personal técnico como aquellas personas con estudios 

sistem3:ticos hasta por varios años, que constituyen un punto entre los profesion~ 

les y el personal calificado, este último lo forman las "personas que realizan fu!!. 

ciones del tipo manual con alguna calificación o es pecialización para. s u trabajoll, 

9/ pueden ser adiestrados en la; propia empresa mediante prácticas y observacio-

nes. 

En esta form~e querido hacer uso de las cifras del estudio realizado por 

el CSUCA para hacer énfasis en nuestra posición de mejorar el nivel técnico y e-

quiparar 3.1 menoS la posición de otros países en el área como Guatemala. y Costa 

Rica, a fin de poder atender las necesida.des que angustiosamente demanda la in-

dustrh para mejorar así sus calidades, reducir sus costos y remunerar justa.me!!. 

··te con mayores s3.1arios a quienes eficientemente le proporcionan sus conocimie~ 

tos., los que les perm.itirán cons eguir un m.ejor nivel de vida .• 

Es necesario insistir en que hace falta un programa modelador de la eco--

9/ La mis ma fuente de los Cuadros Nos.. 11., 12 Y 13 .• -



tinuar en un desorden económico y administrativo. Es responsabilidad de los go-

bernantes y sus as esores ca.nalizar las actividades industriales ,agrícohs-, de se.::. 

vicios, etc., ha.cia derroteros de éxito, de acuerdo a. sus investigaciones y buen 

criterio, de ahí que resulta conveniente a nue!'ltro pa.ís el fomento de la industria 

textil y c;onexos o 1 a. explotación del KENAF, o bien des:urolhr la industria de la 

construcción, etc .. , pero p:uticularmente deberá estudiarse la cantidad de ma.no 

de obra especializada que necesitará el país para cad'). una de las actividades del 
- -

desarrollo, partiendo de un inventario de los ~ecursos humanos disponibles ac--

tualmente, de manera que así!:13.brá de instruirse en el país o en el extranjero al 

elemento necesario de acuerdo al nivel técnico, evitando formar un exceso de 21.-

quellos que provoquen"cuellos de botella" por la dem3.nda de un tipo particular de 

expertos o personal calificado. 

El adiestramiento puede efectuars e además dentro de la empresa o en las 

escuelas técnicas que a costos rentables puedan fundarse en colaboración con la 

iniciativa privada. 
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. CUADRO No.5 

INTERRELACIONES ENTRE EL INGRESO NACIONAL PER CAPITA y TRES ME

DIDAS DEL DESARROLLO ECONOMICO DE 19 PAISES LATINOAMERICANOS. ~~ 11 . 

. 1950 

VARIABLE 

Ingreso nacional 
per cápita 

Consumo a"p-aren
te de energía per 
cápita -

Xc p1)rcentaje del 
empleo no agríco 
la -

Xd Indices de la ur
banización 

Desviación 
[media: Estandard 

142 92 

• 28 .26 

44 15 

20 11 

COeficientes de Correlación de Orden' 
cero (inferior) y Fracción de las Va-
riables Expli~adas (s uperíor) . 

Xa. -2lli - Xc ¿ X;f-
.00 • :><:. .b-:t: 

• 81 • 61 • 79 

.73 .79 

• 80 .89 .89 

~~ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Venezuela. -

CUADRO No. 6 
¡COEFICIENTES BETA PARA LA .: 'REGRESDN DE LOS NIVELES DEL INGRESO 
IKfACIONAL PER CAPITA SOBRE LOS FACTORES DEL DESARROLLO ECONOMi-
CO, y ECUACioN DE LA REGRESION POR MEDIO DE LA CUAL FUERON DADOS 
LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 19 PAISES LATINOAlV.LERICANOS. - ':~ 1/ 

1950 -- , . 
.JI.,. ........ .' 

Variables Valores Intervalos de Confianza Prueba C.J la Hipóte 
IndeCendient es de Beta de la ;Regré3ión Observa sis Cero, de que 
X ons umo",aparenl;.e d.a, IppS. me8;0s una D-e-s B .. O. 

b d~ energla per ca- VlaClon t ~tan ar -
pIta . . , . inferior Superior 

90 rechazada .490 -. 176 .810 t. 

Xc Porcentajes", del Em 
• 130 185 .441 t. 75 aceptada pleo no agncola - '. 

Xd Iq.dic~~ de la Urba-
.025 019 • 067 t • 75 aceptada nlzaClon . 

~cuación de 1CJ. reMcsión en las unidades observadas: 
= 16.20 *' 75. Xb';". 79 Xc + • 20 Xd 

Ecuado;, 
.. 

;;< Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El --
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguav- ' 
Perú, República DominiCana y Venezueh. 
1/ Perfiles del Desarrollo Económico. Dr. Carlos J. GÓmez. (FublicaCión de ca 
NAPLAN,.. Noviembre de 1965, 

~ 

Pago 8. -
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CUADRO No.7 

PERFIL DEL DESARROLLO ECONOMICO DETERMINADO POR EL FACTOR IN
DUSTRL~LrZi?CION :-'Q~~~1E~~~.s:ION EN 19 PAISES LATIÑOA"'Ki.eERI~ÑOS'7l950 

Indice del País Seleccionado : 100 
Nivel relati
vo de la Indus 
t rializaciót;l =
Urbanizacion 

Vene
zuela 

.. El Sal BoH Haití, 
M.exico Bras il va.dor via-PA IS 

ETAPA 1 : 
Argentina 
Chile 
Venezuela 
Cuba 

ETAPA 2 
México 
Pa.nam~ 
Colombia 

ETAPA 3: 

209 
184 
167 
152 

115 
114 
104 

Brasil 99 
Costa Rica 94 

ETAPA 4 
Perú 86 
Ecuador 85 
Paraguay 79 
Rep~ Dominicana 7fJ 
El Salvador 70 

ETAPA 5 : 
Nicaragua 
Bolivia 
Guatemala 

ETAPA 6 : 
Hondura.s 
Haití 

67 
66 
63 

41 
33 

125 
110 
100 

91 

69 
·68 
62 

59 
56 

52 
51 
47 
44 
42 

40 
40 
38 

25 
10 

182 
160 
145 
132 

100 
99 
90 

86 
82 

58 
57 
55 

3.6 
28 

211 
186 
169 
154 

116 
115 
105 

100 
95 

87 
86 
80 
74 
71 

68 
67 
64 

42 
33 

299 
263 
230 
217 

164 
163 
149 

141 
134 

123 
121 
113 
104 
100 

96 
94 
90 

59 
-16 

317 
279 
253 
230 

174 
173 
158 

150 
143 

130 
129 
120 
111 
106 

102 
100 

96 

62 

653 
575 
522 
475 

359 
356 
325 

309 
294 

269 
266 
247 
228 
219 

209 
206 
197 

128 
loa 

El índice del anális is de factores s e basa en cuatro indicadores económicos (In 
dices del ingreso per-cápita ; de la proporción del· empleo no agr(cola; del con:: 
sumo 3.parente de energía per-capita ; y de la urbanización). . 

Dr. Carlos J. GÓmez. Igual aclaración de Cuadros 5 al 7, págo 13.-
.. 
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.CUADRO No.8 ------------- . 

COEFICIENTES DE PONDERACION DEL INDICE PARA EL PUNTEO ESTANDAR 
EN VEINTE INDICADORES DEL NIvEL RELATIVO DE LA MODERNIZACION DE 
DIECINUEVE PAiS~A"TIN6AMERICANOS, 1 9 5 O 

INDICADOR SELECCIONADO DE LA MODERNIZACION. 
Coeficiente 
r= ile " " .LllJnderaClon 

l. - Coeficiente de fecundidad (1950) 
2. - Tasa de mortalidad infantil (1950) 
3. - Densidad de la población (1950) 
4. - Porcentaje de la población nacida en el extranjero (1950) 
5. - Porcentaje de la población analfabeta (1950) 
6. - Número de camas de hospital por cada 1. 000 habitantes (1950) 
7. - NÚmero de médicos por cada 1. 000 habitantes (1950-1953) 
8. - Porcentaje del Presupuesto Fiscal invertido en educ3.ción (1950) 
9" - Porcentaje de la Población residente en zonas rurales (1950) 
10- Porcentaje de Trabajadores familiares sin renlUneración en la 

población económicamente activa (1950) -
11- Coeficiente de dependencia (1950) 
12- Ingreso nacional per capita" (1949-1950) 
13- Indices de la urbanización (1950) 
14- Porcentaje de personas que traba.jan en actividades no agrícolas 

(1950) 
15- Consumo aparente per capita de papel peri6dico (1950) 
16- Consumo de energía per capita" (1950) 
17- Porcentaje del presupuesto fiscal invertido en defensa nacional 

(1950) 
18- Coeficiente de la matrícula de la escuela primaria (1950) 
19- Tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 100. 000 habitan

tes (1952) 
20- Proporción de la :fuerza 1abor3.l empleada en servicios (1950) 

0.26 
.02 
.40 
.56 
.89 
.67 
.88 
.29 
• 91 
.79 

· ¿s. 
.79 
.89 

.93 

.88 

.82 

.07 
.oc 79 

• 01 
.94 

Los coeficientes de ponderación so~ las correlaciones de cada rubro con el -
factor comÚn más alto al cual s e deben s us intercorrelaciones~ 

Dr~ Carlos J. GÓmez. - Idem aclaraciones de Cuadros anteriores, Pág. 19.-



63 

CUADRO No. 9 

POSICIONES DE DIECINUEVE PAISES LATINOAMERICANOS EN LOS INDI-

CES DEL ANALISIS DE FACTORES DEL DESARROLLO ECONOMICO y DE 

PA 1S 

Argentina 

Chile 

Venezuela 

Cuba 

1VJéxico 

Panamá 

Colombia 

Brasil 

Costa Rica 

Perú 

Ecuador 

Paraguay 

R ep. Dominicana 

El Salvador 

Nicaragua 

Bolivia 

Guatemala 

Honduras 

Haití 

LA MODERNIZACION, 1950 

P o sic ión de los Niveles Relativos de 
Industrializa- Ingresos r::er ~{cder 
ción-Urbani2a cápita-Desa n~~'!.. 
ción rJ'ollo TéaD Clon 

.logico .-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

10 

11 

12 

15 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

1 

2 

4 

3 

7 

5 

9 

~ 

6 

12 

11 

10 

15 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

Fuente de Cuadros Nos. 8, 9 y 10, Dr~ Carlos J. Gómez, pág. 20 del estudio citado 
en Cuadros anteriores. -
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CUADRO No. 10 

El Cuadro de Rentas y Contribuyentes Franceses es el sigupente: 6/ 

RENTAS NETAS ANUALES: No. Contrib. % de Contrib. 

de 1. 410 a 2.500 Fr. 

de 2. 500 a 4. 000 " 
de 4. 010 a 6.500 11 

de 6.510 a 10. 000 " 

de 10.010 a 15.000 11 

de 15. 010 El. 20.000 11 

de 20.010 a 30.000 11 

de 30. 01 ID a 60.000 11 

de 60. 010 a 100.000 " 

de 100010 a 200. 000 ti 

45.600 

547.300 

1422.500 

1884. 100 

1. 541.9<00 

601. 600 

406.700 

221.600 

42.200 

15.500 

0.7 

8. 1 

21. 4 

27.9 

22. 9 

8.9 

6. O 

3.3 

o. 6 

0.2 

30. 2% 

50. 8% 

19. 0% 

de 200.010 El. 30Q 000 11 2.297 Sin importancia 

de 300. O llO.l a 500.000 11 1.076 tt rr 

más de 500. 000 513 

6. 752.886 100% 

CONTRIBUYENTES EN EL SALVADOR EN 1967 

Es cala de Rentas 
hasta f/t6. 000..00 

6.000 a 10.000 

10. qoo a 20. 000 

20. 000 a 30. 000 

36. 000 a· 70~ 000 

70. 000 a. 200. 000 

". 

200. 000 Y mas 

Totales 

Contribuyentes No. 
984 

5.448 

4. 72f}o 

1. 300 

1. 092 

419 

127 

14. 095 

7/ 

% 
7 

38 

34 

9 

8 

3 

1 

100 

100% 

6/Revista de Estad{stica y Estudios Financieros. Ministerio de Asuntos Exterio 
- res de Francia, Febrero de 1965. -
7/ Cifras proporcionadas personalmente en el l\/inisterio de Hacienda. -
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ANEXO No. 1. -

MODELO DE 

ENCUESTA SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LA E:iVIPRESA 

1. - Promedio mensual de solicitudes de empleo recibidas. -
...... " .' 

2. - Actividades para las cuales existen más aplicaciones ( 3 6 4 indicados porce~ 

tualmente. -

3. - Promedio mensual de personal ocupado en la Empresa. -

4. - Promedio mens ual de des erci6n ~r s i es pos ible los principales' motivos. -

5. - Qué porcentajes aproximado de los conocimientos requeridos por la Empresa 

reunen los solicitantes.-

6. - ¿Cuáles son los principales factores comunes exigidos por la Empresa que no 

reunen los solicitantes en los aspectos educativos, 'Ollturales, vocacionales, 

etc.? 

7. - En general, ¿ qué % de los solicitantes son elegibles por cada actividad prin-

cipal aplicada? Ejemplo de un análisis para solicitante a plazas de Secreta-

ria: 

a) En general, ¿qué porcentaje de los solicitantes 
IExce- Buena I Regular Mala 
,lente 

0/0 % 0/0 0/0 
examinados o en prueba considera que son: •••••• -;. 

b) Su adaptabilidad al trabajo es .................. . 

e} S u r endil1:li ento es. o •••••••••••••••••••••••••• 

d) Su disciplina es .............................. . 

e) Su cultura general es ....................... . 

f} La Taquigrafía es ............................ . 

g) Mecanografía" .................................... . 

h) R edac e ión ........ ............................. .. 

i) Archivo 

j) Conocimientos generales de Oficina ••••••••••• 

k) R elaciones Humanas •••.••••••••••••.•••••••• 
" 
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NOTA: El ejemplo del análisis puede servir también para otras profesio-

nes u ocupaciones como Contador, 'Jea.edor de Libros, Idiomas, etc. 

8. - Los trabajadores manuales u obreros al s er contratados por la Empresa son: 

a) Calificados, sí %, No % -------- --------
b) Conocen al trabajo: Aí %, No % ------- --------
c) Adiestramiento por la Empresa: sí %, No % ------ ------

9. - En promedio qué tiempo tardan en COnocer s us tareas: 

a} % en menos un mes ------
b) % haG~~ en 3 mes es -----
c) % más de 3 meses ----_-.: 

10. - Oué sistema considera adecuado prra mejorar el nivel de capacitación obr~ 

ra? 

a) Adiestramiento dentro de la Empresa, sí No ----- -------
b) Adiestramiento en Centros Especiales, sí No ------ --------
c) Absorver costos de becas en Centros Nacionales, sí No ------- -----
d) Absorver costos de becas al exterior, sí No ---------- ---------
e) Unificar esfuerzos por ran'13.S industriales para erear centro privados 

de adiestramiento, sí NOI-_-------------
f) Otros ------------------------------------------------------

11. - ¿Cuáles san los factores que impiden una mayor productividad en su Empr~ 

s3.? 

12. - Otras sugerencia~ para mejorar la Mano de Obra en general _________ _ 

Preparado por: Osear R. Zelaya L. 

Trabajo de Tesis para Lieeneia~ura en 
Econom.ía. -
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CAPITULO III 

1 - CAPACITACION, PRODUCTIVIDAD' y NIVEL DE VIDA 

l. - CAPACIDAD y RENDIMIENTOS 

Uno de los problemas, que con mayor preocupaci6n tratan de resolver las 

empresas de mayor valor productivo en los diferentes pa(s es delmundo,es el re-

1acionado con el aumento de sus' rendim.ientos a finrtle reducir s us costos, rnejorar 

la calidad de sus productos y aumentar sus ventas. 

En términos generales hemos explicado en el Cap(tulo an,terior la neces i

dad de mejorar la capacidad del factor humano para conseguir mayores rendimien 

tos que s e traduzcan en pos itivos aumentos de la productividad, en este Cap(tulo 

nos referiremos más ampliamente al terna y su relaci6n con el niv~l de vida. 

El aumento en la productividad de la mano de obra puede s er el resultado 

de una mejor planificaci6n Em el trabajo, ya s ea por la eficiencia en la direcci6n 

o por la instalaci6n de nueva maquinaria~ empleo de disFro.. Sitivos, mejora en los 

métodos de realizar 'las operaciones u otras innovaciones más; el aumento en la 

productividad de los materiales también puede COns eguirs e si los obreros traba

jan con mayor pericia, ahorro en los desperdicios, etc~ La productividad de la 

tierra puede depender de los mejores métodos de. cultivo, de. los fertilizantes uti

lizados, o por cualquier otro medio que permita incrementar su producción y .~ su 

calidad en la misma área. Las fluctuaciones ha?idas en la productividad de los -

principales s ectores económicos J' obtenidos de la relaci6n del Producto Territo

rial Bruto sobre la ocupaci6n en el per(odo 1961/1968 aparece en el Cuadro No., 16.-

Una empresa de s ervicios es capaz de atender una determinada clientela, 

evacuar una cantidad de cons ultas, o elaborar un cierto nQmero de documentos 

por jornada, etc •• un aurnento en su productividad significar(a poder atender ma

yor clientela en la misma jornada o despachar rnayor cantidad de documentos, sin 

afectar a otros componentes, lo que ha implicado un ahorro de tiempo. y reducción 

de costos., Si una naci6n consigue aumentar la productividad de los diferentes se5:. 

tores económicos, que la componen, al igual que una em.presa cons igue mejores 
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beneficios, pos iblemente las utilidades es tartan r~pres entadas en una balanza de 

pagos satisfactoriam.ente-favorable', además de obfener mejores servicios para sus 

ciudadanos, adecuadas vías de c01J?unicacion, protección eficiente de s us cuerpos _ 

,de seguridad, etc., cada individuo, cada empresa y c2,d::. dependencia del gobierno 

con mejor ;rendimiento, es un eSlabón que le brinda pros peridad al país. 

La calificación que hemos cvenido mencionand_o la reférimos a,10s diferentes 

niveles', desde los conocidos como obreros "diestros" que son preparados para la 

ejecución habilidosa de las tareas y los obreros "c::.lificados ll que realizan opera-

ciones de tipo nlap.ual, accionan e9uipos o máquinas como actividad especializada 

o que c.cnocenU~ .oficio; los técnicos que' constituyen el punto medio entre los prof~ 

s ionales y los obreros calificados, han realizado estudios en es cuelas especiales 

o en universidades por período? h~sta de (5) cinco años; personal administrativo de 

carrera, como contadores, tenedores de' libros, secretarias, ejecutivos interme-

dios que son .técnicos o pl"ofesionales que han sido ca.pacitados para ~abores de di

, rección o supe~visión y finalmente. a los dirigentes formados para tal fin. Estas 
. "';: .. ~ ::-

son las diferente, categorías donde debemos pl:ocuratáobtener los más eficientes 

elementos, pero desgraciadamente se ha comprobado que a ciertos niveles m.edios, 

especialmente administrativos, aún cuando egresan en c:'l.ntidades aceptables, no 

satisfacen ni en parte lo~ conooimientos que demanda 13. actividad económica, y 

por ello es conveniente a la vez que una revisión ,· .. a fóndo de los pr0.,),,1';~as CQi."es 
. ' '" -

pondientes, exista una' reforma en los planes de estudio pero pa:a poners e en eje-

cucibn a la mayor brevedad pos ible medida urgente, proyecto que ha iniciado el --

Ministerio de Educación con la llamada "Reforma Educativa". 

En los niveles de la Mano de Obra .diestra y calificada hace apenas más d~ 

6 años que el gobierno ha venido dando su aporte directo impartiendo Cursos por. 

medio del Departamento Nacional de Apre~dizaje y últimamente con el Centro de 
. . 

Formación Acelerada que aún no ha logrado su estabilidad, puesto que se 'crea y 

s e cierra anualm.ente por Decretos Legisl<l:tivos • Anteriormente han s ido Centros 
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religiosos privados quienes con mayor impulso han logrado formar muchas promo' 
- -

ciones depersonal calificado en diferentes oficios. En Santa Ana existe un peqüe 

, ño Instituto particula! no religioso que cuenta con alguna ayuda del gobi?rno para_, 

formar obreros calificados desde- el nivel de aprendizaje, simultáneamente con 

su instrucción primaria, a menor,es -de eda~ escolar; en Sa?--Salvador ha venido 

~unciona ndo otro Instituto Técnico-Industrial que en los lÍltimos años ha promovl, 

do Bachilleres Industriales y una Escuela Voca!;iona1 para hembras de edad esco 

lar en las ramas de la Confección y Arte Culinario. 

Entre los aprendices que ha formado el Departamento Nacional de Apren

dizaje se encuentran las siguientes clasificaciones y cifras: U 
a) Aprendices que han recibido su correspondiente certificado como obre 

ros diestros,-éalificados en ocupaciones, desde 1951 en que se obtuvo la primera 

promoc ión hataa i 967: 

1. - CALIFICADOS 

Fabricación de textiles 

2. - DIESTROS 

Textiles 

Calzado, prendas de vestir y otros 

confeccionados con textiles 

Construcción de maquinaria, excep-

to la eléctrica 

Otras industr'ias manufactureras 

Comercio al por lTIayor y menor 

Otras 

Total 

4 (sólo en 1951) 

111 

84 

30 (sólo en 1951) 

248 

7 (sólo en 1951) 

__ 2 (sólo en 196b) 

486 

b) Aprendices que han recibido su correspondiente Certificado como obreros ca-

ijDatos proporcio_nados por el Departamento Nacional de Aprendizaje. 
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Salvador llegaba a-Junio de 1967 hasta 90.602 personas" distribuído asúcon predo 

minio e~ la industria de la construcción COn un 26 Yo, las industrias manufactureras 

con el 21%, los servicios, incluyendo la educación y asistencia social y el comer-

cio con el 16.8%, cada uno y lo~ servicios prestados al público ya las empresas 

un 13%. 2/ 

Cuando nos referimos a -los niveles de profes iOl'1ales, ejecutivos intmnedios 

y superiores o dirigentes, notar;:t0sun fuerte-desbahncG ,li~c,ia ciertas profesiones, 

pues hasta en estos días s e están creando .Y ree,structurando sus planes de estudio, 

como ~n los as pectos de las cie~cias fís icas-;- m~temáticas y otras; elemento del 

cual s e carece en el campo indus trial para des arrollar las investigaciones y la t~ 

no 10 gía .. 

En la formación de ejec~tivos se han iniciado recientemente movimientos 

para cons eguir s u capacitación entre el' elemento práctico; as í el Centro de. Produ.s:, 

-
tividad en El Salvador hé'~ programado una s erie. de Curs os que ofrece a la iniciati-

va privada en forma esporádica; contenien~o diferentes materias y temarios que no 

son sistemáticos e incluso a veces Con personal improvisado, el Instituto Salvador:;: 

ño de Fomento Industrial (INSAFI) dentro ele su política de asesoría a las empresas 

clientes y otras 'ha n venido preparando también Cursos -Seminarios 'en materia de 

Control, Dirección y Costos Industriales y mercadeo para empresarios y ejecutivos. 

La gran industria en Centro America se ~ha unido para crear una institución regio'- -

nal para el adiestramiento de ejecutivos superiores conocidos por INCAE, motivan-

do asíque los IIGerentes vayan al Colegio ll
• ',3/ 

Al analizar la muestra "que del total de directores, ejecutivos, int erme--

dios, profesionales y técnicos oc~pados en las empresas encuE.""tadas para la inve~ 

tigación del CSUC A. Cuadro No. 17, en el nivel /1., donde s e exige como 'requís ito 

Z/Información proporcionada por la Sección de Estadística del Ministerio de Traba 
- jo y Previs ión Social, . 

3/ Título de Artículo publicado en la Refista Life sobre 1~ fundación del INCAE.-
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5 años por lo menos de estudios- universitarios para desempeñar las-ocupaciones 

correspondient~s, solo unaqu'i:nta -parte de las personas ten{an el nivel des eado 

de educación :formal en- Costa Rica y en el resto'de los países tat"proporción fué 

cerca de un tercio,s imilar relación oCurre con -el pers onal de nivel B, cuyo requi 

s ita debiera s el' de 2 años de ens eñ2.nza po~terior a la ens eñanza media. 

Eifi.::'n Centro ,América de 10.756 personas encuestadas parael nivel A may~ 

res de 35 años, el 13. 0% nohabí.an completado su primaria, el 44. 7% síIa había 

completado, eran graduados en: diierentes 'especialidades, pero s 010 el 1. 6% tenían 

ens eñanza univers Haria completa des empefundo los ¿argos acorde a sus profes i~ 

nes. Entre -los menores de 35-años, de 11.109 ejecutivos y técnicos se encontra"-

ron 285-p~r~onas c<?n su primaria incompleta que representa el 3%-y el 15% habÉ.'1. 

llegado a completar dicha in~ t~~cción, el 14% llegó a completar la s ec undar ia, un 
- , 

67% era-graduado en su especialidád y solo urí_lo 30/0 habí.:l. completado la enseñ..""j,nz_'l 

univers Haria. (Ver Cuadro No. 17). 

Los resultados del Cuadro No. 17 nos muestra elocuentemente una vez 

rnás el bajo nivel de capacitación para las diferentes categorías de empleo, sobre 

todo el número de personas c.on educación universitaria completa y el de gradua-

dos, pero aún más s orprendente es el alto porcentaje de ejecutivos y técnicos que 

apenas si han completado su instrucción primaria y que repr.esenta el 47% en las 

personas mayores de 35 años-y el 48% en los menores de esa edad al nivel A. 

Res ulta obvio qL:e s i el nivel de capacitación para la.s diferentes categorías 

de personal fues e mayor que el pres entado en las cifras anteriores, habría un 

rendimiento muy superior que permitiría incrementar la producción, y nuevas 

técnicas e investigaciones traerían como cons ecuencia nuevos' ;nventos, innova-

ciones en los equipos y aparatos que facilitarían la actividad humana, contribui-

rían al ahorro de tiempo y aumentarlan en los ingresos individuales de los habitan 

tes que podrían gozar de un bienestar social más acorde a las condiciones huma-

nas. 
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Los anteCEdentes, b experie~cia" y las realiz3.ciones del movimiento europeo 

de productividad, podrí'3.n adaptarse y ser de gran valor para nuestros p'3.íses, es ti 

ITluhndo a sus gobiernos en el desarrollo de similares labores en favor del desar:n.?. 

110 económico. Este movimiento tiene que ser flexible ante las situaciones cambian 

tes y dinámicas en la dirección dé los negoci~s y del gobierno, debe adem3:s difun-

dirs e cada nuevo conocimient o d~ la téc~ica y de" 13. ciencia., 13. investigación en las 

empresa.s es facto-r esencial en el desarrollo de la productividad y sobre todo debe 

establecers e las priorid3.des de su movimiento bajo los s iguientes postulados: 

a} Entrenamiento de"personal a todos los niveles. 

b) Fortalecimiento de Cent~"'C!s de Productividad con amplia agilidad en sus 

actividades y participación de los diferentes s ectores de la economía, fed~ 

rados a una Organización Regional Centroamericana de Productividad que 

regule, as esore, e investigue sobre las s ituaciones cambiantes" en el área. 

c) Realizar trabajos bás icos de investigación técnica y científica. 

d) Amplia cooper3.ción co~ otros organismos técnicos internacionales. 

d) Intercambio de experiencias con los Centros de otros países del mundo .. 

Por el contrario también existe el problema de los s ub -ocupados invis ibles, 

clas ificados en 10 que da en llamars e enqubiertos y potenciales, en el primer cas o 

atendiendo a su calificación porque no trabaja.n donde pueden hacerlo según sus ca-

pacidades, sino donde circunsta~cialmente. h:an llegado o ocupars e y además atendieE 

do a los ingresos que perciben, "pues ganan "menos de lo mínimo establecido para per 

s onas con capacidades o prof es iones s h;nilar es. Los s ub -ocupados invis ibles poten --

ciales s on aquellos" que tr3.bajan en condiciones de baja cap,~cidad, lo que res ulta com 

1'" .: 
4/ Recomendaciones de un estudio p3.ra la creación de una OrO'ar .. ~zación Reg'ional _ o ~ 

Centroamericana de Productivi.d3.d preparada por expertos de OIT en Centro A-
... . 

merica. -
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___ plicado de medir. 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y PLANIFICACION DEL ADIESTRAMIENTO 

~ara proceder a un~ simplificacibn y estandarización de los ~procedimie~ 

tos es preciso conocer en todos s,u~ det~.lles el trabajo que se analiza y esta si~ 

plificación es una- de las técnicas -que debe aplicar el cuerpo' de mandos medios 

cOn apoyo de la administración de la Empresa. 

L3.S personas de distinh,s 3.ctividades ven a la Empresa industrhl de dife 

rentes maneras. Así ti el propietario de ella la considera principalmente como un 

medio para enriguec ers e y obtene~ pres tigio en el s eno de la colectividad a. qu~ 

'pertenece; un Economista. posiblemente la'vea como ün instrUlnento para la produ~ 

_ ción de riqueza. mediante el empleo de recursos materiales y humanos; en cam-

bio el Sociólogo podrá considerarla como '.un grupo de personas que s e -h3.n unido 

para tratar de lograr de común acuerdo- algún objetivo determinadol1 5/ es por e-

110 que para tratar de co~cili~r -13. naturaleza cabal de una empresa y su funciona

miento deben tomars een cuent,3. lo~, diferentes 3.spectos que la componen y en re-

lación a. las actividades funcionales deben inc1uirs é los factqres internos y exter-

nos; para lograrlo es necesario contar con personal capaz_ de realizar tan delica-

das tareas. 

El conocer cada quien su trabajo en forma eficiente es una necesidad que 

beneficia á. 13. empresa como al que lo ejecuta, pues to que tal circunstancia per-

mite criticar y mejorarlo más fácilmente, aumentando la productivijad del mis-

mo, res ultados. que en definitiva., contribuyen a producir más, o bien, a me~orar 

- los servicios según el ca.so, con menos esfuerzo, poniendo así de manifiesto la 

competencia del obrer0 1 del e:m.pleado o del Jefe mBl'hO. 

5/"Aumento de la Productividad erilas industrias manufactureras. Estudios y Do
- cumentos" OrT No. 38.-
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, En esta lucha por la, eficiencia, juega -papel de 'primer orden la. respons3.bi 

lidad de cada miembro del personal, especialmente COnOcer donde comienza y don 
, -

d,e termina dicha responsabilidad para cada tarea o actividad~ Un 80% de los em-

presarios se quejan de 13. fa.Ita de responsabilidad en su personal, 6/ especialmet.!.. 

te a nivel obrero de servicios generales, acusándolos de las pérdidas de rnate-

riales,. de tiempo y de otn.s cosas m3:s, incluyendo la des·idia y. negligencia como 
. -

factores que entorpecen 1<1 productividad, una razón para que esto ocurra es sin 
, . 

duda la baja capacidad educativa e inte1ecttÍa1 de esas personaS; así como la falta 

del conocimiento de su trabajo y la falta de segurid3.d en sí mismo para tes01v~r 

los problemas que s e pres entan. 

1.1. Z PLANIFICACION DEL APIESTRAMIENTO 
. 

Con excepción de algunas Compañías de serviCios que preparan su persona~ 

de nuevo ingreso bajo un plan previsto de técnicos ya aprobadas dentro de las nor-

mas de las empresa, no existe en el r~sto de firmas establecidas la. práctica de 

pla.nescnncretos de adiestramiento, ·ni de nuevo ingreso, ni de capacitación sobre 

nu,evas técnicas para los colaboradores más antiguos. 'Generalmente cuando se --

presentan oportunidades para asistir a Cursos locales y en forma eventual, 'se pa!. 

ticipa con uno o dos candidatos y pos iblemente cuando s e trata de becarios al exte 

rior, aunque en menor grado •. 

Toda emprE.sa que se supone debidamente establecida debe estar conciente 

de .que su personal no le pertenece de por vida, como huma.nos Son susceptibles de 

cambiar sus a~titudes, de llegar a la vejez, de sentirse atraídos hacia mejores 0-

portunidaees, de morir, etc., por 10 que con más o menos frecuencia demandará 

nuevo personal o se promueva. a quienes merecen otraS posiciones, esto implica u-

6/ Resultado de la Encuesta sobre Recursos Humanos en la. Empresa" realizada 
- a lO firmas salvadore5as en formulario det" Anexo l, pregunh No .. 11. -' 
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... 
na capaCitación para evitar incurrir en fallas o· inconvenierttes a quienes s e ad p-

tan a los nu evbs puestoSJ 

Las firmas que operan en países deSarrollados operan la necesidad de for

mar a su personal y así participan en diversoS sistemas para iograrlof dé acuerdo 

a sus pos ibilidades económicas para este tipo de invers ión, las cuales pueden ser: 

a) Adiestramiento dentro de la Empresa para personal no calificado, ins--

trucción del trabajo, enseñar habilidades y actividades similares para la supervi

s ión, pueden participar en 13. instrucción nuevo personal o antiguo. 

b) Sostenimiento de un Centro de Capacitación, independiente de las insta-

laciones de la Empresa., con o s in derecho a realizar prácticas dentro de la plan-

ta, según la disponibilidad de equipo y material de estudio. Participan únicamente 
. 

aprendices o estudiantes de carreras técnicas de acuerdo al sistema de estudios. 

c) Adiestramiento y 3.prendizaje en Centros especiales sostenidos por el g9,. 

bierno, autÓnomos o privados, cuyos costo~ pueden ser absorbidos total o parcia!. 

mente por la empresa interes ada en capacitar a su· 'personal actual o potencial., Los 

Centros son .en ocasiones exclusivos para atender 13. enseñanza de ramaS industria 

les ya establecidas como textiles., vestuario, alimentos, etc. 

d) Becarios al exterior con pago total o parcia.! del costo de la beca .. 

lo que 

Existen otros tipos de adiestramiento, incluso Cursos por correspond.encia, 

importa es la existencia: de un plan s istemático que permita forna r el nú-

mero preciso de personas como una meta, para las actividades 'previamente dete!. 

minadas bajo un misn'lo patrón o normas y una planificación de recursos humanos. 

En nuestro medio los obreros o eJecutivos son enviados a Cursos relacionados a 

sus actividades cU3..ndo casuahnente así son preparados por el CENAP, INSAFI u 

otros organismos. 

El adiestramiento interno escons iderado como indis pensable en cas i todos 

los países desarrollados, Inghterra pose~e entre otros métodos el llamado itA· 

.¡r ..... ~ 
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diestramientopara la M:3;no de Obra C::¡,lificada y Técnica durante el primer Año!!, 

durante este per'íodo de entrenamiento es lz,...l base de l~ cual altos l1 es tándares 11 pu~ 

dan desarrollarse más tarde. 

Un manual para el entren,::¡,miento Con bas e en 11 El Primer Afio ll des cribe 

el funcionamiento del sistema siguiendo uh proceso.desde la selección del aspira~ 

t~, materias que compr ende el curso empleos iniciales a ocupar, educación post~ 

rior, evaluacibn de exámenes, la clas e de instructores que s e neces itarán, regi~ 

tro de bibliografía, h~sta los programas de ins trucción .. Este adiestramiento es -

consta.nte y los cupos s On fijados de acuerdo a los planes de produccióri. 

El"Adiestramiento dentro de la Empresa ti (ADE), es otro sistema exclu

sivo para Supervisores o personal de mandos medios cuyo principal objeto es a

diestrarlos para qle hagan mejor uso de sus facultades, conocimiento y experien 

,cias en una forma metódic3. bajo el lema de 11 el buen Supervisor no nace, se hace", 

para facilitar el control y dirección apropiados tendientes a una reducción de cos

tos,. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, mayor colaboración 

y preparación del persoh'3.l, simplificación de los problemas obrero-patronales 

mediante el m.ejoramiento de las relaciones humanas, aprovechamiento ventajos o 

de los n:a teriales, de la mano de obra y del equipo y mejor control en las oper~ 

ciones del trabajo, son los objetivos principales del curso. 

En El Salvador solo se conoce el caso de una Errpresa, de las mejor orga

nizadas, que prepara cada año a su personal de nuevo ingreso, y en una ocas ión 

programó para todo un año los cursos de ADE, a diferentes grupos, combinado 

con otros Seminarios de carácter más específico sobre una materia relaciom da 

con s u actividad princ iJ'::t.l. 

Por otra parte también "la Pequeña Empresa requiere con urgencia de 

personal capacitado, pues dé ;l.cueréb a los antecedentes estadísticos s e nota que 

más del 90% del total de establecim.ientos industriales pertenecen a este sector, 



correspondiéndos e además el 250/0 del valor agregado del total de la. il!dustria. 7/ 

Un plan de capacitación a este nivel debería comprender una. metodología de 

perfeccionamiento pedagógico -educacional con énfasis en adiestramiento práctico. 

Además del Estado, s er(an las asociaciones de industriales quienes podrían 

contribuir al sostenimiento de este tipo de Centro s de perfeccionamiento básico, al 
.. 

menos para determin3.d-3.s ~reas, como mediciones de piezaS mecánicas, manejo 

correcto de herramientas, obra de banco, automotriz, soldadura autógena y eléc-

trica, impres·ión tipográfica y otras. 

1. 2 - PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA. - TECNICAS PAR.A AUlv'ENTARLA. 

PRODUCTIVIDAD es 13. relación entre el volumen de producción obtenida 

y los recursos empleados para su obtención, medidos generalmente en términos 
Ii. • 

del v3.lor monetario, por s er el f3.ctor común de medición, para cada. uno de los e-

lementos que intervienen en el proceso, a fin de poder efectuar comparaciones de 

un período de un pe:l:'íodo ·en rehc;ión a otro a:nte:'dor ó :poseerior, o bien de un). em .. 

pres3. éon respecto .1· otr::\. comp:lrable. 

En su concepción más sencilla la productividad no es más que la simple re-

lación aritmética entre la cantidad producid3. y la cuantía de cualquiera de los re-

curs os empleados .en la.. producción, como lo s 01'1 la tierra, los materiales, las in~ 

tala. dones, equipos, los s ervlcios del hombre, el tiempo empleado, etc., cuyo c~ 

ciente es susceptible de ser cornpar3.do para determinar su aumento o disminución .. 

Media.nte cada una de estas rebciones es pos ible 'determinar la productividad de la 

mano de obra, de la tierra, de las máquinas y de los dernás facto~es que intervie--

nen en el proceso de cualquier tipo de empresa industrial, cornercio o de servicios. 

~a. productividad puede s er negativa o pos iti V3., puesto que s iempre debe ser 

7/Evaluación de la Pequeña Industria. en El Salvador (Un análisis estadístico) INS.A
-FI.-1967.-
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comparada con la orrenida en un período anterior o posterior, o bien con la de otra.. 

empresa similar, consider:mdo los mismo"s medios de producción, y de ahí que n~ 

cesitemos tomar en cuenta que si uno o más' de los factores rinden en mayor pro--

porción, los costos s e reducen; y es por ,ello que nuestro enfoque se dirija al factor 

humano como uno de los más' vitales en el proceso ... 

Una de las mejores definiciones que s e d~ a la productividad dice: 

"Ante todo, PRODUCTIVIDAD es una actitud del espíritu. Es la mentalidad 

del progreso, de la mejora constante de lo existente. Es la convicción de poder 0-

brar hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy •. Es la voluntac;l de mejorar la si-

tuación presente, por muy buena que ésta par,ezca, y por muy buena queyueda ser 

efectivamente. Es la adapb.bilidad constante y -- el esfuerzo continuo para aplicar 

nuevas técnicas y nuevos métodos; es la. fe en el progreso humano." .3./ 

Se insiste en todos estos conceptos y ropetimos que lo han comprobado qui!:. 

nes han visita.do los países Europeos para destacar la particular importancia de es-
, . . 

te tema donde hay progres o, y 10 hago as í porque he comprolJado en .nuestro medio 

una mínima atención a esta especialidad, y en muchos casos los empr,es.:rios acep-

tan la necesidad de ello cuando se menciona la oportunidad de incrementar sus uti 

lidades, pero desa foxtunadamente no pas an de reconocerlo, no toman decis ión, ni 

actúan y el costo de servicios pa.ra realizar estudios e invertir en las mejoras, les 

resulta. un gasto lino necesario" en lugar de una inversiiñ lucr::ltiva, 

!lUna m:!.yor productividad exige un esfuerzo concertado por parte de los 

miembros de todo s los grupos' que contribuyen directa o indirectamente a la pro

ducción, En algunos casos, tal esfuerzo puede exigir modificaciones profundas en 

la actitud de todos los interes ados. 11 9/ La plena colabor ación de todos los grupos 

solo puede lograrse en una Sociedad que acepta los principios de justicia social y 

8/"pRODUCTIVIDAD" Serie de'PequeñoS Negocios, Centro Regional de Ayuda 
-Técnica, México. ' " 

9/ Notas del Seminario sobre Productividad y Técnicas de Di~ección. OIT-INSA-
- FOP- Junio. 1962. - ., ' ''. 



reconozca que el objetivo 'esencial de la industria es satisfacer las necesidades 

de la Sociedad en su conjunto. Esto implica que además del conocimiento técnico 

y la habilidad humana, debe existir el interés común, lakesponsabilidad y el de-

seo de trabajar cada vez con mayor eficiencia. 

Existen varias formas básicas de aumentar la producciónj a saber: 

lo) Trabajando mayor númeÍ'o dé horas que las normales; 

Zo} Empleando más personal; 

30) Adquiriendo más equipo y máquinas modernas; 

40) Combinando económica y eficientemente los factores que intérvienen en 

el proceso, es decir racionalizando, con cambios adecuados en la organiza-

ción, en los métodos de trabajo, en la administración y en la dirección de 

las empresas, instituciones, dependencias u otras oficinas del comercio, la 

industria y el gobierno. 

Un análisis de estas distintas posibilidades nos lleva a la siguiente conclu--, 

sión: 

a) La primera alternativa aparentemente es efectiva porque s {es pos ible ob 

tener un mayor volumen de producción, pero evidentemente no a un mismo nivel 

de rendimiento, i5<.lesto que toda persona que está pendiente de una misma activi- -

dad por lnás de un per{odo o jornada normal, acorde a la clas e de actividad que . 

desempeña, tiende a sufrir cansancio y por tal razón rendirá menos por cada h~ 

ra adicional. Además conviene tomar en consideración que el costo por unidad 

extra en estaS c.ondiciones será may.or. 

b) Emplear persc:nal adicional representa una posibilidad más aceptable si se 

impla~tan nu~vas jornadas de trabajo, pero adiciona además un costo labora.l, ma 

yores prestaciones, obliJaciones, espacio, controles, etc., motivos que no per-

9/
J

Notas del Seminario sobre Productividad y Técnicas de Dirección. -
OIT -INSAFOP- Junio 1962.,-. 
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" ':_.:.._-- miten' arriesgars e en: esa.s determinaciones .. : 'La v'entaja aparente efi 'la ~e

ducción del'desempleo, pero se produce una 'sub-ocupa'c'ió~'invislble., 

c) Ad q uirir equipo o maquinaria moderna, de mayor capacidad,' automáticas, 

etc., es una medida efectiva para'obtener más producción de ellas, pero es ne-
ces ario acoplarla al resto de máqu inas para guardar equilibrio y 'evitar: los lla

ma.dos "cuellos de botellau • Podría significar también ni~yor personal paraaten

der estas nuevas máquinas o su producción. 'Problemas de espacio en la planta, 

, efectuar invers iones' adicionales 'para poner en marcha el nuevo equipo y otros 

problemas adicionales, por lo que si bien es cierto que se consigue aumentar la 

producción, s e hace con ,sacrificio dé una. invers ión re~a:tivamente alta', s egún los 

, propósitos. 
<" , 

d) La racionalización y mejora de métodos no implica elevados 'costo's. Un'a, 

condición"para conseguir los objetivos., es, procurarii:lo'quelas. inversiones se a
morticen al más corto plazo para que se' pueda hábla'r·de productivid?l-d. El sist~ 

roa más efectivo para ello'consiste en la paciente observaciónde las tareas que 

se ejecutan, del razonamiento lógico que permita corn.penetrars~ 'd~l méto.do ac

tual , desafiar la validez de cada acción y buscar nuevas ideas. para meJ?rar las 

operaciones, pero sobre tpdo depende de la eficiencia, habilidad técnica con que 

trebaje el factor humano. 

ttpara lograr el máximo aumento de la productividad se precisa la ~"cción .-

de todos los sectores de la comunidad: rrobierno., empleadores y trabajadores", o _ 

lO/esto ha dicho la Oficina Internacional del Trabajo en su I1Introducción al Est~ 

dio del Trabajo" y agrega que son los gobiernos los que pueden crear cOJ;ldiciones 

favorables a los esfuerzos de los empleados y de los trabajadores para aumentar 

la productividad, siendo necesario entre otras cosas, tratar de lograr lo s iguien 
. -

te.: 

10/ Introducción al Estudio del Trabajo - OIT .... 

. _ .~_ . ..-.101 
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""a) Disponer de programas equil ibr'a.dos de desarrollo económico. 

b) Adoptar las medid3.s neces:3.rias para mantener el nivel del empleo, y 

c) Tr3.tar de crear oportunidades de empleo para los des empleados o sub

empleados y para los que pudiera.n quedar sin empleo corno consecuen- . 

cia de mejoras de laproductividad en determinadas industrias." 1 O/ 

Estas recomendaciones son de particular importancia de los país es econó 

micamente en vías de des arrollo, donde el des empleo es un grave problema. No 

obstante e."1.circunstancia mi posición se dirige a la diversificación de actividades 

desde el momento en que una mejorade ITlétodos ahorra a uno o más trabajadores 

estos pueden pasar a atender nuevas ocupaciones dentro de cada empresa, mejo

rando los s ervicios y la producción de otros departamentos o secciones. 

Un ejemplo de las ventajas de mejorar la productividad mejorando las téc 

nicas de producción s e obs erva en el s iguiente hecho real e indis cutible: 

En 1910 un automóvil de 30 HP costó $7.500.00 en los Estados Unidos, Hoy 

sin tomar en cuenta la reducción del valor de dinero, un automóvil de la misma 

fuerza, mejor diseño y comodidad cuesta un promedio de $2.000.00 .. Pregunta-

mos ahora ¿De qué resulta esa. reducción en el precio? Naturalmente que es coI.:... 

s e~uencia de los ba.jos cos tos que repres enta la p. :¡:-oducción en s erio y económic~ 

mente estudiada en sus más mínimos detalles, lo que ~a requerido investigación 

técnica y adiestramiento de personal, lo cual s e puede concretar en lo siguiente: 

l. - Mejor dis eño en vista de función y de fabricación 

2. - Mejores procesos, herramient3.s y máquina 

3. - Mejor organización de las empresas 

4. -a proceder a mejorar la producción es necesario~ 

lo. - Seleccionar un problema 

20. ;.. Examen completo del trabajo (conocimiento)' 

10/ Cita de p:Ígina anterior 
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30. - Ana.lizar el trabajo (crítica) 

40. - Des ,J,rrollar nuevo método 

50. - Aplicar el nuevo método 

Las bas es para una producción económica dependen: 

lo. - Del dis eño del producto 

20. - Selección del proceso y equipo 

30. - Seleccionar el sistema de producción 

40. - Determinar el método de trabajo 

50. - Control adecuado de producción y existencias 

La breve descripción de algunos de los elementos que invervienen en el --, 

proceso pa.raoons eguir aumentos en la productividad ha s ido indicada con el obje 

to de que se comprenda la necesidad de personal especializado que requiere toda 

empresa pa.ra realizar este tipo de análisis e investiga.ciones para las posibilida

des de supe n.rse en sus rendimientos y capacidades competitivas. 

En lo que respecta a b. economía en general, es necesario examinar la 

productividad de cada uno de los s ectores que forman el producto territorial a 

fin de corregir las deficiencias que entorpecen y cons eguir las metas previstas 

en los planes anuales, bienales o quinquenales que hayan programado los gobier

nos de cad3.país. 

A vía de ejemplo para el casO concreto de El Salvador, encontramos las 

cifras que a continuación se dan como resultado de la productividad sectorial p~ 

ra los años 1950 y 1961, 1!1 con un3. taS:1 de crecimiento negativa del 1:. 96% en 

el sector construcción, (Cuadro No. 19) se incluye la proyección a 1971, supo

niendo que las tasas de crecimiento del período 1950-1961 s e mantienen iguales 

al período de 1961-1971. Cuando ocurren s.ituaciones negativas deben tomars e 

11/ Trabajo preparado para CONAPLAN "Un Ejemplo de Planificación Sectoria}!' 

elaborado por SIECA. Agosto 1968. -
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las medidas correctivas para mejorar los s ectores afectados. 

El CU3.dro No. 18 es muy repres entativo al demostrar la productividad m~ 

dia por s ectores ya que notamos . la participación porcentual de cada uno de ellos 

en relación al total de la economía, haciendo ésta igual a 100, y es fácil notar que 

para 1950 el Sector Agrícola y transporte fueron los menos productivos con 68.71% 

y 79.57% en re13.ción al total de la economía, pero al compar;:¡,rs e con 1961, es p~ 

s ible que las medidas nacionales tomadas hicieron cambiar el Zo. s ector y en este 

otro año sol~!nente la Agricultur3. eontinúe reduciéndos e a 63.86%. El s ector tra~ 

portes mejoró, pero redujeron su rendimiento los sectores de Construcción al --

88. 0% y la Industrh Manufacturera, de ahí que las tasas de crecimiento medio r~ 

flejan 4.96% negativa para 13. cons trucción y muy bajas para la Manufacturera y la 

Agricultura. 

La participación de estos mismos sectores comentados de acuerdo a las --

proyecciones a 1971 se reducen aún más, de continuar constantes las tasas de cre 
\ -

I 

cimiento como en el período 1950 .. 1961; pero es deber de todo buen gobierno mejo-

rar las condiciones y medios que permitan aUlnentar los rendimientos~ 

1.2. 1 - Contribución de las técnicas al des arrollo industrial 

l,,¡ ejorar la productividad implica haber cons eguido combinar. más económi 

camente los factores que intervienen en el producto final o servicio, incluyendo el 

factor tiempo, valié:1dos e de' importantes principios des tinados a cons eguir econo

mía de la producción y de ~ovimient os. 

Posiblemente sea Europa el Continente que ha desarrollado más sus técni-

cas de productividad., en parte podría decirse que es debido al hecho de haber su--

frido más que otros país es fu ertes pruebas de dolor y mis eria, viÉindos e neces aria 

mente obligados a buscar los ITledios adecuados para salvar tan des esperantes eta';' 

pas de su vida, tal como lo hace una persona cuando está en -pelig.ro de muerte o 

en el ancho mar buscando un asidero para salvarse. Fué después de la 2a. Guena 
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Mundial y después de su experiencia y de consagrar muchos años en investigar 

las medidas que les permitieran a la mayoría de los p~(ses europeos sub":sanar 

las neces idades más .:lpremiantes, que cons iguieron des3.rrollar políticas y mét~ 

dos sistemáticos para obtener rápidamente una m3.yor productividad como 10 más 

esencial, así como para b. recupera¿ión económica a largo plazo que incluía el 

mejor a.miento cons tante del nive 1 de vida de s u población, utilizando de la mejor 

forma posible sus recursos disponibles de mano de obra, materias primas, equi 

pos, energía, etc., recuper:lción que pos itivamente comenzó en 1948 y que en un 

rehtivo corto plazo los ha llevado progresivamente a 13. prosperidad, tal fué la 

obs ervación que pudieron comprobar los delegados y expertos de productividad 

de 10 países en vías de des3.rrollo de Afric3., Asia, Centro y Sur América, don

de había un repres entante de El Salv3.dor, que se reunieron en Ginebra y realiza 

rOn un viaje de estudios sobre esta materia en cinco naciones europeas. 

En esta titánica tare:\. por la. reconstrucción contribuyó grandemente en 

el campo de la productividad 13. ayuda Nortemaricana, mediante el Plan Marshan, 

no só'lo por los envíos de materÍ3.les y equipo a Europa, sino por el esfuerzo CaE 

junto, miles de nacionales visitaron los Estados Unidos para conocer técnicQs, i

deas, nuevos conceptos, etc., llevando además a su s pueblos métodos adecuados 

para adiestrar rápida y eficientemente a personal de m3.ndos intermedios y obr~ 

ros. 

De los esfuerzos realizados conjunt3.mente con los p3.ís es de Europa s e o

riginó' la "Cooperación Económica Europea" y posteriormente la "Agencia Euro

pea de Productividad" en los países miembros de la O. C. E. E. - Actualmente c~ 

da país ha creado centros semi-oficiales.y priv3.dos para as esorar a las enlpr:;: 

sas y formar personal diestro, c3.lificado y técnico e implantar métodos de tra

bajo' que tiendan a la reducción de los costos mediant e aumento en los rendimien 

tos •. 
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2 - LOS SIS':['EMAS EDU<::ATIVOS y DE FORMACION PROFESIONAL EN 

EL SALVADOR 

2. 1 - Situación de h Educación W§lio.a. 

El Salvador ha aceptado siempre tener un fuerte déficit educacional aún 

cuando tienda "3. reducirse el Analbabetismo, reducción que fuéde un 8% entre los 

Censos de 1950 y 1961 •. ya que el porcentaje de alfabetización aumentó del 400/0 al 

48%, c3:1culos prelimin3.res eshmados recientemente por el Departamento de Al 

fabetización y la. Dirección de Estadística al primero de Julio de 1967, indican 

que la población analhbeta est'?' en el orden del 50. 1%, reflejando así un pequeño 

incremento del l. 9% con reh.ción a 1961,. esta cifra nos prueba las dificultades 

en obtener mano de obra apta para s er convenientemente adiestrada, calificada 

o tecnificada, con sentido de responsa.bilidad. 

Siendo la educación el instrumento más directo para conseguir cambios -

fundamentales en las es tructuras de la población, es de vital importancia fa.cilit . .ll", 

ampliar y . reformar los programa.s educativos, incluyendo la educación científi 

ca y técnica en sus difei'entes c :tmpos de 3p licación. 

Las cifra.s del último C ens o rea.lizado en 1961, hacen notar que solamente 

la mitad de la población en edad es colar as is tió a la Es cuela primaria; 1 .. .1 00 pe!, 

sonas as istieron a Es cuel'3.s Vocacionales, 7000 m3:s recibieron la ensefianza s~. 

cundaria y. menos de 3000 fueron a la. Uni versidad •. En 1967 la matrícula. II1áxima 

de la. ens efianz3. primari.':\, fué del 54 • .1% de la edad escolar entre 5 y 14 afios,. re

presentando 456 •. 536 alumnos, pero desgn.ciadamente al área t:ur~~l solamente le 

correspondea el 38.5% de es e total, no obstante que la población de este sector 

es mis numeros::l., en un 10%; el 61.5% restante estaban matricuhdos en' el área 

urbana. 

Otro aspecto que debe comentarse es la f3.1ta de Escuehs y d,e capa.cidad 

de aulas en el sector rural y donde existen por regla general hasta los primeros 

dos o tres gra.dos, en las dos terceras partes de esas. Escuelas, raramente se 

obs ervan los s eis grados completos de la ens eñanza primaria; de ahí que muchcs 
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3.1umnos teng3.n que emigr:ir a los centros urbanos, en dem3.nda de educación, --

cre.3.ndo problemas de concentración, vivienda, trabajo, etc., 

L3. matrícula. en la ens eñanza s ecundaria de 1967 fué del 10. 5% de la pri

marh, cóntando el Plan Básico con 32. 600 alumnos, el B3.chillerato y Escuehs 

Normales toma ron 14. 900 personas de cuyo total el 45% pertenecía a. Ciencias y 

Letras, 33% a las ramas comerciales,. 20% a las Escuehs Normales, 2% al Ba-

chillerato Industria,l y a 13.s Escuelas Vocacionales o de Artes Gráficas recibieron 

menos del 1% •. En 13. Universidad se recibieron aproxim3..damente 1. 200 alumnos 

nuevos que sumados a los de los otros Cursos hac{3.n un total de 5.532 alumnos. 

De esta manera es fácil apreciar que la ens eñanz3. hacia las ramas técni-

cas es en ext remo reducida, l.demás conviene hacer notar 'que entre otros probl.!:, 

mas que confronta la educació'n vocacional, secundaria y técnica y univers itari-:>. 

es la falta de maestros o instructores especi3.lizados o prepar3.dos adecuadamen-

te para enseñar,. problema que se extiende a la .. enseñanza prirraria rural, que por 

s u natur3.1ez3. difiere en parte de la urbana,. esto además de la res istencia a traba 

jar en esaS zonas por p3.rte de los maestros en general. 

La esseñanza pri:m.aria requiere de una máxima atención puesto que es posi_ 

ble determinaar en esta eta.pa los factores de mayor influénciaen los primeros 2 

grados; en 1967 fué en eller. grado donde ocurrió la máxima dser ción, el 54% 

de los que ab,::mdonaron la Escueh pertenecía a este grado. Si cons ideramos aho-

ra que sólo un 20% de los alumnos que ingresaron al primer grado logran salir en 

el 60. Y últi:m.o y el 40% no logra s er promovido al 20., entonces bl s ituación crea . 

un alto costo económico al Estado, puesto que nos estamos refiriendo a cifras de 

la ens eñ3.nza pública. 

Un anális is para el ciclo de Frim3.ria .entre 1950 a 1955, encontram.os que 

de 70. ,000 nuevos alumnos matriculados en el ler •. grado, m.enos de 6. 000 lleg:'Hon 

a s er promovidos en el 60., grado en 1955, es decir, s in repetir curso y el resto 
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hasL:l. completar 7.843 egresados de ese año fueron repetidores en diferentes g~ 

dos. De estos egresados solo 6'.776 continuaron estudiando, así': 5 .. 373 se matricu, 

laron: el el Pla;n Básico y 1403 en Escuelas de enseñanz3. técnica. 

Las cifras siguientes revebn 13. situación re'3.1 de 13. matrícub en la es cue o _ 

h primaria de El Salvador, en 1967: 

Zona urbana 
0/0 

Zona rural 
0/0 

Ambas zonas 
Alumnos Alumnos Alumnos 

lo)A-Matrícuh m~xima 280.645 100. O 175.891 100. O 456.536 100.0 
B-Repetidores 41. 496 14.8 32.474 18.5 73.970 16.2. 

C -Nuevos alumnos 
al ler. grado 61.144 21. 8 62.714 35.6 123.858 27.1 

D-Promovidos del 
grado inf. 178.005 63.4 80. 703 45.9 258. 708 56 .. 7 

-,.-

20) E-Abandonaron 13. 
Escuela 22.0Z9 7.8 15. 180 8.7 37.209 8.2 

F- Matrícula de 
Octub. 258.616 92.2 160.711 91.3. , 19.327 91.8 

30) a-Promovidos 210.012 74.3 l18.9a4 72.3 328.936 73 .. 6 
H-Aprobaron el 

fuGrado 23.748 8.5 J.745 2.3 27.493 6. Z 
1- No-Í>romovidos 48.604 .17.2 41.784 25,.4 90. 391 2.0.2 

Corno consecuencia y conociendo de la poca efectividad en los pro gramas, 

vemos un alto pbrcentaje de alumnos reprobados y s e ha dicho que el 40% de ellos 

pertenecen al 1er. grado, razón suficiente para analizar más a fondo este proble-

ma en particular. Al total de alumnos que ingresan al primer gradodebe agregar-

se aproximadamente el 50% de los repetidores para formar la asistencia a dicho 

grado y esa situación debe también ser an3.lizada por las autoridades de educación, 

sobre todo en materia de programas, profesores adecuados, facilidades de asiste~ 

cia y de estudio, falta de orienbción, hogareña, edad obligatoria para comenzar la 

enseñanza primaria, controles adecuados sobre la forma en que se rea.liza la ins

trucci'ón, obligatoriedad efectiva. en la ens eñ'anza, etc. 

En el período 195-1959 únicamente el'19. 80/0 de los escolares matricula--

dos en ler. grado aprob3.ron hasta el'6o., incluyendo repetidores, a estas perso-
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nas se les llama Alfabetos satisfactorios; en cambio, en el mismo período un ?:50/0 

correspondlO a los Alfabetos deficientes por haber abandonado el s istema entre ·el 

30.. y 50 •. grados y finalmente enc.ontramos a los Alfabetos potenciales que repres' 

taran el 55 .. 2% Y son aquellos que s e retiraron del plan primario con un lo ... y 20. 

grados aprobados, pero que si no se atienden pueden convertirse en Analfabetos t~. 

tales por "desuso". A esta fecha y por los Cua.dros a.ntes expuestos es posible no

tar una pequeña mejoría que no está de acuerdo al desa.rrollo industrial y económi

co experimedado y éste no puede s ex mayor por las limitaciones que le pres enta el 

problema a educacional, constituyéndose en un círculo que t::.ehe ser roto por la aten 

ción especial del Gobierno a dicho sector. 

Refiriéndonos a la enseñanza media encontramos que la deserción es menor, 

en 1956, de los 5.373 alumnos ingresados al Plan Básico fueron 1910 los que com

pletaron esa instrucción, esto representa el 35.5% de los matriculados; para las 

Escuelas de Enseñanza TécniCa., de los 1403 alumnos que se presentaron el mismo 

año egresaron 837, repres entando el 59.6% en esa especialidad •. 

Se insiste en presentar la situación del aspecto educativo en nuestro rna..rco 

del tema por el hecho de que la capacidad de absorción técnica y práctica en el de 

sarrollo de las diferentes tareas de la actividad económica dependen de la prepar.2-

ción y conocimiento bás icos de la ens eñanza primaria y media. Referirse a los Cua 

dros Nos. 11, 12 y 17. -
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CUADRO No. 12 

r 

I 
I 
1, 

ESTRUCTURA, PROFESIONAL DE LA. POBLACION OCUPADA lf.,N EL SJ¡,LV¡WOR EN 1965 

(En Úiles 'de Personas y Composíoi6n foroentuai) 

C ./1, T E G O R I ..1, S PRO F E S I O ir A L E S 

i 
1, 

1" 

'T O' T ¡~' L Proje$ionales Administradores Empleados y Operar,ios ';y 
y Téonioos y Gerentes Vendedores Artesanos 

Personal de 
,Serví'oíos 

No. fE--=- No. %-----¡.¡o • ~ ____ % _____ u No. u% No.1fo No. 

',1 

~gropeouario y % respeoto 
" 

" 11 

, 11 a %ategor{a 540.9 100.0 0.9 0.16 O~4 0.06 " 1.2' ,0.23 534.298.77 4. (3 O~ 78 

Manujaotura 99.6 100;0 0.7 0.66 0.9 
, 

0188 2~'9, 
" 1,' I 

2.91'" 92.9 93.31 2. ~ 2.24 

Con,s'truooi6n, 28.8 100.0 0.5 1.81 0.2 0.59 ' 0.8 2.88 ' ,22.~ 77.49." 5. ) 17.23 
" " 

Servio io,s Básí oos 22.1 100.0 , 0.2 0.76 0.7 
" 

, ' , , , ' " '2.1,,' ,;::,9. 8 
I 
22.41 14.1 63.88, , 3.15 ¡ ,5',0 

" 
\, " I 

Otrós Servioios' 182.6 100.0 22~5 12.31, 2.4 
, " I ' 34.51 ' 7.0 '3.85 ,87.7 48 .. 0, 

,j , ' ' 
1.33, '.63.0 

,"" 

TOTAL ,.874. O' ¡'OO. O 24.7 2.82 4.6 0.51 73. O 8.35 670.576.73 101.2 11.59' 

:(. 

FUENTE': Injórmaoi6n preparada y adJptada por ILPE'S en el estudio ffLa Planíjioadí6n ~de 'las 'Reculrs~s Humanos en 
Centro Amérioa, Bases para una :Estrategia Fut'ura". Septiembre de 1967.' ," , ' 
El oáloulo de,.la pob1aoi6n ooupada por,oategor{as se' prepar6':oon base a 'la distríbuoi'6n poroentu(}¡l pro
media estableoida según el Cuadro No. 2 del estudio, antes menoionado, (pág. '8)) que a' su ve.z son' esti-
maoiones de losl'oensos de oadarpals oentroamerioano. ,',,, , ':: 

• " I • ~ • I ' 

" 

'¡ 

'f , ~r 

l' 
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, CUADRO No. 17 
UNIVERSIDAD DE: EL SALVADOF~ ¡ 

ESTUDIOS CURSADOS POR 

DIRECTORES EJECUTIVOS INTERMEDIOS, PROFESIONA,LES y TECNICOS' 

'A)- En Centro .Amé rica 

lv"ayores de 35 años Menores de' 35 'años -, 

Nivel A %' Nivel B % Nivel A % Nivel B % 

Total 10.756 100 5.553 100 11.109 100 3.403 100 

Primaria inf' 1-

compleb. 1.412 13 2.573 46 ?85 3 1. 374 43 
o;: - ~ 

Primaria -
completa '_4.823 45 1946 35 1. 658- 15 1. 212 35 

Secundaria 
completa. 2.586 24 501 9 1. 411 14 '607 17 

Universit. 
comp1eb 176 2 14 1 14q 1 43 1 

Graduados 1. 584 14 102 2 7..601 7 49 1 

Desconoci-
dos 175 2 417 - 7 8 O 118 3 

B)En EISalv. -. . . 
Total 1. 979 100 l. 100 100 751 100 621 100 

Primaria 
'incompleta 191 10 391 36 '24 4 155 25 

Primaria 
completa 925 47 381 35 364 48 267 43 

Seco compl~ 
ta. 466 24 , .54 4 177 24 128 21 

Univ. com-
pleta 96 5 53 7 2 

Graduados 280 14 132 17 1 

Des ccriocidos 21 O 274 25 1 O 68 1 

'Fuente: "tEnc~esta sobre Demanda de Personal Calificado en Centro América'" 
c.on base en el Cuadro A-13 de las págs. 56-69. - Estudios de Recursos Huma
nos en Centro América. - CSUCA - No. 7 de 1966. -

.'f! 

' ' 

J' 
• 
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PRODUCTIVIDAD MEDIA SECTORIAL CON PROYECCION PARA 1971 

1950 Total - 1961 T otal T~ Cr¡¡cim. 1971 
Econ. ,Econ~ m a PI 

sectores 
Sector Abso1uto~~ -·'1 00 Absoluto 100 1SSl/61 Absoluto 

(3) (3 ) % (3) , 
68.71 63.86 1077.46 ,Agricultura 893.62 985. 13 0.90 

Ind. Manufac-
turera 1. 313.42 100.99 1396.84 90.54 0.57 ;. 1478.52 

Minería 3.512.88 270. 12 HB35. 91 669.97 10.43 2Z7S75.19 

Electricidad 4. 233. 07 325. 50 7721 .. 44 500: 50 5.68 13416.,50 

Transp~ y 
7539. 90 Comunico 1. 034. 10 79.52 2912.10 188.76 9.98 

Comerc. 3. 632. 18 279.29 4493.16 291.25 1.97 5461,25 
-

Cons truco 1360.89 181. 54 1357.95 88.02 816.48 

Servo. (1) 1. 772. 10 136.26 2381.33 154.36 2.75 312 J. 4S 

Total de 
Economía· 1.300.49 100. - 1542.74 100 1.58 1804.56 

(1) Total Economía .:: 100 . 
(2) Tasa de Crecimiento M:eélio por .:. sectores 1950-61 en 0/0 
(3) Cifra en miles de colones 

Total r· (' 1:n-.·:. 
Econ. 

.·foo 

59.71 

81.93 

1544.71 

743.48 

417.82 

302 .. 64 

45.24 

:"11-3. a9. 

100.00 

(4) Se re ~iere al gobierno, s ervicios personales, financieros y otros servicios 
( ) Se calculó usando la rE'hción Pt. = )?,D {l ~r)t 

Sie,ndo t :;. 10.88 años para 196L

! y t.,10 años para 1971. -
P o es la Productiviqad media s ecto rial 

Ingreso por actividad total = Produ.cto 3.erritorial Bruto 

Población Económicamente Activa 

FUENTE: Información elaborada. por CONAPLAN en colaboración con SIECA para. 
la implantación de un Proyecto de Planificación Regional. 
Las cifras se basaron en datos censales 1950 y 1961 e informadóndel Producto -

, Interno Bruto dada por las Naciones Unidas en los respectivos Statisúca1 Yearbook 
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IV e o N e L u S 10 NE S Y R E e o M E N D A e ION E S 

Resumiendo los aspeétos trata~os en cuanto al desarrollo económico, dire-

mas que del crecimiento productivo total que se viene registrandc:> desde 1965, a 

una tasa promedio del 5%,~ es el sector agropecuario el que contribuye más a su 

formación, luego el sector com'erci~l, y en tercer lugar la industria manufactur~ 

ra, que antesde esa fecha· oéupaba lugares inferiores, co~ iguiendo u~ grado de 

aumento en su desarrollo que va del 14.9% en 1962 al 19.6% en 1968 y s e espera 

ascienda a una 2a. posiéi6n para.1969 cuando al cance un 20;B%, formando parte 

importante en este incremento la industr~alización de productos agrícolas y de la 

ganadería. 

Este desarrollo trae como consecuencia la derr;anda de personal preferent!: 

mente con un nivel educacional y tecnico más elevado que el actual para cubrir 

las necesidades de expertos en cada sector, a la fecha son pocos los centros te~ 

nológicos existentes y si bien es cierto' que en el campo a9-ministrativo la enseña~ 

za media de formación profesional en carreras cortas como Contadore~, Oficinis 
. -

tas, Secretarias, etc., se ha intensificado, es .lamentable que'la cali~ad de in~ 

trucción nO sea satisfactoria, la prueba se encuentra en la pequeña encuesta rea 

lizad.:\' en los principales centros industriales, que s e mencionó en la página 

sobre oferta y demanda de personal, donde se establece que a este nivel 8610 un 

10% de los s~licitantes como ,pro..medio;,., s,.at.isface")h-O::tot~ltrfe~", si.n'6·.ien"':~árte , 

las exigencias de los empleadores. 

Tratándose de personal técnico,' el solo hecho de obtener candida.tos para 

una empresa en uno de l~sgrandes, problemas que confronta~ las industrias, por 

13. falta. de suficiente número de centros tecnológicos regionales o nacionales, sin 

posibilidades de seleccionar personal calificado, salvo que cuenten con recursos 

que les permitan imporborlos, o en última instancia preparar '3, personal de pla~ 

ta, ya sea dentro de la empresa o en el exterior. En general, el 90% del perso--

·---~ 



.. 

-96-

na~ de las plantas industriales' no reúne el requisito mínimo de enseñanza requeri ... 

do al s er r~clutado en cada nivelo estrato ocupacional, pero en el caso de los Téc 

nicos de oficina, las deficiencias s on mayores, pues no llegan ni a un 3% los que 

poseen la debida instrucción formal. 

Las deficiencias que es ta s ituación involucra s e encuentran íntimamente 

vinculada.s al problema ocupacional, donde una desproporcional mayoría de la fue!, 

za laboral s in calificaci6n 'alguna ofrece s u trabajo a un número relativamente pe-

queño de medianas y grandes empresas a quienes les pertenece el mayor volumen 

de producción, pero que por la calidad de sus produ~tos y grado de a:utomatiz.ación 

requiere de elemento humano mejor capacitado, el cual resulta más difícil de re-

clutar. 

La eficiencia en la producci6n no solo depende de la funcionalidad de un 

edificio, del equipo moderno, o de la existencia de factores favorables de los no 

controlados por la empresa, como el nivel general en la demanda debienes, el ré

gimen tritut 'l.rio, los tipos de interés o la disponibilidad de materias primas, es 

neces ario que los hombres que ha.cen funcionar los equipos o manejan la adminis-

tración, las finanzas, etc., estén capacitados para planear, ejecuta.r, controlar 

y ofrecer el producto de sus esfu'erzos en condiciones ac'eptables, no solo en el co-

nocimiento del trabajo y responsabilidades encomendadas, sino que en nuestras r::,. 

laciones con quienes tienen que v'er con las actividades que s e des árrollan, en las 

habilidades para mejorar los propios rendimientos y saber adiestrar a quienes c~ 

laboran con nosotr~s y lo que es aún más importante conseguir que los demás~ 

quieran hacer lo que los superiores des ean bajo buenas normas de relaciones hu 

manas en la dirección • 

La conclusión básica radica. en la urgencia de revisar los programas edu 

cativos.en"todos sus niveles, una fuenabas e educacional faciiita la interpretación' 

de las órdenes recibidas, del objetivo pers eguido y des pierta el interés de s uper2 
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ción. Debe prepa:l:'arse al educando para su participación en las actividades econó 

micas, finalidad que persigue el Plan de Reforma Educativa. 

Un conglomerado con alto índice de educación y cultura está apto para de 
. -

sarrollarsie más rápidame~te, se facilitan los medios de colocación, el desem-

pleo tiende a reducirse y la distribución del ingreso se vuelve más equitativo. 

Se precisa de un plan nacional de adiestl'amiento y capacitación técnica a 

diferentes niveles, obra que debe fomentar al gobierno en su etapa inicial con pa.::. 

ticipación de la iniciativa privada • 

. Actualmente la industria solo atiende en parte las necesidades de Adiestr~ 

miento del personal ejecutivo medio cuando s e realizan promociones eventuales 

para cursos aislados o se ofrecen becas al exterio:r, 10 que sucede en muY' esca .. 

sas oportunidades y menos aún a nivel obrero. 

Cuando analizamos la oferta y demanda de personal encontramos que ape-

nas el 1% de los que solicitan empleo son técnicos, el 80% aproximadamente son 

personas no calificad3.s, y el res to es tá clas ificado entre actividades administra-

tivas y ventas, pero lo más grave aún se observa cuando los oferentes de trabajo 

que s e ofrecen para una actividad específica por manifestar conocerla,. resultan 

poseer niveles muy bajos de conocimientos en esas materias como cbnsecuencia 

de una mala instrucción o deficientes planes de adiestramiento .. 

Los empl'esarios convienen en que 13. falta de capacitación del personal, 

especialmente de mano de obra, contribuye a elevar sus costos de" producción y 

la calidad resultante no puede ser satisfactoria, pero no obstante reconocer tal 

circunstancia, no toman accjón positiva en solucionar este problema, ni en el --

más elemental sistema de adiestramiento dentro de la empresa. 
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RECOMENDACIONES PARA LA TECNIFICACION 

Los problemas de educación y formación profes ional merecen una alta 

prioridad y para trabajar en ello conviene efectuar un inventario de 10 que en esta 

materia poseemos y compararlo COn las necesidades del país a fin de programar 

la forma de llenar el déficit de personal calificado. 

Una s egunda etapa cons is tiría en la valorización de los programas inten-

s ivos de preparación de mano de obra industrial, utilizando cuestionarios para 

los empIesarios, para los iustructores de Cursos, egr(esados de los Cursos mis-

mos para los desertores. 

La Creación de Escuelas o Cursos para personal de capacitación y ense-

ñanza técnica es de vital importancia, puesto que una persona capacitada técnica 

o profesionalmente no podrá transmitir sus conocimientos eficientemente si care-

ce de los métodos adecuados para ello. IIUna ayuda pobre y dudosa es peor que ni~ 

guna ayuda; la eficiencia de una instrucción varía en razón directa a la habilidad 

del instructor." 1/ 

El adiestramiento en los negocios dOábe comprender al análisis de organi,. 

zación, de operación y de los hombres y una evaluación de cada. adiestramiento -

realizado, es ta labor tiene que s el' s is temática, bajo el criterio de que el adies-

tramiento ,es un esfuerzo para facilitar los procesos que damos en llarr.a. r Itapr~ 

der ll y toman lugar cuando un individuo adquiere una habilidad~ conocimient o o una 

actifud, lo cual reporta un beneficio en el comportamiento del trabajo requerido de 

una persona. 

Es de urgencia recomendar una completa reestructuración en el Centro 

Nacional de Productividad yo en el Departamento Nacional de Aprendizaje, convir 

tiéndolos en Instituciones Autónomas con mayor agilidad y con participación de la 

l/Curso ADE: Instrucción del tra.bajador .. Boletín Técnico No. 4 del Centro Regio
- na1 de Ayuda Técnica (AID) México 1962. -

, - _____ ~ ____ ._ _ ~.l 



iniciativa privada dentro <i:e s as órganos directivos. 

Las asociaciones o gremios industriales podrían colaborar en el financia-

miento de la capacitación profesional, ya sea beca.ndo a sus trabajadores por ac

tividad o s ección, donando lo.cal adecuado para impartir las c1as es, obs equiando 

maquinaria obsoleta para práctica.s, proporcionando ho'ras hombres de expertos 

extranjeros, etc. 

Ot ra solución cons iste en concer·tar arreglos con instituciones de formación 

existentes como el Instituto de Manualidades de Santa Ana, Instituto Técnico Ind~ 

trial y Colegios religiosos privados donde actualmente ,se preparan con algún e~ 

fuerzo en algunas técnicas, para investigar la: efectividad de los programas de es 

tudio y reglamentar los sistemas de adiestramiento. 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

En una acción combin3.da con el Estado por intermedio de hs instituciones 

creadas para este efecto se recomienda organizar una escuela especial para la 

capacitación de obreros destinados a la pequeña industria a un nivel básico que 

comprenda los siguientes aspectos entre otros: 

1 .. - Relaciones industriales 

Z. - Técnicas de productividad 

3. - Dibujo y medición de piezas 

4 .. - M.anejo de máquinas 

5. - Uso adecuado de herramientas 

6~ - Automotriz 

7. - Obra de hanco 

8 .. - Campos ición manual y mecánica 

.. 9 .. - Soldadura eléctrica y autógena 

10- Electricidad bás ica 

11- Artes Gráficas 
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Estos Cursos podrí.3.n imp~rtirse en horas diurna.s y nocturnas para com-

binar a elementos que se encuentran trabajando y estudiando por cuenta de sus 

empresas, o bien es posible obtener becas completas exclusiv3,mente para est~~ 

dios por períodos de 3 a 6 mes es, donde el obrero no tenga que tra'9ajar s ino con 

motivo de sus prácticas; desde luego este tipo de instrucción s e daría preferent!:, 

mente a elementos jóvenes hasta de 20 años como edad máxima. 

El costo anual de operación 2/ que pueda representar un programa de es

ta naturaleza para 800 alumnos por año, divididos en 2: ó 3 grupos de acuerdo al 

período del curso, es de !fj:,ZOO.oo, por alumno que cubre,Íos servicios personales 

y no personales, materiales y suministros .. 

Deseo hacer notar que este tipo de adiestramiento es de carácter provis~ 

nal para cubrir las demandas urgentes de la pequeña empresa. No obstante para 

un futuro cercano, la calid3.d de estos estudios deberán ir ampliándose hasta coI!. 

tituirs e en cursos de extensión a que s e darán a q¡lienes egres en de otros cursos 

regulares en instituciones de formación profesional de carácter permanente, con 

períodos de uno o dos años de estudio en determinadas ramas, oficios o té~ilicas. 

Por razón del tipo de programa con una metodología adecuada, no es po-

sible atender más de 20 alumnos por instructor y en los casos de las ramas me

tal-mecánica y eléctrica no deberá exceders e de 12 aJ~mr,lg;s.. 

Construir además aulas escohres en mayor proporción en los últimos 5 

años es de urgencia, a fin de a.tender mayor número de alumnos y en la prima-

ría con'lpletar hasta el 60. grado en el área rural como mínimo, con materias -
, 

relacionadas a ~l.'lu~.lidade6 y pequeñas indus trias. En el campo de la educación 

genera~, se ha comprobado que la tasa de crec.i:imiento de matr(cula solo podr(a 

2/ Calculado con bas e a cifras prc.parad3.s por el Dr. Bernhard Stein, experto 
- de ONUDI en su estudio para la Creación de un Centro de Adiestramiento para 

pequeñas empresas, ehborado en 1969 a solicitud de INSAFI. -

""!! 
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reducirse si aumenta la deserción y no por una disminución en el número de n~~ 

vos alumnos ¡ el aumento de matrícula entre 1964 y 1967 fué del 33% en es ta zon'Ol 

rural y la deserciónse debe en gran parte a que solo dos grados existen por Escue 

la, en las dos terceras partes de unidades rurales, además deben preparars e 

maestros especializados para atender dicha área. 

Es necesario, ofrecer enseñanza del Plan Básico nocturna en el sector 0-

ficial y semi-Oficial para atender la creciente demand:3, que se espera sea de ---

48. 600 alumnos para 1972, con modificaciones en s us programas para c17ear in--

quietud vocacional y evitar desperdicios de esfuerzos en aquellos que eguivoc3.n 

su carrera. 

Es importante llevar a cabo un programa como el que ha preparado el Mi-

nisterio. de Educación para los próximos años que cons iste en diversjficar los Ba-

chil~eratos hacia la satisfacción de neces idades reales de los recursos humanos y 

que sirva además como una base para los estudios universitarios y en la prepara-

ción de la vida. 

El :rvünisterio de Educación piensa que los estudios generales comunes a to 

das las ramas a crear "ocupan un 50% del tiempo disponible y el resto debe ser ~ 

provechado para preparara e en el mundo del trabajo para hs diferentes activida 

des economiéas o hacia las ramas univers itarias, aquí también s e permitirá al 

estudiante una movilidad horizontal sin tener que retroceder en sus estudios en Ca 

so de una errónea orientación inicial." 3/ 

Se pretenden hs siguientes lineas de especialización que merecen desarro-

Harse, algunas de las cuales ya están funcionando: . 

1. - Bachillerato en Ciencias para quienes prefieran las ramas universita-

das científicas. 

3¡f'Problemas del Sector Educ ación", doc umento preliminar de CONA PLAN, Junio 
- 1968.-
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Z. - Bachillerato en Letras para prepararse en estudios superiores de Ca 

rreras humanís ticas. 

3. - Bachillerato industrial que además de pre1parar los Cuadros medios 

necesarios en el des arrollo industrial, permitir~ continuar carreras 

univers itarias tecnológicas. 

4. - Bachillerato Agropecuario, preparará también Cuadros medios de las 

Empresas dedicadas a estas actividades y carreras agronómicas sup.:::,. 

riores. 

4 •. - Bachillerato de Comercio y Administración, promoviendo personal c~ 

lificado para mandos medios en las diferentes funciones básicas en el 

comercio y los servicios, con capacidad para continuar estudios sup~ 

riores de Economía, Auditoría, Administración de Empresas o cual-

quier"otra Escuela o Facultad Universitaria equivalente. 

En el campo fiscal correspondería al Estado crear impuestos,nultas, apo;: 

tes o cotizaciones para el desarrollo de la formad ón profes ional, ya que siendo 

un medio para lograr una mayor productividad que mejore el nivel de vida de los 

salvadoreños, no habrá mayor oposición del sector industrial afectado, d?sde el 

momento de que gozará de los res ultados de este esfue rzo. 

Un reglamento debe calificar las Empresas contribuyentes con un determi 

nado número de mínimo de personal, así como la cuantí'a del aporte o cuota, cuyo 

fondo se entere a una orga.nización semi-privada bajo b. supervisión del Estado, 

que procurará la más eficiente invers ión en adiestramiento a los' principales ni... 
veles de calificación y tecnificación de obreros y mandos medios • 

..;. 

Es necesaria una disposición leg:,ü que obligue a las emp+esas dejodo tipo 

en el área urbana y rural, 'con un número superior a 10 trabajadores, para que 

contribuya.n a la educación bás ica o técnica del país hasta por un monto del 2%, 

como ejemplo, del valor de sus nóminas de sala.rios mensuales pagados; queda 
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rán exentos de esta obligación los patronos que inviertan el equivalente de es e 

20/0 como mínimo en el sostenimiento directo de escuelas o instituciones en sus ins 

talaciones o fuera de ellas; cuando financíen becarios en el interior del país o bien 

en el extranj ero. 

La Oficina Local de Empleo sel'ía una valiosa auxiliar para conocer y ev~ 

luar la calidad deelemento que ofrece su trabajo, por lo que sus recomendaciones 

encausarán el Organismo, Consejo o Centro de Form::tción Profesional. Este Cen-

tro a su vez puede crear diferentes Escuelas para atender las principales ramas 

de. la industria como decir una Escuela Textil, otra para Corte y Confe.cción, para 

C3.lzado, para Camareros y Cocineros, y otros que de 3.cuerdo a la demanda se 

juzgue conveniente y rent3.ble. 

No obstante lo anterior, serán los programadores de Recursos Humanos 

los que darán la pauta de 13. cantidad y calidad de puestos de trab::tjo a dem3.ndar-

se.a corto, mediano y larg() plazo, de acuerdo a los proyectos que más convenga 

desarrollar al país. 

L::ts anteriores recomendaciones son el resultado de las investL:raciones 
o 

llevadas a cabo para este trab3.jo, como de la experiencia 'obtenida en el campo de 

la form::tción profesional y el contacto frecuente con 10s,4 ectores industriales. 
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