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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objeto estudiar en primer luga r, 

las condiciones de preca ri edad en que pe rvive la población que ha 

sido desplazada como consecuencia de la guerra interna que sufre 

el país y en segunda instancia, aportar una alternativa que permita 

integrar dicha población a la actividad productiva del país. Así pues, 

dividimos el trabajo en dos grandes apartados: El primero que se 

refiere al análisis del proble ma y que incluye los capítulos 1, II Y III. 

En el capítulo 1, incluÍmos las causas que nos impulsaron a llevar 

a cabo este estudio, lo mismo que los objetivos que perseguimos 

con el mismo, luego hacemos una descripción de la situación en que 

los desplazados han llegado a esa condición con un esbozo hi stóri co , 

así mismo describimos las condiciones en que han logrado, por medio de 

ayudas asistencialistas, sobrevivir en situaciones de supeditación y 

dependencia y la forma en que es ta situación ha desmejorado su pro-

pia imagen y autoestima. 

En el capítulo II hacemos un pequeño esbozo de las tres teorías 

principa les que ha n tocado el tema de l empleo; en este mismo capÍ-

tulo ex ponemos las hipótes is de nuestro tr a bajo y en el capítulo III 

tratamos de hacer una explicación de las condiciones e n que se e nc uen-

tra el panorama laboral pa ra ubicar en este contexto al desplazado. 

Una segunda parte del trabajo se refiere a los result ados a 

que nos ll e vó la investigac ión en la "Comunidad 22 de Abril", zona 
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margina l de alta concentración de población desplazada en donde 

se pasó una encues t a en la que sondeamos las opinion es y aseveracio

nes de sus moradores . Aquí e ncontr amos una dificulta d que fue la 

reticencia de algunos encuestados a contestar objetivamente ; unos 

por t e mor y otros por conveniencia, ya que algunos magni ficaba n" 

sus di f icu ltades y necesida des en la creencia de que la encuesta era 

llevada a cabo con el objeto de ejecutar algún nuevo program¡;¡. asis

tencial. 

Para finalizar en el capítulo V, exponemos dos proyectos que 

son los que constituyen nuestra propuesta de "Incorporación de los 

desplazados a la actividad productiva del país", una de capacitación y

otra de formación de micro empresarios, las cuales son compleme n

tarias entre sí porque no es · suficente sólo capacitarlos sin organizar

los de alguna manera para que aprovechen óptimamente sus capacida

des, como tampoco lo es organizarlos SI carecen de capacitación 

adecuada. 
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CAPITULO 

1.1 JUSTIFICI\CION DEL ESTUDIO 

La problemática que presenta la población desplazada, es 

cua litat iva y cuantitativa de una magnitud tal, que " es necesar io 

hacer esfuerzos que permitan e nfren t ar en el presente las necesida-

des de ésta y pensar qué hacer par a e l futuro . 

Al hacer un a náli sis de las respuestas al "fenómeno, lo debe mos 

considerar fundamentalmente en tres fases así: 

EMERGENCI A 

La prime ra fase, es producto de la improvisación generada 

por las salidas intempestivas de las personas de sus lugar es de origen 

y consistió en proveer a la población afec tada de alimentos, ves tido, 

vivienda y atención médica bás ica. 

ASISTENCIA 

Esta segunda prácticamente es una respuesta a la dinámica 

que presentaba el problema; ya 
, 

aqUl , los progr amas de atención 

amplían su cobertura; se pensó en proveer medios de subsistencia, 

vivienda temporal y servicios var ios, esperando I'a posibilidc.td de l 

retorno a sus lugares de origen. 

REHI\BILITACION 

Es la fase que actuCllmente esta mos y en la que se ha compren-

dido que la so luc ión é1 l problema es de largo plazo. El gobierno 
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en su pla n de gobierno JJ dice : "Comprende una po lít ica in t e -

gr a l que abarc a pr ogramas de forma c ión profes iona l, e mpi co, 

asenta mie ntos humanos , vivi e nda , orga ni zación de la comunidad, 

e ducac ión, sa lud, e t c . 

La investi gac ión pre t endió conocer la situación rea l de la 

poblac ión despla zada ante la c a renc ia de e mpleo en la ciudad, 

por la contracción de la e conomía y por la escasa o nula prepara-

ción de la oferta de mano de obra que presentan los desplazados. 

Otro factor al que se le dió importanc ia e n la inves tigación fue 

el porce ntaje de personas que no están dispuestas a re tornar a 

sus lugares de orige n; cons ide ra mos que este documento, junto 

con los otros que ya se ela boraron y que analizan otros ángulos 

económicos, ayuda rán a encontrar soluciones al proble ma. 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.2.1 OBJ ETIVO GEN ER AL 

Pla ntear una e strategia que pe rmita la inc orporación de los despla -

zados a la activida d produc tiva y solución a la proble mática que 

repr e se ntan co rn o clase pas iva , relativa a su inc orporac ión a l 

apa ra to productivo naciona l, que los libe re de la de pe nde nc ia 

de los pla nes y progra mas as is t e nciali st a s en los que es tán ins-

critos y les permita su ub icación como m iembros activos de la 

socie dud. 

1/ El CArvll NO H/\C IA LA P AZ 
Pla n Ge ne ra l de l Gobie rn o , MIPl/\N, San Sa lvador, El Sa lvador, C. A. 
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J. 2.2 OBJETIVOS ESPEC IFICO 

1. Comproba r que la poblaci ón desp lazada es t á , 
, 

e n su ma yor la 

compue st a de me nores de 21 años, e da des que ' se consideran 

más apr opiadas para la adquisición de nue vas habili dLides 

y destr e zas . 

2. Establecer el gra do de capacitac ión labora l que posee la 

poblac ión desplazada . 

3. Determinar que el flujo migratorio de los desplazados ha 

aumentado el hacina mie nto e n el 
, 
area metropolitana de 

San Salvador, lo que implica un deterioro e n las condiciones 

de vida de la poblac ión y agra va n los ya ' altos índices de 

desempl eo . 
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1. 3 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1.3.1 ANTECEDENTE HTSTORICO 

Las migr ac iones e n El Salvador han sido parte de la realidad 

histó¡-ica de la población, ya sea a nivel interno o dirigida hacia 

los 
, 

pa ises con fronteras comunes: Guatemala, Honduras y en 

algunas ocasiones, a países más lejanos como E.U. principalmente. 

Las migraciones internas son suscitadas por cuestiones est ruc-

turales del contexto económico-socia l de l agro-salvadoreño, el 

cual es influenciado por la escasez de la tierra, lo mismo que 

por su conce ntración en pocas ma nos. 

El Salvador es país subdesarrollado con alta dependencia 

económica de la producción de bienes primarios exportables, con 

una mínima de proceso de transformación e n dichos productos: 

el café, e l algodón, e l azúcar. Además, un 50.17% de su pobl a -

ción se localiza en el campo, viviendo en extrema pobre za , sin 

la posibilida d de obtener me joras en sus condiciones de vida, 

teniendo que compartir actividades que compiten con los cultivos 

de exportación, por la tierra para sus cultivos de subsistencia 

y, al no lograr un me jor ingreso , tienen que vivir Un;) pe regrina-

ción estacional que es dete rmin ada por la época de recolección 

de las cosechas de los refe ridos cultivos de exportación, en donde 

su esfuerzo laborol es requerido. 
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Este éxodo in te rno constituye las migraciones tr Llcl iciona les 

que, sumadas a las de los que se ven forzados a abandonar sus 

sitios de origen pa ra busca r me jores posibilida des de e mpleo 

o ingreso , cons tituyen lo que se considera como mi grac ione s es-

tructura les . 

. . , 
Sin embargo, es una nueva forma de m¡grac lOn la que nos 

interesa a na li zar: la provocada por la guerra que se vive en El " 

Salvador, la cua l ha generado una mlgrac lOn forzada, creando 

una nue va categoría de pe rsonas; nos re ferimos al "desplazados 

por la gue rr a ", cate goría que está formada por campes inos, e n 

su ma yor ía , los cuales tienen, entre otras limitaciones , una gener a -

lizada condición de analfabetismo y escasa o ninguna pre pa ración 

o capacitac ión e n la bores propias del entorno urba no al que han 

llegado. Esta masa de poblac ió n , a l no t e ne r medios de subsis-

tencia ni c omo proc urá rse los, se ve obligada a engrosar los hacina-

mientas huma nos que se conocen como "zonas margina les ". Asi-

mismo, al no t e ner ma nera "a propiada de ganarse la vida " se 

de dican a labores de l sector informa l que gene ralmente implican 

subempleos , o bi e n a subsistir a l a mparo de progra mas as is tencia-

les que e l Est a do y a lgunas inst ituc iones eclcsiales ha n orga ni zado 

par a atende r a los desp lazados ; s in e mbargo de be mos reco nocer 

que es tos progra mas asistenc iules e n nada contribuyen pa ra la 

promoc ión e incorporac ión de los desplazados a los procesos produc-

tivos urba nos sino que , por el c ontra rio, gene ra n e n éstos con-

diciones de de pe nclc nc iLl . 
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Una vi sión a los hechos históricos de la situación campesina, 

acaecidos en 1932 e n e l occidente del país, zona de alta exp lota -

ción, porque es precisamente en est a zona donde es tuvieron los 

obrajes añi le ros más importantes y más tarde la s · grandes fin cas 

de café, se deduce que surgieron las fricciones más serias entre 

campes inos y terratenientes , que provocaron e l levanta miento ca m-

pesino que, según algunos autores causó un número alto de mue r-

tes, especialmente de campesi nos. 1/ 

A partir de esta coyuntura el régime n del Gr a l. Maximiliano 

He rnández MartÍnez mant iene mano de hierro mediante legislación 

drástica y medidas política 
, . 

economlCa como: Ley de vagancia, 

creaCión del Banco Central, Banco Hipotecario y leyes mor a torias 

del café y otras; · obtiene la consolidación de una relativa calma , 

pero son los mismos beneficiarios de su régime n, la burguesía, qui enes 

de ciden re moverlo y financiar una hue lga que termina con el derro-

camie nto de esta dic t adura . 

Poster iorme nte en la década de l 60, se impulsa la economía 

hacia la modernizac ión dentro del contexto de la integración cen-

troame ricana con un proceso serio de sustitución de importaciones, 

pe ro que vie ne atada a la alianza con el capital extranjero. 

CEPAL representa las siguien tes características para su modelo 

de integrac ión: Gr adual, progresiva, planificada, de cooperación 

mutua y reciprodicJ.d, de integración de la agricultura con la 

industr ia y participac ión limitada del capital extranjero; pe ro 

1/ Sc est ima Cjue la revo luc ión de 1932 causó aproximadamente 
30,000 campes inos muer tos por las fucr zas mili t a res . 

./ 
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el esquema ele integración ele CEPAL e s cambiado por los E.U. 

al estimula r los inte rese s concretos de las burguesías más podero

sas de Centroamérica . Este pe ríodo fue e l de las tasas de creci

mie nto más alta s de la economía salvadoreña (Ver gráfico Nº 

I); se crearon industrias nuevas basadas en un sobre proteccionismo 

que , en vez de trae r be ne fi c ios, condujo a la ineficie nc ia de 

las empresas que se creaban y cuyo costo a l final es absorbido 

por los consumidores. 

En el aspecto social, con el impulso y desarrollo de la indus

tria, grandes contingentes de personas son atraídas hacia la ciudad 

para mejorar sus ingresos, buscando emp learse en las nacientes 

empre sas industriales ; sin embargo, es te subsector de la econom ía 

no es capaz de absorbe r toda la oferta de trabajo; estas personas 

ya no regresa n a sus luga res de origen y se asienta n a las orillas 

de las que bra das formando "fuerte zas" que en el momento actual 

constituye n el a nillo ma rgina l de la capital. 

En e l aspecto político, los gobiernos de tipo militar continúan 

en e l poder, la a lianza c on la oligarquía se mantiene y como 

consecuenc ia , las condici ones de los campesinos y de los obreros 

continuaron pre cari as. 

Para a liviar las c one/i c iones de desnutrición en la que están 

e l 73 % de la población inbntil se firma un convenio de ayuda 

alime ntari a , de ntro del pl <l n de "Alia nza para e l Progreso", que 

es una respues ta de los nortca me ric<lnos , al triunfo de la revolu-
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ción cubana. En 1969 se produce la guerra de las 100 horas, que 

provoco a nuestro país efectos de tipo económico y político muy 

graves lo mismo que al mercado 
, 

comun centroamericano ya que 

debido a este conflicto ti e nen que ser repatriados más de 100,000 

personas que vi e ne n a afect<1r 
, 

mas la precaria condición de los 

salvadoreños. 

Los años de la década de los setenta hereda los problemas 

que de ja la ruptura de l Mercado Común Centroamer icano y e l 

lento crecimiento que marcó e l agotamiento de l modelo integracio-

nista. Por estas circunstanc ias las características de l pe ríodo 

son de expa nsión de l gasto público y la ex panslOn progresiva de 

los desequ ilibrios macroeconómi cos , med idas que se adoptaron para 

mantene r e l dinamismo de la economía pero que dieron como resu l-

tado dos tendencias : a ) creciente déficit f iscal y b) ace lerado 

e ndeudamiento externo . En las gráficas Nº 3 Y 4 podemos observar 

la forma creciente que toma a partir de 1968 e l gasto pú bli co 

hasta alcanzar una tasa de l 35% e n 1976 y también de l gráfico 

Nº 2, vemos como e l déficit fi sca l se manifiesta a partir de 1969 

y crece; e n 1976 hay un ligera recu perac ión , pa ra caer nue vam ente 

a pa rti r de 1977 y ya no parar e n es ta caída. 

En e l orde n político ~e comenzaron agotar las opciones de 

me jorar las condiciones d l 
, 

pals por 
, 

vla democ rá ti ca ; t<1nto 

es as í que los partidos de opos ición se unieron en coa lición paro. 

las e lecciones de 1971 y 1976, e l pa rtido en el poder p<1ra mentC'ner 

el continuismo comete fraud es y para élca ll a r las ma nifest<lc iones 
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de repudio decreta Estado de Sitio y La Le y Marci a l, lo que trajo 

con'lo consecuenc ia : cárce l, ex ilio y mue rt e . 

Según Tor res Rivas : "La crís is es ta vez no .se resuelve e n e l 

t e rr e no de la políti ca, ya que e lla , a l profundizarse , expresa un 

nive l más def ini do de confli c to de clase , donde se a lte ró el c on-

junto de las relac iones soc ia les y las posi bilida des pr evistas pa ra 

su re producci ón. La crísis de orden oligárquico ha pospues to su 

resoluc ión de mocrática; ese pr oceso de descomposición se acentuó 

en El Sa lva dor, cuando la violencia se gene ralizó y las arm as dicta-

ron e l sentido de las contradicciones de l conflicto" 2/ 

Durante la década fue c reciente la actividad de organizac io-

ne s obre ras y campes inas y de los inte lectuales que dirigían los 

movimi entos ; hab ía más concientización por parte de los pa rtidos 

que se oponían a l régimen de turno. 

Por su pa rte las clases burguesas pr e sionaron al gobe rna nte 

de turno para que a plicara mayor es dosis de represión; se susc ita -

ron hechos sangri entos e n e l campo y la c iudad. El 15 de octubre 

de 1979 los milita res , después de habe r a nalizado los años anterio-

res de gobierno y atis ba ndo que se avecina ba n, a muy corto plazo, 

proble mas ma yor es , ll e va ron a cabo un golpe de Estado que de rro-

có a l Corone l Ca rlos Humbe rto Rome ro; se inst a uró una Junta 

de Gobi e rno plurali sta que respondía a la filosofía 
, 

que provoco 

el golpe. Esta Junta fu e some tida a presiones por la oligarquía 

2/ CENTROAM12RICA CUEr~RA, TRAN SIC ION y DEMOCRACIA 
Ede lberto Torres Ribas . Pág . 880 Fac ultad Lo.tinoa mc ric nna -
CC. SS. 
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y e l gobierno de los Estados Unidos y su desintegración no se hizo 

esperar; se re tiraron los miembros civ iies motivados por la forma 

en que e l estamento militar había reacci onado con los aconteci -

mi e ntas. Algunos de los militares f irma ntes de la Proclama fu e ron 

ma rgina dos. 

La 
, . 

CrJS1S estructural de nuestra ec_onomla presenta a pa rtir 

de 1979, e l qui ebre de la t asa de crec imi e nto de l Producto Interno 

Bruto como la muestra el gráfico Nº 1, la contracc ión de la ac tivi-

dad económica, tuvo como respuesta inicial compensar la caída 

de la de manda privada mediante la expans ión de la demanda pública; 

las tendencias de ficit ar ias de l período ante rior con la crísis alcan-

zaron dim ensiones muy grandes . Ve r gráfico Nº 3. 

En 1980, se pone n e n práctica re formas estructuralistas que 

pretenden da r soluciones a la proble mática económica estas son: 

Reforma Agraria, Naciona li zación de la Ba nca y Naciona li zac ión 

de l Come rc io Exterior; en el fond o e st a medida so la mente pr e t en-

día apaciguar las protes t as popula res . 

Debido al conflicto, en e l c ampo grandes ex t e ns iones 
, 

agn-

colas quedan Sln ser utili zadas, se Cl e rr a n centros de traba jo, 

hay una creciente capac idad industri a l OClosa, decaen las inve r-

siones , hay fu ga de capita les, e tc. 

Respecto a la deuda exte rnLl produc t o de las políticas econó-

micas impl ementadas , es t a pasa de $ 939 millones e n 1979 a 

$ 2,100 millones pa ra el año 1985. (Ver cULld ro Nº 1). El produ~ 
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to inte rno bruto se recupera en 1983, y tiene un le ve cr ec imi e n

to en 1984 de 1. 5% . 

En el aspec to soc io políti c o la c risis mi sma ge nera la gue-

rr a que se decla ra pr ácticamente en e l año 1981. Cua ndo e l 

10 de de enero la gue rrill a pr oclama lo que dió en llam ar "Ofen-

siva Fina l" y la Fuerza Arm ada implementa nuevas form as de 

contra insu rgencia que van desde bombardeos, hasta ope ra tivos 

militares de limpi eza, todo lo que redunda es una inte nsif ica

ción de la vio le ncia e n e l campo, por lo que e l terror provoca 

e l éxodo de los habitan t es de las zonas conflictivas , qui e nes hu

ye n de la vio le nc ia y la pe rsecución de que son obj e to algunos 

de e llos por ha be r sido re nue ntes a inc orpora rse a las organiza-

ciones que de a lguna ma nera son imple menta dus por el gobi e rno 

y por t anto, sospechosos de pe rt e necer a las orga ni zac iones ca mpe-

s inas populüres . 

Todos estos e mi gra ntes bUSC dn luga res seguros; los me nos , e n refug ios 
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de la iglesia y los 
, 

mas, en asentamientos situados en los a lrede-

dores de los poblados más grandes del país y en especia l de la 

capital, asentamientos que se llaman "zonas marginales " y que, 

a pesar de existir desde antes, con e l fenómeno se ven incremen-

t adas en forma vertiginosa . 

Esta población tiene que buscar acomodo en estas zonas; 

además debi do a su condición de analfabe tismo y falta de ha bilidades 

en los traba jos propios de la ciudad y el cierre de una gran canti-

dad de fábricas) gener ada por la misma crisis, que ha provocado 

escasez de pues tos de traba jos, como alternativa, tienden a dedi-

carse a actividades propias del mercado informa l en sus formas 

, 
mas graves de subempleo como es la venta ambulante de pequeñas 

mercancías por cuenta de terceros : lápices, pub licaciones infor-

males, me dicinas no sujetas a control, helados, paletas, sorbetes, 

etc. Sin embargo, a pesar de lo precario de es ta actividad, 

no todos ti e ne n la suerte de lograrla, pue s a lgunos sólo puede n 

sobrevivir incor porándose a los progra mas asi stenciales que ejecu-

tan algunas dependencias de l es tado e instituciones no guberna-

mentales , como por ejemplo la Iglesia Católica, Ig lesia Lute rana 

y otros organismos de ucción socia l humanitaria como: Cru z Roja 

Internacional y Cruz Ve rde (Nac iona l e Internacional). 

Estos programzs que proporcionJ.n a lime ntos básicos , ropa 

y algunos casos hasta m;lteria les y t er re nos para viviendas fu e ron, 

e n un mome nto dado, la respuesta lógica y más apropi a dJ. J. una 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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situación de emergencia; pero, a mediano y largo plélzos , el 

asistencialismo tiende a foment a r e l parasitismo y la dependencia 

con las secue las agravantes de es tos vi c ios como serían la molicie 

y el acomodamiento. Se ha comprobado que muchas pe rsonas 

, 
se encuent ran inscritas en dos o tres y mas programas asiste nc ia-

les, a veces hasta de una misma instituc ión , obteniendo una 

ración dobl e, triple o más grande de lo que necesitan y ve nde n 

lo obtenido a comerciantes qui enes lo revende n a precios mayores; 

todo ésto debido al excedente en donativos que las me nc ionadas 

ins tituciones canalizan. 

Por lo anteriormente expuesto conc1uímos que no son es tas 

medidas las más apropiadas para so luc ionar el problema de los 

despl azados y por lo tanto, de be estruc turar se y e jecutarse progra-

mas que inc orporen a este gran contin~ente de pe rsonas él la 

, . 
actividad economlca de las ciudades receptoras, como ve rdade ros 

actores de su so lución y no como simp les instrumentos de propa-

ganda política o como justificantes de una ayuda e n las so lic itudes 

que se presen t a n a organismos inte rnaciona les. 

El problema de los desplazados por la viol encia repr esenta 

un reto que no ha sido encarado u conc iencia y ul que es necesa-

rio encontrar una solución que pe rmita una a decuación de estos 

desplazados a l medio en que se dese nvuelven hoy. 

Pa r;} ten e r una idea ele la milf, nitud de l problema e n e l cua-

dro Nº 2, se presentu una serie cr onológica en tre 1950 y 1985 
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CUADRO No. 2 

REPU BL I CA DE EL SALVADOR , POBLACI ON TOTAL URBANA 

Y RURAL ENTRE 1950 Y 19 8 5 , CIFRAS ABSOLUTAS, 

Y PORCENTUALES 

AÑOS TOTAL ~J URBJ\NA % RURAL c. 
'C' 

1950 1855 917 1/100 67716:- 36.5 1178750 63.5 

1961 2510 984 1/100 96689~ 38.5 lS4408S 61. 5 

1972 3554 648 1/100 1 40553::: 39.5 2149116 60.5 

1975 4085 206 1/100 1 65450S 40.5 24306% 59.5 

1980 4525 401 Y 100 1 897501 41.9 2627900 58.1 

1985 4767 571 Y 100 2 380019 49.9 238 7552 50 . 1 

Fuente: 

1/ Censos de p obla c i6n DIGES1YC Minis t.erio d e Economí a . 

2/ Estimaciones , Dirección d e Pobl ación MIPUJ\, Abril 1986. 

DIFERENCIA 

501583 27. O 

577186 23. (: 

743584 21 . 0 

7í6190 19. C· 

730399 16.: 

7533 0.2 
• 
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de la forma como se componía la población e n esos años , dividi-

da en dos grandes grupos : rur a l y urbana. Pode mos darnos cuen-

ta que esta composi c ión ha varia do de una forma radical, t ornán-

dose cada vez mayor la población urbana y di sminuyendo e n forma 

proporcional la pob lac ión rura l, sin que hayan ocurrido ca mbios 

pos itivos en la economía que pudie ran explicar e l fenóm e no , por 

lo que podemos infe rir que la causa direct a de este fenóm e no 

es la gue rra c ivil que ha empujado a la poblac ión rural a l entorno 

urbano, como quedó señala do antes . 

A una conclus ión similar nos ll evará a l a nálisis de l Cuadro 

NQ 3, ex t ra ído del me morand um administrativo de Catholic Relief 

Se r vices (CRS) en e l que se presenta para e l año 1984 (da tos 

de junio, julio y agos to) las ca nti dade s de desplazados a t e ndidos 

por tr es de las instituciones de El Sa lvador. Una obse rvac ión 

some ra nos indica la a lta concentrac ión que de estos desplazados 

existe e n Sa n Salvador, departa mento e n e l que los efec tos de 

la guerra se hacen senti r con me nos inte ns idad. 

Las s itua ciones an tes ex pues tas del proble ma de los desplaza-

dos nos ll e van a formul a rnos las siguien t es interrogantes : 

A) ¿Existe a lguna so luc ión a l pr ob le ma de ma rginac ión cconómi-

ca de la poblLlc ión desp lazada ? 

B) Si ex ist e ¿Cuál es ? 

BIBLIOTECA CE NTRAL 
UN1VER S 10ilD 
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C) ¿Cu!tl es e l pape l que la soc ie da d y e l gobierno Juegan en 

dicha solución? 

D) ¿Se podrá incorpor a r a los desplazados a la actividad econó

mica ¿Cómo? 
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CAPITULO JI 

MARCO TEORICO 

2.1 PRINCIPALES TEORIAS SOBRE LA DESOCUPACION 

2.1.1 CONS1DE R AC IONES INICIALES 

Tratando de encontrar una explicación teórica a la proble mática 

del desempleo gene rado por los desplazados , reali za mos 
. ., 

una revlslon a 

la literat ura económica refe re nte al tema del empleo, y a continuación 

prese ntamos tres importantes t eorías que abordan el refer i do tema: 

2.1. 2 LA TEORIA ECONOMICA CLASICA 

Esbozamos solo una parte de esta t e oría e n lo que conci e rne a 

la producción, los salarios y el empleo. No porque las otras categorías 

carezcan de inte rés, sino porque para el presente es tudio, tales conceptos 

aclaran el pe nsCl miento clás ico sobre e l tema de actualidad que redunda 

en los niveles de ocupación, de los nive les de ingreso y sobre todo, 

en la fa lta de e mpleo. Sin e mbargo, es necesar io mencionar la genera-

lidad de lo que e n el fondo e ra el pe nsilmiento clásico. 

El modelo clás ico se re presenta, parcialmente , de la forml1 siguien-

te: liLa parte A de la figura, mues tra la función de producc ión usual, 

sujeta a rend imi e ntos dec rec ie ntes . Para cada nivel de insumo de traba-

jo, hay una producc ión correspondiente . La parte B muestra la inter-
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sección de las cur vas de oferta y demanda de mano eJe obra". 

A 

y 

y 

Yo 

~--------~--------------~.. N 

w : 
p . 
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( ~) F-----=-----1( 
po 

No 
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D 

N 
No 

Función de Producc ión 

E'luilibrio de m ercado de. trabajo 
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La t eoría económica clásica está basada en el supuesto de l empleo 

total del tr a bajo y demás factores de la producción. Puede haber per íodos 

que se aparten del empleo total, pero éstos se consideran como anormales 

y su exp licación no constituye una parte básica de la ma'teri a de que se 

ocupa la teoría económica clásica. Si bien en alguna época no hay real-

mente empleo total, la teoría clásica afirma que hay siempre una tenden-

cía hac ia el empleo total. La situación normal es un equilibrio estable 

de empleo total. Si la perturbac ión persiste, la escuela clásica la atribuye 

a la interferencia de los gobiernos o los monopolios privados en el libr e 

juego de las fuerzas del mercado. Como regla general, cuyas excepciones 

carecen de importanc ia, la política social que garantiza el emp leo total 

norma l es la de l"La issez Faire;' la ausencia de intervención estatal en la 

empresa privada. 

En lugar de inten tar explicar qué es lo que determina el volum en 

de empleo, la teoría clásica presume el empleo total y prosigue explicando 

cómo se adscribe a la producción un volumen tota l dado de elementos 

. y cómo se distribuye la renta derivada de la producción entre los difer e ntes 

tipos de elementos que participan en la producción. Las fuerzas de merca-

do que adscriben los elementos a la producción y determinan las recompen-

sas en la distribución son la oferta y la demanda. 

La teoría clásica se centra en el uso de una cantidad di:l da de me-

dios de producc ión por las empresas y las industri as partic uL.1 res dentro 

del conjunto de l sis tema económico . Si se emplean más medios de produc-

. , 
Clan por una empresa , suponen que los extrae de otras empresas . Así 

pues , la alternativa es entre el empleo aquí y e l empleo a llá, y no entre 
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empleo y paro. 

La aceptación del empleo total como la situación normal de una 

economía de cambio se justifica en la t eoría económica clásica med iante 

el supuesto de que la oferta crea su propia demanda. 

Crear la oferta su propia demanda quiere dec ir que todo productor 

que trae mercancías al mercado las trae t a n sólo pa ra cambiarlas por otriJ.S 

, 
mercanc las. Say supone que la única razón por la que la gente trabaj a 

y produce es por disfrutar de la satisfacción de consumir. En una econo-

mía de cambio, por tanto, t odo lo que se produce representa la dem a nda 

de otro producto. La oferta adicional es de manda adicional. 

La significación de l empleo tota l y del paro. La afirmación de 

que la teoría económica clás ica se basa en el supuesto del empleo total, 

postula la definición de empleo y de paro. 
, 

Es mas correcto decir que 

la posic ión clásica supone que no hay par o involuntario, que es distinto 

del par o volun tar io y del causado por fricción. El paro volunta rio existe 

cuando los obreros potenciales no quie ren aceptar salarios li geramente infe-

rior es a los sa lar ios corrientes. 

Ha y otr iJ.S formas de ociosidad voluntariu por parte de los obrer os 

potenc iales, que difícilmente justifi cu l1 ser clasificldas como PQro. Algunas 

personas acaudLlbdas , los ociosos ricos , y algunos pe re zosos habituales, 

los ociosos pobres, son de es t e tipo. Cuando la ge nte se nIega a traba jar 

por propia volunta d, no debe clasificarse como paruda y, por tunto) el 

, 
emp leo total, pue de existir au n cuando ha ya gente vo luntariamente ociosa . 
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El pa ro por fricción ex iste cuando hay hombres que dejan de traba

jar temporalme nte por imperfecciones en el mercado de trabajo. Hay 

muchos factores que pueden explica r e l pa ro por fricción: la inmovilidad 

de la mano de obra , e l carácter estacional de cierto trab'ajo , la escasez 

de ma terias primas, averias e n la maq uina ria y equipo, ignorancia de las 

oportunidades de co locac ión, etc. En una sociedad dinámica en la que 

unas industr ias decaen y otras se elevan , y en la que la gente ti e ne 

libertad para tr aba jar donde quiera (siempre que puedan encontrar coloca

ción), el volum e n del paro por fricción puede ser bastante grande en 

algún mome nto. 

El paro por fricción no es desea.ble y debe n tomarse todas las 

medidas posibles pa ra reduci rlo a un mínimo de ntro de los límites de 

la libertad de e lecc ión de trabajo, pero no es un problema de gra n Impor

tanci a , porque las personas e mpleables que buscan trabajo no permanecen 

desemp lea das , por lo general, más de un a pocas sem anas o meses . 

Piguo lla ma "compe t enci a integral ", entre los asalar iados, los tipos -

de sala rios que desc ie nden ba jo la pr es ión del pa ro, hasta que todos los que 

qui e ren traba jar pueden encontrar ocupación. En tanto que haya a lguie n -

parado , se ofrecerá pa ra tr baja r, en cond iciones de c'ompetenci a integra l, 

y hará bajar los tipos de sa la rios hasta que sea lucrativo par a los patronos 

emplear a tocios los que qui e ran trabajar. Han surg ido nuevos fenóme nos -

que debilitan p,r a nde mente las fu r zas de competenc ia en el mercado de - -

tr Llbajo. Entre estos fenómenos, los pr incipa les son la contr.:t tación por -

los sindica tos, bs leyes de sa lario mínimo, el seguro de paro, los subsidios 

a los trabajadores y el conve nio tácito e ntre los obre ros en p,ener a l de 
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no ace ptar sa larios inferiores a lo que ellos y la comunidad cons ideran 

un sa lar io razonClble para vivir. Las presiones de grupo ejercidas por las 

uniones obreras y la intervención estatal e n el mercado de tr aba jo han 

tendido a mantener los tipos de salarios por encima de l nive l e n el que 

la de manda de trabajo es sa ti sfecha antes que puedan encontr ar ocupación 

todos los que quieran traba jar a los tipos de salarios predominantes. Gra n 

parte de este paro no es estrictamente voluntario por parte del obrero 

indiv idua l parado, puesto que es relativamente poco lo que éste puede 

hacer cont ra la huelga de los patronos, las leyes de sala rio mínimo o los 

sala ri os superiores al de compe tencia que reciben los e mpleados. De hecho, 

las primas relativamente altas por seguro de v ida y ayuda a los pobres disua-

den a los asalariados a traba jar por los tipos de salarios bajos que muchos 

de ellos tienen que ace ptar s i quieren t ener ocupación. Algun os indivíduos 

puede n, por supu es to, e ncontrar ocupac ión aceptando r e ducciones de sala-

ríos que otros obreros rehusan aceptar. 

La elección prác tica es clara: como el paro, apar t e de l de tipo 

de fri cc ión, se origina por ser los sa la rios demasiado e le vados , e l rem ed io 

está en baj a r los salarios. 

Conc lusión. 

El gran de fec to de la t eoría clásica es su alejamiento de las condi-

ciones de l mundo capitali sta contempor~neo . En muchos aspec tos significa-

tivos la teoría cl ás ica, t a l c omo la resume /\/fr cd MarsI1all, es más útil 

, 
en una economla socialista, que pue de suponer:-,e , . 

muy proxlma al ide a l 
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de l empleo tota l. En las economías cap ita listas , en que e l paro inte nso, 

los ciclos económicos, la inflación y otras form as de ines ta bilidad constitu-

ye n los problemas principal es de la política estatal, la neces ida d básica 

es de u~a teoría que diagnos tiq ue es tas enferme da des de un ma nera que 

proporc ionen una guía para la acción e nca minada a su solución o me joría. 

Tal teoría nueva y más per~inente ha surgido en la teoría genera l de l e m-

pleo, del in te rés y el dinero, de Keynes. 

2.1.2.1 El pos tulado clásico de la LE Y DE SA Y mantenía la t es is de que 

el sistema de libre compet e ncia ti ende a dispone r un lug a r para la cr ec iente 

poblac ión y a aumentar e l capita l. En una soc ie dad e n 
. , 

ex pa nSlOn , las 

nuevas empresas y los nue vos traba ja dores se abren paso e n e l proceso 

produc tivo, no suplantando a otros, sino ofreciéndoles sus productos en 

c ambio . El me rca do no se conside ra como fijo o limitado (incapaz de 

expansión). El merc a do es tan grande como e l volumen de produc tos que 

se ofr ece para intercambio . La oferta crea su propi a de manda . Vi s to 

com o una genera li zación muy ampli a , este postu la do pr ese nta a grandes 

rasgos una imagen de la economía de int ercambio. 

2.1.2.2 TEORIA DE LA DESOCUPAC ION DE PIGOU. 

Donde dice: "En condiciones de compe tencia pe rfec ta... siempre 

es tará operando una fu e rt e t ende nc ia para q ue las t asas de salarios se 

re lacionen con la demanda de t a l rTl¿1nera que todos encuentr e n e mpl e o ... 

La implicac ión es que t a l des ocupac ión, t a l como ex iste en c Uéll qui e r momen-

to, es de bi da integrame nt e a que las r es iste nc ias fri cciona lcs impide n que 
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los ajustes apropiados en los sala rios se hagan instantánea me nte ." En 

Industrial F luctua tions (Parte II Cap. IX) adelantó sin reservas e l punto 

de vista de que una política completamente fl ex ible de salar ios "abol iría 

las fluctu aciones en la ocupación" totalmente. De esta manera Pigou 

sostuvo firm e mente e l punto de vi st a de que el sisterr.a ti e nde automéÍtica-

mente hac ia la ocupac ión plena. Sólo los desa justes tr iccionales cuenta n 

en las fall as para utili zar en su totalidad nuestro poder productivo. Pigou 

compartía, sin duda, lo completamente adecua do de la t eoría neoclásica 

del equilibr io . 
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2.1. J TEORIA MARXISTA 

La Teoría l\·1arxista par te de las caracte rísti cas de l c oncepto del 

va lor-tr a bajo, a difer e ncia del va lor utilidad, usado por las ' t eor ías c lásicas . 

La t eoría del valor traba jo pa rt e de la idea de que la ac tivida d 

económica es esencia lmente co lect iva, es dec ir, en cuanto actividad 

individua l no interesa al es tudio de la cie nci a económica; el va lor de 

una me rcancía se mide por e l tiempo de trabajo productivo que los hom-

bres dedican a la act ividad 
, , 

economlca . El va lor, 
, 

segun es ta teoría, 

der iva de la división soc ia l del trabajo. En una socieda d huma na sin 

la refe rida división, en la que cada indiv iduo trata de sobrev ivir sin ayuda 

de nadie, dese mpe ñando todas las func iones productivas y sati sfaciéndose 

completarnente en contacto con la naturaleza, no habría. activ idad econó-

mica y la ac tividad productiva no ge nerar ía valor; el valor es e l va lor 

del producto social. 

El caráct e r tota li zante de la t eoría ma rxista impli ca e l uso de 

categorías universales : las re lac iones entre p lusva lía y capi tal variable , 

que definen la tasa de plusvalía aplicada a l aná li s is del sistema capita li sta 

y encuentran su equivalente e n los conceptos de ti em po de tr a bajo excede n-

te y ti empo de trabajo necesar io , que definen la tasa de explotac ión , 

concep to apl ica ble a di stin tos s istema sociales : esclavitud, feudali smo 

y capitalismo. 

La natura leza t ot< li zante del método ma r xista no admite las sim-

plificac iones que realiZLlla cconom í:1 convenc ioll;)), que impide n comprender 
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la na tllral~ za rea l de algunos de los fenó me nos que apa rece n e n la vida 

económica y soc ia l de un sist ema . 

La t eoría conve nc iona l 8e ne ra lmc ntc hace a bstr acc ión de problem as 
. 

tales como la di stribuc ión de l ingreso o la influencio. de los fact ores soc io-

políti coS en la de t e rminac ión de l comportamiento económico; en cambio 

en e l a náli s is marx ist a esas inte rr e lac iones aparecen exp lícitas y por consi -

guiente un so me ro exame n de la adquis ic ión de un bi e n de be rá vincular se 

a las me nc ionadas considerac iones de carác t e r gene ra l. Exi ste pues gr a n 

dife re ncia en tre e l carácte r pa rc ial y forma l de las t eorías clás icas y 

la na t ura leza t ota li zante y di aléctica de l pensam ie nto ma rxi st a . 

2.1.3.1 EL DESE1\1PLEO SEGU N L A V!SION MARXISTA 

El desempleo tiene una finalid ad es tr a tegica e n e l conte xto capita-

li sta ya que según la t eoría de l ejé rc ito laboral de reserva, és t e cumple 

una función importante cuando sur8en los auges cíclicos que caracteri zan 

a la econom ía capitalista que provoca n incre me ntos e n la de manda de 

bie nes y serv icios lo que a su vez implica mayor de ma nda de m no de 

obr a y di sminuye e l nive l de dese mpl eo ; és to podría ,ca usa r un a ume nto 

de l prec io de la ma no de obra pe ro e l e jé rcito labora l de rc s:= rva ti e ne 

la func ión de prevenir és to y e vitar una a lza muy gr Ll nde . 

Una expli célc ión sirnpli f i ada y esq ue ma ti za da nos la da Paul Singer 

"C uando un ramo de producr ión pasa por un ca mbi o de proceso , la cant idad 

de tr a ba jadores en las e t él p.:1s :f ill a les de eJLl boración del produc t o dismi nu ye 
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grandemente, a l mismo ti e mpo que se expande e l empl eo e n la producción 

de equipo. Dur a nte de terminado período mientras el equ ipo que se ha 

vue lto absoleto es sustituido" el emp leo total aume nta. Esto signi ri ca que 

los consum idores de bi e nes fin a les, cuya gran mayoría está formad a por 

asociados, es tán ganando más dinero, y a l mismo ti empo e l pr ec io de los 

bienes está ba jando; e l cambio de proc eso afecta simultáneamente la deman-

da y la oferta corno resultado cabe espe rar, e n una fase ini cia l, una rápida 

elevación del volumen de ve ntas , lo que provoca un amplio crec imi e nto 

de la producción. Así, el nuevo equipo no sólo va a sustituir al antiguo 

sino que proporcionará una capacida d de producción muc ho mayor . 

Per o después de a lgún tiempo ya no habrá equipo ant íguo que substi-

tuir y la producción de nuevo equipo servirá solamente para reponer los 

que se desga sten. En esaS condiciones, e l empleo en la producc ión e insta-

lación de equ ipos disminu irá , a tal punto que e l empleo total en la econo-

mía, inclu yendo la · fabricac ión de equipo (capita!), será menor que a ntes, 

cuando la industr ia t e nía equipo mellas mode rno . Ti ene que ser así pues, 

de otro modo, pues el costo del producto e n ti empo de trabajo no disminuirá 

como resultado del cambio de proceso. La consecuencia fin a l de cualquier 

cambio de proceso ti e ne que ser una reducc ión líquida de l e mpl eo , pues 

ésa es su just ificación económ ica, aun cuando su efecto ini c ia l (y que dura 

algún ti empo) será el de inc rementar e l empleo . 3/ 

Se pretende señalar 
, 

corno la desocupac ión oscila e n fun c ión de 

los desa justes que se producen entre el volumen de mano de obra di spon ible 

y el que demanda un detcrminuuc mont de cup ital. En e fec to, lo desocu-

3/ Singer Pau!' Cur sos de Intr oduc ción a b Economía Política, Siglo XXI. 
Editor s . 
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ción (Ejérc ito Industrial de Rese rv a ) ti ende finalmente a expandirse por 

la ulte ri or di sminuc ión del ritmo de acumulac ión. Cuando e l volumen de 

capital es considerab le y por lo tanto la demanda de tr <;tba jo excede la 

oferta efe ma no de obra, e l n'ive l de desocupac ión se reduce y por cons i-

guie nte a umentan los sa larios . Por otro lado, la e levac ión de los sa lar ios 

comprime las utilida des re ntas e inte reses (plusvalía); y és to, a su vez , 

hace di sminuir el ritmo de acumu lac ión o in vers ión e induce a los capita 

li st as a incorporar t écnicas de produc ción ahor radoras de mano de ob ra . 

De esta ma ne ra, e l e jé rc ito. labora l de reserva (acu mulado por el inc re me n

to natura l de la pob lac ión ) aumenta e n relac ión al volumen de cap ital, 

de bi do a la caída de l ritmo de acum ulac ión . Además, la natura leza del 

cambio t ec nológico (técnicas inte ns ivas de cap ita !), reduce e l volum en de 

ocupación por unidad de capita l, c ircunstancia que , a su vez, produce 

un segundo e fecto acumulat ivo que a mplíe e l nivel de desocupación; de 

es t a form a , la desocupac ión aum nta y por lo tanto di sm in uyen los sa la rios 

rea les . La re ducción de los salorios y la incorporación de nu vas t écni cas 

produce n , llegado c ie rto punto, un a ume nto de las uti lidades y por lo t an to 

una mayor acu mulac ión. 

Esta ma yor acum ulac ión amp li ará nue VLlm e nte la de ma nda de tr aba jo, 

reduc irá la desoc upac ión y e le va rá los sa larios , y as í suces iva me nte . Admi

tido este mecanismo resulta que las cri sis constituyen un s íntoma y a la 

vez una cil ra t e ríst ica de l s istem¿:¡ cap ita lista . Así, los cont ínuos ca mbios 

de nive l de oc upac ión y de los sa lar ios rea les afectan dir ecta me nte int e re 

ses de la ciLlse tr abLl jil doril de ntro del sistema . 



- 39 -

Opor tuno es a c lara r que e l dese mpleo que a na li za Marx es comple -

t amente d istinto de l desem ple o involunta ri o Keynesiano: e s t e último es 

cíclico y a cor to plazo y lo ge ne ra un dé fi c it de la de m anda efectiva 

creándose as í capac ida d ociosa de los bi enes de cap ita l. De lo examina do 

se de duce que Marx a l igua l qe los clás icos, desarroll a su análi s is a la rgo 

plazo y además sup one que no hay desocupación de los bi e nes de c a pit l . 

2.1.3.2 L A TENDENCIA CRECIEf\ITE DE LA TASi\ O CUOTA DE G ANANCIA. 

Ma r x re futó la t eoría de la población de los clásicos y la reformuló 

en fun c ión de su t eor ía de l ejérc ito de rese rva . Como se verá más ade lan-

t e, esto ti e ne c omo consecue nc in vinc ul ar la acumulac ión, la t asa de ganan-

cia y e l ejérc ito de desocupa dos a la explicac ión de la cris is . En la teoría 

clás ica, la disminución e n la t a sa de bene fi c ios lleva al cese de la ac umu-

lación y , por cons igui e nte, a l es t a do estacionario. La t asa o cuota de 

gananc ia se define como la re lac ión en tr e la plusvalía y el capital va riable 

más e l capita l const a nte; y es t a misma re lación puede establece rse en 

función de la tasa de explotac ión y de la co rnpos ic ión orgánica de cap ita l. 

En efecto. 
e = P 

t = P v 
= = e 

v + c v c - + - = n 
v v 1 + n 

t = Tasa de ganLl ncia 

v = Capital va ri a ble o salarios 

c = Capita l c ons t a nte 

e = Tasa de ex plot ;:¡c ión 

p = Plusva lía 

Composición ' . de l c;:¡p i t a l n = or g;:¡n lca 
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De lo anterior se de duce que unll com posic ión orgánica de l ca pital creciente, 

y suponi endo constLl nte s todos los demás e leme ntos, ge nera una tasa de 

gananc ia dec reciente ; as í mi smo una tasa de explotación creciente si gnifica 

una t asa de gananc ia tambi é n crec ie nte . As í, por e jemp lo, una tasa 

de ganancia crec ie nte estimul a la acumu lación y de pendiendo cual sea 

la composición 
, . 

orga tll ca del capital, esa acumulac ión ofrecerá e mpleos 

en una magn itud da da que , contrasta da con e l ej ército de d e soc upa dos, 

explicar ía las var ia c iones en la t asa de sa la rios y, en consecuenc ia , de 

la plusva lía . 

La consecuencia de la t eoría marx ista es que el excedente siempre 

tiende a cr ec er. La tendenc ia de l excedente es a se r cada vez mayor; 

año con año, porque la fracción ele producto social ne c esa r ia para reconsti-

tuir la fu e rza de tr a bajo tiende a ser cada vez menor . Sin embargo , 

al contra rio de la t eor ía Ke ynesiana que dice que e l excede nte no só lo 

crece absolutame nte s ino que crece en proporción al produc to, la teor ía 

marx ista di ce que e l excedente como 
. , 

proporClOn de l pr od uc to no tiende 

a crecer, porque supone que e l capita l constante ti e nde a c recer mucho 

más rapida mc nte que e l traba jo vivo ( v + pu ). Lo que pe rmite la ge ne-

rac ión de plusva lía re lativa es e l aume nto de la productividad, gracias 

a la cua l son necesar ias cada vez me nos horus de t rabajo para crea r ves-

tuario, a li mentación e tc ., pLlra toda la pob laci ón tr abl1 ja dora . Esto se 

hace pos ible grac iLls a una utili zac ión cada vez más inte ns iva y ex te nsiva 

del c apita l, y por lo tanto la parte del cap ita l fijo ti e nde a ser c a da vez 

mayor. 
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2.l. l f TEORJ/\ KEYNESIANA 

La teoría general de Keynes trata de explicar por med io de sus 

enfoques, las objeciones a la teor Ía clásica. La t eoría afecta todos los 

nivel es de empleo para la totalidad del sistema económico. Es una teoría 

de economía monetaria e n el sentido de que el dinero es una form a impór -

tante ba jo la cuá l se acumula riqueza y el interés es el premio por no 

atesor ar la riqueza en esta forma. Es una t eoría que explica las fluctua-

ciones de l empleo; las fluctuaciones en e l volumen de inver sión se exp lican 

en gran parte por e l carácter fluctuante e incierto de las previsiones 

respecto a los rendimientos futuros de los bienes de capita l y los términos 

futuros en los que puede prestarse dinero a' interés. 

En el fondo la teoría ent ra en una conex ión con la t eor ía del 

empleo que es la esenc ia de la Teoría General. 

Los conceptos básicos con los que trabaja Keynes son los volúmenes 

total es de Empleo, Renta Nacional, Consumo Social, Invers ión Social y 

Ahorro Social, y sólo analiza e l Empleo Total, la teoría general enfoca 

su análisis a explicar qué es lo que determina el volumen de empleo en 

un momento dado, ya sea empleo total, paro amplio o algún desnive l inter-

medio y no acepta el supuesto de la escue la clásica respec to a "Laissez 

Faire". 

Otro aspecto que explica es ta teoría es la infl ac ión y e l paro , 

ya que ambos dependen fund.Jm e ntalmente del volumen de la Demanda 

,Efectiva ; si ésta es deficiente se produce e l paro y cuando e lla es exces iva, 

se produce la infbción. 
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2.1.4.1 DEMANDA AGREGADA. 

Demanda agregada es la demanda total de los Bienes y Servicios 

que se producen e n la economía y constituye uno de los determinantes funda-

menta les en la de manda de los factores de la producción para obtener 

bienes y se rvicios, s i se consi de ra la de manda de la producción y se ha-

bla de los componentes de la de manda agregada de bienes y servi c ios. 

La demanda total de la producción doméstica esta consti tuida por 

cuatro componentes: 

1) Gastos de consumo de las familias 

2) Gas to de In versión de las fa milias o de las empresas 

3) Compras gubernamentales y 

4) De manda exter ior neta. 

2.1.4.2 OFERTA AGREG ADA. 

La curva de oferta agr egada es la r e lac ión entre la can tidad de pro-

ducción que ofr ecen las e mpr esas y e l niv e l de pr ec ios agr egados. 

La teoría de la Oferta Agregada forma parte de los aspec tos 
, 

mas 

díficiles y menos de finidos de la micro'- economía mode rna; e n la teoría 

se usan tres eleme ntos principales: 

1) La de terminac ión de los nivel es de e mpleo de la empresa, 

2) Comportami e nto de los sa la rios y 

3) La decisión ele precios de la empresa. 
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La situación que se tendrá es un con junto de empresas que contratan una 

fuer za la bora l a l nivel esperado norm a l de la producc ión. La e mpresas 

fijan precios para su producc ión a l niv 1 de "Costos Normales" (Costo de 

producción correspondiente a l nive l de producción normal). Los costos 

normales están compuestos princi palmen t e, por costos de sa larios los cu les 

a su vez es tán el te rminados por e l nivel de empleo . 

La t eor ía de la ofe rt a agregada resultante es esencia lm nte dinámi ca 

es dec ir, que la relación de oferta entre la producción y los precios es 

diferente a largo y corto plazos . 

2.2 POLIT1C AS DE EST I\B!L~ZACION . 

Los encargados de el a bor ar una política de es t ab ilización tiene n en 

sus manos dosgrand s opciones, pa ra influir en la economía. La primera 

es la política monetaria. Los instrumentos de política moneta ria son la 

c antidad de din e ro y la tasa de interé . La otra po lít ica es la fisca l, 

cuyos instr um e ntos son las t asas imposit ivas y el gasto público. 

Las políticas fiscal y monetaria inciden sobre la 
, 

economl a mediante 

los efe tos que producen en la Dem;:¡nda Agregada; son políticas de r e¡:; u-

lac ión de la dema nda ; la políti ca fi sca l puede ap licarse t a mbién para inf lu ir 

sobre la oferta ¡¡grega cl a, por m ~ dio de po I Íticas conocidas como de regul a-

ciones de la ofe rta. 

Uno de los aspectos lundamentale d la políti ca es e l que los efectos 

de bs polític;:l$ Mone t a ria y ri sc<1 1 sobre b econom b, no pue den ser 

prev i tos compl eta m nte , ni en e l ti e mpo, ni en e l alcance con que pue de n 
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afec ta r a la de ma nda . Est as dos incer t idumbres se sitúa n e n e l núcle o 

mismo de los pr oble mas de una política de es t a bili zac ión, políti ca ori e nta -

da a modera r las f luctuaciones de la econom ía y más c onc re tam ente, aque -

lI as que a íec t a n a las t asas de inf lac ión, pr oducción y dese mpleo. 

Sin e mba rgo , la forma e n que se diri ja la políti ca de es t a bili zac ión, 

enc ierra e n sí dife re ntes aspectos de la política económic a, e ntr e e llos , 

la ve loc idad con que es prec iso ac tua r, al tr a t a r de e limi nar e l dese mpleo 

a ri esgos de a umen ta r la in f lac ión. 

La política de es t a bili zac ión se conoce tambié n como "polít ica Contra -

cícli cé1 " es dec ir aque ll a polít ica t e nde nte a mode ra r e l "Ciclo Económi c o", 

que se compone momentos de expans ión, reces ión y recuperación. 

Con e l a ná li s is de las tr es princ ipa les t eorías que ha n tr a t a do de 

expli car e l dese mpleo desde sus propias concepc iones, se pue de nota r que 

ninguna de e ll as presen t a so luc iones a la prob le má tica pecu li a r de los despla -

zados en 
, 

nuest ro pa ls , producto de un confli c to a rmado . Por otr a pa r t e 

la e struc tu ra económica subdesar ro llada de l pa ís no responde íntegrament e 

a t eorías ec onómi cas e la bor.:ldé1s e n pa íses con altos nive les de desarrollo 

económ ico y con rea li dades m uy dife re ntes a las nues tr as . Sin e mb .:l rgo, 

ante es t e pr oble m Ll se cons iderLl que la pLl rti c ipLlc ión esta tal e n ma t e ri a 

de po líti cas fi sc a l y mone ta ri .:l es de prim ordi a l importa nc ia para incorporar 

al sect or de los desp !a7.ados a la producc ión; c on e llo se es t a ría formula ndo 

políti cas de Reactivac ión económi ca por e l la do de la Ofe rta y de la De-

ma nda Glob¡:¡]es , que pe rmi LJ n el inc re me nto en el nive l de empl eo y de 

la pr oducc ión e n e l me diano pl iJzo . 
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2.3 HIPOTE SIS 

2.3.1 HIPOTESIS GENERAL: 

, 
El confli c to ha provocado e n nuestro pals deterioro' en el siste ma 

económic o y ha genera do gra ndes desplazamientos de pe rsonas 

hacia la capital; las cua les enfrentan una adaptación for zada 

al medio urba no y provocan la necesidad de diseñar progra mas 

integr a les que permitan incorporarlos a la actividad produc tiva. 

2.3.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

HIPOTE SIS FUNDAMENTALES 

l. Existe más del 709/, de la pob lación desp lazada ubicada en 

el área metropolit a na, que no desean o que no puede n volver 

a su lugares de origen. 

2. La mayoría de la población desplazada es tá inte resada en 

program as de capaci tación que les pe rmitan incorporarse 

a la actividad produc tiva. 

HIPOTE SIS SE CUNDARIAS 

1. 
. , 

escasa preparaclon pa ra los Los desplazados a dolecen de 

emplcos que ofrece la ciudad y se ven for zados a e ngrosar 

el mímero de dese mple ados. 

2. El dese mpleo y e l a lza de los precios de los bienes y servicios 

han provocado el. deterioro de los salarios reales, induc iendo 

a la poblac ión desplazada a volverse dependie ntes de las 

insti tuciones de ayuda human it ¿¡ ria. 
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CAPITULO III 

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO NACIONAL 

El pr esente capítulo ti e ne como propós ito fundam en t a l, en lo que 

respecta a l desplazam ie nto campo-ciudad, de terminar en que medida este 

fenóm e no ha incidido en el crecimie nto de la oferta de ma no de obr a 

en la ciudad, y por supuesto, e n el dese mpleo por la nula o escasa de ma n-

da de este tipo de tr a ba jadores no calificados. 

Conocemos que esta movilidad lleva c onsigo el proble ma de la supe r-

población en la zona metropoli t a n.:l de San Sa lvador especi a lme nte y las 

consiguientes influencias sociales negativas sobre los servicios como: 

tr anspor te, vivie nda, saLud, educac ión y otros. 

Hay una relac ión muy estrecha entre e l flujo migr ator io y el dese m-

pleo, la e/tre ma pobreza y e l deter ioro de l medio socio-económic o de 

la ciuda d que los reci be .. 

Igualmente está c la ro que las migr ac iones forz adas o no por cua l-

quier c ircunstancia , inc rementan la ofe rta de ma no de obra muy por a rriba 

. , 
de las pos ibilidades de ocupaclon y que en la rea lidad se da una ma rg ina-

ción relevante a esta población para las ac tividades 
, . 

economlcas , lo que 

conduce, como 10 ve re mos 
, 

mas ade la nte, a la forma c ión y aumento de l 

Sector Informa l y e n la mayor ía el los casos, a la depe nde nc ia, al dese m-

pl eo y a l ocio , esenc ialmente ;)or los escasos nive les de instrucción y/o 

capacitac ión y exp rienc ia de los despluz.:ldos en los traba jos pr op ios de l 

medio urbi:lIlo, que son muy dif "rentes a los que c onocen y prélct icaba n 

en e l medio rural. 
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Dentro de l contex t o de nuestr a realidad es tructural, a todas luces 

de t e rmina nte e n e l comporta mi ento de la 
, 

econom la y con impli cac iones 

en la vida soc ial y polít ica, tr ata remos algunos as pectos que se re lac ionan 

con el e mpleo nacional ex iste nte t a nto urbano como rural; pe ro lo que 

más nos int e resa es , repetimos, resaltar e l probl ema de l desempleo que 

se ha ag udiza do por e l desp lazam ie nto de muc hos salvadore ños que ha n 

t e nido que sa lir de su habitat natura l por c a usa de l conflicto y que , buscan-

do la form a de subsi stir, se han establecido en zonas margina les de San 

Sa lvador. 

Considerando so la mente el pe ríodo que nos ocupa, 1975-1985 , se 

observa en el Cuadro Nº 4, que la t asa de crec imiento pob laciona l urbano 

a l final de la década a um entó de 2 . 78% a 4.6/+%; en cambio vemos que 

dicha tasa disminuye de 1. 57 % a 1. 90% para sector rural. Esto nos indica 

que e fe c tiva mente hay un exceso de población urbana y de la ma no de 

obra corr espond ie nte por causa de una a lta emigración hacia los c e ntros 

urba nos . 

Efectivament e este a ume nto na tura l de l t a maño de la fu erza labora l, 

pr esente y futuro, const it uy e una razón de ca rácte r demográ fico, de termi-

nante de l emple o e n los países de desar roll o . 

Fr ente a es t e a ume nto de la oferta de tr aba jo , no se puede ge ne ra r 

una sufic iente cantidad de e mpleos e n el sect or industri a l moder no. Sin 

e mba rgo, e l em pleo que se logr a ge ne rar con la industri a li zación, de pe nde 

en gran rned ida de la clase de indust ri a que la a bsorbe , puesto que las 

nue vas industr ias utili za n m~sinvers ión de cap ita l que las ind us tri as tr adi -

c iona les y son las indus tri Qs pequeñas , tr ad ic ionélles o no, las que e n rea-

lida d generan más empl eos . 
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Igualmente se puede afirmar que las nuevas técnicas, importadas, 

son economi zadoras de tra bajo pero generan desempleo. 

Recordemos que los problemas socio-políticos que pOI: años ha sufrido 

nues tro pa ís, tienen su exp licación e n la perpe tuación de las estructuras 

sociales, políticas y económicas contra las grandes mayorías de la pobl a-

ción que luc han por sobrevivir, estructuras que se establecen para que 

sean funcionales y benéficas a una minoría de la pobl ación, dueña de 

los medios de producción, que somete a la gran masa de la fuerza laboral, 

a la dinámica de acumulación capitalista. 

"En síntesis , 
. . , 

la mlgraclOn, e n particular la de ti po rural-u rbano , 

debería me jorar e l nive l de vida, favorecer la división social del tr a bajo 

y expandir e l mercado interno. Tales transformaciones sólo pueden susci -

tarse, SIn embargo, e n la medida que los inmi gran t es sean absor bidos 

por el mercado laboral urbano, integrándose efect ivamente a su nuevo 

habitat. De lo contrario, los agentes del proceso m igrat orio se sumen 

en condiciones subhumanns de vida y a l mi smo ti e mpo, pasa n a constitu ir 

un last re pa ra las ciuda des " 4/ 

3.1 LA OFERTA DE TRABAJO 

3.1.1 LA PARTICIP ACJON LABO RA L. 

De acuerdo a estadísti cJs del Ministe rio de Traba jo y Previ s ión 

Social de 1985: "De ntro de la polít ica de emp leo que ejecuta a l L1ctua l 

1+/ PREALC - Movilidad Ocupac iona l y Mercado de Tra bajo. Cap.!. 
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Gobierno, e l Minister io de Tr a bajo y Previsión Social par t ic ipa rea li zando 

acciones c oordinadas y or ientadas a incor por a r mano de obra a l proceso 

producti vo de I 
, 

pa ls, a fin de propi c ia r su efectiva part icipación n e l 

mercado de trabajo para que ésta se convierta en suj e to y objeto de desa -

rr o llo económico; es t as ac tividades se rea lizan a través de las Ofi cinas 

de l Departamento de Empleos, si tuadas en las tres cabeceras departamenta-

les más im portantes de l país, lugares donde se inscriben a las pe rsonas 

e n busca de t ra bajo . • .. 11 

En e l Cuadro Nº ,5 notamos que la ofert a de traba jo para el in ic io 

de l per íodo (1 975) es mayor que la oferta para finales del mismo , lo cual 

indica que la ofer ta laboral de mano de obra no tuvo un a mayor oportuni -

dad. Esto se explica como una consecue nci a lóg ica de la con tracción 

de capita l y fuga de la mi sma a l ex terior, fábricas cerradas y por una 

natura l especulac ión por los sucesos que se ha n venido desar rollando y 

que crean un c li ma de desconfianza e inseguridad pa ra la inve rsión. 

Pero si analizamos la oferta de trabajo en forma gene ral, se nota 

que es e l sexo fe menino de la PEA e l que más busca e mpl earse en San 

Salvador. 

La ofe rta obrera no cub ie r ta por la Ofic ina Local de Empleo de l 

Mi nister io de Trabajo, e n términos genera les también marca una difcrcn-

cia importante respec t o nI tota l de cada a ño, lo cual e vi denc ia que gran 

, , 
pa rt e de oferta la bor a l no e n c u~ n tr a ocupacJOn y que , por t anto , e l dese m-

pleo aumente en e l área metropolitana de San SLllvLldor. 
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En e l CU Qdro NQ 6 se puede de t c tar que los oportunida des de em-

pico de mano de obra prácti cQ m nte desapareci e ron por e l c ierre de muc hos 

fue ntes de trabajo . El núm er o de e mpresas que se cerraron só lo entre 

1982 Y 1985, fu e de 29, de ja nd a más de 4700 empleados sin trabajo . 

De l total de empresas cerr adas 5 fueron dest r uÍdas por incendios y 24 

de jaron de ope rar por otras causas, e ntr e e llas, por fa lta de capital. Estas 

empr esas ya no fueron reabiertas; si n mbargo; se pone de manifiesto 

la poca oportunida d que ti e ne n los desplazados de encontra r traba jo. 

3.2 LA DEMA NDA DE TR ABA JO. 

En esta pa rte ana li zaremos a lgunos de los difer ntes fac tores que 

influyen en la ocupación de la mano de obra en nuestro país . 

3.2.1 EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

Se conside ra que e l crec imiento de la 
, 

economla se re flej a en e l 

inc remento sosten ido de la capacidad de produción, la cua l c onlle va un 

inc remento y mejoría de l ingreso nacional . 

Para su med ición ge ne ralme nte se utiliza e l in greso pcrcápita , 
, 

a SI 

corno un aumento de la fu e rza de tr aba jado e mpl eado, la proporción 

de ingreso o de ca pital invertido y la ap li cQc ión tecnológi cQ en grado 

óptimo . 
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En El SLllvador tamb ién f ue de mucha inf lue nc ia e l cre ien t e apoyo 

fin<ln ie ro br inda do por la Comunidad F ina nciera Inte rnac iona l (cspcc ia lme n-

t e de Estados Unidos de Nortca mc rica). 

A pesar de l crecimi e n1 0 económi co de 1984, e l 
, 

pals sufr e aun la 

situación del conf li to bé lico que repercut e gravement e en el ca mpo econó-

mico , políti co y socia l. H <ly pér dida de muchas vidas humanas , cuant iosos 

daños a la economía privada y pública , desplazamiento de aproximadame nte 

medio millón de personas, princ ipa lmente de l medio rur a l y desvi ac ión 

del ga to público hac ia las activ idades de l e jército. 

Cabe mencionar de igual manera la fuga de capita les, e l decre me nto 

de la inversión y el éxodo de recursos huma nos hacia otros pa íses . 

Todo e stos acontecimi ntos desde luego , ha n restr ing ido ser iamen-

. , , 
t e las ac tividades de produc Ion, que por SI ha inc idido mayormente en 

e l desempleo ; y agregamos que son pocas las opor tunida des de utili zac ión 

de fuerza la bor a l de la pob lac ión de de pla zados de bido a su poca prepa-

rac ión escola r y a su escasa capacitac ión pa ra las labores urbanas ; y, 

si a ésto le aumenta mos e l grado de compos ición respec to a la edad y 

e l sexo, e l problema futuro de dese mpleo se 
, 

agra va ra 
, 

a un 
, 

mas entre 

ellos. 

3.2.2 LA ESTRU C TURA D[ L/\ ECONOMI/\ 

En este ;:Jp;:Jrt;:Jdo se ha ri un a n¿lis is respec to a la e voluc ión de los 

prillcip<l les sectores de nues tr;:J e c onom í<l como son: e l agrop c u;:¡ no, ma nu-

factu r;:¡s , construcc ión y los ser vi c ios. 
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La 
, 

razon de cons ide ra r sola mente estos sectores preci sa mente se 

de be a que presc ntLln más cl a rélmente las c ondiciones adve rsas a la oferta 

de mano de obr a . 

3.2.2 .1 seCTOR AGROPECUARIO 

En e l Cua dro NQ 7, observamos que en e l Seccor Agropec ua rio 

pa ra los años 1984 y 1985 , la reac tivación no fu e de gran significado , si 

conside ra mos que la act ividad pecuaria no me joró grande mente (2.1%); 

f ue decrec ie nte la e xportación de nues t ros produc tos básicos ( 4. 4%) espe-

c ialmente de l café y de l algodón, a l igual que la producción de granos 

básicos 8.9%), todo motivado por c ondiciones climáticas desfavorables 

y por la limitación de las supe rficies cultivadas, supuestamente por ca usa 

de pocos incentivos pa ra la siembra y por e l a ba ndono de las act ividades 

respectivas . 

Notamos que au nque hu bo descenso en la producción de café pa-

ra 1985 ( 3% ) Y del algodón ( 21.0%), la de la caña de azúcar fu e sa tisfa c -

tori a y creciente; e l inc re mento (6.7%) se deb ió a l aumento de superficie 

cultivada especialme nte en la zona occidental, ya que se enc uentra en 

e l sector de menor belige ranc ia . Además este incremento se debe a que 

EE. UU. a ume ntó la cuota de compra d de 1983 a prec ios prcfercncia les . 

Se menc iona también e l subs id io recibido por es t e subsC'ctor y la liqu ida -

ción ele la e xport.Jción baio e l ti pCl ele camb io pa ra le lo . 
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No sucedió as í con l a pr oducc ión de ca fé en 1 9~5 , pues l é'ls cond i-

ciones de los años anteri or es cont inuaron: prec ios in ternac iona les en baja , 

boicot de l a cosecha por l a guerr illa en e l oriente de l país y costo de 

combat de la r oya . Esta desventajosa situación para los pr oductor es 

fue , sin embar go, amor ti guClda m ed iante l a intervención de l gobierno con 

r ef inanciamiento de las deudas con t asas de inter eses preferenci;:dcs ; l as 

ventas a l exterior fueron canceladas al tipo de cambi o para l elo (aproxima-

darn ente rt 4-.85 por dólar ) y a pr ec ios de hasta rt 220 . 00 qq . Al'm as í, 

la producc ión de 19 85 llegó a 140,000 t one ladas , in ferior a la de 1980 de 

186 ,000 tonel adas . 

En el caso de l a l?,odón l a ~ituación fue aún m ás cr ít ica ya que las 

condic iones ex istentes de l a guer r a en l a zona orienta l de l país, hizo que 

muchos productores abandonara n es t e cultivo, reduc i éndose l a super fic ie 

sembrada hasta en un 30%. 

Para soluc ionar en parte e l problem a, a f i nes de 1984 e l r efinanc ia-

m iento de las deudas con traídas por l os a lgodoneros ll egó hasta en un 50%; 

adcmQs , par a mantener esta activ idad, las autoridades monet ari as faci-

litClron que los prec ios de exportac ión se liquidaran con base en e l cambio 

parale lo . 

PLlra 1985, las condi c iones continuar on como en los años anter ¡ores 

t anto que en este año la pr oducc ión se r edujo en 20% r es pecto cd año 

anter ior y la superf ic ie sembr .:lda t ambi én aproxi m adamente en una qu inta 

pClrte por l os efectos de l conf l icto de guerra el) esas ár eas . 
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La situación se agravó mas por el descenso de los prec ios inte rr.l él-

ciona les de la fibra, que des morali zó a los productores por este cultivo. 

No obstante , en este año , e l subsector a lgodonero rec ibió e l apoyo guberna-

men t a l con nuevo refinanc ia mie nto de las deudas con los bancos, con más 

plazo y tasas relati vamente bla ndas. 

En el mi smo cuadro t a mbién observamos la evolución de la produc-

ción de los granos básicos para el consumo inte rno, que tuvo el apoyo 

financiero oficial para poder contrarrestar la reducción en el cultivo del 

algodón, tanto por medio de l sistema crediticio como con el establecimiento 

de precios de garantía. 

En cuanto a la producción de 
, 

m alZ, se registró para 19811, una tasa 

de crecimiento del 19% respecto al año a nterior, con una cosecha de 520,000 

tone la das, lo que reflejó una importante mejoría. Es notable que en este 

año la cosecha de frijol superó a la de los años anteriores con una tasa 

de crec imiento de casi 16%. De igua l forma, el nive l de producción de 

arroz sobrepasó a Jas cosechas ante rior es con un 55 96 y la del ma icillo 

que alcanzó t a mbié n una producción ventajosa de l 15%, aproximadamente . 

Sin embargo, pa ra 1985 se pue de notar una re ducc ión conside ra ble en Ja 

producción de estos granos por causa de las lluvi as irregular es . Se redujo 

Ja cosecha de ma íz en un 9 ':l~ ; la de frijol bajó e n un 28% y la de l maici-

110, en un 7%, destacándose única me nte el incremento en la cosecha de 

arroz con un 9% mejor que la de 1982 y las de años anteriores, aumento 

que se debió al increme nto e n el área para s ie mbra y su resistenci a a 

la inte nsidad de la s lluvias . 
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Respecte a la actividad pecuaria, se ebserva que hay un decremen-

te centinua de a partir de 1975 hasta 1984, cen un leve crecimiento. del 

2% en 1985. 

El secter ganadero. fue severamente afectado. per causa del centra-

bando., el sacrificio. ilegal, la persistenci a del cenflicte y la abstinencia 

e incertidumbre de les preducteres al aplicarse la política agraria. Este 

descenso. en la preducción de vacunes afe ctó directamente a la eferta 

de leche y de carne en les alíes anter ieres a 1984. 

En síntesis pedemes asegurar, censiderande las infermacienes anterie-

res, que hube reduccienes en la preducción de les subsecteres agr Ícela 

y ganadero. per las circunstancias anetadas , así ceme per la res tr icción 

de tierras cultivadas y la persistencia de la cenfrentación armada, que 

ha afectado. en alto. grade la demanda laberal. 

3.2.2.2 . INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA. 

Para el estudie y el análisis de esta parte de la ecenemÍa, temare-

mes también selamente les añes de 1984 y 1985, per ser les añes 
, 

mas 

próximes de ntro. del perÍede de análisis y además, perque se pue de netar 

la recuperación de la preducción de las manufacturas. 

Ceme se neta en el Cuadre Nº 8, la industria de la manufactura 

sufrió una centracc ión significa tiva para el afie de 1983 respecto a los 

años anteriores. En este afie se cerraren varias .empresas y por lo tanto, 

fue grande el númer o. de emplc~\des que quedaron cesantes. 
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Para 1984 se reg istró un descenso e n la t asa de c rec imi e nto de 2% 

a 1. 3% re specto al año ante r ior y c rec ió a 4. 5 '!~ e n 1985. Est e aum e n-

t o se debió a la elevación de l consumo privado sobr e t odo e n alimentos, 

bebidas, tabaco, textiles , ves tua r ios y produc t os de c ue ro. También 

se nota un aumento porcentu a l e n la s manufac turas de químicos derivados 

del petróleo y del cauc ho, es t a última c on un a tasa de 6 .5% en 1985. 

Los produc tos químicos par a a rtículos de uso pe rsona l, de not a n tambi é n 

un incremento del 5%. Ade más los produc tos no me táli cos a lcan zaron 

una tasa positiva de l 10 9~ pa ra 198 5 y una alza e n e l c rec imie nto de l 15 % 

en los productos metálicos. 

Ge ne ralizando, se obse rva que la producción de ma nufa ctura a pa rtir 

de 1983, ha venido mejor a ndo ; s in e mbargo, hay que adela nta r e l desarr o llo 

importante reali zado por ma nufac tur as de tipo in fo rm a l, c onformado por 

microindus trias que son las que da n oc upac ión él. muchas pe rsonas clespJ a za-

das ubi cadas e n San Salvador y ha venido a ali via r e n a lguna form a e l 

problema de desempleo. 

3.2.2.3 t A CONSTRUCCION 

Cons iderando sólo e l pe ríodo entre 1982 y 198 5, e n e l Cuadro Nº 

9 , anali zaremos el comporta mie nto de es t e sec tor pa ra obte ne r a l ~ una 

c onclus ión re ferente al impac t o que és t e tuvo e n la de ma nda de ma no 

de obra , tanto para la poblac ión ur bana c omo pa ra la nueva urba na forma-

da, como ya sabemos, por un a ~ r a n masa de des plazados de l c ampo y 

ubicadas en las zonas mar gina les de nuestra capi ta l. 

10 I ~CA CE Nl AL I 
UN" A~~ DE EL SALVI\DOR 
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Se nota que en 1982 la tasa de crecimiento del PIB de la industri a 

de la construcción era negativa (' t¡. 2%) lo cual influyó mucho en el empleo 

nacional de ese año . Para e l año s igu iente mejoró llegando a un 2~6 y 

de nuevo, nega tiva en casi e l 6% para 1984. No fue sino hasta 1985 , 

que la t asa de crecimiento fue est imulada llegando aproximadamente a l 

12%. 

Esta situación de mejoría en la construcción se debió más que todo 

a la inversión que la empresa privada rea lizó principalmente en la constr uc

ción de vivjenda para la población de bajos y medianos ingresos que las 

demandaba . Ta l circunstancia se da más visiblemente en las zonas urbanas 

marginales de l sector metropo li tano y por efecto de la saturación de la 

gran cantidad de desp lazados que llegó a esas zonas. Esta de manda ha

bitua l fue sat isfecha gracIas al sistema crediticio bancario con tasas de 

intereses atractivas . 

La construcción privada tambié n satisfizo la demanda de medianos 

y altos ingresos con algunos conjuntos residenciales urbanos. 

Debemos seña lar ahora que las causas que hicieron detener la prospe

ridad de la construcción para 1984 y los años anteriores de l período conside

rado en el c uadro correspondiente, lo cual afectó el nivel de empleo y 

a la economía nacional en general, dado que la construcción ti e ne un efecto 

multiplicéldor notorio e n la ac tividad económica . Se menciona a l respecto, 

la pol ítica de a usteridad de l gobi e rno refle jada en la baja significativa 

de la inversión pública , au nque es necesario señalar que e l sector público 

invirtió significativ.J.mente e n la reconstrucción de la infraestruc tura dañélda 

por la acción bélica. 
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De esta pél rte se puede s int ti 7a r que só lo graci as a la pa rti c ipac ión 

de ! sec tor priva do en la cons trucc ión de compl e jos ha bitaciona les popula -

res e n las zonas maq~ inales urba nas , ha s ido posible e l e mpleo de mano 

de obra de los dese mpleados urba nos y rura les , sie ndo estos últimos ocu-

pados so la me nte e n las labor es e le me nta les de las construcciones. 

La generac ión de ene rg ía e léctrica y el suministro de a gua , princi-

palme nte , se incre me ntó con un t asa de 4%, duplicélndo en 1985 la c a ntidad 

suministr a da en e l a ño ante rior, pe ro infe rior a la de 1983 (5%). Esta 

alza de se rvicios se de bió más que todo, a la dema nda de l sector comercial 

que me joró y al nive l a lcanzado por la industria manufac turera, no obs t a n-

. , 
te el daño sufr ido por la gue rr a e n a lgunos s ist e mas de generaclOn y di s tri-

bución que limita ron y obligaron al racionacimiento de l fluído e léctrico 

y de l agua. 

Respecto a los servicios de transporte de carga y de pasa je ros y 

de comunicaciones , vemos que también fu e ron a fectados por c a usa de 

los ata ques directos , incendios y pa ros, principa lm e nte en los años 1984 

y 1985, lo cual se e xplica por lo reducido de sus PIB. 

En términos gene ra les se observa que a pa rtir de 1978 ha y una 

tende nc ia cr ec ie nte e n e l gasto fa mili a r e n c ua nto al c onsumo de a lime ntos 

y el ves tua rio, aunque no muy s ignifica tivo: e n ca mbio, es t e géls tO es 

decr ec ie nte en la a dauisi c ión de bie nes y se rvicios clas ifica dos como 

vivie ndJ. y misce lá neas . Ta l t e nde nc ia nos confirma e l hec ho de que los 

trabaj J.dore s y h s fa milias , des tinan la ma yor pa rte de sus int~r esos pa ra 

el consumo de a lime ntos, princ ipa lme nte , seguido de l gas to de vivien-
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da, en su detrime nto de la sa ti sfacción de otras neces idades como son 

las de educac ión, recreación, cuida do de la sa lud, e t c. 

3.3 CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR NO FORr-.'1AL 

Al referirse al Sector In fo rma l, la OIT plan t ea , en un es tudio 

reali zado e n 1972, que las act ividades in forma les se definen como aque llas 

" ... de fácil entrada: uso de recursos nacionales j de propiedad fa m iliar; 

operación en peque ña escala ; intensivas e n mano de obra y t ecnología 

adaptada; exper Ienc Ia de los que ahí trabajan adq uiri da fuer a de l s istema 

form al de educación y finalm e nte, carac terizadas por operar e n merca-

dos no re gu lados y competitivos". 

La anterior definición de l sector informal, si bien difiere de ot ras, 

de alguna manera es lo suficie ntemente amplia como pa ra incluir toda 

la gama posible de actividades como las consideradas por otros autores . 

Dicha de finición comprender ía, entonces, una serIe de actividades que 

van de sde e l ve nde dor ambula nte y el emp leado por cuenta propia hasta 

la jnclu~i ón de la pequeña empreso, cons ide rada por muchos como empresa 

no capitalista. La micro y peque ña empresas, as í definidas, bá s icamente 

descansa ría n en el emp leo por cuenta propia, de familiares no remunera-

dos y muy escasa contratac ión de persona l re munerado. 



-60 - . 

El sector informa l es, pues , un bolsón donde se reúne n todas la s 

ocupaciones no incluídas en las clasifica"iones tradic iona les y, por lo 

mi smo , puede aba rcar desde las empresas en las que no laboran mas de 

cinco traba ja dores hasta la más grande gama de ocupaciones y subempleos 

que la neces idad impulsa a ejecutar a los desempleados en El Sa lvador, 

y es por eso mismo que creemos que es aquí donde se re fugian los despla 

zados que no pueden encontrar colocación en el mercado formal de tr a bajo, 

debido a dos fundam e ntales razones: 

1. La crísis ha retraído la inve rsión en el sector formal y por lo mis

mo se encuentran cerradas un gr a n número de fá bricas , c ausando 

un reducc ió n de la demanda de mano de obra y al no existir nuevas 

inve rsiones por la inseguridad se ag udiza el problema de l desempleo. 

2. La preparación la boral de l desp lazado de bido a su origen campes ino , 

es refe rida a las labores agrícolas y, en pequeñas proporciones , a 

las la bores artesanales (fabricación de hamacas, sombreros , pe t a t es , 

etc.), por lo c ua l sólo puede presentar opc ión pa ra desempeña r tra

bajos que no requie ren ningu na calificac ión ni aprendi zaje (a unque 

ésto es a lgo que caracteri za a la mayoría de la oferta de ma no -

de obr a en e l país ); y a de más, e l campesino enfre nta e l me rcado 

.con otra desve nta ja , cua l es e l ana lfa betismo que afecta a la ma -' 

yoría y por eso compiten e n s ituac ión desfavorable con las ofertas 

que ti enen más an tiguiedad e n e l entorn o urbano. 
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Por otra parte, dada la enorme variedad de ocupacIones y lugar es 

en que se rea lizan, difícilmente se puede tener una idea clara de cómo 

influyen en e l problema de sube mplco y desempl eo en el país . 

Algunos entrevistados al preguntar les a que ocupación se dedica n, 

dicen que son desempleados, que no tienen nInguna; pero a l a nali zar 

sus gastos se deduce que pa ra que puedan subsisti r, la única explicación 

es que obtienen un ingreso generado en el sec tor informal en condiciones 

de subempleo o dese mpleo disfrazado. En épocas de c r isis, es el sector 

servicios el que más crece y dentro de éste, el comercio al menudeo, 

por el hecho de que este subsector es e l que m p. nos requisitos de prepa

ración y calificación ex ige y, por lo tanto, es e l más idóneo para absorbe r 

a la enorme masa de poblac ión que invade las áreas urbanas por causa 

del despla zam iento forzado por la guerra. 

Para ilustrar el crecimiento e importancia que el sector informa l 

ha experime ntado e n la economía urbana nos re mitimos al Cua dro Nº 

11, el cllal ref le ja el aumento que la poblac ión ocupa da en el sector 

informal ha ex perimentado en el per íodo 1978-1985. 
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CAPITULO IV 

R ESUL TADOS DE LA INVE STIGACION DE CAMPO 

Considerando la Hipótesis Gene ra l de este tr aba.jo que dice : 

"El conflicto ha provocado e n nuestro país de t er ioro e n el sistema econó-

mico y ha generado gra ndes desplazami e ntos de pe rs onas haci a la capital, 

los cua les enfrentan una adaptación forzada a l medio urbano y provocan 

la necesidad de diseñar programas integrales que permitan incorporarlos 

a la activ idad productiva". 

Se han es t a bl ecido otra fundam e nta les y secundarias que se exa-

mina rán mediante los criterios de evaluac ión propuestos e n la guía , con 

el propós ito de determinar la valide z de la Hipótesis Genera!. 

LOs resultados obtenidos son los que a continuación se detallan: 

I 
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4.1 COMPROBACION DE HTPOTESIS 

4.1.1 HIPOTESIS FUNDAMENTALES 

4.1.1.1 Hipótesis Fun da men t a l 

"E xisten más de l 7096 de la población desplaza da ubicada en el 

, 
area metropolitana, que no desean o que no puede n volve r a · sus lugares 

de origen". 

De acue rdo a la pregunta sobre si e l e ntrevista do quisi e ra regre -

sar a su lugar de or Igen , con las condiciones actuales, e l 76 % de l total 

expresaron que no desea n regresar y e l 68% contestaron que no regresa-

rfan aunque tuvieran los recursos económ icos suficientes . (Ver cuadro 

Nº 12 ). 
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Este resultado esta dístico confirma a priOri el porcentaje pro-

puesto de más del 70% de la hipótes is correspond iente. Se pudo consta-

tar, sin embargo, que hay un 18% que sí quisi e ra regr esa r y un 6.4% 

que no lo sa ben. 

A los que contestaron que 
, 

SI quier en regresar a sus lugares de 

origen, se les pr e guntó además, sobre los motivos que consideran 
, 

mas 

fu e rtes pa ra hace rlo. La respuesta se inclinó por igual entre los que 

regr esar ía n por motivos económicos y los que no respondi e ron (34 %); 

pe ro tambié n un porce ntaje simila r contestó que regresarían por causas 

sentimenta les (32 ~0 ). 

Entr e las personas que no respondieron a la pregunta, muc hos 

creen que las condicione s actuales de l conflicto bélico sigue pe rsistie ndo 

en aquellos lu gares y otros no contestaron nada por temor a ser obli gados 

al regreso . Se asume que aunque mani fest aran regresar, más bien de sean 

quedarse porque , si bi e n es cierto que tienen proble mas para la subsi s t e n-

cía, relativa me nte "esta n más tranquil os aquí". 

Las causas senti mentales son tambi én fu e rtes, aunque se pudo 

cons tatar que esta justificac ión só lo la di e ron los desplazados adultos , 

hombres y muje res . No suce de igua l con los jóve nes que hoy viven e n 

un me dio con más atr acc iones y que ade m ás ya perdieron sus habilidildes 

pa ra los tr uba jos agr Ícolas; a dem¿s , 
, 

aquI ti e ne n mayores oportunidades 

de estudia r y de a pre ncl r algún oficio. 
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, , . 
Respecto a los que regresan an por motivos economlcos , manifes-

t a ron dos situac iones , una ilusoria y otra rea l. A pesar de que sab n 

que e n sus lugares de orige n t oda vía hay proble mas por la gue rra, guardan 

la esperanza de que van a e ncontra r sus cosas y sus anim a litos . As imismo 

cr een que sus vec inos antiguos y sus familiares ya se encuentr a n viviendo 

nueva me nte a llí, trabajando la tie rra y criando los an imales oara ve nder-

los o par a cons umirl os . 

Pe ro la s ituación rea l es que aquí, en el me dio urbano, el trabajo 

escasea y si lo e ncuentran, no está de acuerdo a lo que e llos pueden 

hace r; y qu e los precios de los bi enes y de los se rvicios no los pueden 

pagar , ya que sus nive les de Ingreso no son sufici en t es . 

Otra interrogan t e que se hizo en la encuest a se refiere a la actitud 

que los grupos de desplazados tie ne n par a ser reub icados . 

Al respect o, e l 64 % contes tó que quieren se r traslada dos de comu-

nidad. Un número pe queño mostró duda en la respuest a, contest a ndo 

no sa ber. 

Es curioso que de los anue ntes él ser ubi cados de nu evo, desean 

hacer lo e n un 47 %, sólo con su grupo fa mili a r y con otros grupos , e l 

8%. Esta respues t a nos induce a creer que las cond iciones de la comuni-

da d no les sa ti sfacen y has t a les parecen per judic ia les , dado e l hac ina mi en-

to en que viven y que por se r nume rosa la poblac ión de despl azados con 

qu ienes conv ive , 
, . 

son mInllnas la s oportuni dades de recibir ayuda de las 

instituc iones. 
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La respue sta obte nida a la pregunta : ¿Dónde le gusta ría ser 

reubi cado? fue que e n otro luga r diferente de l de orige n. y la respuest a 

mayorita ria a otras preguntas , que está de acuerdo con la respuesta ante

rior, sobr e e l lugar o sector de reubicación , fue que preferiría n e n e l 

sector urbano con e l 8396 y e l rural en e l 17 %.. Estas respuestas son 

importa ntes porque nos aproxima más a la hipótesis que se refie re al alto 

porce ntaje de los que no desean o que no puede n volver a sus lugares 

de ori gen, y para t e ne r una compr obac ión más exacta de esta aseveración 

a continuac ión se presenta la prueba de la hipótesis con e l método mate 

mático: 

Co~probac ión . 

"Existe más de l 70% de la poblac ión despl azada ubica da e n el 

área metropolitana , que no desean o que no pueden volve r a sus luga res 

de ori gen ". 

Ho = Exi ste m nos de l 70% de la población desplazada que desean re gre

sar a sus luga res de origen. 

Ho = P = 50 

= Existe más de l 70% de la poblac ión despl azada que no (fpSf'él n 

regresar a sus luga res de or igen. 

Hl = P -f.- 50 
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2. La Hipótes is se probar¿ utili z,::mdo e l método de Chi - cuadrado 

(X 2
) pa ra dete rmina r si e xiste dife renci a s ignifica tiva que permita 

rechaza r la hipótes is nula . 

3. Para ello, traba jamos con un nive l de signi ficación = 0.05 

y estab lece mos la s iguiente reg la de dec is ión: 

Aceptar Ho = sí y sólo sí X 2 calculado es menor qu X 2 teór ica , es 

decir Ha = Se acepta sí y sólo sí X 2C 

de lo contra ri o aceptar HI' 

4. Cálcu lo de las fr ecuenc ias teór icas o esperadas. 

Interés de los desplazados en regresar 

a sus luga res de origen. 

TOT: L -1 SI NO 

Datos en Pr ocenta je QI 

Fr ecuencia obse rvada (Fa) 24 76 100 I 

Frecue nc ia espera da (Fe ) 50 50 100 



- 68 -

X 2 = T.. (Fo Fc)2 
e Fe 

X2 = (24 - 50)2 + (76-50)2 
e 

50 50 

X2 = 676 + 676 
e 50 50 

X2 = 13.52 + 13.52 e 

X2 = 27.04 
e 

5. De t erminamos el va lor corr espondi e nte a X 2 t eór ica con un OC = 0.05 

v = donde v = Gr ados ele libe rtad 

v = 2 -

V = 1 

Entonces t ene mos = 3.84 

6. Conclusión: 

Como X~ > Xi- se rechaza Ho y se ace pta H¡" és to implica que la ma-

yoría de los desplazados no ti enen inte ré s e n r e gre sa r a sus lugares de orige n. 
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4.1.1.2 Hipótesis Fundo. men t a l 2 

"La mayoría de la población desplazada es tá interesada en program as 

de capacitación que les permitan incorporarse a la actividad productiva". 

Respecto a la capacitación, se preguntó si en la comunidad exis'te 

algún programa, habiéndose obtenido una respuesta negativa en el 48 % 

de los casos y respuestas positivas en el 46%; sólo el 6% dijo que no 

sabe si existen programas de capacitación . 

De acue rdo a los que contestaron afirmativamente, dijeron que 

tales programas estan dirigidos a las mujeres adultas y que el tipo de 

capacitación que éstas reciben corresponde a un 63% al área de Servicios. 

Hay que aclarar que aunque la respuesta al tipo de capacitación 

fue en servicios , se referían únicamente a costura y a diferentes cla-

ses de bordados a mano, por lo cual creemos que esta respuesta, aunque 

valedera, no es muy representativa del grado de capac itación que se nece-

sita. 

Referente a las que contestaron negativamente se pre~untó además, 

sobre su disposición a recibir la cap::lc itación fuera de su comunidad y 

el 59%, aproxima damente , respondió que sí lo están, ya que tienen gran 

necesidad de aprender a lgún oficio para "poder de fenderse en la vida". 

La respuesta no sólo fue contestada en forma personal, sino que dijeron 

que otros miembros del grupo fa miliar, correspondiente a un 68% masculi-

nos, estarían dispuestos también a recibir capac itac ión, sobre todo, en 

el área de los ervic ios 'peluquería, electr ici sta, instalador, etc . (Ver cua-

dro 13 
, ,. 
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Un aspecto ese ncial para nota r la gravedad de los problemas socio

económicos, es el alto porcentaje de a nalfabe tismo encontrado en la Co

munida d "22 de Abril". De l total de la población encL1estada~ e l 43.5% 

de los miembros no saben lee r ni escribir. 

Sin embargo, se detectó que existe un 20% de la población encues

tada, que trata de mejorar su nivel de escolaridad estudiando actualmen

te en los grados del Segundo Ciclo Básico y el 10%, el Tercer Ciclo, 

lo cual per mite deduci r la potencialidad de aprendizaje, por lo tanto 

que a éstos se les debe dar la oportunidad de capacitación en algún oficio 

ya que están en e dad de ocupr\rse en algún trabajo para el cual no están 

preparados. (Ver cuadro 1'4 ). 
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La hipótes is corre spondiente se prueba a continuación: 

S;~mprobación . 

1 . "La mayoría de la población desplazada está interesada en progra-

mas de capacitación que les permita incorporarse a la actividad produc- " 

tiva" . 

Ho = La mayoría de la población desplazada no esta interesada 

en programas de capacitación fuera de la comunida d. 

Ho = P = 50 

HI = La mayoría de la población desplazada está interesada en progra

mas de capacitación fuera "de al comunidad. 

HI = P =0/= 50 

2. Método a utilizar también es el método chi cuadrado (X 2
) para 

determina r si realme nte existe diferencia significativa entre las perso-

nas que quieren recibir capacitación fuera de su comunidad con los 

que no estan interesados en ello. 

3. Nivel de significación = 0.05 

4. Regla de decisión: 

Aceptar Ho sí y sólo sí X 2 c / X 2 T de lo contrario aceptar Hl 

5. Cálculo de las frecuencias teóricas o esperadas. 

Interés de los desplazados en recibir capacitación 

Datos en porcentajes % 

ST NO TOTAl 

Frecuenci a 59 41 100 

Frecuenc ia e5perado (Fe) 50 50 100 



X2 
C 

X2 

c 

X2 

c 

X2 

C 

X2 

c 

= 

= 

= 

= 

= 

L:(Fo-Fe)2 
-Fe-

(59 - 50)2 
50 

81 
50 

1. 62 + 

3.24 

+ 

+ 

1. 62 

6. Determinar el valor de X2 teórico 

con un OC = O. 05 

v = 2-

v = 

41 - 50 
50 

81 
50 

Buscando en las tables se tiene que X T 

7. Conclusión: 

Como x2 . _. 3.24 c - es menor que X;' 
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)2 

= 3.84 

= 3.84 se acepta el Ho; en con-

secuencia , no se puede afirmar que la mayoría de las personas desplazadas 

esté interesada en programas de capacitacion fuera de su comunidad. 
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4.1. 2 HIPOTESIS SECUNDARIAS 

A continuación exponemos dos hipótesis que son secundar ias o dedu-

cidas, según los resu ltados obtenidos en la investigación de campo efectua-

da y que por lo tanto, aunque son obvias, ayudan a comprender mejor 

el problema de los desplazados, objeto del estudio . La primera hipótes is 

secundaria ha sido comprobada utilizando e l método matemáticoj · sin em-

bargo, en la segunda optamos por realizar una ilustración gráfica c ompu-

tarizada pa ra su explicación correspondiente. , 

4.!. 2.1 Hipótesi s Secundar ia l 

"EI porcentaje de desempleo se ha incrementado después de l despla-

zamiento de la población hac ia los centros urba nos ". 

Si considera mos los tipos de trabajo que los desplazados t e nían 

antes, según la encuesta, del total de je fes de fa mili a consultadas, el 

36.4% se de dicaban a los tr a ba jos propios de la agricultura y e l 21 %, 

aproximada mente, a otras actividades como las de recolección y cuidado 

de anima les o de propieda des ajenas . 

En tonces se deduce que e l 57.4% aprox imadamen t e , no sabe trabajar 

, 
mas que e n las labores propias de la ti er ra . Nos refer imos a los hombres. 

En cambi o, el 13. 2 9~ de las muje res sólo hacían oficios propios de l hogar 

campesino . Sin e mbélrgo, gran parte de la población rural femenin a , 

también ha cía trabajo de recolecc ión por temporada. 
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Actualmente, según la encuesta, son los padres o los hijos mayo

res los que proporcionnn el ingreso a su grupo familiar, siendo la activi

dad económica a que se dedican , em pleos diversos esporádicos durante 

todo el año, constituyendo sólo e l 32% del t01a l de los encuestados, 

los que cuentan con un e mpleo fijo. Se debe aclarar que los primeros 

empleos referidos no siempre son en un mismo lugar, sino que se ocupan 

en lo que se puede y de acuerdo a lo poco que han aprendido: Ayudan

tes de albañi l e n las construcciones, cuido de casas, en ventas por 

cuenta ajena, bordone ros (JI evar vi a jeros a los buses) y en muchos casos, 

se emplean como peones jornale ros. En síntesis, trabajan e n donde 

no hay mucha exige ncia en cuanto al nivel de preparación previa -

requerida. 

Para muchos otros desplazados durante el año puede obtener algún 

tipo de empleo sólo dura nte tres meses y otros, hasta seis meses 10% 

y 11% respectivamente . Según la encuesta, entre jóvenes menores de 

21 años y adultos en edad de tr a bajar existe un 64 % y de éstos sólo 

el 32% tiene empleo, lo cual significa que la situación económica por 

la que están pasando las familias de desplazados está muy por deba jo 

del mínimo pa ra subsistir, y por lo tant,o , se de duce que el desemple o 

se ha increme ntado en la capita l. (Ver Resumen Tabular en Encuesta). 
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~~mprobación . 

"El porcenta je de desempleo se ha incrementado des pués del despla-

zamiento de la población hac ia los centros urbanos. 

Ho = P == 0.30 

H 1 = P ==1-= o. 3 O 

Nivel de significación ": = 0.05 

Estadística a proba r por el 

Método de prue ba de proproc ión: 

z c = P - p 

O""p 

Regla de decisión: 

donde: 

- 30% = Dese mpleo actual a nivel po
blaciona l. 

- 68% = Desempleo de la mues tra 

- Ho 

- H 1 

P 

= El porcentaje de desempleo no 
se ha incre mentado después -
del desplazamiento. 

= El porcentaje de dese mpleo se 
ha increme ntado después de l -
desplazamiento. 

= Porcentaje de la mues tra 

p = Porcentaje de la poblac ión 

Para ~ = 0.05 Aceptar Ha síy sólo sr 

-1.96 ~ 

Cálculos 

z 
c 

Z 
c 

z c 

= 

= 

= 

z c 

0.30 -
Op 

-0.38 
0.018 

-22.4 

1.96 

6p "\F' .\1 0.68 0.68 x 0.32 

775 

~p = 0.017 

\ 



Toma de decisión 

Como Z = c 
- 22.4 
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cae en Ja región de rechazo ;en consecuencia se 

rechaza Ho y se acepta HJ, lo que implica que el porcentaje de desempleo 

se ha inc rementado, después de l desplaza miento. 
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4 .. 1.2.2 Hipótesis Secundar ia 2 

"El alza de los prec ios de los bienes y servicios ha n provoca do 

el deterioro de los salarios reales, induci e ndo a la poblac ión despla zada 

a volverse de pe ndientes de las Inst ituc ione s de ayuda Huma nita ria." 

Nos re feri mos, en esta parte a los tipos de trabajo que los despla-

zados tenía n antes de la salida de su medio natural. 

Se contará que esta población se desempeñaba en varias activida-

dades y que , por lo t a nto, no se puede deci r que fuer a n dependie n-

tes de ayudas a jenas a su propio tr a baj o. 

En la encuesta se pregunta a 
, 

que trabajo se dedicaba o dedicaba n 

antes del desplazamiento y, aunque la respues t a que más af irmaciones 

tuvo fue la de trabajos de agricultura , no podemos de ja r de mencionar 

que porcentajes rel e va ntes de los e ncues tados dij e ron habe r t en ido tra-

bajos como artesanos, obreros, jorna le ros , servicios domés ti cos y de 

otras clases. 

Hay que agrega r también que cuando se llegaba el tiempo de 

la recolección de café, de algodón y de caña de azúcar., gr andes contin-

gentes de hombres , muje res y niños se tr as ladaba n a las zonas de cosecha 

para obtener así los ingresos adicioniJ.les que les hacía fa lta . Así, entre 

trabajo y tr a ba jo, dur a nte el año obtenían lo necesario pa ra no t e ne r 

que depende r de regalías de na die . 

De la mi sma e ncues t a se deduce que la casa donde 
. , 

V1Vl a n e ra 

de su propi e dad . 
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Si a los gastos de alimentación suma mos los de la vivienda, (aun-

1 j( !'oy no pagan el derecho, sí pagan los servicios de agua, un colón 

-¡ ldi 1(\ Y de luz 5 colones al me s), ello aumenta el total de egresos 

me nsual en ([. 35.00 por familia. Las condiciones de salud también 

:-on a f lictivas para estas famili as , donde los niños son los más vulnerables 

d las enfermedades ya que, si bien es cie rto que pue de n ser ate ndidos 

e n las clínicas y hospitales del gobierno, también es cierto que tienen 

que dar una contribución (pagar) por la consulta y, en la mayoría de 

los casos, tienen que comprar los medicame ntos, aunque sea a la mitad 

de su valor. Esto hace que el gasto total de las familias desplazadas, 

aume nte. 

Si hacemos referencia al aspecto de educación y a los gastos 
I 

que ocasiona, se deduce que efectivamente las familia s hacen gastos en 

útiles escolares, ya que al investigar el nivel de escolaridad existente, 

. , 
el porcer.ltaje de Jovenes y niños que estudian desde primer ciclo hasta 

bachi llerato y otros es de aproximadamente 57% del total. Fácil es 

c omprende r entonces, la carga en las economías que este aspecto implica 

para los grupos familiares residentes en esta comunidad, dado los precios 

actuales de los útiles escolares. 

En relación a todo ante ri ormente dicho de esta parte del estudio, 

utilizando el mismo criterio de la CEPAL, expresamos que : "Por estado 

de e xtrema pobreza se entiende que el ingreso familiar no cubre el 

c osto de la canasta básica de alimentos, mie ntras que por no satisfac-

ción de necesidade s básicas, entiende que e l ingreso familiar cubre el 

costo de la canasta básica a limenticia, pero no el costo de los servicios 
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básicos" . Ambas definiciones son aplicables a las familias desplazadas 

y, consec uen t e me nte, no obstante la bue na intención y la solución momen-

tánea para algunos de los proble mas más inmediatos de los miembros 

de las fa mili as desplazadas , de parte de algunas instituciones de ayuda 

humanitaria , sus necesidades básicas son persistente mente insa tisfechas. 

Ahora bi e n, con la pregunta referente a sí el encuestado está 

inscrito en algún programa de instituciones que proporcionan asistencia, 

el 62% contestó negativame nte y el 31 96 contestó que sí lo están. Pero, 

si contrasta mos el 62% de los que contestaron negativame nte con el 

32% de los que trabajan en alguna forma, pode mos inferír que éstos 

están incluídos e n el primer grupo de ja ndo un márgen del 50%, aproxi-

madamente, que bien pue de suponerse están inscr itas en progra mas de 

asistencia, au nque sea eventualmente. 

Estos porce ntajes de los que reciben ayuda humanitaria efectiva 

. , 
puerje aume nta r si agregarnos a los que no contestaron ninguna opclOn 

y que son pote ncialmente incluibles en algún programa si se les propone. 

Esto es una posibilidad confiable por que concebimos un hecho real: muchos 

de los que contes taron que no están recibiendo ninguna ayuda o que 

simplement e no contestan lo hicieron porque pie nsan que la encuesta 

que se está realizando es para ser tomados en cuenta en un posible 

programa de ayuda o de asi stencia (aunque ya estén recibiendo ayuda 

en otro progr a ma ). Además, como se ha demostrado, si los ingresos 

de estas familias de desplazados son muy ba jos, los gastos se les acre-

cientan por los precios elevados de los bienes y servicios que consumen. 
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Consecuentemente podemos concluir que todo lo anterior está induciendo 

a la población desplazada a vo lverse consuetudinariamente dependiente 

de las instituciones de ayuda humanitaria que para tal fin" se ha creado 

en El Salvador, o de las ya existentes en programas internacionales. 

~~t2:lprobación 

No contando, para la comprobación estadística de esta hipótesis, con datos 

especificos, nos valemos de la elaboración de un cuadro y un gráfico que 

ponen en evide ncia las condiciones de " " , prlVaClOn económica que vive la 

población desplazada se prese nta así e l Cuadro Nº 16", en e l que con datos 

del documento de la Dirección General de Estadísticas y Censos, " Indice 

de precios al consumidor", obtenemos el poder adquisitivo del colón (pro-

medios anuales ) y tomando los salarios mínimos, obtenemos también los 

salarios mínimos rea les y también los salarios mínimos indizados (a 1978 

fl 270 . 00) . En dicho cuadro se ponen de manifiesto las condiciones de 

empobrecimiento de l ingreso y SI ésto es aflictivo para los habitantes tra-

dicionales del 
, 

capital ina, podemos imaginar lo 
, 

los a rea como sera para 

desplazados ; también agregamos a este análisis, el gráfico Nº 6 en el 

que puede ver la forma que los sala rios reales son cada vez menores y 

la brecha qu e los separa de los salarios nominales es cada vez mayor. 
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CUADRO Nº 16 

COMPARACION DE LOS SALARIOS REALES Y NOMINALES 
A\OS DE 1979 A 1988 
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4.2 CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto anteriorme nte en este Capítulo, pode mos 

concluir e n lo siguiente: 

Ciertame nte, el problema del desplazamie nto en nues tro país ha sido 

un evento de car élc t er estructural, el cual está condicionado por las 

cosechas de nuestros productos bás icos. Muc hos, campes inos principal-

mente, ha n tenido que emigrar para buscar una ocupación en las activi-

dad es que corresponde n a tales cosechas y así poder subsistir con su 

grupo famili ar . El patrón estructural de nuestra socie dad tipificado 

por la concentración de la tierra en pocas manos, el pode r político cerra-

do, la apropiación de los medios básicos de producción, etc. han sido 

las causas del deterioro de las condiciones de vida de la población mayori -

taria y de su relegación consecuente en la distribución de los ingresos, 

El fenóm e no actual del desplaza mie nto, iniciado en 1980, por 

motivo de la gue rra, ha provocado que, aproximadamente, e l 10% de 

nuestra pob lación total haya tenido que abandonar sus lugares de origen 

-campesino e n su mayoría- pa ra buscar protecc ión y asiste ncia proporc iona-

da por di ve rsas instituciones e n nues tro país o en el extranjero (refugia dos). 

Es de hacer notar que el sector urbano que más ha rec ibido despl azados 

en El Salvador es el departa men to de San Salvador; según inves ti gac io-· 

nes, el 21 % aproxima damente de l total de des plazados fu e ron as istidos 

por las in sti t uciones como Comisión Naciona l de Atención a los desplaza-

dos (CON ADES)., Ca thol ic Re lief Services (CRS) y Secretariado Social 

Arquidioccsa no (SSA), lo cual constituye aproximadamente la quinta parte 

fi I BlIOTEC --CENTR L 
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del total; pero a pesar de que éstas y otras institucione.s han acogido 

a millares de familias, proporcionándoles vestido, alimento, medicina 

y alojamiento, miles de los desplazados se alojaron en precarias condicio-

nes en las zonas marginales, formando nuevos núcleos de indigentes con 

el agravante de l incremento de los problemas económicos y sociales que 

estas situaciones conllevan. 

En los resultados de la investigación de campo efectuado en la 

Comunidad "22 de Abril", constatamos algunas situaciones que constituyen 

grandes agravantes a las condiciones de vida de la población desplazada 

reside nte en este lugar; se detecta una gran condición de hacinamiento, 

ya que por lo menos seis personas predominante mente niños, conviven 

en forma promiscua en peque ñas habitac iones donde se conce ntran todos 

los ambientes de una casa, correspondi e ndo un área promedio de dos me-

tros cuadrados por pe rsona, lo cual constituye un riesgo para la salud 

física y men t a l, especialmente de los niños. Ade mas, las condiciones 

de insalubrida d del lugar y la falta de higiene personal, aumentan en 

gran medida las consecuencias negativas del hacinamiento me ncionado. 

Las condiciones de vida de los desplazados en esta comunidad, 

vue lve n 
, 

alguna me dida , las ayudas reci-se mas graves porque, en que 

bían, ya no son suficientes ni con la frecuen c ia de antes; entonces 

la sobrevivencia es cad~ vez 
, 

difícil. mas 
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Sobre e l especto de capacitación pudimos constatar también, que 

efectivame nte ex iste una gran de fic iencia por lo menos en un 57% de 

los despl azado, ya que t anto los hombres como mujeres encuestados, 

sólo pueden tr a ba ja r en labor es agrícolas o en las que no requi e ren adies-' 

tramiento pr evio . En t a l sentido, si bie n es cierto que actualmente 

algunos ti e ne n ocupación, ésta esenactividades que no requiere n de mucho 

aprendizaje y no permanentes u ocas ionales . Esta situación de desempleo 

y subempleo e n trabajos que ofrece la ciudad, se ha visto inc re mentado 

después de l desp lazamiento desde sus luga res de origen. 

Se debe mencionar t a mbién que si logra n algún salario por su 

traba jo, la s ituac ión famili a r continúa agravándose porque los ba jos sa la 

rios nomina les que obtie ne n, no corresponden con el alza de los precios 

de todos los a rtículos que necesitan consumir o utilizar. 

Según los result ados de las hipótesis fundamentales expues tas, 

confirmamos esencialme nte dos razones que sin duda son de gran inte rés 

para que a mediano o largo plazos, se busque una solución al problema -

de los desplazados que carecen de habilida des o capacidades para e l traba-

jo que se ex ige e n el medio urbano. Estas razones se re fi eren , en 

prime r lugar, a que la mayor parte de los desplazados no ti enen inte rés 

en regresar a sus luga res de orige n, constituyendo el 76% de l total de 

los encuesta dos . Las explicaciones a l re specto se refieren a la pe rsi st e n

cia del conflicto bélico en aquel las zo nas y a la relativa calma o tranqui

lidad que ti enen quÍ. Otras justifi caciones se refieren a l hecho de que 

ya no les resu lta atractivo el regreso a sus lugares de origen porque 
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ya se acostumbraron al nuevo medio, el cual les ofrece más di st racciones 

y, asím i smo tienen más oportunidades para estudiar y aprender algún 

oficio que les permita sobrevivir. 

La segunda razón consiste en , que una gran parte de las personas 

desplazadas que fu e ron encuestadas, están interesadas en participar en 

programas de capacitación, principalmente dentro de su comunidad. Se 

pLKb o!)se rvar tambi é n que , indistintamente del lugar donde pudie ran tener 

la oportunidad de aprender algún oficio, existe en ellos una disposición 

positiva para la capacitación, especialmente en el área de los servicios 

y de artesanía, tanto para hombres como para mujeres. 

Partiendo de las necesidades que se detect an en la población desp la 

zada en la ya mencionada comunidad y de la magnitud del proble ma 

que los rodea, como una alternativa de solución al desempleo y sube mpleo 

en nuestro país, recome nda mos a todos los organismos naciona les e inter

naciona les , de cualquier índole, especialmente al organismo nacional 

ofici a l correspondiente, se interesen genuina mente por mejorar las condi

ciones deprimentes que esta población ha tenido que soportar. Por tal 

razón proponemos concretamente, la rea li zación de un proyecto de capacl 

tación pa ra integra r a los desp lazados a la actividad productiva e n nues

tro pa ís; y como complemento, proponemos t a mbién la creac ión de micro 

empresas para que las personas ya capacitadas, puedan obtener un me dio 

más digno de vive ncia y contribuir a l bienes tar social y al desarrollo 

económico de El Salvador. 
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CAPITULO V 

PROPUEST A DE INCORPORACION DE LOS DESPLAZADOS A LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIV A POR MEDIO DE LA CAPACITACION 

5.1 NO MBRE DEL PROYECTO:. 

"ESCUELA LABORAL ASENTAMIENTO 22 DE ABRIL" 

UBICACION DEL PROYECTO: 
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5.1.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

1. Los principales antecedentes ya se han expresado dentro de la justifi-

cación y enunciado de l problema, pero queremos reiterar que son 

las Estructuras Social y Económica las que han provocado, desde 

siempre, la marginación del aparato productivo a la mayor parte 

de nuestra población, en especial a los campesinos que viven con 

base en actividades de subsistencia dur ante la mayor parte de l año 

y movilizándose a las zonas de producción de bienes primar ios de 

exportación durante las épocas de recolección de sus cosechas. 

La concentración de la ti erra y la injusta distribución del ingreso, 

la depende ncia de bienes primarios de exportación, el proceso del 

mode lo de sustitución de Importaciones, el rápido crecimient o pobla-

cional, la incapac idad de l aparato productivo de absorber la oferta 

de mano de obra, etc. son algunos de los relevantes hechos económi-

cos que provocan efectos tipo social en la población y que hacen 

que durante el presente decenio se vue lva más dificiles las condiciones 

de vida en general. La agudización de la crísis se da por la polari-

zación de las fu erzas sociales con efectos negativo~ a todos los nive-

les y sectores y la economía se contrae; los problemas de tipo mun-

dial y regiona l también son causantes de efectos negati vos. 

La agudizaci ón de la crísis surge con el conflicto armado que provoca 

que grandes contingentes de población campesina se desplace n de 

las áreas rurales , con dos efectos inmed ia tos y directos: Abandono 
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de sus tierras de cultivo y de subsistencia y de terioro de sus condicio-

nes de vida. 

Su inserción en el medio urbano está condicionado, en. su inicio, por 

una dependencia total de las instituciones creadas como resulta do 

de la necesidad de este nuevo problema cuya atención va desde la 

transportación, asentamiento y apoyo en materiales de construcción, 

hasta la alimentación y vestido; además, su posibilidad de encontrar 

traba jo en la ciudad, se ve limitada por su nula o escasa preparación. 

Una solución a esta problemática es la identificación y aplicación 

de alternativas que permitan ayudar a esta población, mediante proyec-

tos de capacitación que les permita autogestión. 

Algunas instituc iones de atención a los desplazados han efectuado 

algunos esfuer zos sin obtener resultados que puedan considerarse satis-

factori os . 

Entre los intentos en este sentido están los efectua dos en refugios 

y asentamientos con pequeños proyectos para la elaboración de artí-

culos artesanales, con habilidades adquiridas antes de su desplazam ie n-

to y que son tr a nsmitidas a la población infantil. 

5.1.1.1 GRUPO DESTINATARIO. 

Con un proyecto se podría benef iciar a toda la población desplazada, 

pero este pla n piloto está dirigido a los desplazados asentados en la Comu-

nidad "22 de Abril". La pre t ens ión es dotar a esta población de habili-
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dades que le pe rmitan incorpor arse al me rcado de trabajo de la ciudad 

y que gene re, a mediano plazo, la posibilidad de mejorar sus ingresos. 

5.1.1.2 OBJETIVOS 

5.1.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dotar a la población desplazada la capacitación, que les permita lncorpo-

rarse al mercado de traba jo de la ciudad. 

5.1.1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

Capacitar a la población desplazada e n edad de trabajar y contribuir por 

medio de t a l capacitac ión, a mejor ar los ingresos de la familia desplaza-

da. 

5.1.1.3 METAS 

l. Que e l centro de capacitación cuente con diez oficios que permitan 

a la población di sponer de oportunidades de seleccionar el que más 

se adapte a sus expectativas. 

2. Impartir 40 cursos, para cubrir la capacitación de 1000 personas 

por año. 
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5 .1.J. 4 INSTITUCION RESPONSABLE 

Consideramos que de un modo ideal, el proyecto de berá se r formulado por 

el gobi e rno a través de l Minist e rio de l Interior, ramo al que se · le asignó 

la responsabi lidad de brinda r atención a la poblac ión desplazada, recaye ndo 

en forma específica en CONADES la e jecución del mismo. 

Para este tipo de proyec to la institución que lo ejecute debe ser la que 

más experiencia tenga en e l campo de la capacitación y por tanto, cree-

mos debe se r el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), 

institución que posee la exper ie ncia y los recursos humanos deseables. 

5.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.2.1 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

a. OFERTA 

La oferta está representada por aquellas instituciones que, de acuerdo 

a la práctica, se ha n compenetr ado de l probl ema y desean parti c ipar 

activa mente en la solución, instituciones que por su experi enc ia 

y capac idad de e jecuc ión puedan ayudar a esta finalid a d. De acuerdo 

con este criterio las instituc iones ejecutoras se rían: 

Gobierno, por medio de los diferen t es organismos. 

Empresa Privada por medio de Fundac ión Salvadore ña de Desa-

rrollo Económico y Social ( F USADE S) y Fundac ión Empresa rial 
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Para el Desarrollo Educativo (FEPADE. ) 

Instituciones Re ligiosas : Católica, Bauti st a , Luterana, Episcopal, 

etc . 

b. DE MANDA 

Aunque la demanda total está form ada a proximadamente por 500,000 

personas, que form an la población desplazada y que potencia lme nte 

son los be neficia rios de este programa, para este programa piloto 

la Demanda es t ará formada por la PE A de la población de la "Comu-

nidad 22 de Abril" que fueron sujetos a obse rvación en el trabajo 

de campo. 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

N = 9,000 personas 

n = 1,836 per sonas 

Fx = Factor de Expansión 

P. E. A. de la mues tra = 775; donde 

N = población; n = pobl ación mues tra l y Fx = N 
n 

Por t anto : 

Fx = 9000 
1836 = 4.9 = P.E.A. total, "Comunidad 22 de Abril" 

P.E.A. de la muestra x Fx = P.E.A. "total 

775 x 4.9 = 3.798 
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= 

Si calculamos para e l año 5. 

= 3798 (1 + 0.03)5 

= 4403 

DEMANDA INSATISFECHA 

Está formada por el 90% de la población muest ral, ya que de acuerdo 

a los resu ltados del traba jo de campo con este asentamiento, las 

instituciones solamente han hecho una capacitación en labores artesa-

nal es como: bordado, costura ma,nual y otras que ofrecen capacita -

. , 
clon, el requisito que se exige a los beneficiarlos es que posean 

como mínimo 9º grado, que no lo llenan la mayoría de los desplaza-

dos. 

Además los proyectos de capacitación, como el de INSAFORP por 

ejemplo, se encuentran alejados de los asentamientos, razón por la 

cual casi el 50% de la población que respondió negativamente a la 

a la pregunta de recibir capacitac ión fuera de su comunidad, precisa-

mente e por problemas de distancia y transporte. 
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5.1.3 LOCALIZACION y TAMAÑO 

5.1.3.1 F ACTORES DE LOCALIZACION 

a. TRAN SPORTE . 

El proyecto se establecería en la comunidad , por tene r las grandes 

ventajas de est a r dentro de l área urba na y disponer de acceso por 

carre t e ra y de una re d de transporte de servicio de autobuses, que 

permit ir ía a los inst r uctores moviliza rse con facilida d además que 

la población beneficiaria estaría dentro de su habitat. 

b. MANO DE OBRA. 

Consi de ramos que e l proyecto, por estar situado dentro del 
, 
a rea 

urbana, dispondr ía de una ofe rta apropiada y suficiente para sus 

necesidades . Ade más no presenta ría proble mas por factores ambie n-

tales ni culturales. 

c. ENERG IA ELECTRICA, COMBUSTIBLE y AGUA. 

Por su situación geográfica, el proyecto contaría con fácil acceso 

a redes de suministro eléctrico y tambié n con una ade cuada infraes-

tructur a de acueductos y alcantarillados. 

5.1.3.2 OTROS FACTORES LOCACIONALES 

a. Facili ebdes Administrlltivas. 

Prácti came nte a l situarse en el lugar a ludido , se contaría con una 
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infraestructura de servic ios básicos óptimos: Bancos, Correos, Antel 

y las oficinas guberna me ntales. 

b. Condiciones de vida. 

Respecto a esto, el proyecto no presentaría proble mas pues, no habr Ía 

necesidad de proyectos complementarios ya que se contaría con la 

infraestructura de servicios de l Estado. 

c. políticas Estratégicas . 

Dentro de l contexto económico actual, es prioritario un proyecto 

de este tipo porque responde a la estrategia de atacar . el grave pro-

blema de l desempleo de bido a la falta de calificación o habilitación 

laboral. 

5.1.3.3 TAMAÑO 

El tamaño de l proyecto está en función de la posibilidad de albergar los 

diez oficios que se propone y por me dio de los cuales se capacita ría 

una demanda de aproximada mente 5,000 personas durante la vida de l 

proyecto. 

Para el prime r año el proyecto debe responde r a la necesidad de adiestrar 

a una poblac ión meta de 1,000 be ne ficiarios, que estarían distribuidos 

entre los diez oficios que se de tallan a continuación: 
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1. Sastrería 

2. Zapatería 

3. Cosmetolog ía 

4. Electricista - Instalador 

5. Carpintería - Eba nistería 

6. Tapicería 

7. Hojalatería 

8. Fontanería 

9. Alba ñ iler Í a 

!O. Mecánico soldador 

Técnica: 

Se ha ría uso de las experiencias acumuladas por las instituciones que 

han traba jado en la so lución de este problema, como Instituto Sa lva doreño 

de Formación Profes ional (IN SI\FO Rp), 

de Obra (PROHA MO ) ,etc . 

Proyecto de Ha bilitación de Mano 
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5.1. 4 INGENIERIA DEL PROYECTO 
-~----------------

Sastrería 

Equipo : 

Sastre pantalonero y modist a ([. 100,000.00 

10 Máquinas de coser (s in motor) ([. 12,850.00 

4 Mesas grande s para corta r 3,200.00 

10 Tijeras 500.00 

4 Máquinas cortadoras 4,800.00 

4 Máquinas Planas 27,960.00 

4 Máquinas Ranas 35,960.00 

Posibles aumentos 14,730.00 

2 Zapa t e ría 

Equipo: ([. 161,640 .00 

4 Máq uinas r e me ndadoras ct 27,960.00 

4 Máquinas de codo 35,960 .00 

4 Máquinas a lis tador as 47,960.00 

4 Máquinas de vasta dor as 43,960.00 

4 Mesas para a li sta r 3,200.00 

50 Cuchillos tiburón 900.00 

4 Esmeíil para afilar 1,600.00 

10 Piedras de asentar 100.00 



3 

4 

5 

Cosmeto1og ía 

Equipo: 

. 5 Secadoras 

5 Lavacabezas 

20 Tijeras 

5 Tocadores 

Electricista Insta lador 

Equipo: 

20 Juegos desarma dores 

20 Juegos de t enazas, a licates 

10 Proba dores de corriente 

10 Fajas de e le ctricistas 

10 Tirantes 

20 Pa re s de guantes 

5 Esca le ras de extensión 

Carpin t e r ía - Ebani stería 

Equipo: 

2 Sie rras de cinta 

2 Sierras circ ul ares 

2 Máquinas cepilladora 

2 Torno para made ra 

Herram ie ntas de mano 

4 Bancos de trabajo 

- J01 -

ct 15,500.00 

ct 7,500.00 

2,000.00 

1,000.00 

5,000.00 

ct 18,000.00 

ct 2,000.00 

y pin zas 2,000.00. 

4,000.00 

2,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

5,000.00 

ct 100,000.00 

ct 10,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

3,600.00 



6 

7 

8 

9 

T.a pi cer ía. 

Equipo: 

10 Máquinas r e mendonas 

10 Máquinas de codo 

4 Mesas 

Herrami e ntas de mano 

Ho jala t e r Ía 

Equipo: 

3 Ciza llas 

3 Troque ladoras 

Herramientas de mano 

Fontane ría 

Equipo: 

10 Jue gos machuelos 

10 Tarra jas 

Herr amie ntas de mano 

Albañ iler Ía 

Equipo: 

Herramientas de mano 

Otros utensi lios 

(/;. 69,900.00 

89,900.00-

3,600.00 

10,000.00 

ct 24,000.00 

14,000.00 

10,000.00 

ct 10,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

ct 10,000.00 

10,000.00 
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ct 173,400.00 

ct 48,000.00 

([. 30,000.00 

([. 20,000.00 



JO Mecánico soldador. 

Equipo: 

5 Apar a tos de solda r eléctrico 

5 Aparatos soldadura autogena 

JO Máscaras de protecc ión 

Herrami e ntas varias 

T O TAL 

ct 15,000.00 

15,000.0.0 

5,000.00 

JO, 000. 00 

- J03 -

ct 65,000.00 

ct 736,540.00 

Los equipos estar án distr ibuidos dentro de las instalaciones, de acuerdo 

al diseño que se elabore, correspondie ndo a cada oficio a impartirse un 

módulo o t a ller . 
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5.1.5 FINANCIAMIENTO 

5.1. 5.1 IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIA-

MIENTO. 

a. FUENTES INTERNAS 

GOES. Su aportación esta rá fundam entada en la infraestruc tura y 

servicios básicos; incluyendo el comodato del terreno donde se ubicará 

el proyecto. La municipa lidad , donde está situado el proyecto, apor-

tará otros servicios básicos, como la remoción de basuras, alumbrado 

público y seguridad. 

Empresa Privada, el proyec to espera que su aportación sea voluntaria 

y que esta sea deducible de los impuestos . 

b. FUENT'2S '2XTERNAS 

Con el aval del Estado se puede lograr empréstitos y donaciones de 

países que estan dispuestos apoyar a los países en desarrollo, y pode mos 

citar instituciones como el I31RF, BID, AlD. Y países como Alemania, 

Italia, Japón y la Comunidad Económica Europea. 

r 8 I B LI O T E. e A -e E N T R A t 
I1N'II"PCjI O " O DE EL S lVADOR 
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5.1. 5. 2 CUADRO DE FUENTES DE FONDOS 

( MILES DE COLONES ) 

FUENTES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOT f 

INTERNAS 
-------

GOES 1000. O 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2000 . 

EMPRESA PR IVADA 200.0 160. O 160. O 160. O 160. O 160. O 1000. 
MUNICIP ALIDAD 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100. 

SUB - TOT AL 1200.0 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 3,100 . 

EXTERNAS -- - -----

BID, BJRF · 2000.0 -.- -.- -.- -.- -.- 2000. ( 

AJD 325.0 146.5 172.9 202.0 234.0 269.4 1350 . 
C.E.E. 325.0 146.4 173. O 202.0 234.2 269. 4 1350. 
FUNDACJON ALEMANA 325.0 146.4 172.9 202.2 234.2 269.5 1350. 
GOBIERNO JAPONES 325.0 146.4 172.9 202.1 234.2 269.4 1350, 
OIT 100. O 100. O 100.0 100. O 100.0 500 . 

TOTALES 4500.0 1065 .7 1171.7 1288 .3 1416.6 1557.7 11000 . 
------- ------



5.1. 5. 3 CU ADRO DE USOS DE FONDOS 

( MILES DE COLONES) 

u S O S 1989 1990 1991 

INVERSION FIJA 

Terreno 150.0 -.- -.-
Construcción 2500.0 -.- -.-
Maquinaria y Equipo 736.0 -.- -.-
Mobiliari o y Eq. de Oficina 18. O -.- -,-
Ing. Admi nistración y Puesta en marcha 300.0 -.- -.-
Vehículos 412.0 -,- -.-
Imprevistos 384.0 -,- _ .• -

Sub Tota les 4500 .0 -.- -,-

EG RESOS DE OPERACION 
FIJOS 
Gastos personal -.- 354.2 389.6 
Gastos generales -.- 10 .0 11.0 
Gastos mantenimiento -.- 110. O 121. O 

Sub - Tota les 474.2 521. 6 

VARIABLES 
Compra de mater ia les -,- 369.8 406.8 
Combusti bles y lubricantes -.- 120. O 132.0 
Imprevistos -.- 101.? 111.3 

S11b Toti'11es 591. 5 650 .1 

TOTALES 4500.0 1065.7 1171. 7 

1992 1993 

-.- -.-
-.- -.-
-,- -.-
-,- -.-
-,- -,-
-.- -,-
-.- -,-

-.- -.-

428.5 471.4 
12.1 13 .3 

133 .1 146.4 

573.7 631.1 

447.5 492.2 
145.2 159.7 
121.9 133.6 

714.6 785,5 

1288.3 1416. 6 

1994 

-.-
-. -
-.-
-,-
-,-
-.-
-.-

-.-

518.5 
14 .6 

161.1 

694.2 

54!.4 
175.7 
146,4 

86 3.5 

1557.7 

TOTAL 

150.0 
2500.0 

736.0 
18 . O 

300 .0 
412. O 
384.0 

4500 .0 

2162.2 
61. O 

671. 6 

2894.8 

2257.7 
732.6 
614,9 

3605.2 

11000. O 
---------- - -----

o-
o 
c--
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5.1.6 EVALUACION DEL PROYECTO 

5.1.6.1 CRITERIOS DE EVALUACION 

Esta es la fase 
, 

mas importante del proyecto ya que nos indicará hasta 

qué punto es eficaz y también permiti rá ponderar la posibilidad de exten-

derlo a otras comunidades. 

La evaluación que tendrá este proyecto debe ser enfocada a la contr ibu-

ción que puede generar e l bienestar de la comunidad; por t a nto, e l proyec-

to invita a que se tome una acción concreta que lo promueva y apoye. 

En el se ntido amplio no se podrá hacer uso de los coeficientes de evalua-

ción conve ncionales, debido al carácter soc ia l del mismo, cuyos be nefi

ci~s sólo pueden ser medidos en el mejoram ie nto de las condiciones de 

vida de los benefici a rios en el corto plazo y en e l largo plazo e n un aumen-

to de la producción. 
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5.2 RECOMENDACION 

Consideramos que un esfuerzo de este tipo no debe perderse, es necesario 

que se impleme nte un programa de apoyo comple mentario para los beneficia-

rios del proyecto, en este sentido presentamos una propuesta de creación 

de Microempresas de la siguiente forma. 

5.2.1 PROPUESTA DE CREA CION DE MICRO EMPRESA 

5.2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estructuración de grupos solidarios entre los egresados de los talleres de 

capacitación de la Comunidad 22 de Abr i1, par a la creación de microempre -

sas como una doble fin alidad : Prime ra , la de procurar que los mIsmos 

egresados se conviertan en sus propios contratantes. Segunda , que se 

pueda mejor ar los ingresos de los mismos y por lo tanto actúen como agen-

tes multiplicadores de la demanda y puedan así mismo generar otras mi-

croempresas. 

\ . 
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5.2.1.2 013JETIVOS ESPECIFICOS. 

a. Promover la integración de los egresados de los cursos ef), grupas,coope-

rativos u otros de carácter similar . 
t 

b. Pr e pa rar anímicamente a los mismos para el traba jo en grupo y para 

la distribución de responsabilidades y be neficios . 

c. Capacitar a los be ne fi c iarios en aspectos administrativos y de comer-

cialización. 

d. Obtene r fin anc ia mientos adecuados a nivel de cooperación inte rnaciona l 

en concepto de donación o form a s imi lar. 

e. Conse cusión, por la mi sma 
, 

vla, de asistencia técnica en aspectos 

de producción, productividad y ad ministración, etc. para los grupos 

solidarios. 

5.2.1. 3 METAS 

1. Durante el desarrollo del proceso de capacitac ión se buscará y se 

examinará a los posibles integrantes (JO por grupo) de los grupos soli-

darios, con énfasis en aptitudes de : Afinidad, compañerismo e incli-

nación al tr aba jo en grupo. 

2. Platica r tres veces por semana, durante los últimos 2 meses de l 

curso de capacitación, en temas de: Cooperac ión, cooperativismo, 

obligaciones de los afiliados; en fin todo lo relacionado con esos 

temas de cooperación. 
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3. 
, 

Escoger a tres de cada grupo solidario, con mas aptitudes para que 

sean capacitados por expertos en labores adm ini strat ivas y de control 

como: Contables, inventarios , costos, etc. y de comercializac ión 

en un per íodo no me nor de dos meses. 

4. Otorgamiento de créditos supervisados e n condiciones blandas (bajos 

intereses, período de gracia , plazo razonable, etc.). 

5. Implementación de oficinas de seguimiento y supervisión que tengan 

por función específica auxiliar a los grupos solidarios en los aspectos 

de la adm inistración y manejo de sus microem presas . 

5.2.1.4 RECURSOS 

a. Recursos Financieros 

Existen en Europa, Asia y Estados Unidos, propuestas de ayuda en . 

forma de financiamientos para apoyar planes y programas dirigidos 

a la implementa c ión de proyec tos de microempr esas entre la población 

despla zada . La reali zación de estos planes pe rmitiría aprovechar 

estos recursos y a la vez optar por asistencia técnica de países que 

t e ngan experie ncia en es t e rubro. 

b. Re cursos Humanos 

, 
Creemos que exis t en en nuestro pa ls los recursos humanos necesar ios 

y conocedores oc aspectos administrativos y comerciLllización que habría 

que aprovechJ r. Las unive rs idades y escuelas técnicas gradúan cons-

t antemen t e profesionales y técnicos en esas áreas y muchos de ellos 
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están dese mpleados o subutilizados desempefíando ocup;1ciones distin-

tas a la de su especialidad. 

c. RECURSOS MATERIALES 

En esta fase las exige ncias de recursos materiales son 
, . 

mJnlmos ya 

que únicamente son necesarios los de carácte r logístico y administra-

ti va como podrían ser por ejemplo: Un local para oficina, el equipa-

miento para la misma , e quipo de transporte, etc. 

5.2.1.5 METODOLOGIA 

Durante la fase de capacitación se seleccionaron a los miembros 

que integr a rán cada grupo; consider ando que se formen dos grupos por 

cada curso, los cuales deberán tener como caracter ísticas: 

a. Afinidad entre los miem bros. 

b. Capacidad de adaptación al trabajo en grupo . 

c. Aptitud positiva a la adquisición de responsabilidades. 

d. Ausenci a de actitudes egoístas que puedan malograr el proyecto individual 

del grupo. 

Después de la se lecc ión deberán recibir cha rl as o cIases ilustrativas, 

lo mismo que desarrollar actividades en grupo, tanto convivenciales como 

peque ños proyectos económicos, que pue dan servir para detectar actitudes 

nega tivas y ser evaluadas para de t erminar si son posibles de subsanar o 

por e l contr ari o, indica rán la neces ida d de sustituir algún miembro o la 

reestructur ac ión del grupo. Re petimos este proceso se llevad. simu lt<Ínea-
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mente con e l desarro llo de l curso de capacitación, logra ndo que a l fin al 

del re fer ido curso los c itados gr upos solida rios se enc ue ntren ya constituidos 

y puedan , por lo menos , integrarse a la nueva fase la cual será divid ida , 

a su vez, e n dos subfases que serían : Pr ime ra, clases sobre e lementos 

de adminis trac ión para todos los miembros , pe ro especialmen t e con la 

finali dad de afianzar cr iteri os de se lección, de los más idóneos pa ra asumir 

la administración de la micro-e mpresa ; éstos recibirían un especial entrena-

miento e n los aspectos de admin istración, mercadeo y control (inventarios, 

costos , etc.). Segunda, la organización de una peque ña directiva y la 

ela boración de las reg las que regirán a l gru po a manera de estatutos. 

Mientras ésto tr ansc urre, podr ían los otros miembros prestar su co labora -

ción aux iliando a los instruc tores e n los c ur sos de capacitación que se 

estén efectuando, has ta la t e rminación de l entrena miento de los e legidos 

para la admini stración. 

Junto con e l equipo asesor , e l grupo solidar io decidirá c uáles son 

sus re quer i mientas fi nancie ros, que deber an se r lo más apegados posibles 

a la rea lidad . Decidido lo a nte ri or, se tramita rá el c réd.!to, siguiendo 

lineam ie ntos de rea li smo y claridad, propon ie ndo un plan de pago; di cha 

solici tud deberá ser analizada lo más ág ilme nte pos ible, procurando no 

sólo emitir un dicta men, s ino también hac iendo recomendaciones, suge-

reci as que haga n más viab le la recupe rac ión del crédito. Las condicio nes 

de l crédito 
, 

ser Jan: Pe ríodo de g!'"acia justo (ni la rgo ni corto); tasa de 

inte rés que pe rmi ta al menos cubrir los costos de ad ministración de l fondo, 

pero no t a n a lto como los de l me rcado financi e ro y otras facilida des 

necesar ias pa ra un a va nce reLl l de la mi c roe mpresa. 
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Cuando el crédito sea concedido, e l equipo asesor supervisará la compra 

de l equipo, de los mater ia les, etc . 

5.2.1. 6 SUPE R VISTON y CONTROL 

Puesta en marcha la empresa , e l equipo asesor podrá convertirse 

en supervi sor y habrá la posibilidad de in t e rc:tmbiar, de ma nera que e l 

e quipo asesor de un grupo se convierta en supervisor de otro y viceversa . 

Esto permitirá evalua r los avances y detectar los problemas y dificultades. 

El equi po asesor part icipará activament e apoyando a la directiva pa ra 

subsanar la dificultad y so lucionar e l proble ma. 

El control contable será e jercido por un equipo ad hoc qUe se contra-

tará y e ntre sus ob li gac iones estarán practicar auditorías y hacer reco-

mendaciones para eliminar las fallas que se e ncuentren e n la contabilidad. 

5.2.1. 7 VENTAJAS Y LIMITACIONES 

a . VENTAJAS 

El entusiasmo de la población por particip3r en los cursos de capacita-

ción es qui zás la mayor de las ve ntajas , especia lmente porque según 

los res ultados de la encuesta, la mayoría de las opc iones pa ra capaci-

t ac ión es t án ori e ntadas a la bores a rtesana les , pr áctica de las mI smas 

que no neces ita n altos grado de esco larid3d; además que no requiere 

de a ltas inve rsiones e n maquin il rias y por lo mismo, los créditos no 
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deber án ser muy altos. Por otra parte, de los ofic ios ofrecidos 

únicamente dos son de prác tica inde pe ndiente (fontane ría y electricis-

t a instalador ) y uno de práctica e n empresas grandes (a lbañ iler ía). 

b. LIMITAC IONE S 

La más grande limit<1ción que podem os conside rar se ría posible me nte 

la contracc ión de la economía del país, razón por la c ua l la de man-

da de l me rcado se e nc ue ntra se nsible mente re ducida y es to podría 

causar seri os obstáculos a l desarrollo de las nue vas empresas . Tambi é n 

la form ación me nta l de la poblac ión por be ne ficiar podría ser una 

limitante, ya que la idea del t raba jo comuna l o de grupo es de carác-

ter nov e:: doso por los e fectados y de alguna manera ha fracasado 

en ante riores ocasiones con otros grupos. 

5.2.1. 8 EV ALUAC ION 

Esta es la fase más im portante del pr oyec to ya que indica rá ha s ta 

qué punto es eficaz e l proyecto y también pe rmi tirá pondera r la pos ibili dad 

de continua rl o en otr as comun idades. El proyecto conlleva e n su proceso 

su propia eva luac ión, yil que las caracte rísticas de control y supe rvi sión 

per mitirán, por lo mi smo, eva lua r su ef icacia y su e fecto e n e l nive l 

de vida de las c omunidades . Debemos hacer notar que e l proceso de super-

vi sión y control debe rá t e ne r una dur ac ión de 3 años, a pa rtir de su 

inic io, con e l otorgamiento de l crédito . 



s o X 3 N V 



METODOLOGIA EMPLEADA 

Para obtener me jor cobe rtura de toda la infor mac ión que necesita ría -

mos pa ra e l pr ese nte trabajo, nos va limos esencia lmen t e de la consulta 

de li bros, t esis ', re vi s t as, foll e tos, bole ti nes , pe ri ódicos , ec t., documenta -

ción obte nida de instituc iones nac iona les e inte rnac iona les que de formas 

d ifere ntes han tr a tado e l prob le ma de l desplazamiento e n nuestro 
, 

pa ls, 

principa lme nte por causa del confli c to bé lico ex isten t e . Tambi én nos 

fu e de gran ut ilidad la se lección y obtenc ión de todos aque llos da tos es ta-

díst icos que fu e ran de t e rminados pa ra e l aná lisis de l proble ma. 

Com ple nle ntariame nte al traba jo teór ic o , rea lizamos una labor prác-

tica medi ante la inves ti gac ión dir ec t a e n a lgu nos asen t am ien tos utili zan do 

como he rramienta la e ntre vi sta pr e -e la borada y ensayada . De igual mane-

ra obtuvimos informac ión dir ec t a de a lgunas fu e ntes pr ima rias como la 

entr e vi st a con fu nc iona rios y/o responsab les de proyectos de a t enc ión a 

los desplazados . 

Con los e le me ntos a nte r iores , reali zamos un prime r acerca mie nto 

considera ndo aque llas que , a nuestr o juicio e inte rés , const ituía n las var ia -

bIes cons ide r i1das en e l proyec t o ebborado pre vi a mente y que nos ll e va rían 

a la comprobac ión de las hipótesis pla ntea das a través de los puntos de 

refere ncia que se formulan e n e l desa r roll o de la investigac ión, o sea los 

obj e tivos espec íficos . 
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METODOS y TECNICAS DE INVESTIGACION 

VARIABLES DETERNINANTES 

Conf licto Político-Hili 
taro 

Empleo 

Gasto Público y Privado 
en la Asis tencia de la 
Poblaci6n Desplazada. 

Reforma Agrar.ia 

HETODO 

Análisis de docurnen 
tos referidos al te 
ma. 

Análisis de documen 
tos est adís ticos n; 
de instituciones p~ 
blicas, Digestyc, -
Minis t. de T. y P.s. 
HIPLAN 
Ministerio de Econo 

4" 
TIna 
Trab. de O.I.T. 

Análisis de Documen
tos estadísticos de 
ins tituciones públi
cas o no. 
Presupuesto general 
de la naci6n. 
Planes y Proyectos 
de MIrLAN. 
Otras In s tituciones 
confiables. 

Análisis de documen
tos referidos. 

TECNI.CA 

Tomar notas 
Análisis de conteni
do 
CCl)1p ilaci6n de mate- · 
rial impreso. 

Análisis de contenidc 
Can¡::iilación y manipu
lación de datos esta -
dísticos. 

Toma r notas 
CanpilaCi6n y man ipu
lación estadís tica. 

Tomar nota s 
Conpilaci6n de mate
rial referido al te-
ma . 



VARIABLES ASOCIADAS 

a) Flujo Migratorio Es
tructural . 

b) Desplazamiento Rural 
Urbano implicado por 
el conf licto 1980 -
1985 . 

c) Salarios nominales y 
reales de la pobla
ción agraria. 

d) Proyectos de atención 
a lo s desplazado s en 
refugios y asentamien -
tos. 

e) Impac t o del increme n
to de Instituciones 
de Ayuda Humanitaria. 

f) Crecimiento del empl~ 
o en el sector no for -
mal. 

g) Estructura d e la po-
blación desplaz~da. 

METODO 

Análisis de docume n 
tos y estadísticas
referidos al tema -
de Instituciones pG 
blicas o no. 

Análisis de docu me n 
tos y estadísticas
referidos al tema -
de Instituciones PG -
blicas o no. 

Análisis de estadís
ticas 
Análisis de do cumen
tos referidos al t e-
ma. 

Análisis d e documen-
tos 
Análisis de estadís-
tica. 

Análisis de do cumen
tos de las Institu
ciones invo luc radas . 
Entrevistas a perso
nas de las Institu
ciones. 

An5lisis de estadís-. 
ti cas 
Entrevistas persona
les. 

Análisis de Estadísti
cas. 
Entrev is t as personales 

TECNICA 

Tomar nota 
Análisis de conte
nido 
Compilación y mani
pulación de mate
rial. 

Tomar nota 
Análisis de conte
nido 
Ccmpilación y ma ni
pulación de mate
ria l. 

Toma r nota 
Análisis de conte
nido 
Compilación y .mani
pulación de mate
rial. 

Tomar notas 
Análisis de conte
nido 
Compilación y mani
pulaci6n de mate
rial. 

Tomar notas 
Compilación y ma ni
pulación de datos. 

Tomar nota 
Cues tionarios 

Tom.:1r nota. 

Cues tionarios. 



POBLACION y MUESTRA. 

Los compone ntes que nos sirvieron para definir conceptualmente 

a la pobla ción y .a la muestra del presente estudio son: 

OFERENTES 

Constituidos por todos aque llos organismos e instituciones que se 

responsabili zan por la atención adecua da a la población desplazada: los 

asenta mie ntos o refugios de l sec tor gube rname nta l o de instituciones parti-

cula res y de iglesia con su respec tivos recursos financieros, técnic os y 

humanos. 

DE MANDANTES 

Consti tu idos por todas aque llas personas que son obje to de las aten-

ciones y que ha n sido despl azados por motivos de la gue rra, los cua les 

se han ubicado e n el área metropolitana , ya sea por sus "propios re cursos " 

o como usuarios de servicios de parte de las ins tituc iones. 

La metodo~ogía seguida en es ta parte fu e inductiva me di a nte e ntre-

vista y encuestas preparadas . 

Respecto a los de manda ntes, de acuerdo a las caracte rís ti cas propias 

al número de pe rsonas y de asentami elltos de desplazados en la zona me tro-

politana, se ap li c ó a una muestra representativa , una e ntr ev ista per sona l 

elaborada pr e viamente a manera de pru eba. 

Defini mos concretamente nuest ro unIver so de estudio en fun c ión 

directa del problema, así como de los objetivos , de las hipótes is formu-

ladas , de las Vi1r iables y de los tipos de estudio ¡)()!O seguir. 



Ese unIver so lo delimitamos a la poblac ión desplazada dispe rsa que 

ha llegado y se ha es t a blecido de cualqui e r manera en las zonas margina-

les, que viven como pueden y son favor e cidos por la acción asi st e ncial 

del gobi e rno o de Instituciones Priva das (nac ionales o no). 

Respec to a la mue stra de ntro de l universo ya designado y para nues-

tro estudio, c onsidera mos toma r una unidad de observac ión de aná li sis a 

los jefes de fa milias de sp lazados . 

Entre las caracte l-ísticas de los de manda nte s están: las condiciones 

de ba ja capacidad a la ofe rta de trabajo, de t e rminado por su nula o escasa 

. escola ridad; la fa lta de motivaci ones para regresar a sus lugares de origen 

o de residenc ia ; el dese mpleo o subemple o exis t e nte y la dependencia de 

estos grupos d las instituciones que les dan as istencia . 

La mues tra que adaptamos a la inves ti gac ión es de l tipo proba bilísti-

co o a leatorio, pues cada uno de los e le mentos de la poblac ión o universo 

ti e ne igua l probabilida d de ser se l cc ionado con confianza por la inves tiga-

ción c orrespondiente. 

Procedimos en tonces a se lecciona r e l tipo de mues tras probab ili s ticas 

o aleat orias más adecuadas y e leg i mas la ll a mada Mues tra Estrati ficada 

pues la pob lac ión que nos inte resa, repetimos, es la pob lac ión desplazada 

di spe rsa , es tr a to re presentativo que contiene las vari a bles que pue de n 

o no afe t ar los resu lta dos espcr¿-¡dos . 

Para la recolecc ión de la in fo rmación pe rtinente aplica mos la Obse r-

vación Dir ec ta Simpl e de la s it uac ión: Una prueba piloto con 
. , 

un gUlOn 

de entrevista a 30 jefes de fLlmili a de quienes obtuvimos la inform ación 

preliminar. 



Esto también nos pe rmitió hacer ajus t e s necesarios y r e formul a r 

t ác ticamente es te instru men to para lograr una mayor eficacia de la encues-

ta y form arnos una idea má s apro ximada de l pr ob le ma de los desplazados 

dispe rsos. 

Con estas bases teórico-prácticas y con la experi e nci a lograda en 

la prueba , e labora rn os una encues ta y el Marco Muestral lo de t e rminarnos 

con base en un núm e r o apr oxima do de 9000 habitantes desplazados e n 

el Asentamiento "22 de Abril" de Soya pango. La fórmul a adaptada 

para defini r e l tamaño de la mues tra es la que a con tinuación se expone: 

e n donde : 

E = Error Mue stra l 

z = Va lor Cr ítico que corresponde a un coefi c ie nte de confianza da do. 

P = Proporción pob lacional de ocurr e ncia de un hecho (éx ito ) 

Q = Proporción poblac ional de la No oc urrencia de ese hec ho (fracaso) 

N = Tamaño de la poblac ión o de l universo 

n = Tama ño de la Mue stra 

Con e l propós i t o de comprobar esta fórmul a , a continuac ión se de duce , 

parti endo de l Error Mues tr <l i. 

Si E = zÚp X 
V_N_-n · Pa ra una -

N-l 

poblac ión infi nito y de mues tr a s ma yores de l 5% : 1/ 

1/ 5H1\0, SlTPI-IE N P. Est a dís tica Para economi s tas y Admini s t rudores de 
Empresas. Her re ro He rm;.mos , Sucs . S. A. México , 8º Edi c ión. Noviem
bre 1973. P¿gs . 290 y 341. 



E = 

E = 

= 

= 

n = 

n = 

zvp 

ZY-~Nº-

Z2PQ N - Z2PQn 

nN - n 

x 

x 

_ Z 2 PºN _________ __ 

E2N_E 2 + Z2PQ 

V N- n 
N-I 

N-n 
-f\¡T 

JI 

El máx imo t amaño de la mues tr a (n ) q ue es re presen t at ivo de l un ive rso 

de estudio, la concl uirnos con las siguientes re stricciones : 

N = 

Z = 

P = 

PQ = 

1500 g r upos fa mili a res ó 9000 un idade s de observac ión. 

Valor c ríti c o para un nive l de conf ianza de l 95 % = 1.96 

Propor c ión poblac ion¿·d de la oc ur re nc ia de un hecho 

= 0.50 qu e s igua l a Q = I- P 

0.25 Va lor máximo pél ra encon t rar un tama ño máximo de mue s 

tra. 



E = Error Mues tral Máximo 0.05 

n Tamaño de la muestra 

Aplicación 

Para encontrar e l tamaño de la muestra (n) 

N '" 

z = 

P = 

Q = 

Lue go: 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

1500 grupos Í<:mlÍl ia res = 9000 personas, je fes de fa milia estiman

do 6 niiembr os por grupo fa miliar. 

1.96 Para un Err or Muestral de 0 . 05 

0.5 Proporción de la ocur re nc ia de l hecho 

0 . 5 Proporción de la no ocurrencia de l hecho = Q = 1 - P 

_Z 2 PºN ____________ _ 

(N-l) .. E 2 + Z2PQ 

(1.96)2 (0. 25) 1500 

(1500 - 1) (0 . 05)2 + (1.96) 2 (0.25) 

3.81n6 (0.2 5) 1.500 

(14 99 (0.00 25} + 3.8416 (0.2 5) 

1,440.6 

3.7475 + 0 .9604 

U140.6 
4.7079 

306 



PROCEDIMIENTOS 

El proceso que se siguió pa ra la selección de los datos y la e jecuc ión 

del estudio a fin de asegurar su validez y confiabiJidad fue el siguiente: 

RECOLECCIO N y ANALlSrS PRELIMINAR DE DATOS 

Recolectamos, en primer lugar, toda aquella informaci ón que se re fe-

ría al proble ma de los despla zados, los asentamientos , sus causas 

y consecue nc ias sociales y económicas, y los tipos de ayudas q ue 

reciben en proyectos y programas. Para tal efecto utiliza mos y le ímos 

tesis, libros , folletos, revistas , boletines, planes, proyectos, progra-

mas , periódicos, etc. 

Anotamos los aspectos relacionados c on los obje tivos, hipótesis y varia-

bIes dete rmina ntes en el trabajo de anteproyecto. Así obtuvim os 

un marco t eór ico y conocimientos sobre las experiencias d e institucio-

nes naciona les e internac iona les al respecto. 

Con este marco teórico revisa mos a na líticame nte toda la información 

que ya t e nía mos , para adecuarla al estudio. 

Estos conocimientos generale s obten idos los enrique cimos con elementos 

de juicio personales mediante observaciones dir ectas en a lgunos asen-

tamientos, as í como de una vi sita que realizamos a la Ciuda d de 

los Niños en Santa Ana, en donde conocimos el fun c ion.:1mi e nto de 

un proyecto de capacitación diri g ido especia lmente a me nor es, pero 

de carácter limita do e n su núme ro. Analizamos su siste ma de cober-

tura y de capacitación. 



A continu¡)c ión detallamos la metodología empleada sigui e ndo una 

estrategia adecuada de las formas de ejecutar el estudio par? la búsqueda 

de la respuesta al problema. Esto implicó que debimos especifi car cómo 

investigar, para verificar la hipótesis, qué instrumentos qe investigación 

aplicaría mos en la ejecución del estudio y en el procesamiento de la infor

mación obtenida. 

El tipo de estudio que guía nuestra investigación se refiere al 

registro de la infor mación sobr e los hechos de desplazamiento en un perío

do máximo (1980-88) así como fueron sucediendo en el tiempo hasta la 

fecha de elaboración del estudio. 

Este registro se refiere a aquellos desplazamientos de lugar es consi

derados como conflictivos (zona norte y oriental especialmente) y, por lo 

tanto, se hizo el estudio en forma retros prospectiva; sin embargo, es 

important e señala r que también consideramos el estudio de tipo longitudi

nal porque anali zamos el comportamiento de variables durante el período 

(1980-1985) e n lo que se refi e re al emple o y subemple o de los desplazados 

en la capital, el mi smo desplazamiento, proyectos de atención a desplaza

dos y su operatividad y la estructura anterior y actual de la población 

desplazada que hoy reside en zonas marginales de San Salvador, especial

mente . Al mismo ti e mpo nos va limos del tipo de estudio analíti c o, porque 

nos ayudó constante me nte para identificar el por qué del fenómeno del 

desplaza miento y su causa inm ediata y cuáles han sido los efectos econó

micos y sociales que los desplazados originan en la ciudad y en la vida 

de su propio grupo fa miliar. 



Con el análisis de lecturas y estad ísti cas de los res ulta dos de la 

observac ión directa, así como del anteproyecto formul ado, contrasta-

mos lo le ído con lo observado y escrito y confirmamos más aproxima-

dament e e l es tudio propuesto . 

Con una base t eórica firm e , procedimos a elaborar un modelo de 

entrevistra con preguntas que podían hacernos llegar a los resultados 

esperados y comprobar o no nuestras hipótesis. La revisión de este 

instr umento fue constante y enr ique cida con nuevas informaciones 

obte ni das de fuentes primarias (funcionarios de DlGESTYC), así como 

de libros de investigación (Guía para trabajos de investigación, orienta-

da a las ciencias de Roberto Muñoz Campos y de mater ial compilado 

mimeogr a fi ado por la UES). 

Contando ya con el instrumento de la entrevista rev isada y mejorada, 

así como con e l personal adiestrado, reali zamos la encuesta definiti va 

en el antes mencionado asentamien to "22 de Abril", e l cua l fue selec-

cionado por su accesibilidad, por re unir las condiciones de aleatoriedad 

deseada y por con t a r con una población mayor que la muestra ya 

determi nada . 

ENCUESTA 

Una ve z dise ñado el t amaño de la Mues tr a , proce dim os a la aplica-

ción de la Encuesta mediante una e ntrevista es tructurada para la cual 

utilizamos un cuestionario que contenía las preguntas correspondi e ntes 

al tipo de investigac ión dado j es t as preguntas en su generalidad eran ve rba -



les, s ie ndo anotadas por e l enc uestador en las bole t as respe ctivas , dándose 

así una intercomunicación entr e e l inves ti gador y e l suje to de es tudio, 

Cabe me nc ionar que pa r a logr a r e ntr e vista a l je fe de famili a (pr e su-

mie ndo que en m uchos casos es el padr e ), dispusim os selecciona r las jorna -

das de dos sá ba uos , Previ a mente obtuvimos e l pe rm1so c orr'espondi e nte 

de l pres idente de la Dire ctiva de c/u de los sectores (son 5) de la comuni-

da d "22 de Abr il", Nuestro propósito er a sobre pasar el t a maño de la 

muestra, pero en la realida d c omproba mos una limitante, ya que por las 

condiciones propias de los inte grantes de la población de splazada, encontra-

mas de sconfia nza y un he rmet ismo t a l que en muc hos casos no quisieron 

dar la informac ión requerida ; o si la da ba n, en al gunos casos exageraba n 

las respues tas pa r a impresiona r y obtene r así "alguna posible ayuda ", 

La rea li zación de este e ve nto, se ll e vó a c a bo mediante el concurso 

de jóvenes es tudia ntes de l último año de ba chill e ra to, previ a me nte instruÍ-

dos, asesora dos y a poyados por el grupo responsable de esta inves tigación , 

Los cuestiona ri os fu e ron apli ca dos a los je fes de famili a e n su gran 

m ayor ía ; pe ro e n a lgunos casos, se pidió la informa ción a otra persona 

(hijo ma yor , a bue los, tío) e n a usencia de l je fe de l gr upo famili a r, 

PLAN DE T ABULAC ION y ANALISIS DE DA TOS 

Conta ndo ya con los resultados de la s e nt r e vistas es tructurada s 

en las bole tas y de su obje tivo cualita ti vo, dise ña m os una "Guía de Crite-

rios pa ra la Eva luación de los Aspec tos Socio-econó micos , Ca pacitac ión, 

Educac ión, Sa lud y Actitud a Re pobla r de la Poblac ión despl azada ", 

t 



Este plan lo establecimos consecue nte con la formulación de guión 

de entrevis ta pa ra la aplicación de la encuesta. Aquí presentamos es tadís

ticamente las relaciones entre las variables que nos son útiles para ll egar 

a dar respuestas a los problemas y a los objetivos e hipótes is .del estudio. 

Por el tipo del plan de tabulación presentado creemos que es necesa- · 

rio dar una explicación de cómo fu e ron procesados los datos y lo relativo 

a la codificación, para lo cual utilizamos una guía de criterios e indicado

res para la evaluación de los aspectos socioeconómicos de la población 

desplazada dispersa. Esto nos pe rmitió verificar las hipótesi s pla nteadas 

y preparar una alte rnativa de solución. 



• 

GUIA DE CRITERIOS EVALUATIVOS DE 

LOS DIFERENTES ASPECTOS CONSIDERADOS 

EN LA ENCUESTA 

PREGUNTAS 

PREGUNTA 013 

PREGUNTA 014 

PREGUNTA 015 Y 023 

CONO 1 C IONE S 

Condición de vida en su lugar de 
origen. 

Abandono de bienes inmuebles 

IMeses de trabajo actual 

Meses de trabajo en su lugar de 
origen. 

CALIFICACION 

- Agricultor 
- Artesano 
- Obrero 
- Jornalero 
- Servo Domest . 
- Otros 

- Pequ eña Propiedad 
- Arrend. Simple 
- Arrend. con Prome 

sa de Venta 
- Aparcero 
- Otras. Formas 

r1enor 
Igual o Mayor 

PREGUNTA 016, 017 Y 024IPo ~i bilida~ de ingreso y en su lulMenc r 
g~~ de origen en ot ra actividad. 
Relación con otra actividad en 
la ciudad. 

PREGUNTA 018, 019 Y 020 Deterioro de nivel de vida respe.c:. 
to de la situación del campo y -
la ciudad 

PREGUNTA 021 Cambio en la persona que genera 
ingreso familiar. 

PREGUNTA 022 IHa cambiado su nivel de vida como 
cons ecuencia de la act ividad que 
genera el ingreso. 

PREGUNTA 026,033 Y 0341Deter ioro en el concep to de pr o
piedad de la casa de habitación 
en s u lugar de or igen y asenta
mi ento. 

PREGUNTA 027, 028, 02 9 
y 030 

PREGUNTA 031 

Des plazamiento es causa directa 
de la violencia del conflicto. 

Recibieron ayuda 

1I gua 1 o f~ayor 

f'1enor 

Igual o Mayor 

Hijos, Otros 
Padre o t·1adre 

f·1enor 
I gua 1 o t1ayor 

- Permiso 
- Promesa de Venta 
- Propia 

- Guerra 
- Otras Causas 

- Si Recibi e ron 
- No Recibieron 

5 
3 
1 
4 
2 
O 

5 
4 

3 
2 
1 

3 

O 

3 

O 

3 

O 

3 
O 

~ 
O 

3 
2 
O 

3 
O 

3 
O 



PREGUNTAS 

PREGUNTA 032 

PREGUNTA 035 Y 036 

PREGUNTA 038 Y 039 

PREGUNTA 040 

PREGUNTA 041 Y 043 

PREGUNTA 043, 044 
047: Y 055 

Ca-JOICIONE S 

Cantidad de bi enes que trajo con
si g o . el grupo fa rn i 1 i ar . 

Recibe ayuda o asistencia 

La s condicio nes de trabajo e in
gre so son mejores en la capital 
que luga r de origen. 

Exi s tencia de progr amas de capa ci 
taci6n en l as comunidades . -

Ori e ntación de los prog ra mas de 
capacitac i6n. 

0451 Di s po s ición a recibir capacita
ci6n. 

PREGUNTA 050,048 Y 056 I Cierre de escuelas en su lugar de 
origen. 

PREGUNTA 051 ICausa principal de c i e rre s de es-
cuela fue el conflic t o bélico. 

PREGUNTA 052 Y 053 ¡Hubo suspensione s l arga s en l as 
escue l as de su lugar de origen. 

PREGUNTA 054 IExistía n escuela s en construcción 

PREGUNTA 057 Y 058 ¡Exi ste continuid ad en l as cl ases 

PREGUNTA 059 

de la escuel a de su asentami ento. 

Cau sa principa l de l a suspensión 
de cla ses . 

CALIFICACION 

- Nada 
- Indi spensab l e 
- Suficiente 

- Si, Sufici ente 
- Si, Poco 
- No 

- Mayo r oportunidad 
- Meno r oport unidad 

o igual 

- No Existe 
- Si Exi ste 

- J pvenes 
- Adultos 

- Si 
- No 

- Si 
- No 

- Falta de Profes o
res y Conflicto -
Bélico 

- Falta de Mater ial 

- Si, Larg as 
- Si, Cortas 
- No 

- No 
- Si 

- No Hubo Ci e rre 
- Si Hubo Cierre 

3 
2 
O 

3 
2 
O 

3 

O 

3 
O 

3 
2 

3 
O 

3 
O 

3 
O 

3 
2 
O 

3 
O 

3 
O 

- Deterioro de Local 3 
- Falta de Profeso-

res y Materia l Di-
dáctico O 

PREGUNTA 060 Y 065 Tipo de en fe rmeda des que padece e 11 1 - I·lenor 
grupo fami li ar ('s mayo r que 1 as . - t·layor 
que padecieron en su lugar de o-

3 
O 

rigen. 

--
BIBLI OT ECA CENTRAL 
UNtVERSIOt>D DE EL S ALVA DOR 



PREGUNTAS 

PREGUNTA 061 

PREGUNTA 062, 063, 
064, 066 , 067 Y 068 

PREGUNTA 069 

PREGUNTA 070 , 071 , 
074 Y 075 

PREGUNTA 072 

PREGUNTA 073 

PREGUNTA 076 

PREGUN TA 077 

CONDICIONES 

Compa ra t ivame nte qui ene s son los 
m~ s afectados por l as enfermeda
des. 

Ga sto en cons ulta y med ici na es 
menor que 10 que pa gaba por con
sulta y med icina en s u luga r de 
origen. 

Deseo de retornar a su lug a r de 
origen. 

Deseo de ser reubic ado y acepta r 
de l grupo f amili a r. 

Lugar de reubicación 

Tipo de reu bicación 

CAL! F I CAC I ON 

- Ni Ros M~s Af ecta
dos , Asen tami ento 3 

- Ni Ros M5s Af ec t a
dos en e l Luga r -
de Ori gen O 

- Me nor 3 
- Igua l o Mayor O 

- No 
- No sabe 
- Si 

- No 
- No Sabe 
- Si Só lo Grupo Fa 

miliar con Otros 
Grupos 

- Si sin condición 

- Otro 
- Luga r de Origen 

- Urbano 
- Rural 

3 
2 
1 

3 
2 

1 
O 

3 
O 

3 
O 

Recursos económi cos y ac ti tud de I - No . 3 
retorno al 1 uga r de or i ge n. I nd ec i so 2 

- Si Condicion ado 1 
- Si Absoluto O 

Principa l mov il que indu ciría al - No Responde 3 
retorno al luga r de origen. Sent i menta l es 2 

- Económicos O 



001 

002 

ENCUESTA SOBRE ASPECTOS SOCIO-ECONO!~I COS 

DESPLAZADOS DISPERSOS 

JEFE DE FAMILIA 

N° de Enty'evista ------------ --------------------
Fecha ----------- ------- -----------------------

~UGAR DE LA ENTREVISTA 

003 Departamento ------------ -------------------------
004 Municipio -------------------------
005 Comun idad ---------------------

DATOS DEL JEFE DE FAM ILIA 

años ---------

SI ______ _ NO ________ _ 

010 ___________ Fecha en que se desplaz6 el GruDo Familiar 

OlA NES AÑO ----



011 ______ CARACTERISTlCAS DEL GRUPO FAMILIAR 

S 

PARENTESCO E EDAD NIVEL CUANTOS NGRESO FUENTES DEL INGRE 

(A) 
(H) 
Parentesco: 
Sexo 
Edad 
Nivel escolar 

1 naresos 

X 
O A 

I 

I 

Fuéntes del Ingreso . 

." 

ESCOLAR TRABAJAN MENSU.4L SO -

H A H A H A H 

I 1 

I 

Antes de la fecha del despl azamiento 
Hoy ( a la fecha de la entrevis ta) 
Padre, Madre~ Hernlanos~ Tío, Otros 
Masculino (M) Femenino (F) 
Años cumDlidos antes del desplazamiento 
1,11, II Cic10 
Bachillerato 
Vocacional 
Técnico 

I 

Ingreso en colones, antes y después del desplazamiento 
Fija o Variable 



012 ______ ESTRUCTURA DEL GASTO '·1EHSUAL POR FAII¡ILIA 

NCt CONCEPTO VALOR EN ~ ACTUAL 

1 ALI MENTAC ION 

2 VESTUARIO 

3 VIVIE NDA 

4 EDUCACION 

5 SALUD 

6 OTROS 

TOTAL 

L ALI HENTACION! incluye dieta b~si¿a 

2. VESTUARIO: ropa y cal zado 

... VIVIENDA: .:>. pago meniual por alquiler~ agua , luz, etc. 

4. EDUCACION: util es escolares, materiales~ cuotas, etc. 

5. SAL UD: consul ta. medicinas~ etc. 

6. OTROS: diversiones, cuota s mensuales aparatos, elec-

trodomésticos, etc . 

. ' 



013 A qué trabajo se dedicaba o dedicaban antes del despl~ 

zarniento. 

a) Agricultor d) Jornal ero 

b) Artesano e) Servo Domést. 

e) Obrero f) Otros 

014 Si la respuesta anterior fue Agricultor diga en que -----
situación estaba la tierra que t rabajaba. 

a) pequeña propiedad 

b) arrendamiento simpl e 

e) arrendamiento con Promesa de Ven ta -------
d) Aparcero 

e) Otras formas (especificar) 

· 015 Cuantos --- --- meses trabajaba por año? 

a) De 1 a 3 meses 

b) De 3 a 6 meses 

e) De 6 a 9 meses 

d) De 9 a 12 meses 

016 Además del trabajo n~ncionado en (013) tenía otra activi ------
dad Que le producía ingresos? 

a) Si b) 

." 



017 __________ Si la respuesta anterior fue afirmativa, explique cuál 

era la fuente de ingresos 

018 ____ _ De 10 que producía en la tierra que cultivaba 

a) Cuánto ocupaba para su consumo? 

b) Cuánto ocupaba para la venta? 

c) No sabe 

019 ____ _ Pose~a animales domésticos antes del desplazamiento? 

a) SI b)No e) No responde ---------- -----

020 Si l a respuesta anterior fue afirmativa diga cuáles y -------
cuántos? 

Vacuno Caballar Porcino ------- -------- -------
Capri no Gallinas Chompipes ------
Otros(especifica r) 

De los animales que poseían los destinaban 

a) para consumo 

b) para la venta 

c) consumo y venta 



021 _____ Actualmente quién o quienes del grupo familiar proporci,.2. 

. nan el ingreso? 

a) Padre -----..:._-- e) Hijos -------
b) r~adre --------- d) Otrús -------

022 Cu51 es la a~tividad econ6mica principal a que se d~di-- ----
can para conseguir ese ingreso? 

a) Empleo d)Peon/Jor'na le ro -----
b) Agricultor e) Serv.Dom~s tic . ----
e) Ventas f) Artesania ----------- -----

g) Otras ---------

023 Cuánto tiempo al año? -----
a) De 1 a 3 meses 

b) De 3 a 6 meses 

c) De 9 a 12 meses 

024 _____ Además de l a actividad anterior (022) a que otra se dedi 

can? 

Explique 



025 ----- Lugar donde residfa el grupo familiar antes del d~~r'a-

zamiento. 

a) Depa rtamento 

b) r''1unicipio 

e) Pueblo, Cant6n, Caser10 ----

026 _____ _ Concepto de la casa donde re~i~~~~ 011t2S d~l dc:~1nz~~icn 

too 

a) Propi a 

b) Alq"uilada 

e) Otros (E specificar) 

027 Cuál fue el motivo principal de su desplaz am i ento. - -----
a) Guerra 

b) Refonma Ag raria 

e) Otras causas 
(especifi car) 

028 Al abandonar su lugar de or'gen lo hiciero~: ------
a) Solo su grupo famil iar 

b) Con otros grupos f amiliares _______________ _ __ 

e) Otras formas (especificar) 



029 Quienes influye\~on en s.u detenninaci6n de abandonar su------

030 

lugar de orígen? 

a) . Autoridades 

b) F am i1 i a re s 

e) Amigos 

d) Instituciones 

Su despl üzamiento fue: . 

a) Directamente al sitio que se 

b) A lugares intermedios, antes 

a su asentamiento 

e) Otras formas (especificarl 

encuentra 

de llegar 

031 Durante su desplazamiento recibieron ayuda o asistencia -----
de parte de: 

a) Gobierno 

b) Otras Instituciones 

e) Nadie 

032 Al abandonar su.lugar de origen trajeron consigo bienes? ---- -
a) Lo sufi ciente 

b) Lo i nd ispensable 

c) Nada 



033 La casa donde viv en esta en concepto de 

a) Propi ,a e) Arrendado con PI~omesa de 

, b) Alq uilada Venta 

e) Con permi so f) Otros 

d) Sin permi so 

034 Si la respuesta anterior fue (e) paga de alguna forma es ------
te derecho? 

a) Si En qué fo rma ? --------- ----------- -------
b) No ----------------------------
e) r o contes t a ---------------------------

035 ______ Está i nscrito en alg ún programa de I nstituciol'~es que Pr.Q. 

porci onan asistencia? 

a) si No e) No contesta -------- ---------- -------

036 Si l a respuesta anterior fu e afirmativa t cuánto estima -----
que puede valer esa ayuda? 

a) ~ b) No sabe c)No ' contesta_ ------- ---------

037 Cuánto es aproximadamente el ingreso familiar? ----- -
a) Diario ~ - --- c) Mensual ~ -------
b) Semanal ~ ----- d) Anual e _____ _ 



038 _____ Como considera Que es la situación de trabajo comparati 

vamente entre su lugar de orfgen y l a ciudad? 

a) De mayor oportunidad 

b) De menor oportun i dad 

c) No contesta 

039 _----"-___ Sí compara su salario en su luga r de orígen con el que

tiene actualmente en la ciudad, éste es? 

040 ____ _ 

a) Mayor 

b) Igual 

e) Menor 

CAPACITACION 

Exi s te programa de capacitac i6n en su comunidad? 

a) Si b) No e) No sabe ----

041 Si existen programas de capacitación, a Quienes va or;en . -----
tado? 

a ) Jóvenes Hombres -------- -------- Mujeres ---
b) Adultos Hombres ---- r~uje res ----



042 Qu€ tipo de capacitación reciben? ---- -
a) Artesanal (carpinteria • sastrer~a, zapateria~ ebanis 

tería ) 

b) Fabril ( Trabajo en fábrica , hilatura, metal-mec~nica) 

e) Servicios (peluquería, electrici sta, instalador, etc.) 

043 Si la respuesta a l a pregunta (040) fue negativa, estaría ----- -
dispuesto usted a recibir capacitación fu era su comunidad 

a) s; b) No ___ _ 

044 Algún miembro de su grupo familiar estarí a en condicio -------
nes de r ecibirlo 

a) Sí _________ b) No ___ ____ _ 

045 Si la r espuesta a l a pregunta (043) es positiva, qu€ ti ------
po de capacitaci ón l e gustar~a recibir? 

a) Al~ te sanc11 

b) Fabríl 

e) Servicios 



046 AlgOn miembro de su grupo famili ar estar~a en condiciones ------
de recibirlo 

a) Si ------------------ b) No ______ . __ 

EDU CACION 

047 ________ Existían escuelas en su lugar de orígen antes del despl~ 

zami ento? 

a) Si b) No _______ _ 

048 Cuánt os grados tení a la escuela (Instituto) donde estu-

diaban antes del desplazamiento? 

a) Parvularia 

b) 1° a 3() grado 

c) 4° a 6° grado 

d) 7° a 9° grado 

e) Bachi 11 erato 

f) Otro ESDecifi ca r 

g) No sabe 

049 QUién prestaba lOS servi cios educativos en la escuela --------
de su comunidad an tes del desplazmiento? 

a) El Gobierno 

b) Instituciones Privadas 

e) Instituciones re ligiosas 

d) No sabe 

------



050 Hu bo algOn ci erre de escue l as en su lugar de or~gen ----- - -
antes del desp l azamien to? 

a) Si b) No c) No recuerda - ------- -----

051 Cuáles f ueron las causas del cierre de la escuel a? -------

052 _ ___ _ 

053 

. 

a) Fai t a de Profesores 

b) Por la situaci6n del conflicto ---------
e) Falta material did&ctico (yeso , pupitres, pizarras. 

etc. ) 

d) No sabe -----------------

Hubo alg unas suspens iones en las clase s impart idas en -

l a escuela de su lugar de ori gen? 

a) Si b) No c) No sabe -------- ----------- --------

Con qué frecuencia ? 

a) de 1 a 5 d1as por mes 

b) de 6 a 10 dias por mes 

c) de 11 a 15 días por mes 

d) un mes 

054 _________ Existían escuelas en construcci6n en su comun idad antes-

del desplaz amient o? 

a) Si b) No e) No sabe -------- ----------

, 



055 

056 

057 

058 

. _____ Existe escuela en su comunidad -y -cuGntos- -grados-?--

----

----

a) Si No 

Si existe escuela has ta que gra do t iene ? 

a) 1 3 

b) 4 6 

c) 7 9 

d) Bachill era to 

e) No sabe 

Ha hab ido alguna inter rupción en l as clases impartidas -

en l a escuela de su Comun idad? 

a) Si b) No e) No sabe ---------- ----- ----------

Si la respues ta anterior fue afirmativa, con que frecue n 

cía? 

a) de 1 a 5 dí as por mes 

b) de 6 a 10 días por me~ 

e) de 11 a 15 dí as por mes 

d) Un me:; 

e) Má s t i empo 



059 Cu Sl fue el ~0tivo de l a suspcnsi6n de clases? -----
a) Falta de PrDf~sorcs 

b) Falta d~ ~~t~ri<ll c.i~d!~t1co _______ ___ _ 

(ye~Ot pupitres, pizurras, otros) 

e} Deterioro del l oc~l 

d) Otros ( especi fi car 

SALUD 

OSO Qué tipo de enferm~da.des p~~f.c~ E: ~:':C:'--l :;~.~~ frccue~c1a su -----
grupo familiar antes del d~~¡:,1~;~~~-:~:-':'((~o? 

a) Diarrea ,- '. 
'

I ; :!::~ ;·-r.u 1 es 1 s 

b) Di senter1a 1 ) P:.:: ~·:[."~né',res 

el-Parasitismo I!Y:~5t1 r.~' j) CG;¡j :.:r.t í IJ a 1 :; 

d ) Gripe ~) Tr-l!~ .. ::orr.cs ri~j\f1c} 

e) Palud1s!TY.l $05 

f) Dengue 1 ) Intox,ieación 

g) Sarampión 11) OtrM 

( esí-y.:c:i fi car) 

061 Qui enes fueron los más afectados por enferrneda:1es en su -----
SU grupo f amil iar? 

8) Los n1f\os 

b) Los adul tos ___ . ___ _ 

f8"¡ UOTt A. CEN - t , lJ .... I\/ER5 10 ~O DE El. SAl.VADOR 

• 



OS2 _____ D! qu1 ~n o quie:n~s r'ccfb1ün a t(:oc{6n r.:d1ca en ~u luJélr 

d! odg~n? 

a) Del gob ierno 

b) De Instftuc1on~ s pr1vad~ s -----
e) De Ig1 esi as 

d) De part iculares _ ____ _ 

e) Da 'nadie 

063 CuSnto pagaba aprox t rrmd!l:1ente p~ t' '13 as 1 s t enc1 a IT"2d1ca ------
r ecibida? 

054 _____ ' Cuanto gastaba aprox i r.,ada~en te en rri€ di::-,~::~~tos? 

al g. L) Hada ----------------- ---------------

065 QUE! ti P'O d~nfenredades han padeci do m! s. f recu!!n te;n~n te 

su grupo f~mtl1 ar . en su Ccmunid~d7 

a) Di arrea h) Tub.e rcu 1 os 15 

b) Di sented e. 1) Pulmon! re~ 

e) Pnrlls1tisroo Intestina l j ) Conj untivi t1 s 

) Trastornos Nerviosos 

d) Gripe 1) Intox:1c.aci6n 

e) Paludismo 11) Otros 

f) Dangue (espec1 fi car) 

g} Saramp ión 



056 De qu1~n o quienes reci be atenc16n E"zdica? -----
a ) D~l Gbbierno _____ _ 

b) D! Instttucton!s pr ivadas" " -----
e) De Iglesias"_" _____ _ 

d) De Particulares -----
"e) rHnguno _______ _ 

067 Cu~nto paga aproxi~a~nte por l a as1stenc1 ~dica Que -----
reei~? 

a) t. _____ "_" "_"_"_" _ b) nada. "_" _____ _ 

058 _____ Cuánto gasta aprox.1 rrJ!1de..."l!nte en ~d1c!":,:·~ntoSi ? 

') t b} Na da. ------

ACTITUD A REPOB LAR 

069 _____ Qu isiera (n) usted (e$ ) regresn¡s 11 ~ luga~ d! or1~'!> n -

con las condiciones actuales? 

6) Si 

b) No 

e) He sabe ___ _ 

070 _____ Aceptaria usted ser reub1~do? 

a) Si 

b) No 

e) No sa~ ________ __ 



071 Si la respuesta a la pregunta ~nterior es af1n:nt1va en -----
que fom.a le gustada ser reubicad:>? 

a) 561 0 su grupo familiar _," _______ _ 

b) Con otros grup os fa:ni 1 i ares _ ____ ..... 

e) Un sabe 

072 _____ De aceptar ser reubicado, donde le gustaría? 

a) Lugar de or' g2n" " "" . "" " " " " 

b) Otro . . " " , " " " ...... "" . 

073 Si l a respu~sta es otro lugnr p Este s~r1a ----- . . .. . . 
a) Ru 1 " " " · " "· · ··· · · ·" b) Urb~no _ ______ _ 

074 _____ Cree usted Que todos l os rn ie..-"7!lros eL su grup~ ft:lil 1(1r

pi ensan igual sobre l n reubicaci6n? 

a) Si ___ _ 

b) 0 ___ _ 

e) No sabe 

075 Si l a respuest~ a la pregunt4 nlet"ior fue n~3.t1vaf --- ----
Quienes de su grupo f iHl1r 00 esUn Óf acu_rdo? 

a) N1tws 

b) ,16v nes _ ___ _ 

e) Adultos " ___ _ 



076 _____ Si tuvierü los r ecursos econ~::¡1cos suficientes. rcgresa

rfa a su lugar de origen? 

a ) Si 

b} Uo 

e) rlo ilb€ ___ _ 

077 Dentro de los moti vos qu se l e van a mencionar cu ~ l o -- ----
cu&l es consideran los ~As fuertes para regresar a su lu-

gar' de orf gen? 

) Econ6.üi cos 

b) Sent1rr-~ntales . _____ _ 

e) No respcmde _._. _. _ .. _._._. _. __ _ 
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