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INTRODUCCION 

", 
La educ ac ión es un fac t or im prescind ible pa ra supe ra r la c ondi c ión de sub 

desarrollo que e nfr ent~ El Salvador, pe ro no se le brinda la a t e nc ión de bida , 

ya que est e sect or, desde e l pe r íodo pre vlO a la c ri s is coyuntural, ha present~ 

do nivel es de d C':;att~ n c i ó n superiores a los de más servic ios que brinda el Estado ; 

du rante e l per íodo 1980-87, se agudiza profundame nte la problemática de l mis-

mo , a l i8ua l que los de más se rvi c ios est a t a les , sin embargo, éste continúa sie~ 

do e l sect or más de!:>a t e ndido , s ie ndo de las necesida des bás icas , la que pr esen-

t a mayor déf ic it e n su cobe rt ura . 

Mas , si e l sector educ~tiv o no log ra atende r a la poblac ión, e n gene ra l, 

e n á re as de re lat iv a tranqu ilidad, muc ho me nos pod rá a t ende r a la pob lac ión -

d esp l az(l (:; ~l y , más a ún, a la que se e nc uentra asenta da e n zonas de mayor con 

fli c to. 

La po blac ión desp lazada ti ene un a lto niv e l de a na lfabe ti s mo , 62%; ade -

mus, e l 80% no h il mejorado u niv ~ l de c!:>co lctr id¿¡d; e l 59 ~~ son menor es de 18 

años , o sea , es pre dominan t emente joven ; e l 8 1 % es de orige n rur a l. 

La inves ti ~ación a na li za los efec tos de la c ri sis coy untura l salva dore ña e n 

e l sec tor e ducativo, con é nfas is e n la poblac ión despla zada ubicada e n ase nta -

mi ento, t e ni e ndo co mo refe re nc ia e l pe ríodo 1980-87 . 

Pa ra e l desa rro llo de la investi gac ión se ut ili zó d ~tos de dife rentes fu e n-

t es: Direcc ión de lnformiti ca e Infraest ruc tur a Educat iv a de l Minister io de Edu 

cae ión ; Direcc ión Ge nera l de E!:>tad ís ti ca y Censo ; Leyes de Presupues to; Mini s-

t c ri o de Pla nif icac ión y Coord in a. "ión de l Desarr ollo Económ ico y Soc ia l; Com i-
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s ión ~~ac ional de As iste nc ia;} la Poblac ión Despl azada; Coordinación Universita

ri a de Investigación Ci e ntífico.; Inst ituto de lnvestig- c iones Económicas ; y otros 

traba jos de inves ti gac ión sobre e l t e ma , pa ra la e t a pa pre limina r , o sea , la in

vesti gac ión bibli ogrilfi ca . Ade más, se rea li <: ó una invest igac ión de ca mpo, pa ra 

contnst a r e mpíri Glme nte lFl s it u. c ión r""ll de los, desp lilza dos ; r a ra lo c ua l se 

eSCOGie ron dos ase nta mi entos de desplazados , c on un a lto grado de re presenta tl 

v idad : ,3ethania, de l De pa rt a me nto de Lo Li ber t ad y San José Ca lle Real, de l 

De pa rt a me nto de San Sa lva dor. 

Conviene acl a ra r a l lec t or, que la Planificac ión y Ejecuc ión de la Inves ti

gac ión de Ca mpo fu e real izada con junta me nte con otro equi po de Inve sti ga ión, 

qui e nes presenta ron su tra ba jo de nominado : "El c osto soc ia l de la c ri s is salvado 

reña e n e l Sec t or Salud y Pe rspec tivas ". 

En consec ue ncia, la re do.cc ión mi sma de los re sultados del trabajo d~ ca ,:!:, 

po son compar tidos cas i e n su toto.lidad; habiéndose ag regado as pec tos específi

cos re lac ionados c on e l sector Educac ión, e l c ua l es t e ma esencia l de este tra-

. ba jo . 

La e ducac ión es un proceso soc ia l que a pa rece con e l hombre ; a parece 

como una acc ión espont ;:Ínea o re fl e ja e n donde l3 imitac ión jugaba un . pa pe l fu~ 

da me ntal, post e ri orme nte , a pa rece como u·na acc ión soc ia l pla nificada, s ist e m3-

tizada e intenciona l. 

Actualmente existen los dos tipos de e ducac ión, la espontánea y la siste

mática , a unque a lgunos la s denomina n: educac ión formal y no formal. 

La Educac ión co mpre nde : instrucc ión y formac ión . 
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Requi e re forma c ión de sentimiento~, desarrollo de 1 voluntad, formac ión 

de hábitos y ultivo de va lores . 

En e l c apítu lo 1, se presenta "" 1 marco t eó r ico , donde se presenta la for-

. , 
md Ion onómica :::, o .ia l y los e lemento!> que lo c omponen: ~u superestructura y 

modo de producc ión. Se carac teri z la form ac ión económi ca soc ia l sa lva doreña, 

dent ro d e lla!> a na li za la r isis est ruc tura l y los factores que m' s incide n en 

e ll a, as í como la c ri sis coy untura l. Compren e, además , e l PZlpel de la educ a-

ión e n la FES salva dore fía; las c.:l rac t e rísticas de la educación soc ia li sta y capl 

t li st a ; la situación educativa p;:tra América La tina y e l Car ibe; finalmente, de~ 

t c ando e l pa pe l de la educac ión :::. - lvadoreña , t a nto en el período pre vio como en 

e l pe ríodo de cr i!> is coyuntura l. 

En e l Caf)ítul o Il, se pre sent.:l e l eli a3nóstico de l sistema educativo de El 

Salvador y de la población el ::, p la z.::tda . Enfati zando en e l Análi sis del comporta-

mie nto el las asi~na iones pr supuesfari óls , ::1St como e n la s vari a bles más re le-

va ntc :::. de l sis t ma educativo . Fina lmente, b s itua ión de la poblac ión de splaz~ 

da e ncontra dd , pr~vi a Id inve stiEél -ión de ca mpo . 

El Ca pítulo [JI, compr nde Id investiGac ión de campo, donde se a na li zan 

los aspec tos económi os, de salud y educac ión de la población desplazada ubic~ 

da e n asentami e ntos. Pre sent ::lnclo e l obj lo de l tra ba jo de campo, la me toclolo-

g ía y los resulta dos de la e nc ue ... t;:¡ . 

Fina lme nte , e n e l a pítulo IV se prc :::. ntan ¡as conclus iones resultantes de 

la investiga ión, dest acand o 1 JS aspectos Iíl ' s f unda menlél les de éstas. Así t a m-

bié n, recome nd c ione:::. de pollt icél conó rni ca y po lítica educativa , tendiente a 
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soluc iona r los problemas generados por l .. c ri s is estruc tura l y la agudización de 

la mism a . 

El e quipo de tr a ba jo desea man ifest a r que los alcances de é ste se hubi e

ran r educido sin las va li osas suge renc ias y apor t aciones del Asesor de l mi smo, 

Lic . Jo~é R.ob e rto Ponce Arriaza , de qui en queda lI los agra decidos . 

.. 



CAPITULO 

l'",'ARCO TEORICO 

1.1 Formación Económico-Social. 

Esta cat egoría pe rmi t e re presentar la realidad económic a soc ia l a través 

de una a bstracc ión e n la que se pue de n vi sua liza r e l con junto de e le mentos, 

fun c iones y re lac iones esenc ia les que conforman esta rea lidad y , además , ha-

cer un análi sis hi stórico y dialécti co con e l f in de estudi ar lo que es común , 

a~; Í c omo t ambién, lo que s dife rent e ntr e var la s soc ieda des . 

De la Peña la de fine así : "Es la 
. , 

concepClon mat e riali sta de la soc iedad 

e n su recorri do hi stórico , es un a soc iedad or gan izada de ac ue rdo a un modo 

de producc ión de t e r m inado ". 1/ 

La fo rmac ión económi co soc ia l se est a blec e por es truc turas , furic iones y 

re lac iones . La es truc t ura es t á forma da por una base de orde n ma terial, d en~ 

minada por a lgunos , ba e econorn lca ; y la ~ upe res tr u ctura q~e e st á condic i~ 

nada por la base económi ca ; e ntre a mbas se da un a re lac ión dialéc tica c on un 

se ntido de vi nc ulac ión y t ot a lidad mutua , es tab lec iéndose de esa manera re la-

c ione s soc iale s de producc ión . 

1.1.1 Modo de Producción. 

Entiéndase como e l modo e n que una soc iedad s, organiza para la produ~ 

c ión de bie nes ma te r ia les n ece~él ri os para la sat isfacc ión de necesidades huma 

1/ De la Pe ña , Se rg io . "El Modo d Producción Ca pita list a . Teor ía y Méto
do de Investiga ión", Ed it orIa l Sip; lo XXT,- Mé:x ic o D. F., 1978, Pag~ 
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nas , tanto de consumo pr odu c tivo co mo persona l. 

El mod o de producc ión es t á constituído por la unidad de las fu e r zas pro-

du c tivas y de las re lac iones soc ia les de producc ión. 

El cambio de un modo de producc ión por otro ang ina cambi os e n e l r eg~ 

me n soc ia l , pues c onlleva cambios, t a nto e n las fu e r zas produc tivas como e n 

las relacione s soc iales de producc ión imperan t es . 

La no correspondenc ia e ntr e e l desarrollo de las fu e r zas product ivas y las 

re lac iones sociales de prod ucc ión mo tivan e l cambio de un modo de producc ión 

por otro supe ri or, progres ivo. 

Este cambio de un modo de producc ión por otro se e fec túa por vla re vo-

luc ionaria . 

Las fuerzas produc tivas son, pues, e l con junto de los medi os de produ~ 

c ión y los hombres que los e mpl ean pa ra la producc ión de bienes mate ri a les . 

Los me dios de producc ión son e l conjunto de las he rr a mie ntas , me dios y 

obj e tos de tra ba jo qu e pa rti c ipa n en e l pr oceso de tr a ba jo y que son utilizados 

por e l hombr e para la c reac ión de b ie nes ma t e riales . 

Entonces, las re lac iones soc ia les de producc ión son e l "Conjunto de re-

laciones económic as que se est a blecen e ntre los ho mbres, inde pe ndi e nte mente 

de su conc iencia y de su voluntad , en e l proceso de producc ión, ca mbio, d is 

tribuc ión y consumo de los bi e nes ma t e ri a le s ". 1/ 

1/ BORISOV, ZHANIN y MAKAROVA." Dicc iona ri o de Economla política" , 
Editorial Grijalbo, 3a. Edi ción Méxic o, D.F., 1983 Pag o 199 . 
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La base de las re lac iones de producc ión se e ncuentra e n las re lac iones 

de propieda d sobre los me dios de producción. As í, s i ex is t e propi e dad privada 

sobre los medios de producc ión se da n relac iones de dominio y subordinac ión; 

por otra parte, s i existe propie da d soc ial sobre los med ios de producc ión se 

da n re laciones de colaboración y ayuda mutua . 

1 • 1 • 1 .1 Modo de Producc ión Comunidad Primitiva. 

Fue e l pr i me r modo de producc ión e n la historia de la hu manidad, las r ~ 

laci ones de producción surg ie ron teniendo como fund a me nto un ba jo nive l de las 

fuerzas produc tivas, t e nía n instrumentos de producc ión rudime ntar ios, un a d i vi 

s ión · na tura l de l trabajo atend ie nd o a l sexo y la e dad . 

Como carac t e ríst ica de este modo de pr oducción pue den c it arse : Propi e 

dad comun sobre los me dios de pr oducc ión; la producción comunit a ri a a nive l 

de subsi tencia . 

La Ley económ ica fund a mental e ra : la obtenc ión de un prod uc t c· que ga

ra ntice la ex istenc ia de la comunidad pri miti va por medio de re laciones de c o 

la borac ión colectiva. 

1.1 .1.2 Modo de Producc ión Esc lav ista . 

Surge de las ruinas del modo de producc ió n de la co munidad primitiva, 

primera sociedad a ntagónica, de clases , integrada fund a me nta lmen t e por e l ~ 

mo y e l esc lavo , aunque comprendía otras clases privileg iadas : t er ratenientes, 

dueños de grandes taller e , due ños de esclavos, co merc ia ntes y usur e ros. 

En e ste es1r\d io de la humJ.nidad es donde se da la mayor y más c rue l 
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e xplotac ión y degra dac ión .,de l hombre, ya que e l a mo no sólo posee los medios 

de producción si no que es du e ño de la fue rza de tr aba jo , o sea , e l hombre . 

Como caracte ríst icas princ ipales puede n c ita rse : sur gi mi e nto de la propi ~ 

dad priva da y de l Estado ; e l dueño de los medi os de producc ión es , a la ve z, 

dueño de la fu e rza de traba jo , de l hombre . 

La ley económ i . 3. fund a me ntal e ra la obt e nc ión de un plus produc to de l 

c ual se apropi aba e l a mo. 

1.1.1. 3 Modo de Producc ión Feudalista . 

. . ' Basado e n la propieda d de l señor feudal y e n la a propl ac lon de l tr a ba jo 

no re mune rado , produc ido por los ca mpesi nos e n forma de rentas f e uda les que 

a continuac iGn se presentan: a ) t raba jo gra t uito e n la tie rr a de l señor fe uda l; 

b) renta e n espec ie y ) re nta e n di nero . 

Las dos clases soc ia les principales son : e l señor feudal y los s Ie rv os . 

Como carac t e rísticas puede n citarse , entr e o tras : e l pensami e nto econó-

mico y t odo e l aspec to ideo lóg ico e ra dominado y mante nido por la Igles ia , . -

s ie ndo ést a la mayor t er rateniente ; la fuerza de tr a ba jo se tr ans forma e n me.r:. 

cancía ; e l sur gi mi ento de los te rrate ni entes ; la ti e rr a e ra propiedad exclus iva 

'de l se ñor fe uda l y no podía ve nde r e . 

La le y económica fun da menta l de e t e modo de producc ión era léi obtc n-

c ión de un produc t o, a propi ado por e l señor f e udal. 

1. 1. 1. 4 Modo de Producción Capita li sta . 

Est e modo de producción se basa en la propie da d privada sobre l o~ medi os 
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de producc ión, c omo t a mbié n, e n la e xplotac ión de l tr a ba jo asala riado. La pr~ 

ducción está destina da a l cambio, es un a producc ión de me rca nctas . El modo 

c apita lista de pr oducc ión gene ra inte reses b ic'n ma rcados y opuestos e n las cl~ 

ses soc ia les que lo integra n , fund a me nta lme nte e xi s t e n dos cla ses soc ia les a n

t agónic a s : burgues ía y pr o le t a ri a do , au nq ue ha y a demás , capas soc ia les inte r

medias . ' 

La clase bur guesa es la dueña de los me dios de producc ión y se a propi a 

de l traba jo e xcede nte de l tra ba jador d irecto, o sea , se apropia de la plusva

lía que e s c arac t e rísti ca propia de l modo de producc ión capita li st a . Enti é nda

se por plusva lía e l va lor c reado por e l tra ba ja dor a sa la ri a do por e nc ima de l -

va lor de su fu e r za de t ra ba jo , y que es a pr opi a do por e l du e ño de los me dios 

de producc ión. 

Como car ac t e rísti cas princ ipa les de est e modo se pue de n me nciona r la s 

s igu ie ntes : lo t ra ba jadores no pose e n med ios de prod ucc ión; la f ue rza de tr a 

ba jo rec ibe un sala ri o ; la pr oducción está ori e nta da a l me rcado; e l obje tivo 

de la pr oducción es maxi~i zar la ut ilidad o e l be ne fi c io; e xi st e propie da d prl 

va da de los medi os de producc ión, a pr opia da a tr a vés , de la plusva lía; ex ist e 

e l Est a do Capita li st a . 

La le y económica fund a me ntal es la obtenc ión de la plusva lÍLl produc ida 

por el obrero asalaria do . 

1.1.1.5 Modo de Producc ión Soc ia li st a . 

El surgimiento del modo de producc ión soc ia lista no fu e un a casua lidad, 

fue un fenómeno explicable c ientíficamente pues obe dece a las leyes obje tivas 
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del desarrollo hi st órico de Jos pueblos . 

En est e modo se da la correspondenc ia e nt re las fue rzas produc tivas y 

las r e laciones de pr oducc ión, las fuerzas productivas poseen un constante y ra 

pido a scenso por medio de la t ecnolog ía y la ed ucación soc ia li sta. 

Como carac t e ríst icas fund a ment;J.l es , e ntr E' otras, es tán: no hay clases 

soc ia les , so lo estrat os; Ii) econom í<l posee pbni fi cLlc ión centra ¡'i zada ; b plu sv~ 

lía generada por e l obrero durante la jornada de tr a ba jo es distribuída e n for

ma de asistenc ia soc ia l; existe e l Estado soc ia li st a . 

La ley económica fund a men tal es la sat isfacc ión de las neces ida des mate 

ri a les y culturales de l pue blo . 

1. 1. 2 Super~structura. 

"Se form a por la ide olog ía , c ultura , s istema juríd ico-po líti co , religión, 

estructuras mil i t a res , sistema ed uca tivo , gobier no , i ~ l es ia, pa rt idos políti cos, 

comunicac lOn maSIva , etc '.' 1/ 

La supe r estructur a es, fund a me ntalme nte, producto de la base ma t e ri a l, 

pe ro t a mbi én de las es tructuras c las ist as , y es a su vez vital para la reprodu~ 

c la n de l s ist ema. 

La vincu lac ión e ntr e las e structuras clas is t a') y la base económica resu lta 

direct a men t e de la rel ac ión de exp lot;J.c ión . 

Es dec ir, a partir de la pr opieda d de los medios de prod ucc ión se forma 

1/ De la Peña, Sergio, Op. C it. Pag o l¡(S . 
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e l sistema coerc itivo legal y económico que impone y sust e nta a la ex pl otac ión 

del tr a ba jo , de c uya gene ra li zación surge a su vez las clases soc ia les . 

La re l.ac ión e nt re las estruc t uras de c lase y 1:3. supe r es tr uc tura ' ti e ne dos 

se ntidos prin c ipa les . Uno se ref ie re a l Es t ado que , a pesa r de se r re prese ntac ión 

de la he3emonía de cbse , no ar t LIJ. d irectame nte a su f avor ni inte rvi e ne como 

clase e n las luc has . El segundo sentido de la re lac ión e nt re e struc tur as de c lase 

y sup e r est ruc t ura es e l id eoló~ i co, en c ua nto 3. que la opres ión re qui e ra de la 

ace ptac ión ideológica y po r e llo se convie rte e n un t eat ro más de la luc ha de 

c lases . 

Ca.da un o de los e le me ntos que compone n la su pe restruc tur a a fec t a e in

f luye de ma ne ra diversa a las c lases soc ia les que in tegra n una formac ión econó

m ica soc ia l capit a li st a . 

As í se tie ne : 

Ideolog ía, se impone n a través de és t a los inte reses de la.s clases domina n 

t es, todo el aparat o ideo lógico de l s ist e ma, elive r s ión, com lJ ni ci:\c ión, t e le 

vi sión, c ine, efect o-de mostrac ión; tr a t a n el e pr ese rva r los inte reses de e s 

t a clase ; para perpe tua rl a en e l poder. Se pr esenta tina fa lsa imagen de 

los pr obl e mas y de la m isma rca li dad , oc ult a ndo és t a pa ra un más fác il 

some timi ento ideológic o . 

Si st e ma J uríd ico-Po líti c o, ori entado a responde r a los mi s r.los inte reses e n 

me noscabo de los int e reses popubres que , pe rpe tua mente , ha n padec ido -

de una a usencia ple na de l fjoce ele sus de rechos y libe rtades . Tanto la ju~ 

tici a y política es e Ji t is t i'.\, ori ~nt 2,da él los sec t ores tr nd ic iona lmc nte do-
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minantes que gozan de todo e l presti g io y poder político de que puedan 

di spone r. 

Estruc turas Mi L tares, e je rcen un pode r de dominio y oerción por med io 

de l cual se perpetuan las clases dominantes, s ie ndo e n muc hos casos es-

t as estruc turas las que e je rcen e l control y pode r real de ntro de a lGunas 

FES. 

Sist e ma Educativo, la e ducac ión se ori e nta a la re producc ión del s ist e ma 

a tr a vés de la reproducc ión de (";¡quemas, co') tumbres , c reencios, tr adic io 

nes, va lor es, pa trones de ronductét y de consumo que le es c onveni e nte 

r e produc ir. P resenta las s ituac iones como intocab les, no formu li'l so luc io-

nes a proble mas , luchas por la pe rma nenc ia de lo esto.blec ido o lo impone 

a bi e rtamente; inhibe la c reativida d pe r')ona l ; domes t ica la concienc ii'l ; no 

responde a las neces idades del pueb lo . 

Gobie rno, or p;ani za sus fun c iones orie nta das él. sat isface r lo's inte reses de 

los sect ores privil e",i'1dos en det rime nto de las ma yorías popu la res . Todo 

su a par a to gub er'l.:1r.-lc ntal se acc ion:l (' n e l ma nte nimi('nto del es t,~do de 

c osas ; a lgunas veces propone a lgunas reformas, pe ro con intenc ión de pe r 

m itirl e a la base económica un rcacomod.Jmi e llto de fu e r za'::> clpaz d 

ma nte ne r s u domin io . 

Pa r tidos Pol íticos, a tr iJ',/'2s de estos se manif iC'stan los inte reses de los 

dife re ntes sec tores hege mónicos que luc han por e l pode r polít ico pa ra 0 -

ri e ntar las acciones de l Estado h<1c ia sus parti cu la res inte reses . 
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l. 1. 2.1 El Pa pel de la Educac ión en ia ~:;ormación Económico Socia l. 

El pa pe l que la educación juesa e n la formac ión económica social es la 

de reproducir ' las estructuras económicas y soc ia les a pa rtir de l sistema educa-

tivo, lo cual impli ca reproducir los esquemas de va lores, aspiraciones e ideal es 

. de t a les estruc tur as . 

La estructura económico soc ial presiona pa ra que en .l a práct ica e l s iste 

ma educativo igualment e se amplíe en una ori e ntac ión e liti sta e n la medida que 

la de manda social le exige , esto signif ica que e l s ist e ma educativo de je sin ac-

ceso a la educación a gra ndes grupos soc ia les particularmente e n las áreas rura-

les . 

En e l as pecto ideológico, el siste ma educat ivo dese mpeña e l pape l de re-

productor de los esquemas de valores y e jerce una func ión económica, a l repro-

duci r patrones de conduc ta y de consu mo acorde a estructuras en general, y a 

la estruc t ura product iv a indust ri al e n pa rti cu la r. 

Generalmente e l mercado de t raba jo ex ige un nive l educat ivo mayor que 

en años ante riores a la Refor ma Educativa realizada e n El Salvador. Ya que e 

to pe rmite obtene r una fuerza de traba jo más ca lifi cada, aunque di cha capaci t~ 

c la n no garantiza que est a , pobl ación sea ab~orb ida por dicho me rcado. 

Si la mano de obra es más califi cada , impli ca que habrá mayo r produc ti-

vidad, y por tanto, más producción, pero, ésto no propI c Ia un c reci miento eco 

nómico sostenido que post e ri ormente se tr ad uzca e n desarr ollo econó mi c o soc ial, 

ya que hay desemple o porque el s ist e ma econó m ico no logra absorber a toda la 

mano de obra califi cada. 
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El desarr o ll o científi co y tecno lógico no se e n:;e ndra en el produc to de l 

s istema educativo, su neces id ;:ld sur ~(' en la est ruc tura económi ca . 

!Jara e l sis t e ma e duca t ivo e l !J rob lcma es ro mple jo y di f íc il de c ontrolar, 

ya que las est ructuras produc tivas: a~r a ri as, indu stri a l y co me rc ial, están iníluen 

c iadas por inte reses ex tranje ros . 

A partir de 1945, todos los países experiment;:¡ron ca mbios a mbi E'n t a les de 

ri t mo verti8inoso, origina dos por una se ri e de revoluc iones c onc urrentes e n todo 

e l mundo, e n los aspectos re la tivos a la e i e nc ia y h tecno l()~ Ía en la políti ca y 

en la econom ía, en las estructl lr as de mográf Icas y soc ia les . Ta mbi é n los sis1:e-

mas educa tivos se de~,drrol ¡;;t ron y ca mbio.ron con mayo r ra pidez qU E' e n c ualquier 

epoca a nteri or. Pero su a daptac ión hil sido demasiado lenta e n re lación con el 

ritmo más rápido de los acontecim ientos que se produr Ían il su a lr e de dor. 

El consip-lJiente des fase plas mado de muc has form as e n los s iste mas educa 

tivos y sus e ntornos consti tuye la esenc ia de la c r .ISlS mundi a l de la e ducac ión. 

a ) Caracterlsticas de la Educación en e J Sistema Socialista 

A continuac ión se pr ese nta n las princ ipa k s carac t e rísti cas de la pducación 

en los países soc ia li stas . 

El sistema educat ivo es idcocr<Í.tico. La ideolog ía ofi c ia l de l Estado 

subordina todo ha.c ia un propósi to: la construcc ión de una soc iedad 

comunista . La escue la forma c iudada nos que co la bore n e n I<t c re a-

ción de uno. soc ie dad comun is t o. . 

énfas is en la e nseña nza y apre ndiza je de l método c ientífico y de las 



c ie ncias natura les . 

De t aha ma rcadament e nac iona l is ta. 

lnculca mi ento de va lor es estét ic os y desarro llo de las a pti tudes ar

tísticas de los jóve nes . 
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Estímulo a las ac tivida des colectivas e xtr acurriculares de los estudian 

tes. 

Sóli da di sciplina en t odos los niveles . 

Admini stració n centra li zada de la educac ión . 

Desce ntrali zac ión geográfi ti de la e nseñan za , prác tica me nte todos -

los se rvi c ios educativos se of recen e n t odo e l t e rri torio nac iona l. 

Const ante preoc upac ión por aume ntar la pa rti c ipac ión del prole t a ria

do e n las instituc iones de e n se ñ an ~a supe rior. 

Re le va nte oportunidad educ ati va para las muje res . 

Inadecuada proporc ión de a lumnos de la c iuda d y de l medio rur a l que 

as ist e n a instituc iones de e nseña nza supe ri or. 

Vi nculac ión e ntre la e nseñanza y la práct ica . 

El control de fas estudios es rI gur oso y seve ro. A nive l unive rsita rio 

es a ltamente c ompe titivo y suma me nte selec tivo. 

Rlgida planifi cación de la edu ac ión supe ri or. 

El sistema de e ducac ión supe ri or es me ritoc rá ti ca . 

El alumno re probado puede continuar sus estudios , pero nue vos fraca 

sos podría n ob li ga rl o a Clb élml o nor l o~ dcfini tiv C\ ment c . 

La educ ac ión super ior pr opi c ia e l est udio "ex tra mur os" y su vinc ula 

ción con las restantes act ividades de la soc iedad. Exist e n escue las 

superiores incorporadas a grandes e mpresas estata les . 



12 

Colabor ac ión ent re hs or p,ani zac iones po líti cas juveniles y 10. escue-

l a en t odos sus :ir ado::, y niveles; además , de las asoc iac ion es de pa-

dr es de f ar.l ili a en bs ac tividades escol ar C's . 1/ 

Cabe co mentar, con mayor ~ nf i'ls i s , debido a l a r el evanc ia que presentan 

algunas de l as pr i nc i p~lcs carac t er ísti c.J.s de la educac ión soc ia li st 3 . 

Debe señal ar se aue l a edllcac ión br indada Dor el Est ado es tot a lmente , . 
gratuita ; con acceso par a t odos; co m pletam ente descentrali zadi'l geosr <Í fi ca men-

t e l o que pe r mi te lleva r educac ión a todos l os r incones del país i una vinc ulac ión 

d;- l a enseñanza c on la práct ica que permite una me jor comprensión del conoci -

miento y una fáci l incorporac lon él las difer ent es ac tividades pr oduc ti vas , ade-

m;Ís de estar vincu ladas escuelas con em presas es t<:l t alcs que pr est an sus inst ala 

ciones par a l a pr áct ica , ex i st e una ríg ida pl an i f icac ión de la ec!ucr:tc ión . 

b) Caracterlsticas de l a Educac ión en e l Sistema Capitalista . 1/ 

L a educac ión acar r ea una ser ie de consecuenc i r:ts neGat ivas tanto para el 

al umno corno par a la soc iedad , en tre l as más impor t antes podemos c itar : 

1/ 

1/ 

L a minor ía 'lue det enta e l pode r económ ico y políti co i mpone sus ob 

Díaz M iranda, Laura y 01r 05 . La Educac ión Superi or en la U .R. S. S. Es
t udios de P l ani ficac i ó~ y Ecl uc;cloo, D ir ecc ión - Gener al de Plancac ión Uni 
ver sidad Nac ional AUtOno rn a. - de :vfcx ico D . F . Vo l. ¡¡ Ene r o a ~~ar7.. o 1987 
pág . 17 a 21 . 

Palac ios , Jesús. 1_<1 C~5.'~~ tió~sscolª-!:...:...._Críti <.::..~_Y....-a l ternat i vas.-:. Ed. Paia , 
Bar cel ona 30 Edic ión 193 ], pá~ . 542-54 3. 
foll eto del Departamento de Ci encias de la Echlcac ión . 
Facul t ad de C ienc ias y Humanidades , Universidad de El Sal vador. 
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jet ivos, fines y est r ateE, ias . 

La educac ión no r esponde a la re al idad y ;} las neces idades del pue

bl o . ~Aitifica la r eal idéld . 

La educ<'lc i ón se usa par a fo r mar ho mbr es de co mpetenc ia individuali s 

t a , que aspire a un mejor nivel de vidél , hombr e obed iente y canfo r 

me . Los esfuen:os c o lec t i vo,> SE' fru stran. 

La or gan i z<lc ión 0r emi a l de los educaoores no par ti c ipa en l a t oma 

de decis iones de b educac ión . 

La educación es e l it i st a . Dest inad<l él l a mi noría . exi ste un ab isnw 

entre l o que se pregon<l y l o que se da en l a r eal idad . 

Inhibe l a c r eat iv i dad personal . 

Domést ica l a conc ienc ia . 

Elimina l a capac idad cr ít ico-refl exiva . 

Lucha por l a permanenc ia de l o es t ablec ido o l o impone ab iertamen

te . 

Mat a l a capac id<ld eJe r espllest a a l os oesa t íos de la r eali dad . 

~s parcial. 

Es c lasista . 

Pr esenta l as si tuac iones co mo intocables, por l o t anto, conduce al 

f.:itaJi smo . 

Inst ::lura l a viol enc ia a l i mpecl i r a los demás " ser " 

Como muc ho , busca suavizar l a situac ión, per o sin cambiar su esen

cia . 

Es r eaccion.J.ria . 

L as car acterlst icas de l a educac ión c<lp i t ali s t .J. evidenc ian que ést .J. es 0 -



ri e nta da 3. la s minorías privi.l eg ia das, de,;cu ida ncl o ::; r a nde me nte a la s ma yor ía s 

populares . 

.1 4 

La educación responde úni came nte a los in t e reses de la clase domina nte y 

como parte de la supe re structura, t r a t a de pe rpe tua r e l dominio de é s ta e n to

do e l siste ma económico. 

Contribuy e él mitificar la rea li dad, pues da como válidas muc has fa lsas In 

t e rpretac iones . 

No c onduce a la t ra nsformac ión ele soc ie da des más just as y progre sIvas , 

pues no busca la esenc ia de los rroble mas ; in t e nt;) sua vi z .::trl os , tr .::t tando de le 

g itima r e l est a do de cosas . 

n.ar a me nte responde él un pl an pre vio . 

1.2 Caracterización de la Formación Económico Social Salvadoreña . 

" El Sa lva dor, e ,; un pa ís capita list a depe ndi e nte de desarrollo l-;lc dio qu e 

" xpe rifY1 e nta una pe rma ne nte c ri s is estruc tur a l de la economía . Es t a c ri s is c on

siste en 1<'1 impos ibili d.ad de la re producc ión a mpli ada de l capita l y e n l .::t ex ist e n 

c ia de obst ác ulos .)..\ desar rol lo de las fuer za,; produ c tiv .::ts . 

Las posibilida des de desarr oll o de Ius fuerzus produc tivas y la inc orpora

Clon de los a de lantos de la re voluc ión c ie ntí fico-téc ni ca, se enc ue ntr a n bloquea

das por su propi a estr uc tur a , es deci r , por el s ist e ma de r e lac ione !:> soc iales de 

producc ión y la sup e dit .::tc ión ~; l oba l de la econo mía de l país a l mer c ado c apita

li st a mund ial y sobre todo a los int e rese,; econó mic os de E. E. U . U. 

El s ist e ma capit ;:di st a de pe ndie nte de l p.::t ís sufr e a l mi s mo ti e mpo una pr~ 

--
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fun da criS IS de l sist e ma po lít ico, de t a l mane rLl que est á e n c ri SIs su base eco 

nómica y jur ídic a y las tr ad ic iona les fo r mas iel co l ó ~ i cas de do mi n::lc ión ." 1/ 

La a~ud i zac i ón ele la cr iSIS ha e levado drásticame nt e las t asa s de inflac ión, 

me rmado notableMente la producc ión de a li me ntos y productos e xpor t obles prin-

c ipa les , de t e ri o rado e l sala rio real, cbndo como c onsecue nc ia e l e mpeora mi e nt o 

el e l i1s cond1 c iones de vi dé\. de la pob l ~c i ón sa lva dore ñ;'l . 

Por t anto pa ra cons idera r una formac ión económ ica soc ia l como cap it a li s-

t a , a l me nos de be re!) roduc ir re lac iones de pr0ducc ión y soc ia les esenc ia les de l 

modo de producc ión capit a l ist a , por t :t.nto , a unq ue ex ist a n otras re lac iones no -

capita list as , una vez no sean predo minan tes , la for mac ión se SUlra s iendo cap it~ 

li s t a . Entonc es , El Sa lva dor es una formac ión económi ca soc ial capi tali st a pues 

re produce re lac iones cé.'.. pit a l ist as de pr oducc ión. 

1. 2 . I Cris is Estruc tural 

En una criSIS est ruc tu ra l e l ~ist ema se conduce a unJ. polari zac ión de f ue r 

zas y cl ases soc ia les que no puede resolverse s in cambia r 13.s base s mismas de -

di cho s ist e ma, ya que hay una incapac idad e n .l a nat ura l eza misma ele l sist e ma , 

para satisfacer las neces idad es bás icas de la pob1<lc ión : a li me nt élc ión , vestua.ri a , 

sa lud , educac ión y viv ie nda . 

Pa ra e l caso de El Sa lvador , las va ria bles que más inc ide n e n di cha c n -

SIS son las s igui e ntes : ac umu lac ión de capita l; propi ed2d y t enenc ia de la ti e r ra ; 

y d istr i buc ión de l IIl greso . 

1/ " Ma rco de Re fe rencia de la Unive rs idad de El S.)..I vador" Rectoría , Unive r 
s idad de El Sa lva dor , SLln Sa lvador, 198 7 , Pa~l . 1 
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1.2.1.1 Características Gene ra les de l Proceso de Acumulac ión de Capital 

e n El Sa lvador. 

A pa rtir de la inde pe nde nc ia centroame ri cana e n 1821, Ingla terra fue e l 

su esor de Espa ña e n e l co me rc io . 

De bido a est e cambio, la ba lanza comerc ia l entroa me ricana fu e c onstan-

teme nte negativa durante los prime ros decenios inde pend ie ntes , lo que a ~ u vez 

se tradujo e n fuert es cri is fin a nc ie ras que profundizaron e l desfina nc ia miento 

con que nac ió Centroamérica. El inte nto de a liv iar t a l financiamiento con ayu-

da de préstamos ingleses sólo logró posponer los prob le mas de la reg ión . 

A consecuenc ia de esto los pa íses cent roa me ri canos vie ron que la produc -

c lon ag rlcol a pa ra la exportac ión e ra la que of rec ía las me jores pe rspect ivas e n 

e l merc ado mundi a l. 

Para El Salvador, es to conc re t a me nte s ignifica un inc re me nto de la pro-

ducción a ñile ra y correspoll día a l desarrollo de la ind us tri a t ex til inglesa y a l 

aumento de la concentrac ión de tierras , result ado de medidas como la expro -

plac ión de las ti e rras rea le ngas y más tard e n 1859, de las tie rras de la Igle -

s ia Católica por med io de un a ley promulgada por e l Pres ide nte de la Repúbli-

ca , Capitán Ge neral Ge ra rd o Ba rrios . 

"De bido al fra rétSO de la polít ira gllbe rname nt ul por d('sar ro ll ur lu prodllr-

clon manufacturera y artesanal, hacen que la ec onomía salvado re ña prE' senta ra 

a mediados del Siglo XIX un c ará ter exclusi vame nte agrario y logra a lca nza r 

e n 1872 en exportación de añ il 2.5 millones de colones ". J / 

17 Ritche r, Ernesto, Proble mas Económicos de El Sa lvador ~ Unive rsidad Cen
troam~ricana José Si meón Cañas. San Sa lvador, El Salvudor, 198 4, Agos
to pág. 36. 
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La producción de a ñil dec rece a partir de 1873, ya que fue ustituído por 

a ñil s int é ti co (AÑILINA. El café se empe~ó a c ultivar en pequeña scala a par-

tir de 1800 y para 1824 ya hab ía producc ión de di c ha planta. 

Si estudi a mos e l desarro llo de la exportac ión de ambos'produc t os añ il y 

café, ve mos que se trata de un proceso de paulatina sust itución en importanc ia. 

Esto lo podemos observar en el c uadro s iguiente : 

CUADRO NQ 1 
EL SALVADOR: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE AÑIL Y CAFE 

PERIODO 1864 - 1892 

AÑO 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
\872 
1873 
1874 
\875 
1876 
1877 
1881 
1 8~ 2 

(VALOR EN PESOS) 

AÑIL (EN PESOS) 

1 , 129. 105: 00 
1,357 .400.00 
1,584.000 . 00 
1,979.000.00 
2, 13 I . 500 . 00 
2,447. 550 . 00 
2,6 19.749 . 00 
2,308.317 . 00 
2,786. 574. 00 
1,807.037 . 00 
1,721.378 . 00 
1 , 160 . 700.00 
1 ,561.699.00 
1,245. 550 . 00 

892.093.00 
15 1.1 70.00 

CAFE (EN PESOS) 

80, 105.00 
138,263.00 
\97,075.00 
275,075.00 
528,153.00 
507,793.00 
663,347.00 
662 ,420 . 00 
489,299 . 00 

1, 056,329 .00 
1,342,952 . 00 
1,673.157.00 
1,202,372 .00 
2,700 .000. 00 
4, 806.000 .00 
5,527 .000 .00 

FUENTE : Ritcher Ernes to. Probl mas Económicos de El Salvador Unive rs idad 

Centroamericana, José Si meón Cañas , San Salvador, El Sa lvador, 

1984, Pág. 37 . 

Esta sustituc ión implica que la f e rza de traba jo inutilizada por la baja 

de las exportaciones de l añ il pued se r a bsorbido por la producc ión cafetalera 
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en ascenso, y ade más , c r ea otr as fu ente de traba jo para el nuevo fa tor diná-

mico de la economía. Para 1880 se puede hablar de una economía cafe talera 

que domina la formctción social políti ca salvador e ña y el Estado cumple con la 

función de c r eador de cond ic iones gener ales de acumulac ión, ya que en marzo 

de 1882 se promulga la "Ley de Extinc ión de Ejidos " , un año después de dic ta-

da la "Ley de Extinción de las Comun idades Ind ígenas ". 

Se promul gar on ambas l eyes par a poder utilizar las ti err as comunes par a 

l a producc ión del café, ya que er an las propI c Ias par a l a producción de di c ho 

produc to y l os produc tores de éste l as necesitaban en propiedad, de modo que 

l as leyes re spondían direc tamente a las neces idades de l a producc ión caf et alera 

en desarrollo. 

, 
La ley de ex tinción de ti erras co muna l es no solo fom entó l a concentra -

c ión de l a tierr a en zonas a donde todavía era mínIma , sIno que además creo 

gran masa de fuerza de tr aba jo sin tierra , necesari a para l a cosecha estac ional. 

Muchos de Jos campes inos e ji dal es no pudieron comprar e l derecho de pr~ 

piedad sobr e tierra alguna, siendo obligados a adqu irir en ar ri endo; otra parte 

se vió obligada a pon ' r a disposic ión el vi e jo ~ y nuevos t erruteni ntcs su fu er-

za de trabajo, a cambio de un pedazo de tierra como colonos. 

Por otra parte, l a producc ión de café r equ iere una inver sión de capital 

mayor que la pr oducción de los produc tos de expor t ac ión anteriores y las inver -

siones son a muc ho más largo plazo . 1/ 

1/ Ya que entre l a siembra y la pri mera cosecha transcurren por lo menos 
5 años y una mata de caté puede cosecharse a l menos durante 15 años , 
e l capital invertido r inde a un plazo de por lo menos 20 años . 
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Esto oca ionó cambi os sustanc ia le e n e l ca mpo d la ci rc ulac ión del di-

nero: e l antipuo cap ital usure ro tuvo que cede r le ntamente a nt e l capital ba~ 

car io, en un pr inClplo ubi cado en e l ext ran j ro, y que e n los años del 80 de l 

s ig lo pasado, s ubica en El Salvador co mo cap ital f inanciero na iona l. 

En 1880 
, 

e funda e l primer banco com rc ia l de l pal S, e l Banco lnte rnac io 

na l de El Salvador; en 188 1 e l Banco Occ identa l e n Santa Ana; e n 1885 s 

funda e l Ba n o Parti ula r de El a lvador, ances tro del actual Banco Sa lvado-

. reño .l/ 

Es impor t an t e señala r que e n este pro eso de formación de l capi t a l ba n-

cario juegan un pap 1 cada vez más impor tantes, los apitales acumulados e n 

la producc ión y ex portac ión de l café, y en la come rc ialización inte rn a del ora b _ 

no, de t a l forma que a pr inc ipi o de la década de 1930, tres familias : Dueñas , 

Gui rola y Sol, e ran, a de más de banqueros, g ra ndes terraten ie nte e i mporta n-

tes cu ltivadore y xportadores de ca f ·. 

El proc so de acu m ulac ión de api ta l e n el agro y e l despo jo de ti e rras 

a los ca mpes inos, hace ql) e est os se refug ie n en los centros urbanos, donde e l 

crpc ie nte sector d servi cios públicos y priv<ldos y, en menor es a la, la ma nu 

factura y la artesanía, desarroll aron una mayor capacidad de absorción de la 

poblac ión. 

Según Ba ró n Castro , e l crec imi ento de la poblac ión de 182 1 a 1925, fu e 

la s igui e nte : 

1 / Cabezas Castillo, G. "Carac t e ríst icas del Sistema Co me rc ia l Ba nc ario d 
El Salvador." Editorial Universit<lri<1 . Univers idad de El Sa lvador. ~
Pag o 33. 



CUADRO Nº 2 ' 

POBLACION DE EL SAL V ADOR DE 1821 A 1925 

CIUDADES 

SAN SALVADOR 

SANTA ANA 

SAN MIGUEL 

( EN MILES DE HABITANTES) 

182 1 

15,000 

13,000 

7,000 

1392 

30,000 

33,000 

23 ,000 

1905 

50,304 

50,85 4 

25,464 

1925 

86,727 

73,802 

36 ,606 

FUENTE: Ba rón Ca tro , La Pobl ación de El Sa lvador, Estudios de su desen-

volvi mi ento desde la época Preh ispáni ca hasta nuest ros días . Ari e l, 

Madrid 1942 , p . 467. 

Cada una de estas CriSIS provoco una mayor c oncentrac ión de la t ie rr a 

a l e limina r a los pe qu ños productores de café y surge una fusión más fuerte 

20 

de los capita les ba ncar ios y los li gados di rec t a mente a la producc ión, proces~ 

mi ento y ex portación del café . 

, 
La Crl SlS economl ca mas prof unda de es te siglo es la de 1929 , con con-

secue nc ias desast rozas ya que se extendió e! desempleo y la mi so ria , y c re -

c ió el descontento de la pob lau ión a torio lo liJ.rgo y anc llo de! pa Ls ; e n con -

secuenCIa surgen lo le van t a mi ent os de pro tes t a y así e l 22 de Ene ro de 1932, 

se da una de las in su rrecc iones de mayo r trascende nc ia e n El Sa lvador. 

Di cha insu rr CClon fu é domin ada Dor el e jé rc it o del General Max imil iano 

Hernández Mart ínez, pres idente de bcta ;} c onsec uenci;} d un ~,o !p (' de Estado 
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y logra r ep ri mirla con un sa ldo de mas de 30,000 mue rtos. 

A pesar de esta c n s l e l pa ís s iguió siendo cafe t a le ro . No obstante, la 

CriS IS mundial de 1929 hace ca mbia r la f isonomía socio-política de l país ; e l 

Estado libe ra l e nc uentra sus límites y cede paso a un Estado con caráct e r In 

tervencionista que, vuelve más inte nsa la re pres ión, carac t e rística del Estado 

en países · subdesarrollados. A pa rtir de 1932, con la la rgé! dictadura de Her-

nández Martínez el Estado salvadore ño responde a la c ri sis con un sistema re 

presivo y con intervención estatal mayor. 

Las med idas est a tal es más im portantes de los años 30 fuer on la reforma 

bancaria y e l decre to de dos leyes e n e l campo de la ci rc ulac ión de dinero, 

as í tenemos :-· la Ley de Suspens ión de Deudas Privadas y Le y Moratori a . 

La burgues ía ag ro-exportadora cafe t a le ra no prov ino de los sectores añ i-

le ros, igual que no fu e e l núcleo princ ipa l d los recursos para impulsar e l -

c ultivo de l café, ya que ést a se forma funda menta lmente de la burgues ía in-

glesa y los inm igra ntes pal estino~- y griegos que se in ru staron en las activi -

dades de come rc ializac ión y be ne fi c io del café y con la ac tividad fin a nciera; 

y además , estos inmigranies se asociaron con a lgunos productores nac iona les 

y con los comerc iantes conve rtidos e n capita li stas me rc anti les, logrando as í 

consolida r e l poder económi co y la hege monía política . 

En un c orto pe ríodo de 32 a ños , se produce la t otal separación de los 

productore s dir ectos de sus med ios de produc ión, la explicaci ón está e n la 

persistente declinación, hasta su tota l agotamiento de la economía añilera 

y su cambio con la a lte rnativa afetalera . 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL S ALVADOR 
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"La sepa raclOn de la mayor ía d la poblac ión de los medios de produc -

ClOn c rea las condic iones necesar ias y ob je tivas pa ra e l su rg imi e nto de l me r-

C3do de tr a bajo e n El Sa lvador, ya qu e e ra condi c ión indi spensable pa ra la 

expan sión cafetalera y a la vez resultado de l avance de las form as me rcanti 

les de producción . Surge entonces e l fe nó me no de la sobre-población re lativa, 

componente indispensable del mecani s mo capitali st a , que luego se convierte 

e n e l e jérc ito industri a l de reserva y, e n El Salvador, cobra gra n fle xibilida d 

en comparación a l resto de form acio nes centroa me ricanas , has t a c onve rtir se 

en un problema pet ra e l s ist e ma, co mo lo muestra la gue rra c on Hondu ras e n 

1969". 1/ 

La lla mada acumulación ori ginaria no es, pues, más que el proceso his-

tórico de disociación e ntr e e l produc tor y los me dios de prod ucción. Y ésta 

no favorecerá e l progreso de l c~pitalismo e n e l inte rior de El Sa lva dor, SJnO 

de Europa. No obs t a nte , e l pa ís en tr a rá ba jo e l do minio de l capita li s mo ; la 

economía salvadoreña se e nc ue nt ra regida no por sus neces idades inte rnas , si.. 

no por la ex t e rnas , pri mero Eur opa y luego Es t a dos Unidos de Norte América . 

De bido a l c rec iente proceso de acu mulac ión gene ra da, a pa rti r de la -

, producc ión y comerciali zac ión de café, los excedentes se transform a n e n ca-

pi tal financ ie ro y e n industrial. 

En El Salvador, poste ri or a la cr is is de 1930, se desarrolla e l c ultivo 

de l a lgodón y e n 1960, después de la re vo lll ::: ión c ubana, e l cu ltivo de la ca-

l/ Me njívar, Rafae l , Ac':!.mu lac ión Origina ri a Desarrollo de l Capitali s mo 
e n El Sa lva dor. Educa Editores . Costa Rica, 1980 , pág . 147. 



ña de azúcar . 

En 1954, e l café alcanzó los prc ios mas a ltos, ge nerándose un aume~ 

to e n e l valor de las ex portac iones y tras ladando los excedentes a mode rni zar 

el aparato productiV"-, , s ie ndo est a modern izac ión la base de l mode lo desarro-

11 i ta de los años sesenta. 

En esta é poca se desarroll a ron proyectos de infraestructura bás ica que 

vendrían a qesarrollar e l mode lo ag roexportador. Di cho mode lo pl a ntea la ne 

ces idad de una integrac ión económ ica r giona l y, as í, surge e l Mercadcl Co -

mún Centroame ricano (M. C . C . A .) , que se ruptura en e l año de 1970, de bido 

a las con tradicciones de las burgu s ías de ada país centroame ri c ano. 

A pesar d l :fracc)so del mode lo integrac ion ist a ce ntroame ri a no , la ec~ 

no mía salvadoreña e volucionó e n la década de los sesenta , y esto no minimi

zó e l deterioro de las contra dicc iones estruc turales que , posteriorme nte, fue 

ron agravados por la c ri s is del siste ma c.Jp ita li st a mundial e n la década de · los 

set e nta y que aun cont inúa. 

1.2. 1.2 Carac t e rísticas Ge ne ra les de la Pr opiedad y Te ne nc ia de la 

Tierra e n El Salvador . 

En 1931, se produjo un cambio, dado que e l contro l directo del a pa rato 

estat a l pasa a manos del ejérc ito . Sin embargo , los gra ndes productores de -

café y los be nef ic iadores-exportador es de : 3t e conse rv an e l control indirecto 

de l aparato del Estado . Y fue durante e 'te pE'ríodo que tuvo lugar un a rees

truc turación de la pr opiedad de la tie rr a a tr a' ;:- ; <:le la diso luc ión de t üda -

forma de propiedad no privada , eso ll evó él UP "l :~ r an concent ración de la 



24 

tierra en pocas ma nos y, ademá. , e l control de la ba nca privada , impidiendo 

toda inversión ex tr an jer a importante , ya sea e n la mi sma banc a o en la tierra. 

Según lo censos agropecuarios d El Salvador, las diferentes formas de 

t enencia de la ti e rr a son: 

Propiedad 

Arrendamiento simple 

Propiedad y Arrendamiento 

Otras Formas 

Aque llos sobr e los c uales el productor 

tiene tttulo de propi edad. 

El produc tor paga por e l uso de la ti e rra, 

en dine ro, en espec ie o en ambas moda-

lidades . 

Forma de tenenc ia mixta en la c ual op~ 

ran dos o más terrenos , siendo por 10 -

menos uno de ellos e n propiedad . 

Cualqui e r otra form a de tenencia; dife -

re nte de las que se ha n e numerado, ta-

1 s como: a rr e nda mi e nto c on promesa 

de venta; gratuitamente; e n colona to; 

. , 
n suc s lon; en liti g io; las cooperat ivas 

agropec uari as y ua lquie r forma mixta 

de esta~ . 

Los censos agropecuarios d 1961 Y 1971 reflej an e l alto grado de con-

centración de la ti e rra, aunque no anali zan a los suj e tos propi etarios, Sino a 

las explotac iones; esta forma de presentar los datos ti n por objeto ocultar 

la realidad acer ca de la concentración de la ti e rra en poc as manos; estos se 

pr esentan e n la forma sigu iente : 



l. Núme ro de explot ac iones y supe rfi c ies según formas de t e ne nc ia. 

CUADRO N2 3 

NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE, 

SEGUN TAMAÑO, CENSO 1961 

TAMAÑO . 

Microfincas 

Subfa mil ia res 

Fa mili a res 

Multifa mili ar es 
me dia nas . 

Multifa mili a res 
grandes . 

TOTALES 

N2 de 
Explotac ión 

107 , 054 

100,245 

15, 235 

3,335 

1,027 

226 ,896 

% AREA(HAS. ) 

47.0 61,365 

44.0 2R5,6 36 

7. 0 326,321 

1.5 314,063 

0.5 594,044 

100.0 1, 581,429 

% 

4.0 

18.0 

21. O 

20.0 

37.0 

100.0 
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FUENTE: Se rpas , Sa ntos Sa turnino y otro. Me t odolog ía pa r a De t e rmina r la 

Absorc ión Opti ma de Fa mili as e n las Coope ra tivas de l Sec tor Re-

formado Fase l. Tes is de Grado . Unives idad de El Sa lvador, Fa-

c ulta d de C ie nc ias Económi cas . 1988 , pág . 44. 

Al a nali zar las ci fr as de l Cuadro Nº 3 , ve mos que e l 47 % de las ex plo-

tac iones hac ía n uso de l 4% de la supe rf icie tr a ba ja da . En ca mbio ex istían 

1,027 explotac iones mult ifamili a res gra ndes que a bsorvía n 594,044 hec tá rea s , 

lo que si gnifi ca que e l 0. 5% de las ex pl otaciones utili zan e l 37% de la ti erra 

censada . 



CUADRO Nº 4 

NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE, 

SEGUN TAMAÑO, CENSO 1971 

TAMAÑO 

Mic rofincas 

Sub-famili ares 

Familiares 

Mu ltifamili a res 
medianas. 

Multifamiliares 
Grandes. 

TOTAL 

Nº de 
Exportac iones 

132,/-t64 

11 8,0,75 

16 ,150 

3,34 1 

838 

270,868 

Por centa j Area (Hás) 

48 . 9 70,824 

43.6 323,495 

6 . 0 392,429 

J.2 360 .220 

0 . 3 L¡09 .463 

100.0 1,555,891 

Porc en-
taj e . 

5 .0 

2 1. O 

25.0 

23.0 

26 .0 

100.0 

FUENTE: Serpas, Santos Saturnino y Sa l inas Sigi..ienza, Ja ime Daniel, Met~ 

dología para De t erminar la Absorc ión Optima de Familias en la s 

Cooperativas del Sector Re for mado Fase 1. Tesis de Grado . Un i-

versidad de El Salvador, Facultad de Cienc ias Ec onóm ic as , 1988, 

pág. 45. 

En este cuadro se obse rva que e l 48 . 9% de las ex plotac iones hac ía uso 

del 5% de la supe rfi c ie traba jada. En cambi o e x istía n 838 e xplotac iones mu!. 

tifa mili a re s grandes qu e absorb ía n 409,46 3 hect á reas , lo qu e s ignifi ca que 

e l 0.396 de la s ex plotac iones uti li zan e l 26% de la ti e rr a ce nsada . 

A raíz del golpe de Esta do de oc tubre de 1979 , se impulsaron un a se ri e 
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de medidas reform ist as , en tr e e ll as la Reforma Agra ria, a tr avés de los decre 

t os 153 , 154 Y e l 207, e n Tmarzo y abril de 1980 . La refor ma agra ri a pre t e n-

día reali zar tr es e tapas . 

El decreto 153 di ce : "La tr ansformac ión de la es truc tura agrar ia de l país 

y la inc orporac ión de su poblac ión rur a l a l desarr ollo económi co, soc ia l y poli 

ti c o de la nación mediante la sustituc ión de l s ist e ma la tifundi st a por un s is t e -

ma justo de t enencia y explotac ión de la t ie rr a basado e n la e quitativa di stri-

bución de la mi s ma, la ade cuada organizac ión de l c réd ito y la asis t e ncia inte 

gral para los productores del c ampo a fin de que la tierra constituya pa ra 

e l hombre que la trabaja la base de estabilida d económica , fundamento de su 

progres ivo bienesta r y gara ntía de su libe rt ad y dignidad ". 1 / 

El decre to J 54, c on e l c ua l se e jecutó la Fa se ; de di c ha r2 ~~ :xr:1'l. cons.is 

t e e n la expropiación de explotac iones mayores de 500 hectá reas e n r:v.'.',C\s de 

un solo pr opie t ar io. 2/ 

La !='a se Il de l proceso de re fo rma agra ria no se ha e jecutarJ,) :/ il que e n 

su mayor ía las ti e rr as est á n c u lt ivadas de café y a lgodón, produc tos de ex po.!:. 

t ac ión y e s donde se concentr a e l pode r ec onóm ico de la o ligarqu ía sa lvador e -

ña . 

" En la fase III se ~r ~· tc n'¡ l.J afec t a r un á rea de 178,056 hec t á reas de las 

c ua jes úni came nte se ha n a f",c t ado 97 ,20 5 hectáreas o sea , e l 54%." 3/ 

1/ Diario Oficial NQ 1~6, t omo 266 de l 5 de ma yo de 1980 Pág . 6 
2/ ¡bid. Pág. 6 
3/ Ser pas, Santos Saturn ino y Salinas Si::., Üenza , Jaime Da ni e L M ei:~ ;·'l,c k) '!, Ía 

pa ra de termina r la Absorc ión Optirna de Famili as e n las COO[YO' " :t ivas 
delSec t or Reformado , Fase lo Tes is de Grado . UES . Univer s ida d de 
El Sa lva dor. Faculta d de Ciencias Económi cas , J 988 Pág . 55. 
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CUADRO NQ 5 

COMPARACION ENTRE AREA ESTIMADA Y AREA AFECTADA POR 
• 

EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR. EN CT-

FRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS EN HECTAREAS. 

' Area Agrícola Porcenta je Area esti mada Porcenta je Area Porcen 
Nac ional a afe ta r Afectada t a je . 

1,451,894 100 744,739 5 1. 3 368 .276 25.4 

Fase 223,80G 15.4 214, 170 14 .8 

Fase II 342,877 23 . 6 

Fase III 178 ,056 12.3 97,205 6 .7 

Decreto NQ 842 -. - 56 ,901 3.9 

FUENTE: Se rpas , Santos Sa turnino y Otros , Metodo1og la pa ra De t rminar la 

Absor c ión Opti ma de Fam ili as en las Cooperativas de l Sec t or Refo~ 

mado . Fase 1, Unive rsidad de El Sa lvador Fac ultad de Ciencias Eco 

nómi cas 1988 . pág . 54. 

Según c uadro a nte ri or e l á rea estimada a alcc t ar ,:, r a de 744,739 hec-

t á reas , e quiva lentes a l 51 ?b de l tata! de l t e rrit orio af; rícola nac iona l y ve mos 

que solamente ha n si do afectadas 368,276 hectáreas, Jo c ual re presenta un 

25 .4% de l á r e<-l é'l3 rícoh nac iona l. 

2- Formas de poses IOn y t a maño de las ex plot ac iones . 

El núme ro de expl otac iones , con base e n la forma de poses ión, nos da 

un a pri me r a idea de la estruc tura de pose ' ión de la t ie rra . 
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La mayor pa rte de exp lotac iones trab jadas e n propi edad priva da e n 1950, 

1961 Y 197 1 on peque ña s explotac iones minifundi ta in ferio res a 9 . 99 Hás . y 

las explotaciones de 100 Hás , o sea, lat ifundios, son una minoría de las expl~ 

t aciones c ultivadas e n propiedad, pero a l contrario e llos ti enen la mayoría de 

la tie rr a trabajada en propi edad privada . 

La mayorla de e xplotac iones infer iores a 9 . 99 Hás . se e nc uen tra n tra-

ba jadas ba jo fo rmas jurídi cas di I ~ r ~ntes de la propiedad pri vada , po r e l contr~ 

ri o las explot ac iones de ) O Há . Y más es t<Ín ba jo e l rég i me n de propi edad 

privada . 

. , 
Ente ndi endo la poseslOn co mo la capac idad de poner e n func iona mi e nto 

los medi os de producc ión. 

3- Grado de Concentrac ión d la ti e rr a . 

Pa rti endo de los da tos de los ,tr es censos a 3ropecuartos se deduce qu 

existe una fuerte concentrac ión ck b ticrr.:l en IIn peCjl le í'ío mímero ck Ixop ic-

tar ios y explotaciones. 

Para e fec tos de la concentrac ión de la ti e rr a es más c onve ni e nte anali 

zarla desde el punto de vi sta de la propiedad fa mili a r que n r laci ón a las -

personas ais ladas , ya que hay muc has e xplotac iones que son propiedad de una 

sola fa mili a . (Ve r Anexo 1). 

A continuac ión se prese nta e l c uadro Nq 6 que conti e ne las fa mili as -

t e rr a t e nientes más important es de El Salv.l dl'l y la resp c ti va supe rfi c ie de 

las ' propicdade que poseen , donde se ap reClél la a lt a oncentración de la 

81 BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSID " O DE EL SALvA Du.t 
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t ie rra e n pocas manos . 

CUADRO N2 6 

TERRATENIENTES MAS IMPORTANTES DE EL SALVADOR 

Fa milia Propietar ia Superficie de la propiedad n 
Manzanas He tárcas 

Dueñas 32,520 22,764 . 4 
Gu irola 28,403 19,882. 1 
Sol 15,830 11,081. O 
Daglio 11,711 8, 197 . 7 
Samayoa 9, 01 1 6,307.7 
Gia mmatte i 8,074 5,65 1. 8 
Sala verr ía 8,136 5,695 . 2 
Borgo novo 7,000 4,900 . 0 
Gut ié r rez 6,999 4,899 .7 
Cr is ti a n i 6,365 4,555 . 5 
Regalado 5, 184 3,628.8 
De ininger 5,720 4,004. 0 
Wri ght 5,900 4,130 . O 
Umaña 5,329 3,730 . 3 
Ore lla na 5,372 3,760 .4 
Sol Mille t 4,26 l f 2,984 . 8 
Duke 4,056 2,839 . 2 
Ro me ro Bosque 4,100 2,870 . 0 
Meardi 3,678 2,574 . 6 
Pecorini 3,300 2 , 310 . 0 
Re ng ifo 3,4 40 2 ,408 . 0 
Bon illa 3,150 2,205.0 
Morá n 3,374 2,361.8 
He rnández 3,738 2 , 616.6 
Jerez 3,368 2,357 . 6 
Da lton 2,755 1,928.5 
Saca 2,845 1 ,99 l. 5 
Bend ix 2,312 1,6 18. 4 
Meza Ayau 1,774 1 , 2lf 1 . 8 
Muyshondt 1,408 985 . 6 

1 Manza na = 0 . 7 Há . 

FUE NT E : Colindres , Eduardo, Fundamento Económ icos de la Burgues ía 

Salvadoreña-UCA Edito re s . 1977 San Salvador pág . 55 . 
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En 1950 de las 174 ,204 explotac iones agrícolas nac iona les infe riores a 1 

Há. representa ba n el 40 .42% ; de I al. 99 Há . r e pr ese nta ba n e l 20.2096, de 

2 a 4.99 Hás . representaban e l 20. 02%, lo qu e hace un sub-tot a l de 140, 1~73 

ex plot ac iones, s ie ndo est as e l 80 . 64 96 el e las exp lo t ac iones agríco las nac ionales , 

agregándole las explotac iones de hasta 9 . 99 hás . re presenta ban un 88 .71 % de 

la totalidad ele és t as y las ele 99.99 hás . represe nta ba n e l 10.12% y, f ina lme n-

t e, las explot aciones de 100 hás . a más re pr esenta ba n únicame nte e l 1.5% de l 

total de las ex plot ac iones . 

1.2.1.3 Carac terís ticas Genera les de la Di str ibuc ión del Ingreso e n El 

Salvador . 

El Sa lva dor ex pe ri me nta una expansión económi ca bastante din á mi ca e n 

los a ños 1950 y fin a les de l 70, c on un cr ec imi e nto pr o me di o supe ri or a l 5.3% 

arual en e l pr oducto inte rno bruto . 

Ese creci m iento se vió aco mpañado po r un conjunto de cambi os, ent re -

e llos : la economía se" diver s ifi có y se desarroll ó cons iderable mente la infr aest ruc 

tura física del país. 

Las principales fu e ntes para est e crec imi e nto fu e ron: e l sec t or exporta -

dor tradicional; la incipie nte industriali zac ión es timula da por la form ac ión del 

Mercado Común Centroamericano; y la ex pansión de la inversión t a nto públ i -

ca c omo pri\(a da. No obstant e e l crec imi en to descrito, la mayo ría de la pobla -

c ión salva dor e ña con tinuó carec ie nd o de lo indi spe nsable e n t odos los órdenes , 

Y los frut os del c reci mi e nto 
, " 

eqmom lco no alcanzaron por igual a t odas 

las clases soc ia les de la población, as í que a pesar de los be nef ic ios de l 
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progreso, un a gran cant idad de I ~ pob lo.c ión continúa vivi e ndo e n condi c iones de 

pobreza ext re ma, ya que facto r s de orden est ruc tura l , y , sobre todo, la con-

centrac ión e n lo medios de producc ión y e n e l acceso a la tec nología son los 

que ex pli can e l fenómeno de la injus ta di st ribuc ión d 1 In greso . 

En El Savador Ja c oncentrac ión dE' la tier ra ha gene rado la prolif e rac ión 

de la pequeña propi edad, e n dond e e l nive l de ingreso po r b mili a e n su mayo-

ría, no le es sufi ciente para c ubrir las nec s idades bás icas de la pob lac ión ca m-

pesi na, siendo ésta un 60% de · la poblaci ón rura l. 1/ 

Para 1975 la poblac ión rur a l ll ega a constituir e l 68.9% de l tota l de las 

fam ilias, y sólo rec iben e l 35.2% de l Ingreso penerado en e l ector rur a l. 2/ 

En e l ex tre mo opuesto, la mediana y gran pr opiedad apropecuaria para -

1975 re prese ntan e l 81 % Y 73% de la superfic i c ultivada . Est o implic a que los 

ingresos por fa mili as son mucho mayores y les permiten me jore s nive les de vi-

da, des tinando bue na parte de los mismos a la adqui s i ión de bie nes suntu arios, 

acu mul a r capital e invertir e l excedente e onómico e n otr os sec tores de la eco-

nomÍa como e l industri a l , finan c ie ro, come rc io, concent rándose de est a forma 

la acu mul ac ión de la r iqueza . 

A continuación se prese nta un cuadro sob re la distr ibuc ión de l Ingreso en 

los a ños 1970 y 1980. 

1/ Espinal Arias, Fidenc io Anton io y ot ros . La div e rsif icación agríc ola: Un 
Instrume nto pa ra dina miza r e l Sec tor A?To-pecuarlOoe ET-SaTvacror-:--
Tesis de Grado . Un ive rsidad de El Salv ador--:-Facu tao- ae- te nClas Econ
nóm icas , 1987. pág . 3 1. 

2/ lbid, pág . 32 . 



CUADRO Nº 7 

ESTRUCTURA DE LA DISTRlBUCION DEL INGRESO EN EL SALVADOR 

AÑOS 1970 Y 1980 (PORCENTAJES). 

Población Distribución de l Ingreso Naciona l 

1970 1980 

2096 más pobre 3.7 2.0 

30% ba jo med ia na 14. 9 10.0 

30% sobre me diana 30.6 22.0 

20 9G más ri co 50 . 8 66.0 

100S'6 100.0 100.0 

FUENTE: Ponce Arriaza, José Rober t o y Robl e s de Ca mpos , Ana Miriam. · 

El Ingreso Fami li a r y su Efec to e n la Satisfacc ión de las Nece

s idades Educativas Bási cas de la Población de El Salv ador . Tesis 

de Grado. Unive rs ida d de El Sa lvador. Fac ultad de C ienc ia s Eco 

nómic a s , 1985 . San Sa lvador, Pág . 124 . 

33 

Según se observa e n e l Cuadro Nº 7 de 1970 a 1980, ha au mentado la 

c oncentración del ingre so e n e l estrato más a lto, ya que e l 20% má n co de 

la poblac ión ha obte nido e l 66% de l ingreso nac ional. 

Mi entras que los estratos me dio y ba jo alcanzan un 10% y 296 respec ti-

va me nte . 

Esta t endencia se ha lT'a nte nido durante los a ños po s t er i o-

.' 
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res a 1980, debido a que la s c ausas que lo o ri g Ina ron se ma nti e ne n, las c ua -

les son las s i ~ u ie ntes : Incapac idad de la estruc tur a produc tiva pa ra a bsorbe r 

la tota li dad de la ma no de obra di sponible; y e l de t e ri oro e xpe rime nt ado e n 

la t asa de c reci mi e nto de l pr oducto t e rr it oria l bruto, que ha s ido mas ace n-

tuado e n los pr inc ipa les sec t ores de la econo mía , que son los que mas utili-

zan mano de obr a . 

La defec t uosa distribuc ión de l in<:; reso nt re la poblac ión sa lva dore ña , 

ti e ne e fectos negativos e n los ingresos fa mili a res , est o implica que la ma yo-

ría de f a mili as de l pa ís , so la mE' nt e rec iben un ba jo porcenta je de l ingreso na -

c ional. 

Si est a t endenc ia s_~ mani fiesta n un período normal, no cabe dud a -

que en la actua l coy untura se acentúa, ya que la devaluac ión de l c olón y e l 

proceso inflac iona ri o const itu ye n mecani smos re d istribu t ivos e n be ne fi c io de 

los más pode rosos que poseen la capac idad de ma nipul a r la economía ; ya que 

pa ra fine s de 1987, e l índ ice de prec ios a l consumidor fu e de 408 . 63 1I y los 

sala r ios se mant i e ne n, a ún a la fecha , cor.ge lados ; los asal a r iados se ub ican 

e n el 20% más pobr r _ de ntro de la c la sif icac ión, lo que e n c onsecue nc ia ti e n-

de a deteriorar progres iva me nte e l nive l de sati sfacc ión de las neces idades -

básicas de la población salvadore ña, ya qu e hay una di sminuc ión rea l de los 

sue ldos y salarios de los trabajadores , que se tr a duce e n menor capac ida d de 

c ompra y menor capac ida d de consumo de bi e nes y servi c ios . 

l/Direcc ión Ge ne ra l de Es t adística y Censos y Minist e rio de Pla nifi cación 
y Coordinac ión de l Desarr o ll o Económ ico y Soc ia l. Indi cadore s Econó
mi cos 1988 . pág . 5. 
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1 .2.2 Crisis Coyun~Jral. 

La f ormac ión económica soc ia l sa lvadore ña a tra vi esa por un a agud izac ión 

profunda de la c ri s is qu - se ini c ia e n 1980 y a ún pe rs is t e . 

A esa agudi zac ión profunda es a la que se de nominará cr is is c oyuntural. 

Según Salva dor Bra nd la c ri s is es : "Fase gra ve por la c ua l pa sa un nego-

CIO, una industri a o econo mía de un país , a consecue nCia de hechos que ha n a l-

t e ra do e l c urso normal de t a les negoc ios , industri a o economÍ'a, o bien a causa 

de ma ad mini strac ión o gobi e rn o inLL dec uado . En IQ década de Jos oc he nta e l 

mundo sufr e una c ri s is espantosa qu e no se vi s lumbra por ningún lado su recu-

pe rac ión. "_ 1/ 

Dado qu e la for ma ión económi co-soc ia l salv -ldore ña ref le ja a partir de -

1980, en la superestruc tur a y base económi ca , ULm profundizac ión de la c ri s is 

que se inició con el fraca so de l Me rca do Co mlín Ce ntroamerica no, luego c on 

la c risis del capi tali smo a nive l mundia l y que se ha ra dic alizado hasta llegar 

a se r un c onil icto poi í t ico mi 1 i tar . 

Dicha agudi zac ión se manifi esta e n la supe restruc tura, de modo que los 

aparatos de r e producc ión ideológic a mues tr an su de bilidad; a l a nali zar la super -

es tructura a través de l .:t r e a lida d económi ca soc ia l, importantes se t a res de la 

poblac ión, e ntre e llos : maest ros , tr a ba ja dores , e mpr esari os , sacerdotes, Ja icos, 

e t c ., qui e nes sufr e n a c onsecue ncia de é st a agres iones de pa rt e de los di stintos 

gobiernos qu e han esta do diri g ie nd o a l pa ís , e vide nc ia n la no legitimac ión n i re -

presentación de sus inter eses y no le Igue n e l juego a l s is t e ma en c ua nto a re -

producir los ¡nt reses dominantes y la pe rpe tuida d de e stos . 

l/Brand, Sa lvador Os wa ldo . Dicc iona rio de Economía . Plaza Janes Editores . 
Colombia Ltda. 1984 . Pélg . 2 16 . 
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La situación de c ri sis en la base económi ca , se explica a pa rtir de la no 

corresponde ncia e ntre e l desarrollo de las fuerzas produc tivas y e l estancamien-

to relativo de sus correspondientes re laciones de producc ión. 

Dado qu e la presente coy unt ura se desarr o ll a de ntro de un ma rc o de gue-

rr a c ivil y e n e l que la va ri a bl e in ternaciona l y e l movimi e nto milit a r juegan un 

papel importante, se puede decir que, e l go lpe de Est ado contra e l r ég l men de l 

Genera l Carlos Humbe rto Rome;o , fué al ini c io de ésta, la ruptura coyuntllral 

más important e , ya que las f ue rzas soc ia les inician a partir del 15 de octubre 

de 1979, un nue vo comportamiento, aglutinados y organi zados en forma nue va . 

P ara efec t os del presente traba jo se entenderá por fu e rzas soc ia les : " Con 

junto de pe rsonas qu e cons tit uyen un e nt e soc ia l , es dec ir, que t e ngan a lgún ti-

, po de inte rr e lac ión e ntr e e ll as, pe ro que para qu e se cons ti tu yan e n ve rdade ras 

fue rzas sociales no basta con su mera ex is tenc ia infor mal, s ino que deben es tar 

constituídas co mo t a les , es dec ir, dotacl.J~ de a lgllll t ipo de orp,anl zLlc ión o inst i 

tuc iona lizac ión, no refe rid o a los part idos pol íti cos, s ino a las fuer zas sociales 

que son mas a mpli as y qu e est án detrás de e llos, sean pa rt idos legales o no" 1/ 

y no busca n e l poder político directame nte. 

Por otro lado, e l de t e ri oro de la infraestruc tura produc ti va y soc ia l es -

aguda, influyendo en e l desar rollo e inc re mento de programas soc ia les ; no hay 

formas de reconst ruír , mu c ho menos de inc re me nta r e l desarr q llo infraestructu-

ra l ya que los pla nes de la guerra han ten ido pr io rid ad pa ra e l gob ie rn o desde 

1980. 

l/Montes Segundo, El Salvador: Las Fuerzas Soc ia les e n la Presente C<2Yun 
tur a. UCA., Editores. San Salva-d-or,----¡-§34. pág. 8 -
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La ayuda externa está ori (> llt a da a sat isf ace r la luc ha a rma da , t raye ndo 

c omo consecuenc ia un mayor e ndeudami e nto y mayor de pe nd e nc ia económi ca y 

soc ia l de Jos Estados Unidos de Nor t e América . 

De 1986 a la f echa, de bido a la baja produc tividad, ha di s minuído e l pr ~ 

duc t o inte rno bru t o j se ha e le vado la t asa de dese mpl eo a l 33 .70% la inflac ión 

"a lcanza el 3 1. 9 96 ; y ha disminuído e l ingreso De rcápi ta . 1/ 

A e st o se le añaden: El de t er io ro do l sala rio real; una d rás ti ca re ducc ión 

e n e l nive l de bi e nest a r de la pob lac ión; un dec re me nto s ignifi cativo de la pro-

ducc ión de a lime ntos, as í c omo J;:¡ de Jos produc tos tr ad ic iona les de ex portac ión. 

Todo esto se da a un inc re me nto pe rma nente de la t asa de inflac ión que , por 

consigui e nte, afecta a todos los prec ios e n ge ne ral. 

1.3 El P~~ de la Educación e n la Formación Económica Social Salvadoreña. 

1.3.1 Princil:~a les Proble mas de l Sist e ma Educativo en América Latina y 

el Caribe. 

tos princ ipa les proble mas de e l s is t e ma e ducativo de la 
" , 

reg lOn son los S I 

gu ie ntes : crIS I S de los s is t e mas e duca tivos; la de sigua ldad de las oportunida des 

e ducativas; los desa jus t es e ntr e la ed ucac ión y e l e m pleo ; la e ducac ión e n e l 

me dio rur a l; y e l a nalfa be ti smo. 

a) Crisis de los sis t e mas ed ucativos . 

Se ha agudizado, últimame nte , las c r ít icas a los s iste mas educativos, a 

1/ INVE ; El Sa lvador , Coyunt ur a económ ica , Año 1, NQ 4- 5 Mar zo 1986 . 
pág . 4. 
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las instituciones escolares, a los contenidos y a los métodos pedagógi cos, e ntre 

otros . 

El sistema cap ita li sta ha c onve rtido a l hombre e n una s imple pieza de la 

gigantesca "máquina de produc6ón - consumo", por lo que está pe rdi e ndo, poco 

a poco, su libe rta d, espontane idad y c reatividad . La escue la contribuye con es

to ya que re flej a y pe rpe tua e l sist e ma económ ico, ya que la escue la form ;J. -

hombres a imagen de una soc ie dad. 

La Cri S IS e n e l conte nido de la e nseña nza es otro fac tor c ri ti cado, ya que 

no responde a los inte reses de los e ducandos , de ah í e l rechazo de és tos hacia 

programas que no refl e jan sus a spir ac iones y potenci a lidades . 

Otro aspecto es la inefi cac ia de los mé t odos de enseñanza , ya que no u

tili zan mé todos ac tivos . Aunque sin duda, el aspecto más importante es e l ni 

ve l y la calidad de la formac ión docente , ya que se ado lece de una formac ión 

s istemá tica regu la r, por diversas razones; a de más, muchos docentes atra ídos 

por me jores sala rios , prestac iones y per spec tivas reali zan labores no educ;J. tivas ; 

exist e t a mbi én rechazo de pa rt e de los doce ntes a acepta r plazas en la zona ru 

ra lo pe rif é ri ca de g ra ndes c iudades ; la s retribuc iones económicas insufici entes 

afec tan e n e l re clutami e nto y re ndi mi e nto de l profesorado. 

Los porce ntaj es de aba ndono esco lar y e l c rec ido núme ro de re pe tidores 

son un indicador del precario si s t e ma educativo, tratando de minimi za r e l pro

bl e ma de los re petidores se c rea la promoc ión automát ica , con result ados diver

sos, pero SlIl que logre so luc ionar éste. 

b) La desigu -:l ldad de oportunidadc ~ educativ as . 
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El prob lemrJ. e n Am é rica Lati na y e l Caribe e n cuanto a 1<1 des is ua lda d de 

oportunidades e duccltivas es muy signifi c at ivo y obliga ;:11 a ná li s is de las causas 

más importantes qu e lo motivan, y e l estud io y ap li cac ión de me didas qu e lo 

solucionen. 

La igua lda d de oportunidades supon e : "Proporciona r a todos un tr a tam ie n-

to des igua l, por que igualdad no s ignifi ca identidad de oportunida des , s ino ay uda 

específica pa ra quien la neces ite más, de di cac ión espec ia l a l que por ra zones 

psi c ológicas , sociales o económi c as se e ncuentra n en infe riorida d respec to a los 

de más ". 1 / 

En la Confer e ncia Inte rnac iona l de Educac ión, organ izada por la UNESCO 

e n Ginebra, Suiza , en 1971 , se formuló s ist e mií.ticame nte los princ ipa les fac to-

res que impiden la gene r a li zac ión de la educac ión y es t os son: 

" Estructura soc ia l de las soc iedade s, caracter íst icas soc io-económi cas 

de l medio, a ntencedentes soc io-económ icos de los alumno~ . 

Factores esco lares . 

Percepc ión que t ie ne e l a lumno de su lugar y sus pos ibilidades en e l 

sistema escolar. 

Nivel de desarrollo ps icológico de los niños " 2/ 

De la "apreciac ión de esta li sta de fac tore s puede de duci rse que e l prob l ~ 

Blat G.ime no , José. La Educac ión e n Améri c a La tina y e l Caribe e n e l 
, " - --- --------=-r----- - -
ulti mo t e rc io el e l si.&~o XX: UNESCO 198 1, Pag. 205. 

l/ 

2/ Bla t Gimeno, José . Op. C ito pJ.g . 9 1. 
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, . 
ma de des igua ldad de oportunidad <; educativas re basa los aspe tos estricta me n-

te educativos y c onve rge n en él rl s igualda des económica s y soc ia les . 

c ) Los desa jus t es entre edu aC lon y e mple o. 

La fa lta de oportun idades de 
, 

mpleo c rea un gra n nume ro de dese mplea-

dos , concentr á ndose entre los quince y ve in t icuatro años , o sea , a aque llos -

que buscan :-nplearse por pri me ra vez , esto hace desaprovechar tod il la c a pacl 

déld Y pot e nc ia lida d de una signi f icat iva part e de la fu e rza de tr a ba jo en un a e -

dad más pr odu tiva . 

En las zonas urba nas es más vi sible est e proble ma , e n las zonas rura les 

se e vid nc ia m nos por la sub-ocupac ión. 

Con espe ra nzas de e duca ión , e mpleo y bi e nes t a r grandes c ontingentes p~ 

blac ional es se despl azan de l campo a la ci udad , fru str ados de un a pe rma nente 

ondición de vida a nive l de subsist e nc ia . 

Con la migraclon ca mpo - c i\ Jdad , se da un fe nóme no de tr a nsfe re ncia de 

sub-oc upac ión rur a l a sub-ocupac ión urba na , yil que e l me rcado de tr a ba jo urba-

no no log ra ab orbe r la can tid ad de pobl ac ión d spl azél d.: hac ia é l. 

El inc ipi e nte de a rroll o industri a l es Incapaz de hacer fr e nte a las de ma n 

das de tr a ba jo , a ún más gra ve , e l pro so de indust ri a lizac ión inc luso ha agra -

va do más e l proble ma , ya que a lgunas t ecnolog ías a doptada ha n contribuído a l 

a horro de la mano de obra. 

, 
De bido a la re la tiv a incapllc idad de la e onoml a , pa ra ut iliza r a los a re o _ 

sados de l sist e ma educat ivo , es que se han pro longa do, dive rsifi cado y c rea do 
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c ie rtas moda lida des de educación que no responde n a las neces idades y posib ilida 

des reales del me rcado de tr a bajo. 

d) La e ducac ión e n e l me dio rur al. 

'-as posi bilidades e ducativas que se brinda n en me dio urba no son si;>,nifl 

cativame nte supe riores a las de l medio rur a l , e n donde «: ra ndes zonas se l imitan 

a la e ducac ión pri maria y gene ra l mente, de me nor durac ión que la urba na; to-

das esas condic iones dif icu ltan e l acceso a la e ducac ión med ia y su pe rior de la 

pob lac ión rura l. 

Las condi c iones geográfi cas y económi cas influyen cons ider a bleme nte e n 

esa s ituac ión . Se dan innume ra bles casos de re pe t ic ión, e xtra-e dad y dese rc ión 

escola r. Las causas de l a usenti s mo, de la r e pe t ic ión y de la deserc ión están -

dent ro y fu e ra de l s ist e ma e duc ativo e infl uye n muc ho e n ellas la rea li dild so-

cio-económica y c ultur a l de la s comun idades rur a les , e ntre e ll as t e ne mos: la 

dista nc ia entre e l hogar y la escue la ; la di spe rs ión y e l Ll is lami e nto de la pobl~ 

c lan rur a l ; e l e mple o de l niño en la bores agríco las ; la s ituación económica de 

las familias , la desnutri c ión; las e nfe rmedades ; e l des inte rés de los padres ; 0 -

tras. 

Entr e los principa les problemas padec idos por e l s ist e ma e duc at ivo pue de n 

c ita rse : la fa lt.:!. de maestr os ; I.::t insuf ic ie nc ia e ina dec uac ión de la as ist e nc ia -

t écnica y la supe r vis iDn; esc ue las c on dos o tr es maestros qu e ofrece n dos o 

tres grados de estudio; cale nd a ri os y hora ri os que no cons ide ra n las carac t e -

ríst icas loca les, los tipos de clima y los pe ríodos de cosechas; una separac ión 

de la c omunidad rura l y la escuela . 
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e ) El An a lfabeti s mo. 

Si bien es c ie rto se ha n reduc ido los índi ces .de a. na lfa be ti smo e n la región, 

es to no qui e re decir que e l proble ma ha ya sido re sue lto, pues a ún pe rsiste e l f~ 

nómeno de la poblad';n adu lta ana lf a be t a , un e le va do porcentaje de poblac ión In 

fantil no escolarizada y al t as t a sas de re t e nc ión e n e l prime r c iclo esco la r. 

La Ofic ina de Estadísticas de la UNESCO e la boró, pa ra 1980 , unas es ti

mac iones de las t asas de a nalfabe ti s mo de los pa íses de la rep ión. Las t asas de 

a na lfa be ti smo son la s s iguie nte s: 

"1) Tasas supe ri ores 3. 1t0 por c iento (Gua t e ma la y Ha i tí) 

2) Tasas compre ndidas e ntre 25 y 1t0 por c ie nto (501ivia, El Sa lvador, -

~onduras , Nica.ragua -y Re pública Domini cana ) . 

3) Tasas c ompre ndidas e ntre 10 Y 25 por Cie n"l Cl (3 ras il, Colo mbia, Ec ua 

dor, Méx ico , P<1 na má , Pa ra~uay , Pe rú y Ve nezue la . ) 

It) Tasas in fe ri or es a 10 por c iento (An ti gua , Arge ntina, Barbados,Co~ 

t a Ri ca , Cuba, Ch ile , Gra nada , Guya na, J a ma ica , Sa n Cri st oba l -

Nieves - Anguil a , Sa n Vi cente, Trinidad y Tobago, y Urus ua y". }j 

Exi st e a de más , una a lt a c or re lac ión e nt re pobreza o mise ri a y a na lfa be 

t ismo; t ambié n en las e dildes ava nzadas y entre los hab ita ntes de la s z on<1S ru

ra les se da n la.s t asas más altas de a na lfabe ti smo . 

La tasa de a na lfa be tismo rural ll epa a se r cua tr o veces supe ri or a la ur

ba na e n a lgunos pa íses ; e n otros pa íses la t asa de a na lfabeti smo rur a l supe ra a l 

50 '](, llegando a ser sup e ri or si sólo se cons ide r a n f11U] e res . 

1/ Blat Gime no, José . Op . C ito pá~ . % . 
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1.3.2 Los Fines de la Educac ión Nacional. 

Los fine s de la e ducac ión nacio na l, según e l Art. 2 de la Le y Ge ne ral de 

Educ ación, son los s igui e nte s: 

"1) Conduc ir a l e ducando hac ia la pl e nitud y e l equilibrio de su perso -

nalida d y ser f actor de t ransformac ión soc ia l y de desarrollo econó-

mico. 

2) Combatir 'todo e spíritu de into le ra nc ia y de odio e inc ulca r e n los e -

ducandos el respeto a los de be res y de rechos del hombre . 

3) Formar ciudada nos aptos pa ra e l ejerci c io efec tivo de un a de mocra-

cia que, c onciliando los intereses del individuo c on los de la soc ie -

dad foment e la solidar ida d y c ompre ns ión entre las naciones. 

4) Capac itar a l e ducando pa ra reali zar un tr a ba jo e fi c ie nt e y compre n-

d~ r e l va lor de és t e co mo fu e nte princ ipa l de di gnifi cac ión huma na 

y de desarrollo soc io-econó mico . 

5) Lograr qu e la c ultura salva dor e ña , a bi e rta a las in f lue nc ias c ultura -

les de l mundo, sea t a mbi é n be nef ic iosa pa r a los otros pa íses . 

6) Fome nta r la c onc ie nc ia nac iona l y e l espíritu centroa me ri cano. 

7) Conserva r, ac recenta r y tr a ns mitir la he re nc ia c ultur a l de l pue blo 

sa l va dor e ño ." 1 / 

Los fine s de la e ducac ión nac io na l g r a vitan alr e de dor de l desarrollo pl e no 

del ser humano, de ntro de una soc ie da d de moc r á tica ; conve rtir a éste e n un fac 

tor de cambio soc ia l y de de sarro llo econó mI co ; logra r e l respe to a los de rechos 

l/Asamblea Lesis la tiva , Ley Ge ne ra l de Educac ión. 
Dire c c ión Gene r a l de Publi cac iones , Mini s t e rio de Educac ión. 
San Salvador, 1971, pág . l. 
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y de beres dd hombre; fom e ntar re laciones de a rmon la y concordi a con las dife -

re ntes naciones; capacita rlo y conc ie nt izarlo e n c uanto a l valor de l traba jo que 

re aliza ; que la cultura salva doreña logre no só lo se r receptora s ino, ade más, e 

misar a ; logra r la conc ienCI a nacional y e l esplrit u cent roa me ri ca ni sta y final-

mente, c ')nse rvar la he re nc ia c ul tural lograda a tr a vés de toda la e xis t e nc ia de l 

pueblo salvadoreño . 

1.3.3. Objetivos Generales del Siste ma Educativo Nacional. 

tos objetivos 3elle r aL~s de l sistema e ducativo sa lvadoreño son los s lgUle n-

tes : 

"a ) Promove r lél "formac ión de l homb re fundándola e n e l contacto pe rrna -

ne nte con sus más a ltos bienes c ultur a les y va lores é ti cos , IÓp.; icos, 

sociales, re ligiosos, est é t icos y útiles . 

b) Crear cos tum bres , trad ic iones y formas de vida, aprec ia bles como 

c ultura y heredables de gene rac ión e n gene rac ión . 

c) Obtener e l c onoc imi e nto de l mundo y la orga ni zac ión de la v ida hu -

ma na a través de los mé todos de la c ie nc ia " 1/ 

Según lo anter ior, se aprecia que e l s ist e ma e ducat ivo salva dore ño ti e ne 

como ob je t ivos gene ra les la promoc ión de la form ac ión de l se r humano basándo-

la e n e l per manente cont act o con a lt os va lores c ulturales, é ti cos, ló ~ i co s , so-

c ia les, entre ot ros. Ade más , la c reac ión de c ostumbres, tr ad ic iones y form as 

de vida que pase n a formar pa rte de la c ultura y pueda n se r tran smitidas a 0-

1/ Documento N2 3 de la Re form a éd\ lca t iv<) Sa lvadore ña 
Ministe rio de Ed ucaclon , El 5al vador-. rac,s . 19- 20. 
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tras gene racI ones . Fina lme nte que , a tr a vés de .los métodos c ie ntífi cos , se logre 

. . , 
e l conoc im iento de l mundo y la organIzac lon de la vida de l ho mbr e . 

1. 3.4 Sistema Educativo y la Crisis Estructural en El Salvador. 

A !nI CIOS de la década del 60 s e imple me nta e n El Sa lvador un mode lo 

de desarrollo económi co ; éste ex ip ía un a se ri e de re formas, entr e ll as la de l 

s iste ma educativo, a unque a lguna s rctormas e xigidas por a qué l no se r e al izaron . 

En ese ma rco, en 1968 , se rea li za la Reforma E.d ucat iva qu e a fec ta la 

estruc tura de l s ist e ma e ducat ivo , pla nes y programas de estudi o , los rec ur sos 

y materi a les educativos, y la poI i't ica de formac ión y e scalafón de l pe rsonal d~ 

cente . Se conside ra co mo un proceso de modernización de la ed ucac ión. Entre 

las c ríticas principales qu e se le hici er:.on están: qu e e ra impuesta j qu e e ra im-

portada; que la or ~anizac i ón proGramát ica era de maSlado e le vada pa ra e l desa-

rrollo psicológico de los e ducandos ; que no se consultó a los docentes; otras . 

Como tal, de be ente nderse a la Re f orma Ed ucat iva no co mo un hecho 

a is la do, s ino por e l contra rio co mo parte de un a estrategia g lobal que proplc l ~ 

ba ca mbios y modificaciones li gadas qu e per mitía n un reacomoda mie nto de l S l S-

t e ma económico; a lgo que le pe rmiti e ra suav iza r las t e nsiones soc ia les que ya 

se ve nían agudiza ndo . 

Toda esa p la ni f icac ión de l modelo e c o nómi c o, la Reforma Educativa de n-

tro de é l , fue propi c ia da por la corri e nte re formista im pulsada e n América La -

tina por la Comi sión Económica pa r3 Amér ica Latina (CEPAL) y poste riorme n-

te por los Est a dos Unidos (EUA), a t ra vés de su políti ca de Alian za pa ra e l Pro 

gr -so (AL PRO) . 

l' BIBLIOTECA CENTRAL 
~N'VERSIOAD DE EL SALVADOR 
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El desarroll is mo, co mo es tr a t egia, pre t e ndi ó impl e me nta r e l sec t or indus-

tria l para transforma r. las economías agro-exportadora s , concedie ndo c ie rtas de-

ma ndas soc ia les : e levac ión de l nive l de v ida ; me joras en la e ducación; salud y 
, I 

vi vi e nda ; e ntre otras . 

La imple me ntación de l sect or industrial para su pe ra r las estr uc turas eco-

nómi cas t rad iciona les , re qUlrJ o, a de más de políti cas que fa vorec ie ra n la inve r-

s ión de l capita l nac ional y extr a nj e ro e n la industria, de la formac ión de un a 

fu e rza de traba jo capac ita da y c ua li fi cada par a inco rpora rse y aCf' le ra r e l pro-

ceso de industri a lizac ión . 

Est o últi mo, fIJ e lo que condi c ionó la ~énes L s de la Reformo Educa ti va co 

mo re prod uc t or a de l recurso huma no necesario pa ra la imple me ntac ión de l mode 

lo e n 2:e ne ra l y, e n par t ic ular, e n la re producc ión de la ideoloGía para la leg i-

timac ión de l mismo . 

El s is t e ma educativo se or;:>,ani zó e n dos es tructu ras bás icas : Ed ucac ión 

Gene ra l y ::'ducac ión Dive rs ifi cada . Es t a estruc tur a pe rmi t e una. ma yor pene tra -

c ión ideo ló8ica a tra vés de la educac ión, presenta ndo los conoc imi e ntos y aptit~ 

des que a l s ist e ma le convi e ne n pa ra su re producc ión . 

1.3.5. Reforma Educativa e n e l Marco de la Crisis del Modelo Desarro-

llista Salvadoreño. 

El mode lo de desil rl-oll o económ ico imple me ntado e n El Salvador a pa rtir 

de la década de 1960, c on e l ob jeto de supe rilr las condic iones económ icas tr a -

di c iona les agro-exportadoras y con vi stas hac ia su proceso de indust ri a li zac lon, 

fue la base de los planes de des<Jr rollo e labor ados para media no pla zo . 
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Di c ho modelo respond ía él los intereses y neces idades de lél burgues ía fi-

na nc ie r a. fra c ión dominante pr inc ipa l. l21 pro eso de ind ustri a li zac ión ~revi s to 

decé\Yó grande mente, ev idenciando e l Ír 3.caso de l mod'::! lo de desarrollo económi 

co salva dor "'ñoj ~ l proyecto reÍor mista qu int<> ntaba minimiza r las condi c iones 

soc ia les en El Salvador, lo que logró, fue a;;udizar las, ya que con e l rompi r;1i e~ 

to de l Me rcado Común Cen troame ri cano (M CCA) y la guerra con Honduras e n 

1969 , la pobl ac ión salvado reña co menzó a sentir un proce o inflac ionari o, causa 

de l progres ivo de te ri oro de l poder adq lli s it ivo y del nive l de vida, que se 2x ti e n 

d has t a es t e momen t o , fino. les de la dé ada de l 80 . 

Est e fracaso influyó tanto en la . lIper- es t r uctur a. como e n la estruc t ura 

d~ la fo rmac ión económico-soc ia l sal vadoreña , por t a nto, e l s ist e ma educativo 

quedó expuesto a los resul tados de la 'cr isis . 

La re forma educativa , propuesta Cí'l 1968 , no respondió a las e xi ge nc ias 

que el modelo pl a nteaba ya que "e l fu nc iona mi e nto de la estruc tura de l s iste ma 

educativo, pa rti cu la rmente su ex pa ns ión obedece a la presión de las estruc t uras 

sociales más. que a la presión de las estru turas estri c t ament e produc tivas As ri-

cu ltura e Industri a , lo que, e n un últi mo t é rmino, expli ca la no corresponde nc ia 

cuantita tiva, sohre toci o, ent re oferta y demanda d-::- recursos humanos de dife-

re nte nive l de ducac ión. 11 1/ 

sn El S-dva dor, las estruc turas e onórnIcas no Íue ron e paces de 3ene ra r 

las oportunidades aprop iadas al recurso hun1ano que proporc iona ba e l s ist e ma edu 

cativo ni éste fu capaz de produc ir en cant idad, ca li da d y opor tunam'2nte recur 

1/ Malina, Hugo. Sist e ma Educativo y Est ructu ras soc io-económicas . Rev ista 
ECA, UCA Pág . 579 . 
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sos humanos que derr;a ndaba la estructura ce e,nó mica : técnicos e n a¡; ri c ul1 ura ¡ 

industr ia , y come rc io y administración, entre otros . 

El s iste ma educativo, aún más, al darse cue nta que las estructuras eco

nómicas son incapaces de a bsorber todo e l recur so humano que produce , a mplía 

la ma tríc ula escola r de los niveles medios orientada hacia carre ras libe ra les e in 

t e lectuales y no hacía carr e ras li gada a la act ividad productiva directamente . 

Al estud iante se le hace pe rmanecer y continuar de ntro de l sistema educa 

tivo, o sea , s da una prolongac ión de la esco la ridad, a lgunas ve es a rtifi c ial, 

dando como resultado la re tenc ión de una ilmpli a proporc ión de ma no de obra 

a lta mente produc tiva, gent e joven, y con un bue n ::; rado de califi c ación . Ade

más, esa prol on~ac ión de l estudio implica gas tos que pocas famili as pueden ha 

cer, volvié ndose aún más clasista y selectiva la e ducación a esos nive les . 

Cabe ma n if star que mi entras e l sist e ma ed ucativo, select iva me nte por 

su puesto, amplía la escolar idad a los privil giados que a l a nzan la educac ión -

med ia , por otro lado de ja S1l1 acceso a educación a a mpl ios gr upos sociales que 

c on tituyen las a ltas tasas de a na lfabetis mo existen t e - , con mayor sicrn ifi cac ión 

en e l área rura l. 

"Por otra pa rte, e l papel ideológico de l Sistema Educativo de reprodu

c Ir esquemas de valores e jerce una función económica a l reproduci r patrones 

de conducta y particu la rmente patrones de consumo (aspiraciones a mayores ni 

ve le s de vida) , acordes a las estructuras económi cas en genera l y a la estruc 

tura productiva industrial e n pa rti cu lar" . 1/ 

1/ Molina, Hugo Op. Cito páS . 584 . 
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En El Salvador, la e struc tura educa tiva re sponde a la estruc tura soc ial 

y no a la estruc tur a económ ica, y s i respondi ese e n a lguna medida a ésta, se 

orienta hacia ca rr e ras no ligadas directamente a la ac tividad productiva, des-

uidando aqu lJ a s t' cni as qUl' un mod lo de de arroll o económico requiere -

primordialmente . 

Debido a lo insuficiente de l me rcado inte rno sa lvadoreño la estructura 

produc tiva, especialmente la industrial, es orientada por grupos privilegiados, 

que poseen una g ra n capacidad de c onsumo, e n pa rte por no poder escoger y, 

por otra, por est a r gra nde mente suavizadas por e l s ist e ma educativo y orienta 

dos dócilmente por los med ios de ceo muni cac ión. 

1.3.6. Sistema Educativo y Crisis Coyuntural. 

El fracaso del modelo desarr o lli st a impl e me ntado e n El Salvador, sus re 

formas e intentos de reaco moda mie nto , truncaron las as pirac iones de los salv~ 

doreños por un mayor nivel de bi e nest a r; la no sati sfacc ión de sus neces idades 

bás icas ni en un mínimo sufi c ie nte como pa ra se r capaces de reproduc ir se, pr~ 

dujo un desconte nto gene ra li zado que propi c ia ron a ltas t ens iones soc ia les; se -

agudiza la crisis económ ica y e l e nfren t a mi e nto políti c o j se agudi zan los nIve

les de represJOn y conf rontac ión; e n se marco prodúcese e l golpe de Estado 

de l 15 de oc tubre de 1979. 

Desde ese mome nto y has t a 1980 el siste ma educativo se manti e ne con 

. . , 
su misma estructura y organl zac lon . 

Sin embargo, a partir de 1981, se fundCl.n institutos de educac ión tecno-

logía en dife rent es zonas de l país que impa rte n, a de más, ca rreras humanísticas . 
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El apoyo rtctuaJ a 1<1 edurdc ión t ecnolósr, i c.'l. se basa en la premisa de que 

el técnico que l08r e form arse puede convertir se en empresa rio y fundar su pro-

pia empresa o f ábri ca . Paral el amente , se imple menta Ji'l idea de las TTll c ro-em-

presas, haciendo c r eer a l a poblac i0n que el probl em a es tá en la frtlta de edu 

CdC lon y no en l a des igual distribución ele la r iqueza . 

Ade más, se dan estrate?, ias ele descent r :,di zac ión y nucleari zac ión educa-

tivas, proponiendo que cada re~ ión y comunid rJ.d educativa organice y or iente , 

dentro de l a estructura g lobal de l sistema educa tivo, l a educac ión r eg ional, u-

tili zando sus propios recursos , especialmen t e de car ác t er financiero, en vi sta 

de la di sminución que ha sufrido e l Ra mo de Educación en e l Presupuesto Na-

cional. 

Podrla afirmarse que l a ed ucac ión y el sist ema ed ucativo en l a actuali-

dad se m ant ienen en l a es-:: ruc t ur<1 y or ~an i ~ac i ón introduc idas por l a P.dorma 

Educat iva de 1968 . 

Si bien l a estruc tura y orgamzación del si st e ma educati vo se manti ene , 

cabe ac lar ar que par t icu l armente, l a educac ión superi or presenta par a l a ac-

tual coyuntur a un :fenóm eno mu y si3n i f ica tivo como es e l de 1-3. pro li -[cr.::lc ión 

de universidades privadas. Ver anexo N Q 3. 

A l a ve z que se da l a pro li feración de e~tas universidades e l gob ierno In 

t ensilica el ahogamiento económic o contra l a Univer sidad de El S;:lI ·¡.-wor (U ES): 

se inc r e menta l a r epresión en contra de l a comunidad univer sitari a de l a UESi 

se capturan, desapar ecen y asesinan a muchos miembros de dicha comunidad ; 

se da un a c ruel intervención militar a l a UES, de Junio de Ino a Mayo 19811, 
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donde ésta qued~ virtual mente saqueada, s in posib ilidades de recupe ra r su pa -

trimonio en un corto o mediano plazo, de bido a la s ituación de ahogamiento 

económico ya me nc ionado, de que es objeto de pa rte del gobie rno, au nqu e la 

UES, con ayuda de organi s mos , instituc iones y países amigos, so lida ri os con su 

causa, especialmente de la Comunida d Económ ica Eu ropea (CEE), ma ntiene la 

calidad académica c ientífi ca que la ha carac t e ri zado, e n procura ele sat isfacer 

le. demanda de ed ucación superior de l pueb lo salvadoreño. 

AguelÍzase , aú n m2.s , el problem."l de la UES , pues ésta impulsa desde 

19r,7 un camb io curricul a r, ent re otras activ ida des , que no es de l agrado de 

los sectores tradic iona lme nte dominantes ni de la c úpula gubername nta l. 

En e l Anexo Nº 3, se presenta el l istado de la s u nive rsi dades privadas 

Y su fecha de aprobac ión.!1 

Pero e l s ist e ma ed ucat ivo e n gene ral que se presentaba en c riSIS antes 

de l actua l conf li c to, vi e ne a de t e ri or a rse grand e me nte y a lgunos de sus prin-

cipales problemas se ha n agud izado grave me nte . 

1/ Dirección General de Educac ión Uni ve rs it a ri a . 
Educac ión Universit a ri a e n C ifras . Di c ie mbre 1937-1 988 . H inisterio de 

-:-r---------------r-, , 
'0 Educac ion. San Sa lv3dor, C . A . l '3.~,. 24·. 



CAPITULO II 

. DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION y DE LA POBLACION DESPLAZADA. 

2. I Estructura del Sistema Educativo 

De ac uerdo a la _cy Genera! de Educ ac ión pI si st em a educat ivo de El -

Salvador, está estruc turado en c uatro nivel es, los c ua les son los sigu ientes : l/ 

Educación parvuJari a, educación básici'\ , educac ión m edia y Ja educac ión 

superior. 

También ex ist e ]a educac ión de adultos , 1;) educ.,c ión espec ia l y l a ense 

Ranza de las art - s . 

2.1.1. Educación Parvularia. 

De i'\cll e r rlo a 1.-1 est ructur ::1. vi Gen t e d(' ! s i s t ~ rn ll erluclltivc est e COrTlpren-

de a niños ent r e l as eciJrle ~ de l~ a 6 años , ambas ' in c lusive, y entre los obj e-

tivos de dicha educac ión están e l de Lldapt"r ~ l os niños :11 s i stem~ esroL, r y 

ademóÍs prepararlos p-ara su in~ r eso .] Ji) cd uCi.JC ió:¡ b~5 i c~ . 

2.1.2 Educación Básica. 

Comprende nueve años de estudio , el e pr i m ero a noveno srado, los c¡ue 

a su vez están agrupados en tres c ic los, 
, 

aS I: pr i roer c iclo, de l pri m er o Lll ter 

c r ~ rado ; se;:sundo ciclo, de l cuarto al sex to ::',fado y t er ce r c icl o , de! 'Sépt i-

mo al noven? p, r ado. 

;::,\ obj etivo de l a ecllJcac ión 1-) ' si c::!. es r1 e célr á te r JCormat ivo, y l as eda-

1 / ASA ~~ F)L :: r\ LEGI J 1_ ,-'\T1V /\ . LC'y Gener a l de ~ducac ión" Di r ecc ión G2:le
r a l de Publi cac iones . Hinist c ri de ~ducac ion . San SLl !v :J.dor, l S'7 J pág .l 
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des de l os estud i antes osc ila de l os 7 a l os 15 a lías de edad . 

2.1.3. Educación Media . 

Comprende t odos l os bachil leratos diver si f icados, los c uales son en total 

l O Y (jue se subd ivi den en 25 espec ia lidades. 

La educ;:¡c ión med i a tiene Ima duración de 3 ",fías de es t udio y es Impa!:. 

tida a est ud iant es de 16 a 1 g años ele:- edad . 

Cos bachiller atos diver si f icados son l os sigui entes : Acadé mi co , Industri al , 

en Co m ercio y Administrac ión, Sa lud, f'Jave :sac ión y Pesca , : loste l ería y Tur i s 

m o , Vocac ional , A r t es, Pedagózico y el Agr íco la . 

L a f inali dad de es t e nivel es : " Cont inuar IJ. form ac ión del educ::tndo y -

pr epara rl o par a su ingr eso a estud ios super iores y capac i t il r a l educand o 0. inle 

gr ar se a un cam po espec ia li :;:ado de l a vida l aboral . ." l/ 

2.1.4 Educación S~.2erior. 

Este ni vel se d ivide en educac ión superio r no univer sitari a y educac ión 

superi or univer sitar ia . 

La educac ión supe r ior no unive r sit3ri a '2s t 3 normaeb en l a L'2Y Gener al 

de Educac i ón y compr ende C's t\ ldio<, ~n hs cs[)('r i ;:¡ 1 i d~d cc; de traba jo soc i l l , :1 -

gri cultura y 80.nad'?ría , t ecno lo;s, í<J. , cducac i t-)n , enfermería , educac i ón f ísica, 

comuni cac i ones , y hos t e le ría. y tur ismo . ::=' 1 grado otor ~ado es 3. ni ve l de t éc-

1/ Ponce Arriaza , José Rober to y r.,oblcs de C.3.rn!)OS, I\na M iri ;'H' ). El i n
greso fa mili a r y su efecto rn J ~Lsati sJélcc ión de l as necesi dades e ci~cati
vas bás icas de l a pobJac ió.!::l_ de_J.J~~l~ild <2.!:.: Tes i s de grado . Facultad 
de C i enc ias Económi ca::, . Universid;"ld ele El Sél lv J.dor , San Sa lvador 198 5 , 
pág. 20 . 
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ni c o super ior y J.os ;::I ños de es ucli o '1G. r1an de dos é) cua tro a ños, según la esp~ 

cialida d. 

1_a educa ción superior unive rs ita ri a est á norma na por la Ley Orgánica de 

la Unive rs ida d de El Sa lv a dor y la 1Je y de Un ive rs idade s Priva das. 

Es e l nivel m::lS ellto de la est ruc tura e cluca tiv i'l del pa ís y su princ ipa l 

fin a lidad e s fo rma r profesion a.les en t Od;lS las á rea.s de l conoc i mi e nto humano, 

especialmente en a qu e llos que son indi spe nsables p;:¡ra e l de s '1 rro!lo SOC lo-ccono 

mico del paLs. 

Las universidades otorgan grados a nive l de t écnico , a nive l de profeso

rada, de I ic enc ia tur a y doc t ora do . 

Los años de est udio para e st e ni ve l van desde los tres a f'í os ha st a OCh0 

años e n los c asos de doctora do. 

2.1. 5 Educación de Adultos. 

Los obj e ti vos de cl ic h e dllcac ión son los de in te::; rar a l s iste ma e ducati

va a quienes a bandonaron su s estud ios o no lo rea li zaron e n su oportunidad. 

La e ducac ión de a dul tos ti e ne dos moda lidades: la s ist e mát ic a y la e ~: -

tr aescola r . 

La s iste má ti ca est á. integr<lda por un pri mer c iclo ace le ra do, donde se 

ve la expe ri e nc ia de ! adulto, e l c ua l c ur sa t re s alío s e n vez de se is lo:. dos 

primeros c ic los, y tr e s af'íos de t e rcer c ic lo de educ :lc ión bá~ i ca . De modo -

t 3.1 que estudi a la e oucac ión bús icél en se is ;l fí os . 
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La extraescolar , comprende e l ap re ndizu je de ofi c ios de inme di a t a pro-

ductividad} pro~ramas de e~: tens ión pro·<es io ll a l y cu ltura l ; y todo 1:ip0 ele edu-

c ac ión perma n nte para los adu ltos . 

Los planes y progra mas de estud io se e la boran e n coordinación e ntre e l 

Min iste rio de Trabajo y e l de Edu ación. 

2.1.6 Educación Es ecíal. 

Tiene por finalidad: "Capac itar medi a nte tratami e nto ed ucat ivo adecua-

do a los deficient s mentales y físi c os, así como los de conduc t a irregula r, -

cc n el objeto de incorporar los a la vida soc ia l ". 1/ 

Este tipo de educcKión se rea li za en centros espec ia les, y los obje tivos 

y programas de estudio s adaptan él los nive l"' s, a ptitudes y posibilidades de 

cada grupo de defi c ientes me nta les o fís icos y a lumnos de conducta irregul a r. 

2. I .7 Enseñanza de las Artes. 

La finalidad es: "Fomenta r y cu ltivar ]u voc3.c ión a rtística de las pers~ 

nas que tuviera n disposición y enr iqtle' r la vida c ultura l y e l patrimonio a rtÍs 

ti co de la nación. 

Existen centros espec ia li zados pa ra la e nseñanza de las artes plásticas, 

mús ica y a rtes escén icas , su enseñanza es co mpati ble con la ducación s iste-

má tica no r ma l". 2/ Ve r Anexo 2 . 

1/ Ibid pág. 23 
2/ Ibid pág. 23 



56 

- !- , - -
2.2 Análisis del Comportamiento de las Asignaciones Presupuestarias destina-

das al Sistema Educativo. 

El presente a ná li s is ISE!' reali za en virtud de evidenc iar la dr ás tica reduc-

clon que se ha venido dando, e n los últimos años, a l presupuesto del s istema 

educativo. 

Aún cuando constitucionalmente el Estado está obl igado a satisfacer las 

necesidades eduG.ti vas del pueblo, éste no las a ti e nde plenamente. 

A través del a ná li sis, se ev idenc ia rá, además, que a l mismo tierr.po que 

las asignaciones presupuestarias de educac ión y otros rubros importantes ha n -

venido en d~smedro e l presupuesto de defensa ha venido incre me ntándose y o 
" -

c upando un lugar re levant e dentro de l presupuesto ge ne ra l. 

, , , 
Pa ra efectos de visualizar mejor e l oroblema de la aS lgnaclOn presupue~ 

t arla, se ha dividido en dos pe ríodos, así: uno prev Io a la c ri s is coyuntura l, y 

otr o e n pleno pe ríodo de c r is is coyuntu ra l. 

2.2.1 Período Previo a la Crisis Coyuntural: 1974-1979 
r', 

Estos años, puede decirse, fueron de re lat iva estabilidad tanto económi-

ca como política, ya que incluso se alcanza ron tasas posi tivas de c rec imiento 

, , 

economlco. 

Por otro lado, tüdas las as ignac iones presupuestarias deben incre mentar-

se año con año, pues au menta e l núme ro de se rvic ios que brindan, el s istema 

educativo responde a dicho comportamiento . 

Así se tiene que e l presupüesto del Mini st e rio de Educac ión se ha Jncre -
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. . , 
menta do año con a ño, e n c ifras a bsolutas , y a un a SI no ha estado acorde con 

sus reales neces idade s y ma nti e ne e n es t os a ños una misma proporc ión, con r~ 

lac ión al presupuest o gene ra l, s in cons ide rar que la de ma nda ,de dichos servi-, 
-, 

c ios se increme nta año c on a ño. 

CUADRO Nº 8 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, DE LOS MINISTERIOS DE EDUCA 

ClON, DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA Y OTROS, EN CIFRAS ABSOLUTAS 

y RELATIVAS. PERIODO 1974-79 EN MILES DE COLONES. 

Presupuesto 
Nacional 

AÑO Miles de ct 

Presupue2. 
t ú de Edu 
cac lOn 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Miles dect %P.N. 
557,877 ' 139,906 25.1 

678,731 159,69723.5 

&45,177 216,296 25.6 

1,068,816 266,126 24.9 

1,251,365 289,755 23.2 

1 , 451,925 293,4 54 20.2 

Presupues to 
de De fe nsa 
y Seg . públ. 
Mile s de r:t 

44,638 

47.45/¡. 

60,449 

82,9 /-t0 

105,570 

127, 32 3 

F UENTE: Leyes de Presupuesto-O; 1974-197 9 . 

%P.N. , 

Otros Mini s 
terios. 

8.0 373,333 

7.0 471,580 

7.2 568,432 

7.8 719,750 

8.4 856,040 

1,031,148 

Dirección Ge ne ra l de Presupuesto. Sa n Salvador. 

% P.N. 
66.9 

69.5 

67.2 

67.3 

68.4 

71.0 

Como se obse rva e n e l c uadr o NQ 8, de modo gene ra l, para el pe ríodo 

de 197 1¡--1979 se inc re me nta ron, e n c ifras a bsolutas , t a nto e l presupuesto de 

la nac ión como los presupuestos de educación , de fens a y seguridad públi ca y 

·otros. Así mi smo en c ifras porcentua les , a excepc ión de educación, sa lvo a l-

gún año, puede decirse que hubo un inc re mento pe rma nente e n la asignac lon 
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presupuestada por e l ~obier no a sus de pe nde nc ias . 

Ahora bi e n, espec ífi came nte e n c uanto a e ducac ión, en c ifras absolutas 

tuvo pe rmane nte inc re me nto; e n cambio , su pa rti c ipac ión re la tiva fu e irregu la r, 
~ 

ya que para 1974 era de 25.l % y pa ra 197 5 disminUye a 23 . 5%, o sea , e n J.6 '76 . 

Sin embargo, para 1976 se inc re me nta a 25 . 6% , s iendo es t e e l nive l más alto -

alcanzado; poste rior mente, pa ra °1 tri e nio de 1977-1979, se da un a c onst a nte 

disminución de su participac ión porcentua l, llegando al nivel más bajo en 1979, 

que fue de 20.2%. Entonces, se tiene qu e pa ra est e pe ríodo, la as ignac ión pre -

supuestaria promedio pa ra educac ión fu e de 23 .7%. 

De l análi s is a nt e rior se de duce qu e e l sec tor ed uc ativo, deb ido a su as ig-

nac ión presu~uestaria, no logró t an s iq uie r a ma nte ne r los servicios que brinda , 

pues a nt e un a di s min ución r e la tiva pe rma ne nte e n su as ignación pre supuestaria, 

e nfrenta un perma ne nte inc re mento a bsoluto y re la tivo, de la población e n e -

da d ~sco l ar, resultando un const a nte a um e nto de la poblac ión escola r desat e ndi-

da qu e queda si n log ra r satisface r sus neces ida des básicas educativas . Es t e pro-

ble ma, e n pa rtic ul a r , genera g ra ves consecue nc ias a la econo mía salva doreña e n 

su conjunto, pues de ja a un amp li o sec tor de la poblac ión produc tiva s in acceso 

a l mercado form a l de trabajo, así como ést e no I03; ra brinda r las oportunidades 

d e e mpleo necesar ias pa ra absorbe r 13 oferta de trabajo, obs télc uli zando e l pro-

ceso de desarrollo económi c o soc ia l. 

Continua ndo con e l a ná li s is de l cuadro Nº 8, se obse rv a que, dur a nte ese 

pe ríodo, e l presupuest o de defe nsa y segurida d pllbli ca no alca nzó ni s iquiera un 

10% ; excluyendo e l a ño de 1974, durante e l resto de l pe ríodo se obse rv a un pe!:. 

ma nente inc re mento r e la tivo, ll e~ando a su ni ve l más a lto e n 1979, un 
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8 . 8%. Sin embargo, la participac ión promed io , durante el pe ríodo, fue de 7.9%, 

lo que e vide nc ia qu e antes del conf li c to bé lic o las asignaciones a este ministe-

rio no e ran muy s ignificativas . 

En c ua nto a l rest o de las as ignac iones gu be rnamenta les, sa lvo pa ra 1975, 

puede dec ir se que tuvo un c omporta mie nto regul a r, s iendo e l nivel me nor el de 

1974,66.9 '0, e l más a lto nive l alcanzado e n 1979, 71.0%, t e ni e ndo una jJarti-

c ipa ión pro me dio de 68 .4%. Est os niv e les de pa rti c ipac ión s ignifican, por un -

lado, s i bi e n e l Es t ado salva doreño , perma ne nte me nte, no ha brindado la c ua n-

tía de se rvi c ios s ufi ie ntes pa ra sa ti s facer las neces ida des bás icas de la pobl a-

c ión, e n est~ pe ríodo , estos se rvic ios no alcanzan nive les de desat e nc ión como 

los que prese nta la ac tua l c oyuntura ; por otro la do, s i t odas las as ignac iones 

se vi e ron inc re me ntadas, porcentua lme nte , dur a nte est e pe ríodo , exceptuando 

e ducac ión, s ignifi ca que fu e est e e l sec t or que presenta ba los ma yores nive les 

de desa t enc ión, pues sufrió un a const a nte disminución e n su as ignac ión presupu-

esta ri a . 

2.2.2 Período de Crisis Coyuntural: 1980-1987. 

Si bi e n e l período precede nte , 1974-1979, pue de cons idera rse de re la ti va 

es t a bilidad , económi ca y po lítica ; e l presente, se carac t e ri za por una ag udi za-

c ión de todos los p roblemas qu e e nfren t a la socieda d salva doreña . 

El sur g imi en t o de l conflic t o bé l ico a mplía y profundiza la c ri s is de todos 
, 11 

los sec t ores de la econom ía , a~udi ~~a los proble mas ya exist entes a niveles Sin -

precede ntes , y c rea , a'demás , otr a se ri e de proble mas que an t es no se e xpe rl -

me nt.:lb::m, e ntr e e~ t os e l pri nc ip.:l l de e ll os es e l "surgi mi en t o de los desp lazados , 

que e n busca ele un lugar mas seguro y princ ipa lme nte por temor a la viole nc ia 
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que se genera en las zonas rural es , huyen de su lu ~a r el e on ::;cn, abandonilndo 

su:. escasos bi enes o vivi enda . Est e pr oblem a r evi st e capita l importanc ia , ya 

que el desarra igo de su lugoar de ori g n que sufren a mplio~ s c tores de l a pobl~ 
I 

c ión, rural fun dam entalmente y c on ba jo nive l s de in~ r so, obli ga a rcali za r 

i'\cc iones t endi entes a suoerar est e p r oble m<l. Per o e l Est .:ldo, sin embar go , no 

so luc i ona es t e proble ma, ya que no l e da l a at enc ión que m er ece , pues los di 

r e t a m ente involuc r ados en és t e s n instituc iones dE:' ayudé: humanitari a , t anto 

nac iona l es como in te r naci ona l es : A rzob ispado Cat ólico , Comité Internac iona l 

de l a Cruz Roj a (C TCR), 1\1éd icos de l ')undo , PRO-VIDA , otr os . 

L a ampli ac ión y pr ofund ización de l a gut'rr a hace que e l gobiern o Dri ori-

c ~ l a situac ión mili tar y desCl Jicla, ~ravemen te , Le atenc i ón de los de más sc r-

vi c ios que, constitlJc ional mente , está ,ob li gado él proporc ionar. 

En la presente ~. oy lJntur a se ;:¡~ucl i 7.rt n los prohl C' M éls her f'oados C!" 1,1 rri sis 

, . 
estructural; en el c ampo economl CO suf r en det erioro t odas l as var iables econn-

micas; entre est as tene mos , rrinc ipalmente : drásti ca r educc ión en e l nive l de 

vida de la poblac ión; reducc ión de l poder adqui sitivo, apare jado a un aumento 

constante d~ l a t as'l. de in f lac ión; det eri oro de l a sati sf acc ión d l as necesi da-

des básicas de l a pobl ac ión: ali mentac ión, educac ión, sa lud y vivi enda ; dismi -

nuc ión de l a' prod ucc i ón de a limentos y de los princ ipa les produc t os trr1di c i ona-

les ele e xportac ión: d l ~odón , café y año. de élZÚCo.r; d isminuc ión sel ec tiva de 

l o créditos con fines produc tivo's ; n ivel es insufi c ientes de i nve r sión , t anto pú-

bli ca como privada; d va luac ión monet ari a; iliquide,: banCi'\ri a: reducc ión al ar-

mante a l as t a as de ahorr o ; ampli ac ión del sector infor mal ele 1 ~ economía ; 

altos nivel es de dese mpleo y sube mp leo j drást ica r educc ión de l as exportac io-
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ne~, pr oduc iéndose una per manente escasez de d i vi sas ; a mplias r estricc iones a 

l a import ac ión, aún la de m at c riéis primas o productos est r at éGicos ; signi f ica

tivo aumento de l a deuda ext er na ; ori entac ión de l a escasa inversión hac ia l a 

producc ión de bi enes de consumo, desc uidando la producc ión de bienes produc 

tivos; otr a::¡ . 

Ante t odo est e caótico panor ama que se manifiesta en l a presente coyun

tura , se r ecrudece el conflic t o béli co y, paral elamente, l a asignac i ón presupue~ 

t ari a dest i nada a defensa y seguri dad públi c a h;) ido en permanente au mento, 

en c ifras absolutas y r el ativas , agud izando aun mas la c ri sis coyuntura l, pues 

e l nivel de r eCllr sos hum;)nos , mLl t eri a les y financieros, absorbid os por és t os, 

ha afec t ado gr éwemente la at enc ión de los serv ic ios educat i vos a un n i vel más 

c rlti 'o que el que ~e presentaba an t es de l a ac tual coyuntura; per o , además , 

ahor ;) af ect a significati va mente l a atenc ión de l o~ demás se rv ic ios est atal es , 

ya que sus as i gnac iones presupues t ari as , au nque se mantengan en c ifras absolu 

t as , en t érminos por cen tu al es han dis minuído de maner a a l arman t e . 

Como consecuenc i a de l a agudización de la c ri sis que pr esentan es t as va

ri ables cconóm ic;)s , r esulta aún más sombrío e l panor;)ma que prcs nta 1;) eco

nomía sa l vadoreña y , cons i c; ui entemen t e , se man ifi es t an mayores niveles de d~ 

pendE'nc ia económi ca y una m .:..yor incapac id,F,' de l a repr oducción a mpli ada del 

s i~t ema . 

A continuac ión se presenta un cuadro que 'ref l e ja e l comportam iento des

cr ito, consolida l os comentari os y permite una :ne jor apreciación ciel pr obl ema . 

• 1" 
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CUADRO Nº 9 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, DE LOS . MINISTERIOS DE EDUCA 
. -

CION, DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, Y OTROS, EN CIFRAS ABSOLU-

TAS y RELATIVAS. PERIODO: 1980-1987. EN MILES DE COLONES. 

Año Presupues to 
Naciona l 

Miles de ce 

1980 1, 676,064 

198 1 1,983,5 18 

19822,1 11 ,069 

1983 2,058,803 

1984 2,293,442 

1985 2,427.466 

1986 2, 63 1.318 

1987 3 ,4 51,425 

Pr es upuesto 
de Educación 
Miles de ce %P. N. 

422,054 25 . 2 

41 9 ,026 21. 1 

38 1, 937 18 . 1 

346,965 16 . 9 

352,869 15 .4 

4·16 ,722 17.2 

402,257 15 . 3 

50 1, 6L:·7 14. 5 

Pre supuesto 
de Defensa 
y Se3urida d 
Pú bli ca. 

Otros Presu 
puestos al -

%P. N . Miles de r:t 

¡\¡\ il e~ de ce 
179,206 10 .7 1,074, 80 LI 

290,502 14. 6 1, 278 , 990 

368,645 17. 5 1,360 ,L:87 

393,345 19.1 1 , 318, L: 93 

535,676 23 .3 1,409,897 

67L¡,675 27.8 1,335 ,069 

741f , 675 23 . 3 1, 48 Lf, 386 

894,051 25.9 2,055 ,727 

al Incluy e todas las asi5!; nac iones gu be rna me ntales restantes . 

fU E f'.ITE ; Leyes de Pr esupu e sto : 1980- 1987 Dir ecc ión Gener<11 de Presupuesto , 

San Sa lva dor. 

%P.N. 

64.1 

64 . 3 

64 .4 

64. 0 

6 1. 3 

55 . 0 

56 .4 

59 . 6 

En una aprec iac ión gen ra l, e n e l C uadro Nº 9, se obse rv a que 21 presupu-

est o naciona l, salvo e n 1983, man tuvo un c on stan t e a ume nto duran t e e l período: 

1980- 1987, t e ni e ndo , pa ril 1987, un a Uln e nto s i3ni f lc at ivo de 820 millones de ca 

Iones , que r e pr e ~ent.:l un inc re me nto de 31. 2% c on r e~pec to u 1986 . En c ua nto 

a e ducac ión y otr os , se vi e ron se ri a me nte a fecta dos, t a nto ab~ol uta c omo re bti -

va mente, ya qu e las asi '."; nac ioné's para delensa y se~uridad pública , aurnenta ron, 
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absoiuta y rebtivamente , durante t odo el ~e ríodo y, además , lleg.J.ron él unos nl-

v E" l e~ sin p recedentes . 

Par rl educac ión , l as aSI:;n3c iones presupues t ari as , en c i f r as absolutas , de~ 

c i enden de 1980 a 1983, se r ecuper an sensiblernente durante l os dos años s i g ui e~ 

t e", de<,c iendc en 193(, y vuelve él aumentar en 1937, en 100 millonec; de col ones , 

per o , aún ~s Í , es par a ese mi smo año n donde se da el menor nivel de parti c i-

pac ión por centual . En c i f r as por centual es,. a excepc ión de 1935 , se da durante 

todo e l período una d isminuc ión permiJ.nente, ll eg~1ndo en 19S7 a un 1!~.5% , al 

El sec t or educativo que , dur ante el período prev io a l a CrISIS coyuntural, 

ya evidenc iaba grav es probl emas , en i a ac tual coyuntura, debido a su cada vez 

menor as ianac ión presupuestaria , ha sufrido una agudi zac ión de l os mi smos que 

~f('ct~ n cOr.liJ lC't<lmen t <? S lI E'~t rll ct llr ;} y or ['.a ni~~ i1 c ión. Si para 197/1·-1979 su nivel 

promedio de parti c ipac ión fue den . 7)'!." y par a 1980- 1907 ba ja a 18 .096 , o sea , 

un;} d isminuc ión de 5 . r :" l os ser vic ios que brinda e l sec tor educativo no l o gr iln 

sat i s ÍaC'~ r l a demanda d21 m i srno , de jando afío C')n año un mayor núrner ~ de p~ 

blac ión escol ar desat end id 3. , abandonando o suspendi endo proyec tos de inÍraestrus:. 

tura educativa , mini f"'"li 7:a ndo pr o2, ramas de ca.p;J.C itac ión y adiestr am iento , se r e 

duce l a slmervi sión \1 con tro l ; en f i n , se limi té'l Dor co mpl et o . 
I J .J. _ 

En ca mbio, par a 1980-1 937 , se observa que las as i ~nac ion es presupuesta-

ri as 3. def ensa y se:;uridad pLlbli ca han ido en permanente aum,.nt o, t anto ab~olu-

t:1 como r el ati v i1 r.lente . :::' n 1980 a lcanza un 10 . 79'; , superI or al promedio de l pe-

rÍodo precedente ; par a 1983 ~ LJ b c> a 19 . 1':'j , con l o que cas i lo~.r a duplicar se ; en 
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1936 logra su nivel más alto, 28 .3%, di sm inuy endo par a 1987 a 25 . 9,;,::" o sea, 

en 2 .1r%. Siendo I.J ac; i ~ n,J(' ión promedio d(' \ !1C'ríoclo e l 2().9~{, . 

Las as i:snac iones presupuest ari as para de f ensa y seguridad p\íbli ca han S l-

do i'tumentadas signi licat ivamente durante la ac tual coy untura , el proy ecto c on-

tra-insurgente impulsado y financ iado por EUA ha sido l a causante de l desvío 

que han suÍrido dichas ds i ~n aclone~ , p ll e~ en e l período previo a l a c ri ~ i s coyu!2 

tU :<-il l la asi~nac ión pro medi0 fue de 7 . S'?; , mientr.:l~ que en b ~ itu .:lc ión ac tu.J.1 

ascendió a 20 . 9 'i~ , o sea , un 13 ~, ' .0"'\5 ¡;: iIras ev idenc i rm clar am ente la manifi est a 

y abi erta prioridad qu~ e l 30bicr no ::ls i ~n a a b suerr a; ade más del pre~upues t o 

asi gnado, ex isten muc has d on ~::: ! ,,:,,:¡es, de d iIcrente ord en: asesor í <1 , <lr m,J S, cf cc 

tivo, equipo, m 3.qu inari a y t 2c nología , entre otros ; t ambi én prés t amos condi c io 

nacl os para fortalecer el amplio apara t o militar. El Ministro de Hac ienda , Ri ca r 

do Juan López, lo justifi ca dici endo : "La de f ensa de l a saberan ía nac ional es i-

nel ud ible e imposter~abl e . Mi entras se manten3a l a a menaZa de l a .sober i'.lIlía na 

c iona\ , contr ~ e l orden constituc iona l y el proceso democráti c o de l a República , 

l a ori entac ión del gasto hac i a ese subsec tor se rá pr o3res iva Y t endrá una espe-

c i al oosic ión de pri oridad ". 1/ 

¿ Cómo puede concebir se ent onces l a pretend ida "reactivac ión económi céJ ", 

si 13. or ientac ión del gasto públic o está dcstinJ.do a la guerra , descu idando l a a-

t enc ión de l os de m ás servi c ios que est á obli:sado él brindar el Estado? 

L a r e¡erida r eac tivac ión de l a econom ía. no 50 J. .:l men t e no se ha l oo rado , 'o' 

l /Minist erio de Hac i enda. Jnlorme Com2.!.cmentario Constitucion¡]l. ~. j (' r c i c io 

F i scal 1937. Pá~. ti 1 . 
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sino que los pr obJ e r.1 a.s de ésta se ~an a:-;uci i z élC10 tr '2 m enda í:lente . Tom:mdo en -

cuenta que I'3. m ayor pdrte de don ¡::¡c i ones y prést~mos ex tr anjeros vi enen direct3. 

m ente a .la Guerra, ~ l probl ema se vu e lve m!í.s cOr.lp Je jo , ya que l a deuda ex t er 

na se aumenta c onsiderélblemente, afect '::tndo nuestra sober anía e hiDo t ccando a 

l as futur as ~ene r ;jCi0ne:., que V:l n él c nfr cntZl r un rni1yor problcm¡, pi1 r 'J cilncclar-

la ya que no c ont i'l r an c on los r ecur sos produc tivos nec~s <l rios , ~ues ",.hora l os r e 

cursos se i n'/i er ten en ac ti vidadeó, no t ;J. n sólo i mprodlJc ti vas si no que al tamente 

destr uctivas. 

~ 
ta guerra , e l sahotaje y l a fa lta de tn'Jc r Slon impo sibilit ar án , 

, , 
aun m as , 

l a reproducc ión de l si stem a. , fr enando. ~u<, in í nI m a<, po<,i bi.l i dades de <.~. ic é!n :~a r un 

m ayor nive l de desarrollo económi co-!1olíti co- soc ia l. 

Las asignaciones ~ubernamenta l es ~r0!1o r c i on adas a l os otros mini ste rios , 

que para e l período pr evio a l a c ri si s coyuntura l presentaban un ni\' (" 1 de ["lélrt~. 

c ipac ión promedio de G~ .4% , en l a ac tual coyun tura sufren desaju stes si r:nifi ca.-

tivos ; t anto en cif r as absolutas y r e lativas. En c ifras absolutas e l c omportamien 

to fue ir re~u J a r , ya que l as asi :>,nac lones suf r ieron ;} I ;:~s y baj ¡:ls , si endo h aS I~-

na.c ión de 1937 la de í'layor c uan t ía y Zlumcnt::lndo , con r c:=. pec to éJ 198 (-" en 572 

mill ones de col ones ; en cdr a:=. por ce ntu .J l es decae not '3.b le m ente , c!=:tdn qu ~ par a 

1 no se ten ía un 6 l f . 1 ?; , descend i endo en 19~ 5 a 55% o sea, descendió en I In 

9 . I 'lb . Si3ni f ica esto que no f ue úni cam ente e l :=.ec tor ed uc3. ~ivo e l <:>lC'c t aclo por 

e l r ecor te pr esu pue st ario, sino que ade m ás Jos r estantes sector es Gllbe rn am en ta-

les v, en consecuenc i a, la atención de Jos SerVL CJOS que brindan. 

2. ~. Efectos del terremoto de Octubre de ) 986 en la Infraestructura 

del Sis1ema Educativo. 
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1,3 capita l de El Sa lvador, Sal; Sa lvador, fue asentada, e n t iempos de la 

colonia, e n un lugar que los indígenas da ba n e n ll am<lr : " Valle de lJ.s Ha macas " , 
,-

ya que reg ist ra ba n consta ntes movimi e ntos t e lLlri cos . Desde e ntonces hos t a la 

f echa se ha n presentado más de una dece na de estos fe nómenos natura les , de 

dive rsa magnitud, que ha n provocado daños de dive r sas proporc iones . 

Desde 1900 hasta la fecha , e l pue blo salvadore ño ha ufrido los efec tos 

de tres t e rr e motos; de acue rd o a su fecha de acontec i mi e nto son: a - Oc tubre 

de 1917, provo ado por la e rupc ión volcán ica de l volcán Queza ltepec o San Sa l 

vador, que sepultó comp le t a me nte a d ive rsas comunidades élsentada a l nort e de 

ést e , y cuya corriente volcán ica c ubr e una ex t e nsa zona e ntre las c iudades de 

Opico y Queza ltepeque , conoc ida co mo: "La La va "; b- Ma yo de 1965, causa-

do por una fa ll a geo lógica de l su bsue lo de San Salva dor, provocando da ños en 

t odo e l territorio nac ional , aunq ue e l á rea más afec tada fue e l Area Met rop~ 

litana de San Salvador, (AMSS), donde ba rri a das e nt ras padecen severas c onse -

cuenc las, resul tando un s i ~nificat iv o nt'! ;-l e rO de d:trnn if icado del s is mo que , a n-

t e la impos ibilida d de volve r a hace rs o encontrar un o vivi e nda di :;na e n e l 

AMSS , se desplazan hac ia c iuda des de l inte ri or d ::! i ·-, r:,!) úbl ica ; c - Octubre de 

1986, a l igua l que e l ante rior, causado por la fa lla. neo lóg ica del subsue lo de la 

capita l, siondo éste e l que ha provocado mayor es daños, pues ade más se a mpl ió 

e l á rea afectada, trascend ie ndo más a ll á de l AMSS. La magnitud de l da ño cau-

sado por este f e nómeno na tural es ta l, que afect a a todos los ect ores de la p~ 

blac ión, au nque los mayores da ños, por supues to, se registran e n los ba rr ios y 

coloni as de habi t antes de escasos recursos económ icos . 

Ba rri os ente ros de l., AMSS han quedado destruído o sem i-destruídos . 
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ent re los m:Js .J. JE'c t :1dos por e l t e rremot o de 1 S'3Ó c st:1 e l ~C'cto r e cluca ti 

'10, yil que su in fr-J.estruc tura rtclmin ic; tr a tiva y ed ucrttiv:::1. sUÍ ri e ron irre:)a r él.b les 

ciafíos: las of icina.s adf'11 in is tr a tivas del ~.~ ini ste ri o de Educación fue ron tot -.=t!m e nte 

daf1:ldas, los c e ntros e duc<lt ivos púb licos de ntro del 3.rea aíectada su:í: ri e ron (:3 -

ños cons ide ra bles , a.demás , la Un iversida d de El Salvildor resu ltó se ri a mente dél 

:lada . 

En cuanto a l ed if ic io del i\1 iniste rio de Educac ión quedó t: o t::d me nte da ña. 

do s in posib ilida des de repma r!o, y hasta la f echa a ún perma nece n sus esco rnbros j 

e vide nci ando la falta de recu rsos de esta depe nde nc ia para afrontar e l proble ma 

y e l desinte rés gube rnamen t a l por tr a tar de soluc iona rl o , ya que no aS l:;na un -

presupuesto suf ic ie nte que pos ibil it e a educac ión la cons trucc ión de su ed if ic io 

para ofic inas adm ini s trat ivas que, ac tua lmen t e , se encue ntran di spe rsas y OC u-

pando edif ic ios de in:í raestruc tu ra eclucat iva, con lo Que agucli z,l aú n [,,;,l 2.S e l pro 

blema de la desatención escola.r. 

Los cent ros e ducrtt ivos pú~l i c05 ub icados dentro del á re<1 afec tad :" para 

todos los niveles e duca.t iv Q,s , son e n t otalida d 220, estimá ndose una de:;1: r ucc ión 

de 125 est ablec i ,'l ie ntos , que rep resenta e l 56. ~:':, de l tot a l de los centros e du-

cativos . 1_05220 estélb !ec ir"i e ntos o'frec íiln 'i U serv icio ~ 196,000 estud ié1. ntcs , 

.l os 12 5 establec i m ien t os dC'st r u íd o~J daban c obe rtur a ~~ 11!, 000 estudia ntes, que 

r ~p r esen t ::ln e l 56.6 ('1, de lo. co:)ertlln t ot;11 de estos ce ntr os. Resul t a ndo ::ls í c -

vide nte e l de t e rioro causado, por e l t"2 rr cmot o , al sector 'C'ducativo , éJ.<~ udi zán-

dose a lJn más la C rI S: :- de l m is mo 1 y a que no só lo er.i r e nta e l problema de una 

const a nte a:s ignac ión presupuestari a insuf ic ie nte pa. ra buscarl e soluc ión vi a bl e a 

los proble mas que se le presentaban aú n antes del te rr e moto , muc ho me nos p~ 
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drá actualme nte c ua ndo úni camente se le as igna un 15% del presupuest o nac iona l. 
~ 

Siendo esto ' un re fl e jo de la cri ~ i s ge ner nlizada que af ronta la soc ieda d sa lva dore 

ña . 

A continuac ión se pr esenta un c uadro que ref le ja e l gra do de deterioro de 

la in frae struc tura e ducati va públi ca ubicada en e l área afec t ada por e l s ismo . 

Los centros e ducativos mu estreados por e l es tudio realiza do por UNESCO e n 1987 

son 144 , de di fe re nt s nive les : parvul a ri a , bás ica , media, mixta e institutos na-

c ionales . 

CUADRO NQ 10 

CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DE OC-

TUBRE DE 1986, SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y GRADO DE DESTRUCCION. 

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES. 

Nivel POR GRADO DE DESTRUCC ION CZNT::tOS EDUCA1. 
Educativo ROJO NARANJA AMARILLO VE~DE TO-AL c" ,'o 

Parvular ia 7 6 3 8 21~ 16.7 

Bás ica 23 26 22 32 103 71.5 

Med ia 2 2 3 8 5 . 6 

Mixt a al O 2 O 3 2 . 1 

¡nst. ~~ élc i onal es O ? 2 6 4.1 ..J 

Tota l 31 39 30 41+ 1l!·4 100 . 0 

al En mixta se ref ier e n a los ce ntros e ducativos que ofrecen, simultánea-

mente , educac ión bás ici'l y media. 

F UDHE : UNcS CO . Eva luac ión de los C3. ños a los C:s tablecim ie ntos Ed uc a t ivos 

e n San Sa lvQdo r por e l s ismo de l 10 de Octubre de 1986. An e :~o f'Jº 5 . 
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L '1 UNE5CO utilizó un col or p¡l r a ident i f icar !3 ma? nitud del daílo en cada cen-

tro: 

ROJO : Sever a m en t e daiiado (i nhabi table , se r ecom i enda demolic ión ) . 

r\lf\Rf\~.JJA : Estruc turalmente d::.tFíado (in!¡abitable, podrÍd r epa. r arse) 

P., Í'·ftf\:UU_O : Moder ild;:¡m'::.'nte dañado (r,,:,pil r ac ionf's m ayores, héó itab l e con r es tric 

c iones) 

VE r:.D2.: L i3er ::nnente d."3.I1i'1. cl o (rep;u ac iones m~nores, h::.tbi t able , . 

• 
De ac uerdo a l Cuadro f'J2 i O, de l os 220 establec i mi entas educat ivos pu-

bl icos ubi cados en e l <Í.r ca afectada por el sis¡;¡o 1 se t omó una muestr ;i r epr e-

sentél tiva de I L,tl!. centros para r eali zar el estud io . 

En cuanto al nive l educat ivo, se apr ec ia que el más afect ado de todos 

es el de c ducac ión b.3.s i ca , t en i endo lO 3 establec i m ientos dañados, en el i ver S;:lS 

propor c iones , que r epresentan el 71 . 5% de l t ot:11 muestreado j educac ión par-

vuJ ari a continúa, como nivel más afec t ado , con 24 cen tros, que r epr esentan 

un I ·S. 7%, siendo e i ni'¡el m enos afectado e l denominado mixto , c on l:ni c;=J.men 

te :3 és t :-tblec i mi ento:" que rep r f'!sC'n t'ln lJn 2. 1 ;~, . ToclLl est él infraestruc tur a eclu 

c1t i va dañada contribuye s i~niÍi cat iv amC'n t e ;j il[', udizar L:t crisi s del sist eMD 

edI IC.:ltivo, per o ílún más er~ c uanto él educac ión bás ica se reÍi ~ re , pues l os da-

tos r eIle jan p;".r i1 ést e dalias c uantiosos ql:e r edundan en un:l desatenc i ón esco-

br mayor, año con afio, y ot ra seri e de inconveni entes . 

l ' ., ¡I 

/\ t endi:::nc.o el :;r ado de- destrucc ión, se observa en el mismo c uadro que , 

de los 11ft:. cen tros , 70 r es lJltan des t ru Ídos tat;:;,l a par c ialmente , colores r OJo y 
---' 

n '3 r :1nj::t, r C'p rE'~.2 nt ;;. nd(l un l¡ 3. G';(" Y siendo e l nivel bi-lS ico e l mél s afectado con 
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49 es t a blec i mi e ntos des truídos , que re presenta n e l 70 ';6 de los 70 centros des truí 

dos , e n est e gra do de des trucc ión t a mbi én e l nive l pa rv'ul a ri o resulta a fec t a do, 

c on 13 ce ntros qu e r e pr esenta n e l 18 . 6 'ib , Y fin a lmente , e l nive l me nos daña do 

es e l mixto c on única me nte 2 es t a blec imie ntos , r e presentando un 2.9%. De a-

c ue rdo a los qu e presenta n da ños mode ra dos , color a ma ri llo, son 30 centros, r e 

pr esentando un 20 . 89:' de los 144; resulta ndo se r e l nive l básic o e l más afec t a -

do , con 22 centros que re presenta n e l 73. 3% de est a ca t egoría , resulta ndo se r 

e l mixto e l nive l me nos a fe c t a do con úni came nte l centro que re presenta e l -

3.3%. Fina lme nte e n la cat egoría de daños li ge ros , co lor ve rde , resul tan. 44 

centros da ña dos , r e prese nta nd o e l 30. S% de l t o t a l de es t a blec i mie ntas a fe c t a -

dos i e n est a cat egorla de da ños si e mpre resulta se r e l nive l bás ico e l más a fec 

t a do , con 32 est ab lec imie ntos que re presenta n e l 72. 7% de los mis mos , además , 

vue lve a a pa recer e l nive l denomina do m ixto co mo e l me nos afec t a do, ya q ue 

e n est a ca t egoría no resultó da ñado ni ngu no de sus centros e ducat ivos . 

La magni tud de los da ños de muestr a la c rlti ca s ituac ión qu e e nfr e nta e l 

sector e ducativo , sobre t odo e l n ivel bás ico qu e de 103 es t a blec imie ntos mues-

treados se e nc uent ra n des truídos tot a l o parc ia lme nt e 49 centros . Los result ados 

de la muestr a a sume n qu e los 76 cent ros no considera dos en é st a, prese ntan un 

co mpor t a mi e nto s imila r. 

En c ua nto a la e ducac ión supe rior, la Un ive rsidad de El Salvador, "tam -

bié n s ufrió los e fec tos de l s ismo, dest r uyé ndose c as i totalmente las Fac ultades 
I 

de Econo m ía, Odont olog la y QUlmica y Farmac ia ; ot r"-as c inco resulta ron gra ve-

me nte da ña das , a de más de l ed ifi c io de la f\dmin istrac ión Centr aE' 1; 

1/ ¡f'NE . Irn pac t <LJkL te r ~C2.mot o e~_S i ~) t~!:!'¡} Educativo . Pub licado pt.)r la 
Coordinac ión Unive rs it a ri il de ínves ti gac iones c ie ntíf ic a s (CU¡C). Docum e n 
t o de tr a ba jo Aí10 1 f'J º J . UES . 1937 . PJ.~ . 29 
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Con estos d.'1ños e n las instalac ionos un ive r sitmias han resultado a.fect :ldos cerca 

de 15,000 estudiantes, que con tituyen apro xi m'1c1;1 mente e l 509b de la poblac ión 

.es tudi ;;tntil. de este centro de estudios. Teniendo un costo total estimado e r, 89 

m illones eJ e c olones . 1/ 

Por otra r .J. rte , cons id := ra ndo a l sistema. e duc.J.tivo e n su conjunto., o sea , 

e n t odos 105 niveles y sectores del mi s mo, público y priva do, e l. costo tot al de 

los d:1ños causados por e l t e rr e moto asc iende 3 338 .7 millones de colones, t e ni e~ 

do un peso re l;H ivo de 7.1 % del. cos to total de daños causa.dos por és t e a toda 

h infr é-i.es tructura económico- social del Al\A5S, est imados e n 11-73 8 .9 millones de 

colones , s in incluir los cos tos de demolición y re moción .2/ 

Dos años des pues del t e rr e moto e l caos producido por éste persiste , ya 

que e l '2sta do no de mues tr a inte nc iones se ri as de resolverlo. Contenía la r.lisma 

t ::.' nde f1Ci a de b~ as i[3nac iones pr esupue~ t a ria ~ , increme : ~t¿ndose, pe rmClne ntemen-

te, la de defensa y seg l !rielacl, y desc~ndiendo, dramáticamente, las asignac iones 

presupuest ::tr ias de los dernás sectores oúb li cos , con é nfasis en el sector e~ucat i-

vo , y:l que d ic ho monto para educ;:¡c ión no .J.lc:lnza a c ubrir los costos ete i ina n-

c iam ie nto y no hc.y e r; pec t a tivas de ampliar o a l Menos sustituir la infraes tructu-

n. e duc:ltiva daña da ~or e l sismo. Ve r Ane;co f"l º if 

2A Análisis del Comeortamiento de las Variables mas Relevantes del Sector 

Educativo. 

A continuación se presenta a l sec tor e ducativo sa lva doreño que, co mo se 

ti Ibid, PAg. 33 

2/ lNVE. La f.conomía Sa lva doreña y e l Terremoto. El Sa lva dor, Coyuntura 
::'conómi ca . Año i! , Nº 11. Univr::'rsidad ele El Salva dor, San Salv:ldor. 
1987a P3~. 32 . ~' I ' 



72 

h.) ~ ¡¡a l ado J.nt ri orment e , yi'l para la dé adCl de los 60 se encontraba en CrtSIS; 

con e l fin de adec ll."l rlo i'l h s ex i?enc ias que pl antea un nuevo mode lo económi co, 

se r e;:di za , en 1969 , una Re f orma Educativ:l; di cha r eforma no reso lvió 1'1 prob!:, 

m :iti ca de l sec tor, y muc ho menos a sati sf acer las necesidade's educativas míni-

mi'lS qUE' l a pohl ac ión Jétl'l 3. doreña demanda . 

A ini c ios de b década del gO se presenta el c onfli c to polític o-militar s31-

vador eño , que vi ene a a:sudi za r la problemática de dic ho sector, en particular; 

pn l él ac tual coyun tur a apar ecen problem ;:¡s derivados de l a crisi s de ésta, y se 

azr3van r adi c;:d mente otro~ que ya. se daban c on anteJioridad. 

Con l a ampli ac ión y pr o"ÍLmd i zClc ión del conilic to, se va dando, par 3. l el a-

rYknt e , e l det eri or o de l sec t or cdu ativo , en ~~t' n e r a l , y en parti c ul ar de:. t odas 

sus vari Jb les más i mportante::. . 

Para 1980 , muc ho m as en 1981 , l a::. d im"'nsiones de l a guerr a e r él n t al es 

que , se f ue ci ando , paul at iva rllente , una r ducc ión brusca del pr esupuesto de di-

eho s: ·('tor ; a r a í7. dI" l él v i ok ne id se dc'>p lazCl 1m gr J.n númt>r o de pobl ;} ión, L:. -

b andonando sus l ugar es de ori :sen , además , suspenden sus estud ios , quedando mu-

c llas escuel as .:lbandonadas ; por ot r a par te , l os m aestros por t e mor a sufrir aten 

tados u otros pe l isr os a su in t egri dad f ísica, no desean r egr esar a sus lu ~a r es de 

tr aba jo, fundél m ental mente en l a zoni'l r ur a l o zonas oeri fé ri cas alcanzados oor . .. 
el con:Fl i c t o; se suspenden proyec tos de in f r aestruc tura educativa ; se da. una c 0!2 

u'ntrélc ión pobiJ.c iona l en iJ.s zonas urbanas , de m a.ner a que l a o f ert a do se rvI-

Cl O públi cos : educac ión, sa lud, vivi pndiJ y otros , no pueden sa ti sface r t i zran 

dem.:tnd3 soc ial dp l os m i smos , por p2r te de l ~o bi e rno d ~ é l ~a lv él d or. 
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Espec i f i c~men te , en c u ~ nt o al sec t or educ."l tivo se r efiere, al probl~ma 

~resupue s t ario qu e a f ec t a a todo nivel su oq~an i zac i ón, manteni miento y efi -

c ienc ia , se l e agr egan, entre otros: cober tura educ ativa , de se rc ión ed ucativa 

r epitenci a esc ol ar, est abl ec i mi entos educa tivos , y per sona! docE nte. 

2.4.1 Cobertura Educat iva 

L~s v~riabl es m;l~ s i ~n i f i c:ltiv as del sec tor educativo present~bar), antes 

de la c ri si s coy un tural, t asas al élíl",, "'. nt,~s, de cJ esQ t enc i c)n, pero 2 partir , ' ce e~-

t h ,. d ' 
i) se , a a~ua l za. o ínas . 

Par a r efor za r e l comentari o anteri or, se preseilta el Cuadr ,) [\lQ 11 7 do~ 

de se presen t an una seri e de a i'1os y su r espec tiva c ober tura educativa en edu-

cac ión bás ica del sec tor público, en c ifras absolutas y re l ativas . 

CUADRO NQ 11 

COBERTURA EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO 

DE EL SALVADOR. PERIODO 1974-19&7 . CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

197 4 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19&7 

COE)E:!.T URA 
POB '_ /L\ C 1 O~~ i:. N 
~.D A D ESCOLAR 

~ . . :J / , ¿.~ 1 
99 1, 757 

1,01 S, 733 
1 , OLf- l ,705 9 
1,066 ,53 3 
1,090,710 
1, 113,983 
1 , 136, I l f6 
1,1 57,1106 
1,1 78 . 08 1 
1,198 ,480 
1,21 8 , 917 
1,239 . 949 
1, 26 1,370 

EDUC ATl V/\ 
~. V\ TRI C Ul_ A 

565,287 
697,7 02 
731, 120 
756,137 
771f, 754 
821 , 911 
722,838 
645, 54 1 
706 , 522 
77 J ,lrl5 
79 l:-, 912 
832, 66 1 
873,779 
903,2 [¡S 

POBLACION ESCOLAR 
DESATENDIDA 

P01J_C:'~~ ABSO'_UT AS PO~) -
-

TAJ E CE[\jTA 
-

J\:. . 
53 . 8 301.994 31. 2 
70 .4 294,055 29 . 6 
72 . 0 285,618 20 . 0 
72 .6 285,632 27,li 
n .6 29 1,779 27 . l} 

75 .4 268,799 24 .6 
64-.9 391,145 35 .1 
56.3 490, 605 1}3 . 2 
51. 0 450,884 39.0 
65 .5 lfOS,666 34. 5 
66.3 40 3,658 33.7 
68 . 3 386 ,256 31. 7 
70 . 5 366, 170 29 . 5 
72 . 0 353 ,1 04 28.0 

FUEl\lTE : D irecc ión de In fo rmática. e In f raest ru c tura Educativa, Departa mento 
de Doc ument<lc ión de l [\'Iini st eri o de - duCé:.c ión. 
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Como puede ::t prec ia rse en e l c uadro Nº 11, de 1974 a 1987 la pobl-ac ión 

e n e da d escola r d'" e ducac ión básica ha ído e n c ontínuo aumento, no as í la ma 

trícula c orrespondi e nte pa ra ese pe ríodo que , e n un prime r esbozo seneral, pr~ 

s nt a altiba.ios y permanente desequilibrio. 

Y::t para e l pe ríodo de 1974-7 9 la cobertur 3. educativa presenta ba serios 

inconvenient es , pues no l o~raba a bsorbe r ple namente a la poblac ión e n edad e~ 

cola r qu e demandaba se rvi c io e ducat ivo, qu ed <l ndo, desde ese mome nto, una 

bue na cantidad de pot e nc ia l ma no de obra produc tiva , margina da de l me rcado 

de tr a ba jo formal y obli 3:::tda a incorpora rse a ac tividades estac iona les y de sub 

e mple o pa ra trata r de mantene r un a condición mínima de subsistenc ia . 

Si para este pe ríodo la población e n edad escolar ascendía a 6, 17 l l· , 78 8 

y la poblac ión esc ol a r desat endida e ra 1,727,877, significa que el 28% de la 

poblac ión con a lto pote nc ial produc tivo que dó marginada del mercado de tr aba-

jo formal. 

La cobe rtura e ducativa del período 1974-1979 fu e e n prome dio 72%, por 

t a nto, e l porcenta je de poblac i6n des::ltendida f ue 28 9b , lo que evidencia la -

ma~nitud qu e e l prob le ma presentaba ya para e ntonces . 

Como consecuenc ia de la c ri s is coy untura l, este problema se a~udiza s iz. 

nifi cativam~nt e; en 1980 l o~r a abso rbe r, únican~en te , a 722, 838 estud ia nte s , 

que re presenta n un 54·. 9% de la poblGc ión e n e dad escola r ; en 1981, con la a -

8ud izac ión de l onf li cto , se d-3. cobe rtur a a 64· 5 ,54.l est udi a ntes qu e representan 

un 56 .2.%, dram á tica re ducc ión, tan e locuente, que destaca, 
, 

de por SI, lo an 

t es di c ho: las va. ri ab les más s i3nif icativas del sec tor educati vo sufr e n un mayor 
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det eri or o ac t ualmente co mo consecuenc ia de l a c ri si s coyun tural . Sic;nif ica lo 

anter ior que, e:, 19f,O y 19::: 1 el 35 . 17:, y 43.2?'; de l a pobl ac ión en edad esc~ 

l ar , r espec tiva mente, fue de sa tendida por e l sec tor educativo, en el nivel bá

S lCO . 

Dc 19i~ 2 él 1937 ~e ob::,erva un :\ sensibl e: r ec uperac ión, dándose en e l p~ 

r íodo un :) co ~)e rtur a promed io rle ':.7 . 3%; íl lJ n con '=Si1 r ecuperac ión no se l o~ran 

si qui era i1 lcanzar l as c ifras pr evias a 1::1 c ri si s; y , si se l ogr a alcan :;-~a r en c i lras 

por centuales , l as absolutas difi er en notable r.,en-;:e . Para e l caso , en 1987, l a 

cober t ura fue de 7 7.~ , i~u a J que para 1976; p r o en c ifras absolut ;ls en 1>76 

se desat endió a 225 , :; 18 e::,t udi antes y en 1987, él 353, 101f , lo que da un in

c r er.l cnto bsol uto de 67 ,486 desat endidos . 

Entone:,s , aun c Jétn do !:15 t Jsas ele cobe r tu r a educat iva actual es ::,c,:m i 

~ 1I 3 I e ::, él !as t aS;JS previa.s a l a cr i si ::" el prob l ema es más c ríti co, ya que de

b id o ~tl cont ínuo i nc r e m entu de l a pobLc i,' n e :, ed ::~d escol ar, la pobbción de-

satendicla se hil vi sto incr e mentad;=¡ año con ario . 

P,de más , l a cobertura de l a pob lac ión en edad escol ar ideal par a educa

c i ón bás ica , de 7 él 15 años , se ve afec t ada por e l prob lema de l a ext r a eelad, 

ya ql le muchos buscan m e: tríc lll a con una edad sUf,)c ri or a l a ideal par a cada ni. 

v e! educativo , con l o qll e d i srni nuy ,- las pos ibilidades ::le sat isface r sus neces i da 

d e~ educativa.s, un numer o sis nifi cat ivo de jóvenes potenc i almente aptos . 

L os efec to~ qu e pO. r J. Id econom ía ci e un pa ís 3ener a l a desat encióri eelu

cativ :i de l a pobl ilc ión en edac! esco lar, son muy cO T',ple jos y contr llpr oducent ::.-s , 

esp c i ,l.l rnent e par , un p a í ~·; cornIl [ 1 St::lv :.ldor cuyo L:tC tor produ t i vo pr il\ c i~)a j-
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mente c _ e l r e ursa humano. 

De~ t éiG.l princ ip ~¡]rne nte e l h"'cho de que se desaprovecha un gran poten-

c iel.! produc tivo, pues se trat a de gente jóven, quienes careciendo de educación 

no l o ~; r a n incorpor ar se al mer cado forma l de tr a,bajo, quedando mar~inada del 

mismo y obli gados él ];}bor es de ~ ub-e mpleo , en el mejor de l os casos; su i n-

gre~o de sl lbsi st encii'l. l e pr odu "c un:l in sa ti s~acc ión permanente de l as neces ida-

d e~ bás i as : a l il'.lCn t ac ión , ,-du ;:¡ Ión , salud, vivi enda , ent r e otros ; afectando 

consec uente mente J. todo su grupo f amili ar . 

Entiéndase por r'obertu r a educat iva l a capac idad del sis t ema educativo 

para sati f i'l.ce r la de m ...,nda de ed ucí\c ión, o seél , l a cantidad de poblac ión en 

edad e~cobr que atiende . Y publac ión es o lar que comp r ende l as edade~ en-

tre 7 Y 15 años úni ca mente, t om . d, ~ d I Dxument o: Esti mac iones y Pr oy ec-

c iones de Pob lación, Direcc ión de Poblac ión, e l Sal vador, 1986 . 

2 .l~ . 2. Deserción Educativa 

Otr a v, ri ab le que presen t Ll s ria a[!,udi zación en su ¡xobl e mcíti ca es l a de 

~erción edu ativ a . 

La des r c ión educativa, si bien siempre ha sido un problema , en mome~ 

tos de c ri si s l o es aun mas, ya que con los r ecortes presupues t arios los r ecu!:. 

so::. se destinan on :lIto gr .:.t do de pr ior id.::ld , l o que ob l i ~a a usarlos con b ma 

yor racionalidad posible y con el fenómeno de L:~ des r c ión educati va se despe!:. 

d ic i an r ec ur sos, materiales y humanos , que pudi er an d stinarse a otra necesi - . 

dJ.d . 

A continuac ión se pre~e nt a el C uadro NI:! "12, que r e fleja la probl emáti-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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ca del fenóm no en m en -' ¡ón ~ 

CUADRO Nº t2 

DESERCION EDUCATtV A EN LA EDUCACION BAStCA DEL SECTOR PUBLiCO 

DE EL SALVADOR. 1974-19&7. CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS. 

/Vi,,\ oí' ~ ·, l e Ul.o''\ 

197 4 

15 557,702 

70 7) 1, 120 

77 7S S, 137 

I '! 774,7 54 

0' 1./ 32 1 , <) 11 

80 722 ,8:)8 

n' 0 1 6L.t 5 , 5l ¡ 1 

3') 706 , 522 

83 771, !¡.15 

Z l!. 7 91~,9 l 2 

85 832,(-,6 1 

9 / _ü 873 ,779 

Z7 90g ,2 66 

DF:S ::' : ',CIOr- J 

EDUCI\TIV,L\ 

54,85 1 

el " "t i .J ._, e,/" 

53 ,720 

65 , 1; 37. 

57 ,5'·15 

l¡~, 207 

53, 63 1~ 

4.8 ,2911 

33,29l,l 

59 ,29 5 

PO ;:H-=~NT/\JE 

8.2 

8.5 

b.O 

7 . 0 

/ 0 
'.) . / 

3.0 

7. '5 

? ? 
u . ... 

4 . 2. 

3 . 3 

,. n 
o . () 

6.3 

FUE~HE : \j irecc ión de lnlormática e lnfr:1estr ucturQ Educativ3 Depar t ament o 

de Document~c i ón del M in isterio de Educ.:1C ión. 

proo'! e r;-¡ Q d L1 deser c ión educ:l ti-
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'1,1 e~ de d i f íc il cU 'ln t i f i c;:te ión pr ec isa , pu es l o~ el aLos ado l ecen de una seri e de 

irregubri ebclcs , ade m,l s pr cse nL;l inconvc ili entes Id cxt n edad y r epitenc ia eseo 

hr . 

" Entre l as causas de la dese r c ión se enc uentran: escasez de servi c ios e -

dUCJ.t iv o~ , d i st anc ia de los ho~a r e5 a l centro de es tudios , enferme dad, alimen-

t ac ión inadec urtda ; pero l a c al Isa princ ipal es que l os padres de f a m ili a no c uen 

t ~.tn c on l os recur sos f i nanc i ero s neces 3. rios par a que l os hijos c ont i núen es tuJi an 

d o y en l a may or ía de l os casos , l os h i jos en C' dad esco la r ti enen que tr abajar 

d e~dc mu y t e mprana eda d él íill de c ontr i bui r con e l i nE; r eso f a mili :::1r". ' I/ 

Es prec i so, en est e mo r:l:~ n to , i ndicil r q ue , si bi en l as causas aludidas 

anteriormente r p.sponde n a la problemáti ca de la deser c i ón, ést as corr espond~ n 

t él mb ién a l período pr ev io a l a cr i si s coyu nt ur al. Y a que con el surGi m iento de 

13. c ri si s , ade rnás , de 13.s ya señal adas que , aún per si st en , se aE; r e~an otr as 

causas él la dese rc i ón educa tiva : ampliac ión y profundizac ión del conf lic to béli 

c o ; suspensión t e mpo r al o permanente de l as l abores de docencia a causa del 

conni c t o , r ecluta mien t o milit ar, por l mbils part e s, desplazamiento de sus l u~~ 

r es ele ori ~;en; otr as . 

!:.s t as últ i m as ~on [.35 qu e actua l m ente i ne iclen mayorr~) ent e en 1;1 proble -
..:.. 

m áti c a de l a dese rc i on educa ti va; hac iendo l a dife r e nc i a entre e l perLado de 

1974- 79 Y el de 1 9~O - 3 7, ya q ue ~ i bi c:' n e l prob le m a p..:' - : i s ~c:: y de ac uer do a 

l as c ifras obtenidas corre sponde un 7 . 896 Y un 70'2',':' de dese r c ión educativa , -

r espcc tiv ;:nnente , par o l os períodos en m enc ión; ":lo que indi c a que se ha r edu-

1/ Ponce l\r r i::17::J , 
. C' o ' Op . . l 1. J 3 ~ . 

Ju~;c 

69 . 
, .O:W rL O y ::"uok :-, de' ;.l rn~)o:-" /\11 <\ ~,"l iri i:l m . 
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cido; sin embargo, lo mas importante son las causas que propician esa deser-

ción que, de continuar se presagia un increme nto en la deserc ión. 

2.1( . • 3 Repi tenc la Escolar 

De importa nc ia simila r a las ante riores, la rep itenc ia escolar, provoca 

graves inconve nientes ; part ic ularmen te proyoca inc remento de costos y desper-

dicios de recur sos humanos y mate riales; además de los efectos negativos que 

proyecta en gene ral a l sis t e ma educa tivo , e vide nc iando la incapacidad de éste 

de de tene r dentro de s í a l menos a la población que atiende. 

CUADRO Nº 13 

REPITENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO 

DE EL SALVADOR. 1974-1987. CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS. 

AÑOS 

1974 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

MATRICULA 

665,287 
697,702 
731,120 
756,137 
774,754 
821,911 
722,838 
645,541 
706,522 
771,415 
794 ,9 12 
832,661 
873,779 
908,266 

REPITENCIA 
ESCOLAR ':.. 

51,853 
54,186 
59,098 
60,466 
65, 547 
63 , 564 
62,382 
61,201 
63,433 
64,767 
72,27') 
71 , 587 
74, 876 
77, 528 

PORCENTAJE 

7.8 
7.8 
8.1 
8.0 
8.5 
7.7 
8.6 
9.5 
9.0 
8.4 
9.1 
8.6 
8.6 
8.5 

FUENTE: Dirección de Informá tica e Infraestruc tura Educativa De parta mento 

de Documentac ión del Ministe rio de Educación. 
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La repitenc ia escolar es un proble ma que en El Salvador se presenta más 

agudo en la zona rural, como e n los anteriores, ya que la desatención del sist~ 

ma educativo se vuelve más evidente en esa zona; entre las causas principales 

que, en genera 1, inciden en la repi tenc ia escolar están: ingresos familiares a -

nivel de subsistencia; problemas de salud y desnutrición; escuelas incompletas; 

deserción y reprobación; ampliación y extensión del conflicto bélico; cierre de 

escuelas, temporal o permanente; retiro de pr ofesores por temor a represión; 

desplazamiento, otros. 

Como en el caso de la deserción, se considera que de persistir la situa

ción de guerra, este proble ma se agudizará aún más, ya que las causas más -

significativás que en la actualidad inciden sobre él son produc to del conflicto. 

De acuerdo al Cuadro Nº 13, en el "" per íodo 1974-79 se registró un 8.0% 

de repite nci a escolar, mientras que durante e l período 1980-87 subió a 8.8% 

Tomando en cuenta las cifras porcentuales se evidencia una agudización 

del problema; pero aún más importante es destacar que las causas que gravitan 

actualmente difieren de las del primer período. 

Se dan las mismas causas que para el caso de la deserción educativa. 

2.l~.4 Establecimientos Educativos. 

A continuación se presenta una serie de años y los respectivos estableci

mientos. 



CUADRO NQ 14 

EST ABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA DEL SECTOR PUBLICO DE EL 

SAL V ADOR. 1974-1987. CIFRAS ABSOLUTAS. 

----~ -
A l'\jOS EST AB L ECJM JE NTOS 

-~~;;------- -------~~~~----_._----

75 2 ,925 

76 2 , 914 

77 N. D 

78 2, 88 1f 

79 2, 939 

1980 2,327 

81 2 , 081 

82 2,11 9 

83 2,1 68 

84 2 ,31 2 

85 I 2 , 505 

I &6 I 
1 _~ __ __L.-__ - 2 , 74 3 

2 ,698 

N . O . = No dispon ible . 

FU Er'HE : Direcc ión de Infor mátlCé' e Infr aest r lJ tur él Educati va , D par t amento 

de Doc ument a.c ión de l i'vli n ist eri o de Educac ión. 
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De acue rdo a l Cuadro NQ llf, de 1975 a 1979 se incre mentó en c ifras a b 

so lutas 14 est a blec i mien t os de e ducación bás ica , c orrespondiendo para e l perlo-

do 197L¡.-79 un pro me dio de 2,91 G est a blec imi e ntos ; durante el perlado 1980-87 

un prome di o de 2,369 est<lblec i mi e ntos, resultando qu~ e n promedio dur a nte e l 

último pe ríodo se ha n r e duc ido e n 547 los est a blec imien tos escolares, o sea , que 

se reduj e ron e n 18 . 8% c on respec t o al pe rlodo 1974-79 . 

En 1980 Y 1981, a r a íz de l conflic to se prod uce e l fe nóme no de c ie rre de 

esc ue las a causa de l t e rr or produci do por la gue rr a y los alcances de la mis ma , 

y ,-s <lS l c omo en 198 1 se llega il l mis ba jo n ive l con 208 1 es t a blec imi e ntos. 

Si pa ra e l per íodo 197 4-7 9, con un mayor número de est a blec imie ntos, 

no logra ba darse una a dec ua da cobe rt ura mu c ho me nos lo se rá pe tr a e l pe ríodo 

1980- 87, ya qu e ti e ne qu e a t ende rse a un a mayor pobl ac ión estudian til y con 

un menor núme ro de est a blec imi e ntos . Ade más no se ha logrado a lc.::, nza r los 

n iv e les pre vios a la c ri s is . Con lo que se ev ide nc ia la fa lt a de inve rs ión e n -

infraestruc tur a edltcativa y la fa lta de in t e rés por la prob le má tica , e n parti c~ 

la r, y de l sec tor genera l. 

Con t<ln escasas ins t abciones educat ivas , no logra rá reso lve rse e l probl~ 

ma de la c obertura e ducativa ni satisbcer las de ma ndas e ducativas de la pobl~ 

c ión s<l lvadore ña, y mucho me nos la f utur a . 

2.4.5 Personal Doce nte. 

Fina lmente , pe ro no por e llo de me nor import a nc ia , se pre~enta a l pe r s~ 

na l docente de e ducac ión bás ica de l sect or públi o, pr oble ma que re vi st e espe-

c iél l importa nc i<l , ya q ue ~ u s ccnsec ue nc ias," t a n co mple jas , inc ide n s i g niticat i v~ 
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me nte sobre est e sec tor, e n pa rti c ula r, y sobre la sociedad salvadoreña en ge-

ne ral. 

Pe rmanenteme nte, e l pe rsona l docente , los maestros en general , ha s ido 

uno de los sec tores de la poblac ión salvadoreña más insatisfechos en c uanto a 

su rea li zac ión co mo se res huma nos di gnos, y de los que más ha sufrido la ' pe.!:. 

secuc ión y re pres ión de dive rsos gobiernos . 

Est a va ri a ble educativc.', s in duda una de las más rele vant es , no ha rec i-

bido la adec uada y necesari a importa nc ia que me rece , descu idándola co mple t a -

me nte , ya que los maestros se ha n ma nte nido e n pe riódicas hue lgas desde fin a -

les de la década de 1960 , deb ido a no resolve rl es satisfactoriamente las de man 

das que pla ntean . 

En la déca da de l 60 se c rea la Asoc iac ión Nac ional de' Educadores Sal-

vadore ños, ANDES 21 DE JUNIO, con la intención de aglutina r los intereses de 

su sec tor y lograr as í la re ivindicac ión de la de ma nda de sus necesidades , que 

hasta la fec ha mantie ne su movimiento a un nivel mayor de organización y lu-

c hao 

Si ya pa ra la década de los 60 ésta e ra una vqriable con problemas, lo 
' ..J 

ontinuó s iendo en la década de l 70 , o sea , en e l período previo a la c ri sis co 

yun tura l, y se agudi za tre me nda me nte e n la ac tua l coy untura, ya que no sólo 

no ha log rado as igna r- un a decuado número de docentes que sati sfaga y haga e -

fec tiva la neces idad por ed uGtc ión, s i no que se ha desc uidado , notable me nte, 

la calificac ión de est e pe rsonal, pu es se ca rece co mpl e t a me nte de centros o -

inst a lac iones educativas donde se capac ite y pe rtecc ione a decuadil me nte a ést e . 
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Sin e mbar go , en c uanto a es t a vari ab le , l o mas preo¿upante es que al abando-

nar las pl azas l os profesor es , ::.e pi e r:_de un r e ur sa muy valioso, ya que son re-

c ur ses cali ficados que r epr esentan c ost os e i nver sión, además de t ener q.!:je dar, 

al menos, un mínimo nivel de capac itac ión, a l os nuevos docentes . 

Se presenta , a continuac ión, un c uadro que comprende años prevIos y a~ 

tual es de l a c ri si s coyuntural, as í co mo el per so~a l docente , r espectivo, asigna

do a educaCión bás i ca del sec t or públ ico. 

CUADRO Nº 15 

DOCENTES DE EDUCACION BASlCA DEL SECTOR PUBLICO DE EL SALVADOR 

1974-1987. CIFRAS ABSOLUTAS. 

AÑOS 

197 4 
197 5 
1976 
1977 
1978 
197 9 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
198 5 
1986 
1987 

L __ _ 

DOCENTES 

15,896 
14, 848 
15,250 
11,858 
17,1 2 l f 

15,222 
15,175 
15,382 
15,694 
15,769 
17, 82 7 
19 ,2 57 
19, 183 
22,193 (p) 

p= C ifras Prel iminares 

FUENTE: Dirección de Informát ica e Infraestruc tura Educativa , D epartamento 

de Doc umentac ión del M in ist erio de Educación. 
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De acuerdo al Cuadro Nº 15 , se aprec ia , en términos generales que, d~ 

r ante e l período 197 /+-197 9 descendió en 67l¡ e l número de docen t es que at end ía 

el nivel ~ás i co ya que ~ a r a 1971f se as ignó 15,896 y par a 1979 ba jó a 15,222 

docentes , e vide nc i ~ ndo la fa l tLl de inter és que sobr e este problema exi ste ya -

df.'sde entonces . Al'ln se suponga que'· par a 1974, c on ese per sonal asignado se 

brindaba un adec u.""'l.do ::.e rvi c io ccluCil t i'lo, ya par a 1979 ni con ese número, rnu 

c ho menos on otro menor , pudo habérse le brindado un buen servi c io, pues l a 

poblac ión en edad escol ar es progre siva m(>nte mayor. Es t e período tuvo un c oJ2:l 

porta miento c ompl e tamente irregubr, pue::. manifestó al tas y bajas frec uentes, 
L 

siendo J977 " cuando desc iende a , u n i ve l má b, jo y 1978 el más alto . Además 

tuvo en promedio una as i gnac lon de 15,033 docentes , en nivel bási co . 

El período de c ri si s coyuntural, 1980-1 987, pr esen t a en sus primsro s años 

una m2yor asignac ión que algunos años de l período prevlo a ésta , pero, aún a-

sí, puede decirse que cas i durante t odo el período se inc r ementó, año c on año , 

I per sona l docente . Sin e mbar go , es t e inc r e mento no vi ene él sati sfacer l a::. exi 

genc ias que este nive l presenta, ya que l a pob lac ión escol ar a atender ha aumen 

tado en mayor propor c i ón > Se apr ec ia , ade más , que l os años 80 y 81 son l os -

que prese ntan un menor númer o de docentes, ya que en est os años es c uando a 

par ece el conflic to poIÍti c o-r.lilita r ac tual, y el ace l er am iento de és t e , princ ipal 

mente en ~ a zona rural, obliga él muc hos profesor es , por t emor a l a violenc i a 

o persec uc ión, a abandon:t r sus lugares de trabajo , quedando muc has pbzas sin 

cubrir, al menos en l os Jugares que fu eron abandonada s . t as c ifras no r efla jan 

e l proble ma que se c r ea c on el abandono de l os se rvi c i os educativos en zonas 

rur al es o peri fé ri cas d ~ r ande s c iu da des , ' ya qu e si b ien · puclo ampliar se el nú-

mero de docentes , és t os se en ucntran e Incentr ados en l a z ona urbana y c iuda 
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des de la zona rur a l que no presenta n muc ho ri esgo. Por t a nto, qui e n desea 

e ducac ión e n est as zonas , de be ca mi nar o transportarse a la c iuda d má~ c erca 

na que posea escue la e n func iona mi e nto, lo que hace que muc hos jóvenes aban 

donen la mis ma. 

Para e l período 1'330- 1987 se tuvo un inc re mento absoluto de 7,018 do

centes , t e ni e ndo pa ra és t e un prome di o de 17, 560 profe sores. Si para e l perí~ 

do 197 4-197 9 se tuvo un promedio 15,033 docentes de e ducación bás ica y para 

e l p~ríodo actua l ' C ti e ne e n pro me di o , 17, 560; result a , compa rando ambos p~ 

ríod os , un inc re me nt o el 2,527 pr ofesores ; s i t o ma mos en c uenta e l aume nto 

progres Ivo de la pob lac io n e n edad e sccol a r result a c la ro compre nde r e l p ... rqu e 

ese inc reme nto es in sufi c ie nte ; ade más , co mo ya se me nc ionó , está c once ntra 

do e n la zona urba na; desc uid a ndo la zona rur a l y pe rif é ri cas , por lo qlJ e se 

mar ~ JIla, por razones zeog rá fi cas , a í co mo por otras , a un a mplio sec tor de 

la pob lac ión .. 

Ac tua lme nte , t a mbié n, e l pc r ~ona l do e nt e no posee la mis ma formac ió n 

y, a ún más grave , carece de centros de capac itac ión y adiestr a mi e nto, donde 

pue de supe rarse pe rma ne nte me nte ; la última in st ituc ión formativa que e xistía , 

la Ciuda d Norma l " /\Ibe rt o Mas fe rr e r", es ac tua l me nte un c ua rte l m ili t a r, lo 

que evide nc ia , ade má s, la pr io rid ad que orie nta e l presupuesto nac iona l. 

2.5. Situación de la población desplazada ubica da en asentamientos. 

Se ac la r i'l. que e l di;:l gnósti c o qu e se plantea a c ont inuac ión constituy ~ la 

s íntes is d d <l t os co r.1pil Ll dos de estud ios bibJiogriÍ f ic os de t es is , li bros y otros 

docume ntos .,obr e e l t e ma , e n la bse pr f' vi a a l tr a ba jo cte c1mpo . 
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Se cons ide ra necesilrio incorporarl o par"" que si rv a de contras t ac ión de -

ma ner ;.l long itudi na l e ntr e las conclus iones de otros traba jos bibliográficos y e l 

tr<:tba jo de ca mpo e lil bora do e n esta ocasión, e l c ual se l1bordará en e l próxi mo 

capltulo. 

En El Salvador 1.:1 movilida d y migración de la poblac ión siem~r e ha sido 

e le vada , pe ro sus razones y motivos e ra n fu nda men t a lment e de índole económi-

co , en búsqu e da de e mpleo y de me jores condiciones de vida. Pe ro la presen t e 

cr i:, is coy unt:Jr a J ha eleva do e l nive l de l::ls migrac i c ne~ y <lgregado ot ra Glract~ 

rística fundamen t a l, ya que los desplazami ntos son ori?;inados por problemas 

de seguridad personal ante e l temor de la violenc ia gene rada por la gue rr a civ il. 

l a C ri S IS actual surge él consecuenc ia de la precari a sit uación que pa dece 

la mayor pa rte de la poblac ión salvadoreña y que se acentúa a partir de 1980 . 

Dado que la C ri SiS polít ica- militar se expande y agrava muchos sa lvadore 

ños temen por sus vidas y decide n abandona r sus lugares de origen, en busca 

de lugares mas seguros den tro del territorio nac ional, surgiendo así la cat egoría 

!:>oc i;¡l de los dc !:>p1J.zados, que ~O I1: "Todas aq uc lbs pe'r'::,onas que sale n d.? su lu-

'5ar de origen o res idenc ia , como con"oc ue nc ia de la viole nc ia y e l t e rror y se 

as ie ntan en ot ros luga res de l t e rritor io naciona l.l..! 

Si bi en es cier to que los desp l a~a miento s se han dado a lo la rgo y a ncho 

de l t e rritorio nacional, e l grueso de la poblac ión desp lazada se orig ina de las 

zonas de mayor confli c t o, co mo son los depa rt a r;ne ntos de Morazán, Cabañas y 

1/ Insti tuto de Investip:'élc iones . El Sa lvador 1965 Desplazados y Refug iados . 
Univer sidad Centroameri ci1ni1 Jo~e ~ irn eOn C'lñas ~San Salvador , I'J~
Pág. 3 . 
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Chalatenango , específi ca mente en el área rural y se ubican en los depar t amen-

t os consider ados de mayor atracc ión : La Libert ad, San Salvador, Santa Ana y 

Son:::.onat e . 

Es t o ha dado lU8ar a que e formen grandes ár eas de concentrac ión pobl~ 

c ion ;:ll en l.::ls zonas rur::d y urbana con poca vi ol enc i a , y ot r as áreas totalmente 

. alDndonadas , l o que si gnifi ca que se ti ene que ampli ar el sist ema educativo en 

l as zonas de mayor concentración y en l as otra s , en l as que , ex i st en escuel.::ls 

abandonadas, r epresentan infraestruc tura oc iosa y abandono o suspensión de pro-

~ r ama y proyec t os edu cHivos . 

L a poblac ión desp lazada muestr a que su :::. i tuac ión presenta un conjunto de 

proble mélS y ne es idades interre lacionada , que de maner a variab l e , af c tan a la 

totalidad de sus miembros . El hecho de haber abandonado forzosamente sus lu-

gar s de origen no signi f i ca exclusivamente e l abandono de c iertos bienes, sino 

tambi én el agrava mi ento de todas sus condiciones de existencia, con repercu sio-

nes t ambién negativ as en l os lugares de r ece pción. 

Dada l a e mi grac i ón m as iva él los luga res de r e ~ pción el eva los défic it 

en l a sat isf acc ión de sus neces idades __ bási cas co mo son: sa lud, educación , ali-

mentac ión y vivi enda ; y dé fi c it en l os servi c ios bási os : agua potable, er¡ergía 
'-

eléct ri ca , servi cios sa ni t arios , di spos ic ión de basuras , et c ., c onstituyendo serios 

probl em as de saneamiento . 

Una r eper cución au n mayor que enf r entan l os des plazados , y que toca di -

r ec t a mente él su c ond ic ión humana , es e l de Lu"r a igo f amili ar, soc i al y c ultural, 

debido a los drás ti cos CLl mbi os d que c;e ven som ti dos en t odo tipo de r c l ac io-
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nes , incluso e l hecho de depender de l a ay uda tempor al de insti tuciones benéf i 

C;:IS o de la 3e ner os idad de part icular es , son situ "lc iones qu al t er an l os val ores 

de dich2 poblac ión . 

L a prol ongac ión de l a situac ión de los desp lazados asud i za una condi c i ón 

soc i ~d c ríti ca , m éln i f estada en alto dese mpleo, agotamiento de r ecur sos, a mpli~ 

c ión de una. distribución des()rdenada de la poblac ión en e l t erritorio y, en gen~ 

r a l , se acenttJan los r asgos de una gran masa de pobla ión mar g inada. 

CUADRO NQ 16 

CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL, 

POR DEPARTAMENTO, AL 28 DE FEBRERO DE 1987. 

- -_.----------- -------- - - ----- ----- --- ----

NQ Departamento 

l. 50n 5Ll l v ador 
2 . Mor azán 
J . Usulután 
1+ . San Miguel 
5. S;::t n Vicent e 
6 
7. 

Chalat e nango 
La Paz 

3 . L.a Libertad 
9 . Cabañas 

10 . Cu.,ca tl án 
11. La Uni ón 
12 . Sonsonat e 
13. Ahuach.3.pán 
1 L: . Santa A na 

------------
TOTA L 

Tota l de 
Muni c ipi os 

19 
26 
23 
20 
13 
'"'I ~ 

~:; 

n 
22 

9 
l G 
13-
16 
12 
13 

Nº iV~uni c ipi os 
c on ¡::>oblac ión 
desplazada 

15 
2 1 
12 
15 
13 
19 
13 
13 

7 
10 
7 
7 
3 

162 

TOTAL 
Absolu to Relativo 

7 1 ,950 
68,933 
1+8,165 
43.061 
38 .453 
29,960 
21, 605 
13,9-07 
Ig ,389 
16,479 
12,500 

5 , 2 17 
2,5n 

S3~ 

3') S, 833-)(-

1 g . 1 
17 . L, 
12. 1 
10. 9 
9.7 
7. 5 
5.5 
1: . • ~ 
4· . 6 
1·!- . 2 

~ 3. 2 
1. 3 
O. :) 
0 .1 

100. 0 

* Incluye dato pob l ac i onJ. l pr oporc ion.:ldo por e l Comité Internac i onal de lo. Cru z 
r{o ja (C ICR), que asc i ende a. 1 'J , 587 per~,on Cls de~plélza da5 y neces itadas que 
r es iden en zonas on:fli c tiv as . 

FU ENTE. : CO¡,JAD::::;, Subse r enc i :t de Pr omoc i ón Soci al y Coordinac ión de Pr0.sr~ 
mas , Dep:.trtamento de In'.lesti 83c ión y E.s t ad ísti ca . 
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St:'g ún se ohse rva e n e l c uad ro resume n dI" la poblnc ión desplaz.ada , los de 

pa rt a rlen t os con más f ue rte concentr ac ión de desplazados son: San Salvador, Mo 

r azán , Usulután y San Migue l , ya que est án albe rgando a l 58.2% de los mi smos . 

Fn e l gráf ico i'I Q 2, Anex o Nº 5 , se puede obse rv a r que los desplazados 

e~ una poblac ión pre dom ina nteme nte jove n, e l 59?6 son r;) nares de 13 ~d\os y 

e i LI· I 'X, restan tes son mayores de eda d (1 8 arios y más) las eda.des se es truc t ura n 

, 
aS I : 

M:~ nores d'" 5 3.ños 20 .7<:j 

Escol "l res d~ S a 17 años 

Adultos de I g a 49 a ños 3 1. n~ 

~.'layor es de 50 años y r.'lás 9 . 09'; 

Ex ist e cas I i; ua ldad ent re mu je res , '5 1. 09b , Y hombres, L:9 . 0%, que se r ~ 

. . , 
pite c on bas t ant e a proxtn1Llc lon e n los di stintos ?, ru pos de edad y en los dile re n 

t es depnrtRment os e n que se hall a n ub icados los desplazados . 

La poblac ión e n edad de traba jar, de 15 a ños y mas, equiva le a l 49.0?6, 

lo que re prese nta casi la mi t ad de los desp lazados o 

El ori gen ¿ los grup os desp lazados es pre dominante me nte rura l, 80. 8 ~b , 

y e n un 9 j . 8% proviene n de los de parta rnentos de Mora zán, San Vicente, Cus-

catL~n, Chal at e na n~o y Cabaflas . La a nti ~uedad de los ~rupos , como desplaza-

dos, muy se~)uramen t e h3. in(!uldo e n- un acos tu mb ra mi e nto a la recepc ión de a -

s istenc ill , ya que hay un 70 . 2 ~~ de la pob lac ión que ti ene 3 años y más ·C:omo 

des plazada conce nt ra da y e l 27. Lf qS of¡-·=ce una a nti :;uedad de más de 5 a.Fíos .1/ 

1/ CO f\l A D ¿S . _~~c.:..rS...!..~j~º:::_2r om'?.c i ói1 ~o i :.d y Coor dinac iórl de r) r o:~ r a 
~llilS., D~~a rt amento el e ln vest if?;Clc iór!YEstadl stí ca . 
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Los despl azados que e ntr e sus. pe rt e ne nc ia a ba ndona ron t e rr e nos , ofrecen 

mayores pos ibili dades de res resar a sus IU3ares de origen; est os de pe nde,- de que 

e l conf li c t o t e rmine y que di c ha t e rminac ió n no sea t a n le jana co mo pa ra a pro-

vec ha r la oportunida d de regresar. 

Los des plazados con t e rr enos rep resenta n e l 37 . 6% , segun da t os de C O-

NAD ES. Los desplaza dos se ubican e n I 1 de los 14 de pa rta men tos que tie ne El 

Salva dor y, pr._do mi nante monte, se ha ll a n e n zonas urba nas y suburba nas , 6 2.6%; 

cont ras t a ndo est a ubi cac ión, con e l oríge n fund a menta lme nte rura l de los mi s-

mas . 

Es t o r e pe rcu t e nega tiva me nte e n e l e je rc ic io de sus oc upac iones tr ad ic io-

nales y e n la obte nc ión rápida de e mpleo . 

Ha y un a lto Índice de a na lfabe ti s mo de la poblac ión desplazada con 6 a -

ños y mo.s e l 58% no saben lee r ni esc ri b ir. El a na lfa be ti smo se re pa rt e e n un 

27% pa ra los hombres y e l 3 1 % p;:¡ ra las mu je res . El 20 9{, pe rt e nece a los ni ños , 

G a 11 años; e l 79ó a los Jove nes , 12 a 17 años ; y e l 31% a los a dult os , 18 a -

ños y mas. 1/ 

1/ CO NA DES . Subge re nc ia de Promoc ión Soc ia l y Coordinac ión de Prog ra mas , 
De pa rtament o de lnvesti gacion-y es t a dística . 



CAPITULO 1II 

ANA LISIS DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS y EDUCATIVOS DE LA 

POBLACION DESPLAZADA UBICADA EN ASENTAMIENTOS. 1/ 

3.1 Objeto del trabajo de Camp'~ 

El tr a ba jo de ca mpo pre t e nde contras t ar e mpíri ca me nte la sit uac ión real 

de los despla za dos , yendo direc t a mente a conocer su s ituac ión, investiga a la 

poblac ión que se despla¿a de l á rea rural como consecue ncia de la agudizac ión 

de l conflic to bé li co a pa rtir de 1979 , con respecto a su situac ión soc ioeconómi 

ca re porta da a l mo me nto de llegada a los dife rentes asenta mie ntos a tendidos 

por Instituc iones de ayuda huma ni tari a . 

Cons ide rando que e l as pec t o educac ión no se puede e studiar ai sladame nte , 

e n e l tr a ba jo se recog ió infor mac ión sobre otros as pec tos soc ioeconómic os, los 

c ua les est á n asoc iados o expli can de · a lguna manera la s ituac ión educativa de 

la poblac ión. 

3.2 Metodología 

Así co mo es import a nte conocer el obj e t o de la investi gac ión, t a mbi é n lo 

es d iseña r una me t odolog ía . 

El di seño me t odológ ico constit uye e n est e caso , la forma , estrateg ia o -

procedi mie ntos ut ili zados pa ra dar r e~pues t a a l pr oble ma pla nteado sobre la edu-

cac ión de la poblac ión desplazada como consec ue nc ia de la c ri ~ i s coyuntura l, e s 

decir, c onstituy e la estr a t eg ia a seguir pa ra co mproba r la hipót es is ~ene r al pla n-

t eada sobre di c ha pobl ac ión: :':.1 desp laza mi ent o de la poblac ión rur a l, carac t e ri za-

l/Est a investi ~ac i ón f ue efectuada con junt a me nte con otro ~rupo de tesis , 
y e n consecüenc ia su redacc ión ha sido co mpa rtido , exceptua ndo e l é nfa
sis que se hace sobre e l Lls pecto educa tiv o , e l c ua l es pa rt e e se nc ia l de 
e st e tr a ba jo . 

92 
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da por ser lí1 de c ondi c iones de e ducac ión más de plora bles, ha ~enerado la cons 

tituc ión de asenta mi e ntos que report ;>n mayor núme ro de pe rsonas sin acceso a 

la educ a c ión " " 

..:., 

Los compone ntes cons ide r i'lcJos e n e l dise ño metodológico son: tipo de es-

tudio , unive r so y . mues tr a , método e instr ume nto pa ra recolecc ión de da t os , t a 

bulac ión y a ná li sis . 

3.2. 1 Tipo de Estudio 

Dentro del d isefio metodoló ~ i c o ce !::1 in"csti 0.ac ión , es muy impor t ante te 

ne r cla ro , de finid o y revi sado e l tipo de e s tudio ::\ re a li za r . 

~ l ' j ,. d f ' , ,,'- 1 1 r:. tIpO c e e stucHO se e ' m e aS I: e s e esquema 3enera o r.1 J. rco es tr a -

t é~ i co qlle le da unicj ;:¡. cl , cohere nc ia , secue ncia y sentido prác tic o 3. t od as 13.s 

acti'lid i'ides que se empre nden pa ra bu scél r re spuest a a l proble ma y ob jet ivos p la~ 

teados '~ 1/ 

Pa ra e l pre s,= nte caso , e l tipo de estud io se ha de fi n i¿o ret rospec tivo, 

de Ci'lSOS y cont r oles, tr a nsve r sa! y a na lítico . 

;:'S un estudio r e trospect ivo porque se refie re a la ocur re nc ia de los he -

c hos e n ti e mpos pa sados , es de c ir , a las c ondi c ione s a nt e s de l desp.lazami e nto 

y a l momento c u"mdo llegaron a l ase ntamiento . 

Es de casos y con troles , en t a nto q'ue se partir á de l e fect o hac ia la cau-

sa , a pa rtir de car a c te rísti ca ~; propi a s de l h 3.c inarn ie nto ele la pobl ac ión , se es-

1 ¡--- Campos~p., . ~/, é tocl~J:) l i~'-l' p royec to e n la i nve s ti ~i)cion _soc i ~l J. CSlJ C /\ 
19:-;2 , oá...,. . 105. C i tao,) e n Mat e ri al rn i oleo~ r a f i ad o sob re diseF.o me t odo
l ó~ i co,' 1 ~~p r ~s'J en Un iversidad de ;::' l Sillva¿lor. 
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t r:t bl ec ió 1:1 e xist c nc i-:::. o no (L re !¡lc ió n e ntr e esas c ond ic io nes y e l despb~~ .J. r:ü e~ 

to de la. pobl ilc ión rllral, como nuevo fe nómeno m i3 rato rio pr opio de l él c ri s is . 

::'s t r ::tnsve r s::d por c]I!e 1.1 rnuestr :1 se r;, él.bo r dada. e n una lJ nica oca sión en 

1r¡ r f> Je re nt e a ~ s t e tra l);:l jo. 

E:-, •. .ma líti c o porque ,'lde r"ís de desc ri b ir e l fenóm e no, se e xp lica porque 

s llC e de éste , su or i ~en o causa asoc ia da a l f e nómeno . 

3.2.2 Universo y Muestra 

Ini c ia lme nte se de li mitó e l e studio él la poblac ión desplazada hac inada e n 

e l á rea metropolitana de San Salvador. Pa.rtienclo de q ue ex ist La n al me nos 9 lu 

?,a res de c oncentrac ión de desplazados en ,=1 de pa rt a me nto de Sa n Sa bador 1/ . 

f \l mo mento de la ej ec lJC ión de la invest iga c ió n se e nc ontró que a ir e e dor de 

J ie te (7) a sent:lmi e ntos ha b Lan s ido p r acti ca me nte de s intezra dos , por div e r sos 

moti vos ; ;:t!v,unos c on:;rue nte s con la búsqu e da de so luci ones r.1á s pc rr.'1ane ;¡tes 

a l ¡x0blu nCt d c~ los c] ps pbzQ do s , t a les c omo b s re ubic r.l.c iones , as í co rn o ot ros 

mot ivos de int e rés instituc iona l, t a les como e viBr prc ble rn 3.sde se3ur idad y c~ 

SOS e :(tr e mos ,:, n q Ue se n·:7. c e s it a ron J. os local2s pé.l r a usos .:ldminis trat ivCls de lél.s 

instituciones e ncar ~-3,d as de dic hos rtsen t:lm ie ntos . 

Conoc ido que local s como Dornus Mél ri ac e n Me jicanos, Si3.n José de la 

l'/ionHñ;:; y Béls íli c 2 e n 5 'ln S;:¡ lv éldor h r.tbía n pr 3.ct icélmente cerrado, se a mplió 

l/Instituto d ~ Investi G'lC ione s . c. l Sa lv a dor 1985. Despl.:!za dos y Refugiados. 
Unive rs ida d C"'ntroa m ,:, ri G1Ila Jose Simeon cañas . Sa n 2la lvador . l\ne xo 1, 
p;l~~ . 2/+ 9 . 
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e l espacio de la investigac ión. El Cuadro Nº 17 detall a el universo asumido que 

es de 3258 habitantes . 

Como unidad muestral se tomó la fa milia, siendo la unidad de análisis u 

observación e l jefe de familia. 

CUADRO Nº 17 

POBLACION y MUESTRA DE ASENTAMIENTOS DE POBLACION DESPLAZADA. 

Nº ASEr",JT AMI E NTO UBICACION TOTAL DE TOTAL DE PROPOR-
PERSONAS FAMILIAS CION DE 

MUESTRAS 

La Unión Depto. de San 520 80 24 
t a P,na . 

:2 San José Calle 
Rea.l Ciudad Delgado 650 154 45 

3 Las Mesas Depto . La Libe r 
-

tad. 158 25 7 

4 Zapotitán Cantón F lora r\~a , -
170 30 9 na 

5 Tres Ceibas Apopa 110 18 5 

6 Aldeita Depto Chalatenan 
-

go 250 42 12 

7 Bethania Depto. La Liber -

t a d 1,400 300 88 

TOTALES 3,258 61~9 190 

FUENTE: Entrevista Pre liminar con los Representantes Administrat ivos del Arzobis-

pado de la I~ l esia Ca tóli a y PROVIDA . 
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Tamaño de la muestra : Pa rtiendo de un univer :'0 de 3258 habitantes en 7 

asentamientos, constituye ndo 6 /.9 <;rupos fa mili a. res, se estableció el t amaño de 

la muestra de ma ne ra que tuvi e re un a lto grado de probabilidad de posesr las 

caracter ísti cas del unive rso que se estudi a . 

Para lo cual se adoptó la s iguie nte fór mula . 1/ 

n ( = 

n = 190 Ta maño de la Muestra. 2/ 

El tamaño de la muestra encontrada fue asignada por muestreo estratific~ 

do, es decir de ac uerdo a l tota l de personas por asentamientos de población des 

plazada. 

3.2.3 Instrumento para Recolección de [Rtos 

Luego de esta blec ido e l tamaño de lél muestra, se asignó originalmen'te por 

estr a to en cada asentamiento (Ver cuadro anterior) . Al momento de la e jecuc ión 

de l trabajo de ca mpo, no fue posible ma nte ner las proporc iones debido a circuns 

tanc ias propias de la poblac ión desplazada , 13 cual actúa con mucho he rmetismo 

y más aún, ante cualquier inte rrogat orio. Aunque form alme nte fue permitido e l 

acceso, en la prác ti ca no fue posible pe netrar a los 7 asentamientos propuestos , 

dec idi e ndo tra baja r con los 2 asenta mientos más re presentat ivos : Centro de des

plazados Betania, ubi cado e n e l de parta me nto ej e La Libe rt ad y Re fugio San Jo-

ti Instituto de Investi gac iones . El Salvador_J985 . Op. Cit. Pág. 11 Y 12. 

2/ El desarrollo de la fórmul a se encue ntra e n e l a nexo Nº 6. 
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sé Calle Real, ubi cado e n e l depa rta me nto de San Sa lvador y c uya poblac ión 

Constituye el 70% de fa mi l ias de l unive rso de la invest igac ión. 

Conside rando la e ncuesta como e l mé todo de recolección de datos, la c ual 
r. 

es proveÍda por los rr1Ísmos e le mentos suj e t os de estudi o; se optó por la e ntre -

vista estructurada consistente en una e ncuesta a poyada por un instrumento 

(cuestionario) con preguntas uniformes y generalmente cerradas. A través de la 

entrevista s~ estableció la re lac ión inte rpe rsona l e ntre e l investigador y e l su .i ~ 

to de es tudio, con e l fin de obtene r respuest as verbales a Gtda una de las 'pre-

gl!ntas c onte nidas en el instrumento. 

Se destaca , que para tene r acceso a los asentamientos de desplazados, se 

tuvo que expone r . y conve ncer sobr e la impor t a nc ia de l es tudio, t anto a los re -

presentant es de las instituc iones de ayuda humanitaria que sosti e ne n los asenta-

mie ntas, los cuales son los sigui e ntes : El Arzob ispado de la Igles ia Católi ca y 

PROVIDA as í como a las direc tivas de a mbos asenta m ientos . 

Los formulario s de la e ncuest a fu e ron Drevi a mente a na li zados por esas Ins 

ti tuc iones, qu ie nes pos t e r i or me nte resolv ie ron favorab le mente . 

En los dos centros e n que se desa rrolló la e nc uest a , se pr omovió la inve~ 

tigac ión parti c ipativa, es dec ir se involuc ró a mi e mbros de la co mlmidad de de~ 

plazados, qui enes se constituyeron e n en tre vi st adores directos, con la correspon 

di e nte inst ruc torÍa, asesoría y apoyo c ombinado de los responsables de est a in-

vt.'stigación. 

Los formularios fu e ron diri g idos a l jefe de fa mili a como unidad de análisis 
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. al representante del centro, para c onocer sob re e l funcionamiento de la co-

munidad (Ver Anexos Nºs 7 y 8). 

3.2.4 Tabulat'ión y Análisis de datos 

Entendida la problemática del mane jo y cuantificación de datos obtenidos 

con un instrumento de investi~ación social, en primé r lugar se dise ñó la "GUIA 

DE CRITERiOS E INDICADORES PARA EVALUACION DE ASPECTOS ECONO 

MICOS, DE SALUD Y EDUCACION DE LA POBLACION DESPLAZADA" c uya 

s inopsi s es lp. sigui ente . 1/ 

AREA 

CRITERIO 

INDICADOR 

Conjunto de aspectos o criterios cuya concepción en su ma -

toria de terminan la diagnosis en lo económico, educac ión, 

salud, e t c . 

Es una af irmación cierta o fal sa, que se somet erá a verifi. 

cación según resulten las ponderaciones de los indi cadores 

que lo conforma n. 

Es una af irmación cuantifi cable, re lac ionada parc ia l o total 

ment e a un c riterio. Cada indi cador ti e ne una ponderación 

que osc il a entre O, 1,2, Y 3, según las Dos ibilidades de r e~ 

puesta y e l nive l de aceptac ión o negación de la af irmac ión 

que se est á mi diendo . Por e je mplo, s i un c riterio está de-

terminado por '+ indi cadores, cada indi cador puede obtener 

de O a 3 puntos Si se niega o acepta la a firmación de l in-

1/ La guía de c rit eriOS e indi cadores para eva luac ión de aspectos económicos, 
de salud, educación de la poblac ión desplazada, fuE.' di señada por e l gr upo 
de investi gac ión, adecuando el s ist e ma de eva luac ión, ca.lificac ión y clasi
ficación para las coppe ra tivas de ahorro y crédito de El Salvador. Elabor a 
do por COLAC. Marzo. 1982. 
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d icador, ex isti e ndo e ntonces la po ibili dad de que e l c rit e -

no sea c ie rto o fa lso, según se obtenga puntos entre O y 

12. 

Para la investi gación efectuada , se t omó la c onfor ma c ión de la e ncuesta, 

segú n e l c uadro s iguiente: 

CUADRO Nº 18 

Cl.ASIFICACION MAXIMA INDIVIDUAL y DE MUESTRA, SEGUN CRITERIOS 

y SUS INDICADORES • 

. ';-. 

,AREA ,CRITERIO 

Aspectos Socio- 1.1 
Económicos 

1.2 

1. 3 

2 Aspectos de Salud 2. 1 

2 . 2 

2.3 

2.4 

3 Aspectos de Educa . , -
3. 1 Clan 

Ac titudes de Rep~ 
bl ac ión 4. 1 

4 

TOTAl_ES 

NUMERO DE 
INDI CADORES 

7 

3 

2 

4 

5 

2 

2 

8 

34 

,PUNTAJE 
POR CADA 
BOtETA 

21 

9 

6 

12 

15 

6 

6 

24 

3 

102 

, MAXIMO 
POR MUE: 
TRA DE -
190 F AMI 
LIAS. 

3,990 

1,71 0 

1,140 

2,280 

2,850 

1,140 

1,140 

4,560 

570 

19,380 
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Así el análi s is de los da tos es tar.~ basado e n e l punta je ac umula do en la po~ 

dera ción del total de re spuest as obte nidas pa ra cada indi cador. 
~, 

Por ejemplo para los aspectos socioeconómicos el c riterio 1.1 ti e ne 7 indica 

dor e s que pueden obtener un puntaje má ximo de 3 puntos c ada uno, lo c ual daría 

e n total 21 puntos por cada bole t a y si la multipli c amos por la. muestr a , para e l 

G1S0 en estudio de 190 obte nemos un punta je má xi mo de 3990 puntos , y a s í para 

c ada criterio. 

En los ane xos de l 9 a l 12 se prese nta n los ins trume ntos utili zados pa ra la 

e va luación de las c ondi c iones de , la población desplazada e nc ues t a da , e n los aspe~ 

tos : . económico, de salud v de e ducac ión, que c ompre nde la inves tigac ión: 

Ane xo 9 Guía de Crite rios e Indi cador es 

Anexo 10 Sist e ma de Ca l ifi cac ión de los Indi cadores 

Ane xo 11 Resume n de la Ca lifi c a c ión de Indi c adores 

Anexo 12 Re sume n de la Ca lifi cac ión de Crite rios . 

3.3 Resultados de la Encuesta 

La Hipótes is Gener a l afirma qu e : El desplazami e nto de la poblac ión rural, 

caracteriza da por ser la de condic iones de e duc a c ión más deplarabl es , ha gene-

ra da la c onstituc ión de asenta mi e ntos qu e re porta n mayor núme ro de pe rsonas 

s in acceso a la e ducac ión. 

Alr e de dor de ésta, se ha n de du c ido otra se ri e de hipótes is , ll a madas Crt-

t e rios de Evaluac ión, los qu e se ra n a na li zados a c ontinuac ión , pa ra de t e rmina r 

la va lidez de la hipótes is gene ra l, r e lac iona da a l tr a ba jo de campo. 



101 

3.3.1 Efectos en los Niveles de Ocup~c ión 

Para vi suali zar me jor l os efect os en l os niveles de ocuoación se presenta el 

si~uiente cuadr o de variables socioeconómicas y su re spectivo criteri o de Evalua-

. , 
cton. 

CUADRO N2 19 

FRECUENCIA DE VARIABLES SOCIOECONOMICAS 

Variable Si No 

Número de grupos fa mili ar es cuya fuerza de 165 3 

trabajo se está subut il izando . 

El ingreso familiar ha decr ecido 173 2 

Los desplazados son per sonas de escasos r e- 161 15 

cursos cuyo presupuesto famili ar se ori entaba 

a neces idades vi tal es . 

Número de famil ias pr opietari as de ti erra y/o 158 32 

casas en su lugar de or i gen . 

Ha aumentado e l subsidio y dependenc ia de 

la f amili a : Reciben mayor ayuda = 188 

Reci ben igual ayuda = 2 

Reciben menor ayuda = O 

No r eciben ayuda = O 
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El grupo fa mili a r ha deteriorado su s ituación soc io-económica en gene ral 

debido al desplazami e nto. 

Según el cuadro anterior el 98% de grupos familiares res pondi e ron qu(' la 

fuerza de trabajo hábil en su lugar de origen se encuentra subutilizada en tra-

ba jos muy e ventuales y fuera de su especialización. 

Así mi smo el 98% de grupos familiar es no generan sus ingresos, todos e-

]Jos recibe n la ayuda de las instituc iones de Asistencia Humanitaria patrocinad~ 

ras del asentamiento respE>c tivo, las cuales son: Arzobi spado de la Igles ia Cató 

li ca y PROVIDA. 

Ade más se logra observar que uno de los senti mi en tas que más res ien te 

la población desplazada, es la pérd ida de la "libe rt ad " de generarse su Ingreso 

familiar, como consecuenc Ia del abandono de sus luga res de origen, han reduc i 

. , . , 
do su nivel de ocupaclon y generaclon de Ingresos . 

La población es generalme nte de escasos recur sos, e l 91 % de familias te 

nía una economía de subs istenc ia, en tanto que e n su luga r de origen su presu-

puesto de gastos estaba orientado a la satisfacc ión de necesidades vita les : Más 

de l 50% de sus gastos e ran par a a lime ntación y gastos médicos . Agra va ndo esa 

condición, ahora se han conve rtido en"""población tota lmente dependiente de la-

acción asistencialista rJe las Instituc iones de ay uda human itaria . 

Así, 158 de las 190 familias reportaron habe r tenido tie rra propia y/o 

casas de habitación, las cuales fueron de hec ho abandonadas y las casas e n mu 

chos casos destruídas en momentos de violencia de co mbate y bombarde os. 

En general, el 87 % de respuest as obtenidas en relación a la s ituélc ión so-
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sio-economl c a, c onfirman que é st a se ha de t e riorado de bido al nue vo f e nómeno 

migratorio asociado a la cr isi s . 

El desplaza mie nto de la poblac ión ha a t e tado ne gativamente I nivel de 

oc upaClon. 

De un total de 190,· je fes de fa mili a c uestionados e l 93% de empeñaban 

trabajos de diferentes tipos en su luga r de origen y de esa porción, e l 59% e 

ra n actividades produc tivas y no de se rvi c ios , según lo demuestra el c uadro s i-

guiente. 

CUADRO Nº 20 

EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE EL EMPLEO: Trabajo Productivo 

r-. 

TIPO DE TRABAJO 
U OCUPACION DEL 
JEFE DE FAMILIA 

Ninguno 

Agricultor' 

Artesano 

Obrero 

Peón / Jornalero 

Servicio Domésti c o 

Vendedor 

Otro 

TOTALES 

CENTRO CALLE 
REAL 
Antes Hoy 

47 

51 12 

2 

10 

30 21 

7 

91 9 1 

CENTRO BETHANIA TOTALES 

Antes Hoy Antes Hoy 

14 55 14 102 

36 5 87 17 

3 5 3 7 

3 14 

39 24 69 45 

2 2 

6 13 

99 99 190 190 

Un juicio equivocado sería c ree r que la poblac ión desplazada en muchos 

,casos está constituIda por personas que ha n a sumido una pos ic ión pasiva, para-
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s ita ria o cómoda de espe rar que se les ll e ve e l a limento a l asenta mi e nto. La 

informac ión de l c uadro ante rior, nos de muestra que por tr adic ión, la poblac ión 

nunc a fu e de pe ndi ente , ya que e n su mayoría e ran traba jadores a grícolas. 

Evidentemente , se puede destaca r; c omo ha afec t ado e l nive l de ocupa-

ción el nuevo fenóm eno migratorio generado por la agudi zac Íon de la cri sis, a-

sa c iada a la s ituac ión de gue rra. En e l mis mo Cuadro Nº 20 se puede advertir 

c omo del 93 % de oc upa dos , se ha pasado a l 46%, lo que significa que un 47 % 

de desempleados es e fecto directo de la c ri s is y t a mbi é n se puede dec ir que los 

asentami e ntos de Desplazados , a más de 6 a ños no son por hvy una soluc ión 

a l problema soc io-económic o. Peor situación se deduce a l observa r que de 88 

Je fes de Famili a que tr a ba jan, sólo 29 de sarrollan ac tividades produc tivas . Es-

to último si gnifi ca que e l tr a ba jo produc tivo pasó de l 55% a l 15% de l total en 

c uestado. En ge neral, la poblac ión es rur a l. 

Otro e fec to sobre e l e mpl eo se presen t a e n e l s igui ente c uadr o , donde se 

obse rva que la pobl ac ión e n ge ne ra l (77 %) se mante nía oc up r.tda durante la tota-

lidad del año (9 a 12 meses ) y a pe nas e l 12% dijo que no tr a ba ja ba , re fe rido 

al lugar de orige n. 

CUADRO Nº 21 
EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE EL EMPLEO: Tiempo de Trabajo 
Efectivo. 
MESES POR ANO CENTRO CALLE C ENTRO BETHANI A TOTALES 
DE TRABAJO DEL REAL 
JEFE DE FAMILIA Ante s Hoy Ante s Hoy Antes Hoy 

No trabaja (ba) 1 64 16 72 17 136 
1 a 6 meses 10 14 6 7 16 21 
6 a 9 meses 7 2 4 I 11 3 
9 a 12 mes~s 73 11 73 19 146 30 

TOTALES 91 91 
99 

99 190 190 
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Sin embargo, en condición de poblac ión desplazada , esos indicadores se 

ha n práct icamente inve rtido; apenas e l 1696 se ma nti e ne ac upada durante todo 

el año (9 - 12 Meses), mi e ntras e l 72% de los je fes de fa milia di cen que no -

trabajan en el asenta miento, el rest a nte 12 ~Y, ma nti e ne trabajo estacional. 

A pa rtir de la muest ra a quí es tudiada, se puede inferir que la s ituación 

de desempleo, se agrava aun más por la g ra n ca ntidad de poblac ión desplaza-

da. 

Dado que úni camente e l 16% de la población desplazada trabaj a implica 

qu e e l traba jo product ivo no es s ignifi cativo, ya qu e a bsorbe un míni mo porce~ 

taje de ésta. 
~ 

"La causa inmediata de l des plazamiento es la s ituac ión socio-políti ca, 

el conflicto bélico, f'""j decir, la ~udizaGión de la c ri s is o crisis coyuntura l !' 

En el cuadro Nº 72 se puede obso rva r la frecuenci a de varia bl es relac i~ 

nadas a la guerra y el despbzamie nto . El c rit e rio aqu í tratado, fue afirmado 

por el 90% de las r espuest as obte nidas . 

CUADRO Nº 22 
FRECUENCIA DE VARIABLES ASOCIADAS NJ CONFLICTO 

VARIABLE 

La causa inme di a t a de l desplaza mi e nto 
es la situación de viol e nc ia . 

La c ondición de desplazado se prolonga 
por la continuac ión de la si tuación soc io 
¡::.olítica : -
PSlquicame nte, la población se s iente en 
peores condic iones que en su lugar de -
origen: 

CO!'J ;', : ;": J () I'~ 

- Por t e mor a 
y amenaza 

- Por falta de 
y ti e rr a 

- Otra causa 

viole nc ia 
= 

tr a ba jo 
= 
= 

- Más de 3 años = 
De mas de 1 a 3 años = 
De has t a un año = 

- Peor = 
- Igua l = 

M lor = 

185 

3 
1 

136 
28 
25 

155 
12 
12 
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~, Al respecto, t res preguntas fu e ron plantea das a los J e fes de Fa mili a : Una 

relacionada a su tiempo de constituirse e n desplazado, una sobre la causa inme 

dia ta por la que abandonó ~u lugar de orige n, y otra sobr e su estado a ními co . 
r . 

No obstante, el carácter de soluc ión de e merge nc ia, provisional y transi-

toria de los asentamientos, éstos han t e nido que servir a la población desplaza-

da por más de 6 años. Las instituciones ante su limitac ión de recur sos han re -

ub icado a la poblac ión y han optado por e nsayar la diversificación hacia ac tivi. 

dades product iva s, con un e nfoque de desarrollo integral, en e l c ua l la propi a 

comunidad proc ur e lél. ge ne rac ión de sus a li me nt os . 

El probl e ma es triba e n que esos peque ños proyectos , e n al gu nos casos no 

son mas que ideas y doc ume ntos , y c uand o se rea lizan, no ti e ne n capac idad a b 

sortiva de la ma no de obra desocupada, y e n ese sentido la poblac ión se incor-

por a pa ra "no abu rrir se " y ma nte ne rse ocupada. El 72% de fa mili as ti e ne n más 

de 3 años de ha ber salido de su lugar de orige n; un os 185 de 189 J f es de Fa-

milia ma nifestaron qu e la causa princ ipal de LI re tiro fue e l conflicto, t e mor 

,a la viol e nc ia y ame nazas . Algunos dij e ron qu e c omo consecuen c ia de ope rativos 

militares e ra n obligados a desaloj a r las zonas, indicándoles que s i se quedaban 

no les gé\ranti zaban s u seguridad persona l. 

Sobre e l estado a nímico , 155 de 189 f a mili as aceptaron conside ra rse e n 

condic iones peore s e n re lac ión a la norma lida d de sus lugares de orige n. 

3.3.2 Efectos en la Salud de la población desplazada. 

El rl es pl,aza mi e nto de la Poblac i6n ha a ument ,Cl do ~ l ntí:ne ra el :: e nJe r mos y 

enfer:ne d",d ~s . 
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De l76 familias e nc ue tad<'is e l 58% respondió que han su frid o ma yor dive~ 

s idad de e nfe rmedades e ntre los c uales se pu ede n me nc ionar : e nfer medades pul 

" manares, fiebres , dengue, infeccionés de la piel, dolores de cabeza y c ue rpo 

aco mpa ñados de trastornos me nta les . 

La gastriti s, úlce r a , paludi smo y de pres ión, son e nfe rmedades que se han 

generado por e l hacinamie nto y lim it aciones de parte de las instituciones de a -

yuda humanita ria, para atende r la demanda de se rvic ios de salud. 

Al mome nto de le va nta r la e ncuesta, e l a gua potabl e no e ra di sponible e n 

un centro y en otro era agua de pozo. No obstant e , 178 de 189 familias, 0 -

sea e l 94% no hierve n e l agua pa ra su consumo . En uno de los 2 asent rl mie ntos 

no ex ist e dr e na je pa ra aguas . lluvias y en a mbos se carece de tube ría para aguas 

negras . 

Sobre e l aspec t o a li me nti c io se puede obse rvar e n e l s igu iente c uad ro . 

La pob lació n rur a l tradic ionalme nte por su condi c ión de pobreza est a bajo 

e l mínimo de consu mo de a lime ntos diarios recome ndados, lo Gua l inc ide e n los 
y 

re ndimie ntos de inte li genc ia a nive l esco lar , la ma la a limen t ac ió n no es cuestión 

de dec is ión de la poblac ión, sino de su capacidad real o económi ca de proveer-

se ese nive l de c onsumo. 
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CUADRO NQ 23 

COMPARATIVO DE CONSUMO ALIMENTICIO DIARIO EN LA POBLACION 

DE 2 ASENTAMIENTOS, RESPECTO AL MINIMO RECOMENDADO 

CONSUMO ALIMENTICIO OTARIO 

GRAMOS POR PERSONA 

(3) (l) (2) 
i\J Q ALIMENTO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDlO CONSUMO 

PONDERA- ASENTA- ASENTA- MINIMO 
DO MIENTO MIENTO REQUERI-

DO. 

1 Leche fr esca de va -
ca 

2 Leche e n polvo 24 . 30 18 .90 28.35 250.00 

3 Huevos 24.70 19 .85 28 . 35 4&.00 

li Carne - - - - - - 90 .00 

5 Frijoles 45. 36 30.34 56.70 75.00 

6 Vege tales 99.91 11.02 166.59 210.00 

7 Fruta 113 . 40 113.40 11 3.40 100.00 

8 Bananos y pláta nos 86.40 - - 151.20 150.00 

9 Papas y yucas (raí 
ces y tubé rcu los)- 29 . 43 36.29 24 . 30 60.00 

10 Maíz 136,08 151.20 124.7/, 228.00 

1 1 Arroz 42.12 22.68 56 . 70 60 . 00 

12 Azúcares (Azúc a r y 22.90 26.46 20 .24 50.00 
panel as ) 

J 3 Grasas 35 .1 3 44. 15 28.38 15.00 , 

FUENTE : Enc uest a le va nta da e n do asen ta mientos . 

(l) Consumo al i me nti c io d ia ri o por pe r sona encontra do e n una pobla
ción de 60~J. (Cen tr o San José Ca lle Real) 

(2) Consumo a lime nti c io d ia ri o por pe rsona encontrado e n una pobla
c ión de 800. (Cent ro Dethan ia ) 

(3) Promedio ponde ra do (p;:tra 1, /¡OO pe rsonas ) de l c onsumo a li me nti
cio diario por pe rso na . 

1"";;8:71 :;-8 ~LI:::O:-::T::-E-:-C-A -C-E-N-T-R-A-L-
LUNIVERSID AD DE EL SALVADOR 
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Est e c uadro per mite observ ar la precari a s ituac ión a Jime nti ia de la pobl~ 

c ión est ud iada , ya que la ge ne ra li dad de a lime ntos no llegan a l nive l mí'nimo de 

c onsumo di ario recomend a do. La poblac ión prác ticamente no c onsume ningún ti-

po de carne, dur ant e los días dy la encues t a se pudo observa r que la poblac ión 

con;umió so lame nte t orti ll a de ma íz y sal. 

Da da la precarl a si tuac ión a lime nti c ia, es obvio e l grado de desnutri ción 

de la población de plazada de la. muestr a to ma da e l 78°' r espondi e ron que e n su 

g rupo fa miliar existen s íntomas qu e c onfirma n e l proble ma alime nti c io , t a les c o 

mo pe lagra, hinchazón, gastriti s y úlce ra . La inc idencia de enferme dades gastr~ 

intestinal e s dia rrea, denot a n la desat e nc ión a la salud de la poblac ión dcsplaza-

dada , ya que estas son e nfe rmedades prevenibles . 

El fenómeno migrél.torio como consecue nc ia de la g ue rra ha afec tado la 

salud y la estab ilidad de l grupo familiar, ésto se pue de observar e n e l cuadro 

s igui e nte : 

CUADRO N2 24 

FRECUENCIA DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA SALUD Y 
FALLECIMIENTOS. 

VARIABLE 

El despl azami e nto afectó direc t a me nte 
y ne ga tiva mente la salud 

La situación de vi o le nc ia ha gene rado 
mayor número de fallec i mi e ntas por 
Plotivos políti c os . 

CON DlC ION 

SI 
175 

Por motivos 

NO 
13 

políticos 
Por en fe rmedad 
Por motivos c omunes 
Naturales 

= 
= 
= 
= 

104 
33 

8 
14 
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Se gún e l cuad ro ante ri or e l 9391 o sea 175 je fes de familia af irmaron' que 

sus fa mili a res e nfermaron deb ido a l desplazami ""n t o . 

El 7% restan te di jo no habe r e nfe rmado por sue rte; a de más que mostra -

ban c ierta conduc t o. de querer negar su impote nc ia de resolver e l prob lema e n 

que quedaron inme rsas, r e fleja ndo los efectos psíqui cos ¿ ~ 1:>. Sue rr a . 

Esos e fectos ha n sido sert as e n la l a mil ia , ya que los niños se asustan a n 

te ruidos que parezcan t ir oteos o bomba rdeos . Los adu ltos inconsc ie nte me nte es 

per a n que les ll eguen a re clutar o a sacar de sus casas por la noche . 

De 159 fa mili as que se a tre vi eron a responder, 104 de e llas , 65%, habían 

perdido fa mili a res por mue rte vi olenta vinculada a la situación soc io-política . 

, 
Además, 33 famil ias, 21 %, tuvieron mi e mbros f a ll ec idos por enfermedad, 

ya sea directa o indirectame nte vincu lada a l desp laza mi en to y a penas e l 14% 

fue ron f a ll ec imi entos por violenc ia de motivos comunes o muerte na tura l. 

3.3.3 Actitud de repoblación de la poblac ión desplazada 

Al pregunta r a la pobl ac ión sobre la dec is ión de re pobl ar , respondi e ron 

que dicha repoblación se cond ic iona ba a reso lve r la cr isis políti ca miJitr.tr, lo -

cual se observa en e l c uadro sigu ie nte : 

En los 2 asenta mie ntos , e l 99 ~S de j-efes de familia dij eron que deseaban 

regresar a sus lugares de ort gen . 



CUADRO NQ 25 

CONDICIONES DE LA DECISION 

DE LA REPOBLACION 

I I I 

DECISI0N CONDIC ION NUMERO DE r AMJLl AS 

De sean regresar 

esean r egresar 

Desean regresar 

No desean regresar 

TOTALES 

Soluc ión a la guer r a 
y seguridad pe r sona l 

Soluc ión a la pu rr a 
y se le provea r ecu~ 
sos . 

Si se le provee re ur 
sos . 

Ninguna 

CENTRO 

CALLE 

REAL 

79 

10 

2 

91 

CENTRO TOTAL 

BETHANIA 

71 150 

22 32 

6 6 

2 

99 190 

Importa nte es me nc ionar qu e tal decis ión no es un me ro sentimi e nto o -

e m otividad; ,el 79 % de l a pobl ac ión e ntr e vi st a da cond icionó su r egr eso a un a paz 

defi nitiva , es decir, a un a solu c ión a la guer ra y e n lo pe r sonal él qu e se le p r ~ 

vea a la fa mili a la segurid a d de su vida . 

Además se consultó S I re:,r 2saría a l tener los recur sos : 17% de jefes d 

fam ilia cons ide r a ron necesari os los r ecur sos , ')e r o indi car on que lo funda me nta l 

e ra qu e hubi e r a paz i qu e no acepta ría n que se les diera d ine ro para ir a buscar 

la muer t e. 

r'\oenas 6 da 1 <30 fa milias, 3~j , dij e ron qu e rez,resarían c on sólo t e ne r los 
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recursos . 

3.3.4 Indicadores de Aspectos de Educación 

Al a nali zar a l sector educac ión, se conoela que e l mismo, aun antes de la 

agudización de la crisis coyuntura l salvadore ña, no respondía a ,las necesidades 

de la población, ya que e l
T 

sistema educativo no lograba dar cobe rtur a a toda la 

poblac ión en edad escolar, por lo que aún en cond ic iones "nor ma les " había défi-

ci t educat ivo, como se de mostró en e l cap ít ulo anter ior. 

El desp lazami ent o de la población ha provocado un abandono de la act ividad 

educativa en general. 

A continuación se pre sen tan las variables educativas de mayor relevancia. 

CUADRO Nº 26 

FRECUENCIA DE VARIABLES EDUCA TIV AS 

CIFRAS ABSOLUTAS y RELA TIV AS 

VARIABLE 0 . SI NO 
Absolutas % Absolutas % NRll Total 

50% de habitantes de 18 años 117 62 72 38 190 

o más son analfabetas 

Abandono de Escuelas 163 86 21 1 1 6 190 

Escuela con mayor cobertura 110 58 67 35 13 190 

Cierre de Escuelas 141 74 34 18 15 190 

y NR: No respondieron 

Una de las características encontradas en la población desplazada, fue e l 
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alto nivel de analfabetismo. Ei 62% de grupos fa mili a res, 117 famili as , re por-

taron que la' m3.yoría de adultos e n edad sobre los 18 a ños no saben lee r y es-

cribir; el 80% de la población en edad escold. r no ha logrado mejorar su nivel 

de escolarida{.l, no obstante' (jue e n los asentamientos se inst a lan pe que ñas es-

c uelas. 

Al entrevi star a los je fes de familia sobre S I ex istían escuelas en sus lu 

gares de origen antes de l desplazami ento, la respuesta de 184 encuestados, dió 

por resultado un 36?b , 163 familias, de que sí hubo a bandono de escue las de sus 

lugares de orígen, lo c ual nos demuestra que hay infraestruc tura a bandonada y, 

además, se acrecienta la demanda de los se rvic ios de educación e n las áreas -

donde se concentra la mayor parte de la población desplazada, como son e l de-

parta mento de San Salvador y La Libe rtad . 

, , , 
La mayona de familias son originarias de las areas mas afec tadas por e l 

conflicto, las cuales son: Morazán, Chalatenango y Cabañas. 

En c uanto a que sí la escue la daba mayor atención a los estudiantes, es-

pec ia lmente en el área bás ica, la respuesta a firm a tiva fu e de un 58 96 , 110 fa-

mili as , respondie ndo que, a unqu e los ase ntamientos t e ngan peque ñas escuelas if!! 

provi sadas, éstos no funcionan de ac ue rdo a los program as educativos y no hay 

sepa rac ión de los di fere nte s grados . 

En las áreas rur a les e l ~,1i ni s te rio de Ed ucac ión y las Ig les ias son los e n-

carqados de orestar los serv ic ios b::ts icos de ed ucac ión. u , 

Debido al conf li c to político milita r , an t es de l desplazamiento de la pobl~ 

ción encuestada un 74%, 141 familias , ... respondió que hubo c ierre de escuelas y 

:. 
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99% señaló qu e la causa principal fue la agudi zac ión del conflicto bélico, ya 

que las escue las pasaron a' se r ref ugios de la población o lugares usados co mo 

c uar teles pa ra las tropas del e jérci t o gubernamenta l. 

Ade más t enemos la fa lta de profesores , ya que dada la a menaza a su in-

te~ridad físic a y mor a l los obliga a a ba ndonar los c e ntros educativos, s ie ndo la 

causa principal, la falta de seguridad pe rsonal de bido a l probJ e ma de la guerra. 

Como consecúencia del desplazami ento, se ha gene rado una di scontinui-

dad en el nivel de escolaridad, lo cual se pue de observar e n e l s i ~ ui e nte cuadro : 

. CUADRO NQ 27 

EFECTOS .· DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE EL NIVEL DE ESCOLARIDAD 

CIFRAS ABSOLUTAS y RELATIVAS 

VARIABLE ABSOLUTO PORCENTAJE 

Ningún miembro mejoró 101 53 

. , 
Menos de l 50 96 de l grupo mej oro 37 19 

Más de l 50% de l grupo me joró 17 9 

- Todos me jora ron 10 6 

- No res pondi e ron 25 13 

TOTAL 190 100 

Como se puede obse rv a r, de la poblac ión e nc uestada, e l 53% respondió 

que ningún mie mbro ha me jorado su nivel educativo, posterior al a bandono de 

sus lugares de ori gen. 
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Es t o s iGni f ic a que , a pesa r do que e n los a.se nta mi entos hay peque ñas es-

c ue las , és t as no c ue nta n c on e l pe rsona l ac adé mico adec uado y los locale s pa ra 

rec ibi r clases no reune n las condic ione s míni mas pa ra rec ibirl as ; no hay mat e ria 

les, nt pr ogramas e ducativos acordes a la s ituac ión de los desplazados . 

De bido a l despla za mi e nto, los esco la res pi e rde n su a ño de estudio ya que 

és to puede sucede r e n c ua lqui e r momento del a ño . 

Para a lgunas fa milias , 37, so ha dado una me jora e n e l nivel de escola-

ri dad, y c on respecto a que más de la mitad me jora ron, e l 996 respondió e n for 

ma af irma tiva . 

Lo a nte rior nos pue de se rvir pa ra contras t a r lo que se de mostró e n e l C~ 
T 

pítulo JI, que e l dé f ic it educa tivo aú n pers ist e , e nte ndie ndo por dé fi c it e duca ti-

vo la inc a pac ida.d de l siste ma educilt ivo pa ra sati s fac e r la de ma nda de servic ios 

de educac ión de la pobla.c ión salvadore ña . 

En conclusión, no obst ante la posibilidad de acceso a la educac ión e n los 

i'lsentamientos , e l Grupo fa milia r no ha'" mod ifiCéldo sustanc ia lmente su nive l e du-

cativo. 

Otra variable, que incide muc ho e n e l a spec to edu cativo , es la suspe ns ión 
. 

de clases en la e scuela de l luga r de origen, lo c ua l se puede obse rva r e n e l si-

guiente c uadr.o: 
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CUADRO N2 28 

TIEMPO DE SUSPENSJON DE CLASES EN LAS ESCUELAS DEL LUGAR DE 

ORIGEN . CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS. 

VARIABLE Ap'SOl~UT AS PORC.:.NT AJES 

Más de 15 día s por mes 98 52 

1 1 a 15 días por mes 7 3.50 

6 a la días por mes 0.5 

1 a 5 días por mes O O 

No respondi eron 44 

Total 190 100 

En e l cuadro ante r ior se puede observar que, 98 familias, o sea, e l 52<;'6 

de e ncuestados, r espondie ron que las escuelas habían cerrado más de 15 días por 

mes, de bido 2. los problemas del conf licto, co mo son, en a lgunos casos: feJta 

de profesores y materiales, pero en fa ti zaron que la mayoría de las suspe nsiones 

se de be a los co mbate s e ntr e las pa rt es e n guerr a . 

Sie;uiendo c on e l a ná li s is del c uadro, t e nemos que, de e J t ot a l, sólo 7 

fa milias , e l 3.5%, respondieron que la suspens ión fue de 11 a 15 día.s; a penas 

un 0.596 respondió que la suspe ns ión fu e de G a 10 cllas por mes . 

Se puede obse rvar qu e un porcentaje. bastante a lto, no sab ían S I hub o sus 

pe nsiones o no, debido a que no asi stla a Ja e scue la, lo cual verifica, aún 
, 

mas, 

" 

muestra hipótesis de campo : la pobl ac'¡ón rural es la qu e tiene condi c iones de 

educación má,s deplor r: 91es. :.. 
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En cuanto a la inte rrupc ión de cl ases e n los a senta mientos e nc ues t ados, 

se observó que sí hay inte rrupc ión, de bido a que no hay pe rsona l acadé mico a-

signado para di chas escuelas , dado que los asenta mi e ntos son de carác ter tr a n-

s itorio, lo que significa que los locales pa ra rec ibir clases no re unen las condi-

c iones mínimas para recibil"las. 

Otra pregunta que se hizo a las familias de los asentamie ntos fue, sobre 

si se abandonaron escuelas e n proceso de construcc ión, la respuest a fue de un 

15.~ afirmativa, 29 familias, dij e ron que s í ha bía escuelas e n c on strucc ión que 

han sido abandonadas debido a que es tán ubicadas e n las á reas conflic tivas , lo 

que significa que, aún antes del desp l azamiento ~ los programas y proyectos de 
" 

infraestructura educativa e staban s in ser a t e ndidos , sin a t e nde r la de ma nda de 

la población en edad escolar ? ya que antes de que se desplaza ra dic ha poblac ión, 

la cantidad de escuelas en construcc ión e ra n mÍni mas . 

Como conclusión, luego de habe r analizado la informac ión obtenida e n e l 

traba jo de campo se puede sos t e ner que e l nue vo f e nóme no mi gratorio, carac-

t e rístic o de Li c ri sis coyuntura l que se ini c ia en 1980 a la fec ha , ha afec t ado 

la educac ión, la salud, la vivi e nda y la a li mentac ión de la poblac ión e n general 
J 

Y e specifi camente de la desplazada ubicada e n asentami e ntos . 

Que la educac ión co mo va ri élble inte rr e lac iona da a l ingreso familiar, a l 

e mpl eo, la vivi e nda y la salud y dado e l hac in a mie nto de la poblac ión d esplaz~ 

da ubicada e n asentamientos éstos no son la soluc ión a la presente c ri sis, por 

lo t a nto se de be dar una soluc ión política negociada al actual conflicto. Es e -

v)dente que por los limita dos recursos, las instituciones de ayuda huma nita ria 

no tienen posibilidades de proveer las condic iones mínimas necesari :::ts pa ra una 
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vida digna de l a pobl ación Tdespl 3zada . Esto v ori f ica nuestra hipÓLs i s de que la 

presente c ri sis c oyuntura l ha deteriorado el ni 'lc l educa tivo do l a pobl'Jc ión en 

8encral y l a de l a desp lazada ubi cada en asentamientos , en parti cular. 

Como comen t ario f inal que dé consis t enc ia a las onc lusiones del traba jo, 

y a la hipótesis ~eneral de l mi smo se -r eali za una Síntes is de l os efectos de l a 

cri sis en la población desp lazada ubicad r.¡ en a ntami ntos : 

En su lugar de origen la movilidad de que gozaban l es permitía logr ar oc~ 

pación, ya sea en cultivos permanen tes o temporales que les brindaba un autocon 

sumo, su eco istema l es proporc ionaba, al m enos una c ondición mínima de sub-

sistencia en el cual t enían la libertad de gener ar se sus propios ingr sos j en el a-

sentamiento se encuentran en un ár ea r estring ida que no l es permite ninguna mo 

'. 

vili zac ión , ya que algunas vec es con tinúan siendo per seguidos y por t anto no go-

zan de au t ori zac ión para salir de los mi smos, esto los c onvierte en poblél.c ión d~ 

socu~ada , ya que no se pu eden generar su propio in ~reso debido a las escasas ac 

tividades produc tivas que l o~ r an desarrol l ar, además de poseer un ecos i st ema -

desproporc ionado y desequi librado, ya que los asentamientos se enc uentran sobre 

poblados , imposibilitados de obtener una producc ión d autoconsumo sufi c iente -

que l es permita una c ondi c ión mínima de s\J bsi st enc ia , t eni endo que r ecurrir a la 

ayuda que l es brindan l as instituc iones de ayuda hum anitari a encargadas del asen 

t amiento. 

Por otro l ado, antes del desplaza miento , gozaban de me jores condiciones 

de salud, ya que vi vían en un ambiente que presentaba mejore s condi c iones de 

sa lubridad e hi g iene j gozaban de a ire puro, agua no contaminada, otros, que si 

bien no l es garanti zaba un n ivel aceptab l e de alud, a l menos no l as soport aban 
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en la cantidad y variedad que se dan actual m ente ; y a qlJe pr esentan mayor es -

niveles de insalubridad desde e l m om ento de l desplazami ento hasta su ubi cac ión 

en los asentamientos, provocando c ondic iones de hac inami ento que report an ma

yor es m'¡meros de enfermos as í com o de enfermedades . 

A sí mi sm o , a unque l él desa.t enc ión educativa en el ar ea rur al es el f' vada, 

a l menos gozaban, en SlJ lugar de origen, de educac ión primari a formal, brind~ 

da por el I\Aini sterio do Educac ión o Igl es ias P"lrroquial e , ya sea en escuel as co m 

pl etas o inc ompl et as per o sin suf r i r m uchi'ls interrupc iones , salvo en zonas confl ie 

tivas . En e l asentamiento no se les proporc iona un"l educac ión form al, ya que es 

t a es esporádica, irregul'3.r, si n planes y programas y, además , se atienden -i t ~ 

,dos los escolares en un m ismo l ocal sin di stingo del nivel de escol aridad, d.:í.ndo

se muchas vece s deses tímulo por rec ibir esas c lases . 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A cont inu ación se pr esenta Un ét s ínt es is de las principales c onclusiones de 

la invest igac ión, a unqu e ya se haya hecho menc ión de a Il',unas durante e l desarro 

11 0 de és t a , da do qu e es importante des taca rlas por la re le vanc ia qu e las carac t e 

ri za. 

4. 1 Conclusiones 

4.1. 1 Características de la Formación Económica Social Salvadoreña. 

El Salvador se caracter iza Dor se r ,un país capita li st a depe ndi e nte, de 

desarrollo me d io y padecer, pe rma nente me nte , una c ri sis es tructural de la econo 

mía que impide la reproducción a mpliada del capita l y obs t ac uli za e l desarrollo 

de las fuerzas productivas . 

El desarrollo alcanzado por las fuerzas produc tivas no está e n corr espon-

de nc ia c on las r e lac iones soc ia les de producc ión impe ra ntes, pues ést as limita n 

e l desarrollo espontáneo y a rmonioso de a que llas . 

El Sa lvador es un a form ac ión económi ca soc ia l c apit a lista pues re produce 

re lac iones capLta li stas de producc ión ; a un que x ist e n otras re laciones no capita -

li st as , és t as no son predomina ntes . Pa r ;-- l ogr;}r un ;} me jor in t e rpretac ión deben 

es tablece rse dos períodos : pe ríodo pre vio a la c ri s Is coyuntural y pe ríodo de c ri-

s is c oyuntural. 

Como resultado de la cr i is est ruct ural qu e experime nta la economía, 

se produce una incapac idad, ma nifi est a , pa.ra a ti sfacer las neces idades básicas 

de la poblac ión: a li mentac ión, e ducac ión, sa lud, ve. t uari o y vivi e nda. 

120 
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Las vari a bl es que mas inc ide n 2n est a cr i SI S son: acumulac ión de capital; 

prioridad y t e ne nc ia de la, ti e rra; y di stribuc iór l de l ing reso . 

Media vez se ma nt e ngan los problemas estruc turales de la soc iedad salva 

doreña, dando co mo consec ue nc ia : una :",)-:: "' r:!\ ilcentr ac ión de la riqueza e n los 

sectores tradicionalmente domina ntes , propiedad y tenencia de la tierr a. en po

'" 
c as manos , que genera la tifundio y minif un dios , y una profunda des igualdad e n 

la distribución del ingreso; no podrá e l Estado Sa lva doreño sati sface r las neces l , 

dades básicas de la poblac ión y se profundizarán los nive les de la c ri sis . 

- Desde 1980 hasta la fec ha la for mación económica soc ia l sa lvadoreña a-

traviesa por una agudizac ión profunda de sus problemas estructurales , generánd~ 

se además, otros proble mas propios de est e pe r íodo denominado, c ri sis coy untu-

ra!. 

Esta criSIS coy untura l a fect a tanto la su pe restruc tura como la base eco-

noml ca de l sist e ma; por un lado, los a par a t os de reproducción ideológica no 10-

gran' legit imar e l papel actual del Estado Salvadoreño, carac t e ri zado por un e l ~ 

vado nive l de violac ión de de rechos humanos, ni oc ulta r la realidad, ya que és -

t a es const a ntemente anal izada por d ive rsos sec tores nacionales; por o tr a pa rte, 

la base económi ca presenta la no correspondenc ia entre las fu e rzas productivas 

y las re lac iones soc ia les de producción , aoud izando aún más las contra di cc iones 

ya ex istentes . En est e momento, se da un a ma yor organización y movilizac ión 

de las fu e rzas soc iales . 

La prese nte coy untura re vi st e una si ngul a r importanc ia , pues esta se de -

sarrolla dentro de l marco de un a gue rr a civ il , que agudiza muc ho mas , aun to-

da la problemát ica expuest a . 
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La gue rra pr oduce , co mo pri nc ipa les c onsecue nc ias : pé rdid a de valiosos 

recur sos huma nos y mat e ri a les ; s UI- g i mie nto de las carac t e rísti cas soc ia les de -

desplazados y refugia dos; drás ti c~ r e ducc ión e n e l nive l de v ida el e la poblac ión; 

cambio brusco e n la or ien t ac ión de l presupues t o nac iona l , pri oriza nd o la gue rr a 

y rl escuid a nd o ~r a vemente, los de más se rvi c ios e stata les , e ntre e ll os, e l más 

afec t a do, la educac ión inc re me nto de l nive l de depe nde nc ia, t a nto económi ca , 

política y c ultura l , ma nifes tándose por e l de t e ri oro de la sobe ra nía nac iona l ; 

graves da ños a la ecología nacio nal por la a mpliac ión profundi zac ión y alcances 

? e la guerra; de t e ri oro progres ivo e n e l a pa ra to produc tivo, fr e na ndo s igni f ica

tiva me nte los nive les de a hor ro e inve rs ió n; r e ducc ión progres iva de la produc 

c ión de a limen tos y princ ipa les product os de ex portac ión; otr os . 

4. 1 .2 La Educación como Reproductora de Estructuras Económicas y 

Sociales. 

El pa pe l de la e ducac ión en la f ormac ión ec onómica soc ial es el de r e pr~ 

duc i r estr uc turas económi cas y soc ia les , a unqu e su pape l se ve re duc ido ya qu e 

se margina de la educac ión a ampli os sect ores de la pobl a c ión; a la vez , la e 

dUCi1c ión, a tr avés del s is sc ma c duca t i va, pe ne tra icl eo lóg icame'nt e y re produce 

pa trones de conduc ta y de consu mo . 

El me rcado de traba jo ex ige mayores nive les e du c a tivos, pe ro a un es t a n

do cali f icado no se puede ga ra nti zar un a ·plaza de ntr o de é st e , ya que las o

portunidades que brinda son míni mas, produ c ié ndose a ltas t asas de dese mple o y 

sube mpleo. 

La educación, co mpone nte de la supe restruc t ura, es un instrume nto de 
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dominación del Estado. 

l as caracterís ti cas de la educac ión e n los s is t e mas económico-sociales 

predomina ntes actualmente e n e l mundo, capitali smo y soc ia li smo , pr ese ntan gra~ 

des difere nc ias: En e l Sociali smo la educac ión es gratuita, brindada por e l Est ado, 

con acceso para todos ; geográf icame nte desce ntralizada; es ti mula e l trabajo colec 

tivo, vinc ul ada con la pr ác tica , pe rmiti e ndo una ráp ida incorporaClon a las difere n 

tes act ividades productivas, e nfa ti za la enseña nza y aprend izaje de l método c ie n-

tífi CO ; posee una rí~ ida planif icac ión en t odos sus nive les; fin a lme nte , la educa-

c ión la utiJi 7.a e l Es t ado con un propósito: la construcc ión de un a soc iedad comu-

ni st a . En e l Ca.pita li smo: la educación no es brindada grat uit a mente por e l Esta do , 

ni todos lo~r ;:tn acceso a e lla, ya que es a ltamente e liti sta, des tina da a la m-,-

noría ; a lr,u nos pa íses manti e ne n una centra lizac ión geográfi ca : form a hombres de 

c ompete nc ia individ ua lis t a , desvincu lada de la prác ti ca , limitando e l acceso al -

me rcado de trabajo ; no responde a la rea l idad a la s necesidades de l pueblo; ra -

rame nte responde a un plan previo; por lJltimo, la educac ión s irve a l Estado pa -

ra leg itimar los inte reses de la cl ase dominante y par a pe rpe tua r a és ta e n e l po 

de r. 

Al es tud iar estas ca racte rís ti cas se co mpre nde e l por qué los s ist e mas e -

c onómi co-soc ia les soc ia li st as poseen un a lto grado de desarrollo económico, soc ial 

Y políti co , ya que sus economías ha n cdcanzado t asas de c rec imi e nto económi CO, 

iguales o supe ri ores J. lasTde econom ías desarro ll a das capitali s t as y e n un me nor 

pe ríodo de tiempo. 

La c ri SIS de l sec tor educativo no es exclusiva de El Salvador, ya que la 

s¿,tuación educativa para Amé ri ca La tina y e l Caribe , presenta ba ya antes de é s-
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t a un a se ri e de pr obl e m as co munes pa.ra la r eg la n e n g,ene ra l, s i bi e n se da ba n 

e n gra dos di fe ren t es , no de ja n de se r proble ma pa ra t odos , e ntr e los pri nc ipa-

les están: c ri s is de los s iste mas e ducativos ; des ip.; ua ldad de oportunidades e du-

cativas ; desajust es e ntr e la educac ión y e l e mpl eo ; la e ducac ión e n e l me dio 

rural; y e l analfa be ti s mo. 

Ac tu a lme nte e n El Sa lva dor, como consecue nc ia de la c ri s is c oyuntura l, 

se ha n agudi zado orofund a me nte los proble mas soc ia les ntr e e llos , las va ri a bles 

e ducativas im por tantes , s in vi s lumbr a rse pos ibilida des reales de supe ra r est a pr~ 

bl e má ti ca , ni pa r c ia l ni t ot a lme nte . 

4. I. 3 La Crisis del Sistema Educativo 

Ta nt o lo fin es como los ob jet ivos de la e ducac ión sa lvadore ña no 10-

~r an desarr oll a rse en la pr áctica: au nq ue es t os ti e ne n un a lto conte nido filo sófi-

co ideali st a, pos itivi sta, no ll egan a reali za rse , ya qu e e l s ist e ma e ducativo, d!::!. 
';> 

ra nt e e l pe rla do 1974-1987, no dió cobertu ra a l 3 1. 696 de la poblac ión e n e da d 

escolar, de l nive l bás ico, lo qu e de muestr a la desat e nc ión ha bida a la e duc <lc ión 

por parte de l Es t a do . 

El mode lo de desarr o ll o econo mlCO imol e me ntado e n El Sa lva dor, a i-

ni c ios de la década de l 60, propi c ió un a se ri e de re f ormas , e ntr e e ll as la educa-

tiva; pa ra pe rmitir un reacomoda mi e nto de l s ist e ma económi c o, a l ~o que le pe r-

, 
miti e r a sua vi zar las t e ns iones soc ia les que ya se ve nl a n agudiza ndo; la ruptura 

de l MCC A, y la g ue rr a con Hond uras en 1969 , pr ofund izan su c ri s is y lo lle va n 

a l fr acaso . 

La refor ma educativa no r e~pondió a las neces idades de l mode lo econó mi

co , ya qu e e l desarr o ll o de l sector industri a l ex ig ía la formac ión de un a fu e r za 
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de tr a ba jo capac ita da y c ua lifi cada para inc orpora rla y ace le ra r e l proceso de 

industri a li zac ión; pa ra logra r un a may or pe ne trac ión ide ológic a a tr a vés de la 

educac ión, e l s ist e ma e ducativo se modifi c a , or gani zándose en dos es truc turas 

bás icas: e ducac ión ge ne ral y e ducac ión div e rsifi c ad a , lo que pe rmit e presenta r 

los c onoc i mi e ntos y a ptitudes qu e a l s ist e ma le c onve ngan. 

- En El Salva dor, la estruc tura e ducat iva responde a las es truc tur as soc ia 

les y no a las estruc turas económi cas , y SI respondi ese e n a lgun a me dida a é s-

t as se ori e nta hac ia carre ras no li :=sadas direc t a me nte a la ac tivida d produc t iva , 

descuida ndo las carr e ras t écnicas que un mode lo de desa rr ollo econó mi c o r equi ~ 

r e primordi a lme nte . Ade más , las estruc t uras económi cas son incapaces de absor 

be r a todo e l r ecur so hum a no qu e le proporc iona e l s ist e ma educati"o . 

En la ac tua l c oyuntura e l s is t e ma e duca tivo man ti e ne la mis ma estruc t u-

. . , 
ra y orga lll z a c lon intr odu~ id as por la Reforma de 1968 ; s in e mba rgo , cabe ac la 

r a r qu e , pa rtic ul a rment e , la e ducac ión su pe r ior presenta un fe nóme no muy sl g-

nifi cativo: la proli fe rac ión de unive rs ida des priva das . Pa ra le la me nte a es t e fe 

nóme no, e l gobi e rno inte ns if ica e l a hogamie nto econó mi co contra la Un ive rs ida d 

de El Salvador, . impid iendo con est o que muc hos es tudi a ntes de ba jos nive les de 

ingre so t e ngan acceso a la e ducac ión " supe ri or y a fec t ando gra ve mente e l que ha -

cer académico-c i entí~ i co de és t a . 

4.1.4 Comportamiento de las Asignaciones Presupuestarias destinadas 

al Sistema Educativo. 

En los últimos a ños se ha ve nido donde un a drás ti c a re ducc ión a l presu-

puesto de l s iste ma e ducativo, lo qu e ha ll e va do a una a~udi zac ión de la pr obl ~ 
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mát ic a de dic ho sect or. Pa ra poder ap rec ia r m e jor este proble ma , es pr eciso 

est a blece r dos períodos : 197 4-1979 y 1980- 1987 . 

En el pe ríodo pre vIo a la Cri SIS coyuntural , 1974-1 979, se inc re me nta ron, 

e n c ifras absolutas , t a nto e l pr es upuesto de la nac ión co mo los presupuestos de 

e ducac ión de fe nsa y seguridad pública , y o t ros . As í mi s mo en c ifras porcentua

l;s , a e~(cepc ión de e ducac ión, hubo en inc re m e nto pe rma ne nte n las as i gnac i ~ 

nes presupuestarias. 

El presupuesto destinado a educación tuvo un co mporta mi e nto irregula r. 

En 1974 era e l 25.1 'J6 de l pr esupuesto nac iona l; e n 197 5 di s minu ye a 23 . 596 ; e n 

1976 se inc re m e nta a 25 .6%, s ie ndo est e e l nive l más a lt o a lca nzado; post e ri o r 

me nte , pa ra e l tri e ni o 1977-1979, sufre una constante disminuc ión de su pa rti

c ipac ión r e lativa, lle8and o a su nive l más bajo e n 1979, que fue de 20. 2~¿ . 

J ie ndo 23.7 96 la partic ipac ión prome di a de l pe ríodo . 

El s istema educativo . e n consecue nc ia 1 no logró tan s iqu ie ra ma nte ne r la 

c ua ntía de los se rvi c ios que brindda, -pues a nte un a r e ducc ión pe rma ne nte e n su 

as iGnac ión presupuest a r ia , e nf re nta un pe rmane nte inc re me nto, absoluto y r e la 

tivo , de la poblac ión e n e dad esco la r, a rr o jando a ltas t asas de dé fi c it educati-

va. 

La asignación de de fe nsa y seguridad púbJ ica tuvo un comporta mie nto as

ce nd e nte . A excepc ión de 197 ti, o sea, de 1975 a 1979 se ma ntuvo e n constan 

t e aumento , aunque si n llegar a l 10% de pa rti cipac ión re la tiva . En 1975 e ra e l 

7.0% del presupuest o nac iona l; e n J 977 aumenta a 7. 8%; e n 197 9 llega a su 

máx imo nive l con un 8 . 896 . 
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Sin embar~o , la pa rt ic ipación promed io de l pe ríodo fue de 7.9%, lo que 

e videnc ia que antes de l confl ic t o bé li co las as ignac iones a est e Í'.l;i n iste rio no e 

ra n muy significativa.s como ac tua l mente- lo son. 

Las rest a ntes as is nac iones pre?upu est a ri as , salvo para 1975, puede dec irse 

que tuvo un comportami e nto r e~ul rt r. En 1 974~ e ra ~ I 66 . 9% de l presupuesto na -

c io nal,a. siendo ést e e l nive l más ba jo alcanzado; en 1975 asciende a 69 . 5';b ; e n 

1976 disminuye a 67 .2%; e n 1979 llega a su mayor nive l a lcanza.do con un 71. 095; 

a(:2 ~·. :~.S , tuvo en promedio una pa rti c ipac ión de l 68.4 96 . 

Estos nive les de participación ponen de ma nifi es to que e l Es t ado Salvado-

re ño , a pesar de est a r obli gado const it uc ionalme nte, no ha brindado la c uantí :::t 

de se rvi c ios' suf ic ie nt es para sati sface r las neces ida des bás icas de la pob lac ión. 

Siendo e l sector educat ivo e l que presenta los mayores nive les de desat e nc ión, 

ya .que sufrió una c onst a nte diúninLic ión re la tiva e n su as is nac ión presupuest a -

rl a . 

En e l pe ríodo de Cri SIS c oyuntural , 19;';0-1987, se agudizan los probl e mas 

he redados de la CrlS1 S estr uc tural, e n e l ca mpo económi co sufre n de t e rioro t o-

das las variab les económicas , como consecue nc ia de. esto, resulta aú n mas so m 

brlo la recupe rac lon de la econom la salvadoreña y consi3ui e nte me nte, se ma nl-

fi est a n mayores ni ve les de dependenc ia económica y una mayor incapacidad de 

la reproducc ión a mpli ada de l s ist ema . 

El pr esupuest o nac ional, sa lvo en 1983, mantuvo un constante inc rer.le nto 

durante es t e pe ríodo . Teni e ndo pa ra In7 un Clumento signi f ica tivo de 220 millo-

nes de colones , que rep resenta un inc remento de 3 1. 29~ con respec to a 1936 . 
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En c uanto a educac ión y otros, se vi er on se ri a mente af ec t ados , t anto absoluta 

c omo r e lativam ente, ya que l as asignac iones par a def ensa y se¡:;uridad públi ca , 

aumentaron absoluta y r e lativamen t e, durante todo e l período , y además , llega

r on a unos nive l es sin prece de'ltes . 

El presupuesto destinado a educac ión tuvo un comportami ento descenden

t e durante t odo el período. En 1980 era el 25.2% de l presupuesto nac ional; en 

'198 1 decae a 21. % ; en 1984 vue lve a descender a 15 . 4%; ll egando en 1987 a 

su nive l más ba jo, con un 1 L¡ . 5% . Teni endo una as ignac ión pr esupu es t ar ia prom~ 

dio de 18%. 

El pr esu puesto destinado a defensa y seguridad públi ca tuvo un c omporta

miento ascendente en todo el período . En 1980 alcanzó un 10.7% del pr esupues

to nac ional, super ando al pr omedio del período precedente que fu e de 7.9° ; p~ 

r a 1983 sube a 19 . 1 % , con l o que cas I logr a dupli car se; en 1986 logra su nivel 

más alto , 28 . 3%, dismi nuye ndo en 1987 a 25 . 9%, o sea, en un 24 %. Si endo l a 

asignac lon promedio del per í0d o el 20 . 9%. 

L as as ignac iones presupuestari as de los otros mini steri os tuvo un compor

t amiento descendente . En 1980 era el 64.1 % del presupues t o nac ional; en 1985 

decae a 55%, o sea , en un 9 . 1 % . Teni endo para e l período una as ignac ión pro

medio de 6 1.1 % . 

Si para 1974-1.<79 , el sec t or educat ivo 1i:LIVO una participación promedio 

del 23 .7_96 , y par a 1980-1987 desciende a 18.0?6 , o sea, en 5.7%, sign ifi ca 

que en la actual coyuntura este sector presenta una prof unda agud i zac ión de -

los problemas que presenta . 



Para de f e nsa y sesuridad se a s ignaba , e n pr ome dio, e n e l pe ríodo pre vio 

a la c ri s is coyuntura l un 7.9% de l presupuest o nac ion3.l , asce ndi e ndo e n la ac -

tual coyuntura .'3. 20.9%, o sea, un increme nto del 13%. Est as c ifras e vide nc ia n 

claramente la a bi e rta y ma nifi es t a priorida d qu e e l Eobi e rn o as i ~n a a la gue rr a . 

Paré' los otro mini st e rios se as ignaba durante e l pe ríodo previo a la cris is , 

un prome dio de l 68 .4% de l presupuesto nac iona l, e n e l pe ríodo de cr is is c oyun-

t ural ti e ne una parti c ipación pro me dio de l 6 1. 1 % , o sea , desc iende e n un 7.3%. 

Res\!lt a as í qu e no fu e única me nte e l sec tor ed ucativo e l afec tado por e l recor 

'~e ~)resupuestari o , s ino que a d más los restan t es sec tores públicos y , e n c onse -

c ue ncia, la atenc ión de los se rvi c ios qu e brindan. 

Tomando en c ue nta que la mayor parte de donac iones y prést a mos e xtr a n 

Je ras vi e ne n direc t a me nte a la gue r ra , e l pr oble ma se vue lve más c omple jo, ya 

que los recursos no se cana li zan hac ia ac t iv id 3.des produ c tivas , s ino por e l con-

tr a rio a act ivida de s altamente destruc tivas . 
t;>., 

- El sector educativo sufr ió gra ves c onsec uenc ias a ra íz del t e rr e moto de 

octubre de 1986. De ,:<20 es t a blec imie nto e duccl tivos ubi cados e n el á rea alecta 

da por e l mismo, se est ima la des trucc ión de 12 5, o sea , e l 56 . 8% de l tot a l 

de establec imientos. El nive l más afectado fu'" educac ión básica, ya que de l - ' 

100% de los daños sufridos le corresponde e l 71 . 5% de los mi s mos . 

En c ua nto a e ducac ión superIor, e l c osto total de los da ños suf rid os por 

la Univers idad de El Salvador se ca lc ulan e n 89 millones de c olones re presen-

tando 31 26 .3% de l t o t a l de los daños sufridos por e l sec tor en conjunto, qu e 

asciend e n a 338.7 millones de colones . 
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4.1. 5 Comportamiento de las Variables más relevantes del Sector Edu-

cativo. 

- Las va r iabl es mas r e le va ntes de l sector educat ivo presenta ba n , a ntes de 

la cr is is coy untur a l, t asas a la rma ntes , pe ro a pa rtir de és t a se ha n ag udiza do 

dr a má tica me nte . 

Pa ra e l pe ríodo , 1974-1 979, la cobe rt ura e ducativa pr esenta un défic i t 

pr ome di o de l 28%, o sea , que desatendi ó a l 28% de la pobl ac ión e n e da d csc~ 

la r de nive l bás ico . En e l pe ríodo de c ri s is coy untura l , 1980-1 987 , lél cobe rtu-
; 

r a e duca tiva fu e , e n pro mf di o , un 65 . 7%, o sea , que a um e nta , a ún r:l ás , la 

poblac ión esco la r desat end ida de l n i ve 1 bás ico, has t a 34. 396 . Te ni e ndo por t a n-

t o una di s minuc ión de la cobe rtura e ducati va e n un 6 . J % , o sea, inc re me nta -

e l dé fi c it educativo e n la mi sma pro porc ión. Si t oma mos e n c ue nta qu e e l re -

c ur so princ ipa l de la econo mía sa lva do reña es e l recur so hum a no , ést o re pr ese n 

t a un grave probl e ma pues se des pe r&i::: ia est e fac t or , a de más de impe dirl es su 

incorporación a l me re .do forma l de la econo mía, a mpli a nd o a ún más e l me rca-

do informal de la mis ma . 

La de se rc ión e ducativa a dolece de una c ua ntificac ión pr ec isa, ya que los 

da t os adolecen de una se ri e de irregularida des , ade más presenta inc onve ni e ntes 

la ex tra e da d y la re pite nc ia esco lar . LiJ deserc ión educil tiva ti e ne un a se ri e de 

causas co munes a los pa íses de la reg ión, pero para El Salvador, espec ia lme nte 

por la actua l coy unt ura se pr esenta n otros que vue lva n mas grave e l proble ma : 

a mpliac ión y pr ofundi zac ión de l confl icto bé li co ; suspens ión t e mpora l o pe rma-

ne nte de las la bores de docenc ia a caUSé) de l c onflic t o recl ut a mi e nto milit a r 

por a mbas pa rtes ; desp laza mi e nt o de sus lu rares de o ri se n ; otras. 
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A l hacer una compar ac lon ent r e l os do::, períoc1os .J.nilli Zéldos ::,c ti ene que, 

si bien e l proble ma p e r s i st~, les corr esp'Jnde en 7. 3 ~~ Y un 7.290 , respcctiva-

mente , l o que indi cCl que se r eduj o en un o. 6~j j sin e mbar ~o, l o más i mporta~ 

t e son bs causas qlJe m0tiv"n esa dese r c ión que, ele contintlar as í , oresag lan un 

inc remento en l os ' nivel es de éstá . 

Otra vari ab le , la r epitenc ia esco l ar, provoca inc remento de cos t os y des 

perdi c io de re c ur sos humanos y mat eri al es ; ade ;-nás de l os efectos negativos que 

proyec t a en gene r al al si st e ma ed ucativo, evidenc iando l a incapac i dad de ést 

para r et ener a l menos 2. \;:t pobl ac ión que ati ende . Este problema , co mo l os an-

terior es , se pr esenta mrÍ.s "1gudo C'il ' :). 7.on.::1 rural, ya que b desüt~ nc i ón de l s i ~; 

t em a. educati vo es significativa mente inferior a l de l a :?on" llrb.:ln¿:¡ . Gr avitan en 

este probl ema las mi smas c;:¡ w,as qlle ("n la d e~;er c i ó n educativa , iél demás dE' ser 

ésta una de hs princ ipal es . En el período \ 974-79 se regi stró un 8.0 ':~ de rcpl-

t enc ia escol ar ? mi en tras que durante l <;; ~ _ ~ ~i subió Zl 8 . 3%; que confirma l a a-

~udización del proble ma , per o se consider a Wle ele per sist ir l a situac ión de fe;ue-

rra, éste se agudi zar á. aún más , ya que l ds causas más sir~ni fi ca tivas que en l a 

ac tuali dad inc idf-'n sobr e él son produc t os de l confl ic to . 

Como las anteri or es , l os esta.blec i rni ent0s eclllr <1tivos , sufren una a.~ud i z~ 

rión df' l a pr()blf-JT)á ti ~rl qlTC' rresC'ntabln " nt l?S de 1,] ::lct ll al cOy 1mtllra . En 1930 

y 1981, se produce e l Íenómeno del c ierre de esc uel as a ca'J sa del t err or pro-

duc ido por l a guer r a y los .::llcanccs de i a :-ni s:Tla ; en 1981 se ll ega al más ba jo 

nivel con 208 1 est é'.bl ,=c i mi entos , en el nive l bils ico. Par ;) e l oer íodo 1 97{~-7 9 se 

tuvo un promedio de 2,916 est ableci mientos; en 1980-87 un prornedio de 2369, 

resultando un déficit de 547 centros educativos de l nivel bási co , o sea , que 
'\ 



se re duj e ron en un 18 . 3':6 . Por tant o, e l s ist e ma e ducativo presen t a actua lme n-

t e Mayores ~'ive l es de desa t e n ión e ducativa q ue , de c ontinua r e l c onfli , t o, se 

agud izarán a ún más deb ido a la fa lta de inve rs ión e n in f raes truc tur a e duca tiva 
. 

y la fa lta de inte rés por soluc iona r los problemas de l sec t or e duca tivo e n ~ene-

r a ]. 

Durante los pri me ro años de l onf lic to bé li co , 1980 Y 1981, Y c on e l ac~ 

le ra mie nt o de és t e, princ ipa lme nte e n la zo na rur a l, muc hos profesores , por t e 

mor a la vi ole nc ia. o pe rsecuc ión, a ba nclona n sus luga res de t raba jo , result a nd o 

con est o una me nor desat e nc ión pa ra est a zona , ya que has t a la fec ha se ma n-

ti e ne n s in c ubrir. Es t o rep resen ta, a de más , pér did a de recur sos muy va liosos , 

c on un mayor gra do de calif icac ión, que representa n cos t os e inve rs ión. 

En e l pe r íodo 1971¡·-79 
. . , 

se tuvo , en pro med io, un a aS lgnac lon de 15 , 03 3 

doce ntes , e n nivel bás ico; e n 1980-87, e n pro me di o , fu e de 17 ,560 docentes , 

resultando un inc re me nt o de 2,527 docentes , pe ro és t e se conce ntra e n la zona 

urba na, descuid a ndo la zona rur a l, aume ntand o e l pr oble ma de desat e nc ión para 

ésta. 

4.1.6 Situación de la Poblac ión Desplazada. 

La mov ilidad y m lgrac lon de Ja poblac ió n sa lvadoreña ha s ido un fe nó me -

no frecuente y de re lati va impor t anc ia , mot iva do fun da me nta lme nte , por as pes:. 

t os de índole económico . Pe ro la pr esente c ri is c oyuntura l ha e le vado e l n ive l 
'" 

de las migraciones y ae,r e::;ado otr a ca; actcr ís t ica fund amenta l, ya que los des-

plaza mie ntos son ori qina dos po r probJ c mus de 2cgu rida cl pe r so na l , c omo c !)n~c -

c ue nc ia de la viole nc ia y e l t e rror ~en e r ado~ po r la ~ lI e rr a . 



133 

Aunque los des plaza mie nt os se han ciado e n todos los de parta me ntos , e l 

94% de la población desplazada prov ie ne de los depart a me ntos de Mor azán, Sa n 

Vi cente, Cuscatlán, Chala t e na ngo y Cabañas, con ori gen predomina nte me nte ru 

r él l, 8 1:Y, . 

Las muj eres repr ese nta n e l 5 1 % Y los hombr es el 49%, que se re pite c on 

bastante apro xi mac lon e n los distintos grupos de edad; la pobl ación e n edad de 

trabaja r, de 15 años y más , e quiva le a l 49%, lo que re presenta cas i la mitad 

de los desplazados ; ade más J la poblac ión es pr edo mina nte mente joven, e l 599~ 

on me nor -=s de 1 g años . 

Los de pa rtaí:1entos con m ás fuert e conc r ntrac ión ci é' de~p l aza rl os son: Sóm 

Salva dor, Morazán, Usu l ut~n y San Miguel, ya qu e están a lbe rsando a l 58 96 de 

los mismos. La an ti s ue dad co mo desp lazados ha in:f!uÍdo '2 n un acos tuTT:bra mi e n

to él la recepción de asis tenc ia , ya que de la poblac ión desplazada concentrada , 

e l 70 9b ti ene 3 años y r.1ás y 21 27 ':::, tiene más de 5 años . 

'" 
Los desplazados con t e rr e nos r.2pre se ntan e l 38 ?b , s ie ndo éStClS C::'Jlcnes 0-

fr ecen mayores posibilidades de re3resa r a 5 11 S 1: lgrtres ck or ige n. 

Hay un a lto Índi ce de a na lfabctisr.1o, y<1 que de los desp lazados con h a -

ños y más, el 58% no sabe lee r ni esc ribir. Además e l 6396 se ha lla ubi ca do en 

zonas urbanas y suburbanas; contras tando esta ubi cac ión con e l ori ge n fundam e n 

talme nte rur a l de los mi smos, re pe rcuti e ndo neEat ivamen t e e n e l e je rc ic io de -

sus ocupacIOnes tr a di c ionales y en la obtención ráp ida de e mpl eo . 

Los desf) lazados concentrados a scienden él 387 mil, si se a; regan los des-

plazaclos dispe rsos , de qui e nes no se tiene control, se est ima que la poblac ión 
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ci es Dl azada, concen trada y di s!Jersa, asciende a 500 mil plc: r sonas; si la poblac ión 

sa lvadoreña , se es tim.3 , es el e 5 millones , s i[?; nifi ca que e l 10% de la pobl ac ión 

s.::dvador eñ::t es po blac i6n dcsr lazadd1 lo qUE' ~ '/ i de nciél l a 3 r avc> dad de ! probl e m a , 

considernndo a.de más que, dr.:: De rs istir la ~ue r n, ?I problEma puedE:' agud iza rse 

, , 
¿ un mas . 

La prolongac ión de la situac ión de los despla zados agudiza una condic ión 

económ ico- soc ial c ríti ca, manifest ada por: a lto dese mpl eo , .:lgotamie nto y de -

:;saprovecha mi en to de rec ur sos, a mpliac ión de una distribución desorde nada de la 

población e n el territorio y, e n p'ene ra l , se acentú an los rasgos de un a g ra n ma-

sa de población ma rginada . 

4.1. 7 Condiciones Socieoeconómicas y Educativas de la Población Des-

plazada ubicada en Asentamientos. 

El a náli sis de los aspectos socioeconómlCos y e ducativos de la poblac ión 

des plazada, ubi cada e n asentamientos, co mprobó la certeza de la hipótes is pla~ 

t eada e n el tr a ba jo de campo: El d sp laza mi e nto de la poblac ión rura l, carac t~ 

ri zada por se r Id de condi c iones de educac ión más de plorables, ha ge ne rado la 

constituc ión de ase nta mi e ntos que report a n mayor núme ro de pe rsonas s in acce-

so a la educac ión. 

El t a ma ño de la mues trd , a lta me nte re pr esenta tiva, pe rmite infe rir 10s 

resultados pa ra t odo e l unIve rso del est ud io. 

C ircunstancias propias de la població n desplazada , la c ual ac túa con mu-

c ho her met ismo y 
, , 

mas aun, nnte cualquier in terro~ator i o, l imitó e l .:lcceso a -

t odos los asentamientos; s in ~ mbar go , se tr a ba jó con los 2 asenta mi entos más 
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re presenta tivos . 

El me jor aná li s is e inte rpr e t ac ión de los da t os , ll evó a la neces ida d de 

crear una "Guía de Crite rios e Indicadores pa ra Eva luac ión de f\ spec tos Econ~ 

micos, de Sa lud y Ed uc ac ión de la Poblac ión Desplazada ", e.de más de l corres

pondiente "Sist e ma de Ca lifi cac ión", de los mi smos . 

- El g rupo fa miliar ha de t e r io rado su s ituac ión socio-económi ca e n gene ra l 

de bido a l desp laza mie n to . 

El 9895 de p, r upos fa mili a res cons ide ra que la. fu e r za de tr a ba jo há bil, se 

enc ue ntra subutili zada e n tr a ba jos muy e ve ntua les y fu e ra de su espec ia li zación ; 

un 93 % no generan sus in f, resos, todos rec ibe n la ayuda de las inst ituc iones que 

los pa tr oc in a n; ade má.s , res iente n pr ofunda me nte al pé rdid a de la libe rt ad de -

gene ra rse su in ¡.:; resohmili a r. 

l_a poblac ión, ge ne ra lme nte, es de escasos recur sos, e l 9 1 % de fa mili as 

t e nía n un a economía de subs istenc ia , más de l 50% de sus gast os e ra n pa ra a l i

me ntac ión y se rvi c ios mé di cos, condi c iones qu e se ag ra va n por su t ot a l de pe n

de nc ia de la as ist e nc ia de las in stituc iones . 

De las 190 fa mil ias enc ues t adas , 158, o sea, e l 83%, re porta ron ha be r 

t e nido ti e rr a propia y/ o casa de hab ita c ión. 

En general, e l 879ó de las respuestas , c onf irma que la si tuac ión SOC IO

económica se ha de t e ri orado de bido a l nuevo fe nóm e no m igra t ori o asoc iado a 

la c ris is . 

- El despl aza mi e nto de la pob lac ión ha a fe c t a do negativa mente el ni ve l de 
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Oc los 190 jefe,; d e "r.,m il i.J e l 93';'f, desempeí'í.:lb.J.n tr<l.b¡-¡jos de dif e r e ntes 

t ipos 'n us JUf', é.l res de ortgen, de c~tos e l 59 ';(, reali zaba ac tividades producti

vas ; por trad ic ión la Pbblac ión nunca fue de pendi e nte, en su m ayoría e ran tra 

ba jadores ag rícolas . 

De l 93% de ocupados, se ha pasado a l 46 9~ ; un 47 % es efec to dir ec to de 

la crisis y t a mbién, a m ás de 6 años los asenta mi en tos no son la soluci ón a l -

proble ma socio-económic o. De 88 je fes de familia que traba ja n, sólo 29 desa-

rrollan actividades_. product iv as . 

Antes de l desplazamie nto e l 77 9,; se ma nte nía oc upada dur a nt e el a ño, c¡ 

a 12 meses; apenas e l 12% no tra baj aba. Sin emba rEo, e n c ondi c ión de desp la 

zado se invie rte, apenas e l 1696 mantiene oc upac ión dur a nte e l a í'ío, mi e ntr as 

que e l n ?j no tr a ba ja. 

- La causa inmediat a de l desplaza mi e nto es la s ituac ión soc io-políti c3 , e l 

conflic to béli c o, es dec ir , la agud izrJ.ción el e la c ris is c oyuntura l. 

Es t e c rit e rio se a firmó con"' e l 9390 de respuest as obten idas . No obs t a nt 

el carác ter tr.:lll it orio, e mcr;;ellte y pr ovi s iolla l de los ase nta mi e nt o:" c~ t os 

I¡ e v;:m ya ~ ::l il os s irvi e ndo a la población desplazad;:\. El 72 r:;~ de fa mili a ti enen 

más de 3 a ños de asenta dos ; unos 185 de 189 jefes de fa milia ma ni fes t a ron que 

la causa princ ipa l de su r e tir o fue e l confli c to, t e mor a la v iolenc ia y a me nazas . 

De 189 famili as , 155 se c onSideran e n condic iones pe ores a la norma lida d de sus 

lugares de ori ge n. 

-" El núme ro de e nfe rmos y e nÍermedades r e porta das ha n s ido mayore s e n -
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condi c iones de desp lazados . 

De 170 fam ili as e l 58% han suf rido mayor dive rs idad de e nf rme dades . 

La gastri t is, úlce ra , paludi s mo y de pres ión, ha n gene rado por e l hac in a mi ento 

y las limit ac iones de los se rvi c ios de salud . En un centro se carec ía de agua 

pot a ble, e n e l otro e ra agua de pozo . No obs t ante, 178 de 189 fa mili as , o -

sea e l 94% no hi e rve n e l agua pa ra su c on umo . En a mbos se carec ía de tu

be ría pa ra aguas negras y dr e na je para aguas lluvi as . 

L;:t precari a s ituación a lime nti c ia inc ide gra ve me nte e n los re ndimie ntos 

de inte ligenc ia a nive l escolar y su desarro llo f ís ico ; la ge nera lidad de a lime n

tos no llegan a l nive l mínimo di a r io recome ndado; gene ra lme nte su a lime nto -

cons ist e e n t ort illas de m2. íz y sal. El 78 )'{, t ie ne un a lto grado de desnutri c ión . 

l_a inc ide nc ia de enfer medades preven ibl es, co mo la di a rrea, de nota la desat e n 

c ión a la salud de la pob lac ión desp lazada . 

De 188 fa mili as, e l 93%, o sea , 175 , enferma ron durante e l desplaza 

miento, a l me nos uno . Ade más , de 159 í;jmi li.J.s, 33 o sea e l 21 ~6 lo tuvi e ron 

mu ertos fa llecidos por e nfer medad du ran t e e l mi s mo. 

- La decisión de re poblac ión está cond icionada a reso lve r a l C riSI S coyuntll-

ral. 

El 9996 desean regresar a su lugares de or igen . El 79 % condic ionó su re 

gres o a una paz defi nitiva, es dec ir, a una soluc ión a la gue rr a ; e l 17 96 regre 

saría si le proporc ionar a n recur sos, pero condic iona la paz; ún icame nte 6 de -

190,3%, regresar ía n con só lo t e ne r los recursos . 

_ El desplaza miento de la población ha provocado un a bandono de la act i-
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vidad educativ a en gener al. 
~ 

r ', 

El 62 % de l a pobl ac ión de 18 años y más no sabe l eer y escribir; el 80% 

de l a poblac ión en edad escol ar no logr a me jor ar su nivel de esco laridad , no obs 

t ante l a inst a lac ión de pequeñas escuelas . 

De 184 , el 86% , o sea 163 f amil ias , m ani festar on hubo abandono de es-

c uel as en sus l ugar es de ori gen ; demostrando la ex istenc ia de inf r aes t ru c t ur a edu 

cativa oc iosa : un 58% di jo t ener an t es de l despl azami ento una mayor at enc ión en 

pI nivel bás ico . E l 74 °,(" o sea 1/+ l fami l ias r epor tó que hubo c ier re de escue las, 

y de est os e l 99% seña l ó c omo causa pri nc ipa l l a agudización de l a ~uerr a, ya 

que muchas escue las pasar on a se r r ef\lg ios mil itar es ; ot r o prob le ma r eportado 

f ue l a ausencia de prof esor es en m uchas de e llas . 

E l 53 9b de l a pobl ac ión enc ues t ada no ha me jor ado su ni ve l educati vo des 

pués del desp lazamiento . A pesar de la ex ist enc ia de escue l as en los aSr:'ntami en 

tos , estas no ofr ecen las cond ic iones m íni mas par a l a ac tiv idad educat iva : ausen 

c ia de docentes cal i fi cados, infr aest r uc t ur a inadecuada, ent r e o t ras . 

Debido a l despl azami ento piE'rden e l año de estudi o , ya que se movili zan 

hac i a otros lugares en donde no se incorporan al año esco l ar; ade más, e l 52)':; 

seña ló que l as escue las habían cer r ado más de 15 d ías por mes, deb ido a l a gue-

rra . 

U n por centa je sign i f icativo, el 44% , no sab ía si hubo suspensiones o no, 

debido a que no as i stían a la esc lle la , co m o plantea l a hipót es i s de cam po. 

En l os asentami entos se dan interr upc iones de c l ases, ya que no cuenta n 

con per sonal académi co as ignado, dado e l carácter " t ransitori o " de l os mi smos . 

"" 
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El 15% afirmó fu<:'ron abandonadas esc ue las en c onstrucc ión , ubi cadas en 

zonas con fli c tivas . 

El nuev o f enómeno migratorio , car acte rísti co de l a c ri sis c oyuntural que 

se inic ia en 1980 , ha af ec t ado l a educac ión, l a sa lud, l a vivi enda y l a aliment~ 

c ión de la poblac ión en gener al y , específ icam ente , de l a pob lac ión desplazada 

ubi cada en asentami entos . 

4.2 Recomendaciones 

L a c ri si s de l sec t or educativo y l a agudizac ión de l a mi sm a no es un f e

nómeno a islado, ni se m anifi est a por mer a cas uali dad, sino que obedece a leyes 

objetivas, l eyes económi cas que expli can l a cri sis generali zada qu experimen t an 

las formaciones económi co soc ial es capita l istas . 

L a super estruc tura y l a base económi ca. de l a formac ión econom lca sa lva

dore ña, experimentan una permanente c ri si s , ya que la super est ructura es Inca

paz de l egiti mar l os inter eses de l os ec t or es tradi c ional mente dominantes, pues 

sus instrumentos : e jérc i to, educac ión , justi c ia , ideo log ía, otros , ya no l ogr an 

impon er aptitudes y conduc t a , en el nivel deseado ~ara poder perpetuar los inte

r eses de l a clase dominante : l a bur gues ía fin anc ier a , en parti cul ar. Por ot r o l a

do, l a base económi ca es inca paz de l ograr l a r epr oducc ión ampli ada de l sistema , 

ya que se da una no correspondenc ia entre el gr ado de desarr ollo de l as fuer zas 

pr oductivas y el caráct er , de exol ot ac ión de l as r elac iones soc ial es de producc ión. 

M ientras per si sta es t a forma de or~anJ zac i ón par a l a producc ión de bi enes 

mat erial es , basado fundam entalmente , en la orop iedad privada de l os medios de 

p'-!:oducc ión y en l a exp l ot ac ión de la cl ase trabajadora, a tr avés de la plusvalía, 
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l a soc iedad salvadoreña suhirá, permanentemente, y cada vez a m-3yor es niveles, 

.l a insatisfacc ión de sus neces id ades básicas : a li mentac ión, educac ión, salud y vi-

vi enda; además, la economía sllfr irá mayrres nivel es de dependencia y m ayores 

limit '3.c iones para lograr l a r eproducc ión ampli ada riel ~ i s ternél; pers isti endo, t am-

~i é n, l os desiguales e injustos niveles de concent rac ión de l a riqueza , propi edad 

y t enenc i a de l a t ierr a y de distr ibución del in ~r eso . 

Por t anto, l a formac ión económ ica soc ial sa lvador eña debe transformar 

sus des i guales , injusta y caducas est ru c tur as hast a convertir se en una soc ied ad 

que se conduzca hac ia l a p lena rea l i zaciDn de l as aspiraciones de l pu eblo sa lva-

dor eño, super ando los niveles de subsi st encia que ' act ualmente padece . 

A ini c i os de 1980 se mani fies t a una é\gud i zac ión de l a Cri sis del siste ma 

capitalista dependi ente, o sea, surg l a crisis coy untural , c uya máxima expresión 

se da con el actual conf lic to bél ico, que vien e a agudi zar más dramáti ca mente 

los problemas que se presentan antes de ésta, y ade má s ori gina otra serie de pro 

blemas, entre ellos, e l de la poblac ión despl azada . 

Este nive l gene r ali zado de Crisi s y vi o l enc ia obliga él la búsqu da de un a 

so luc ión políti ca negoc iada al conf l icto, ya que ev identemen t e es muy diftcil, si-

no imoosibl e, que mi entras per sista l a guerra y se man t engan las causas que l a 

OI' i,ainar on, r esulten efect ivas y [x ácti cas , al 5',unas altern ativas vi ,3.bles par a la so 

l uc ión de l a pr obl emát ica de l sec t or educativo, en part ic ular. 

Mas sin embar go, se hace necesario indicar al g,unas paut<ls que ha~an p~ 

sibl e impl antar po líti cas económi cas, social es y educat ivos t endi entes a minimi zar, 

a l menos alivi ar l a insati sfacc ión de las neces idades bás icas que enf r enta la po-
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bl ac ión despl azada, funel a mentulmentc !'n : o limc l1t ::1C ión, ed ucac ión, ~() luel y VI-

vi enda . 

4. 2. 1 Medidas de Carácter Económico. 

~ 

El Estado Sar'/adoreño Dar a l ogr ar superar la c ri sis permanente , que sc 

manifiesta en el c r eciente deter ioro rle las variabl es macrocconómi cas e~tr a t é -

gicas y se traduce en la ap.; '.Jdi ?ac ión de l a insati sfacc ión de l as neces idades 

básicas de l a poblac ión, debe i mplanta r un model o de Economía Mixta que le -

permita una may or in.tervenc ión en h ·'1c tividad económi ca, dominando l as ar eas 

estraté~ i cas de l a economía : Banca , Co m'2r c io sderior, Comer c ia l izac ión In ter-

na de bienes' básicos , Contro l t. fec tivo de l as I.mport;}ciones , Sec t or Acsr ario e 

Industri a l, en tr e otros ; manejados con ef ic ienc ia y cont r o l que propi c ie una vla 

bil i d¡3.d pr3ct ic a y ' e f ectiv a . 

Par a dinami zar es t e model o se r equier e, además de una soluc ión po i íti ca-

negoc iada al confl ieto, de una seri e de med idas económ ic as , entre ot ras est án: 

Modif icac ión en l a orientac ión del gasto públi co . La pri orielad de éste 

debe orientar se a l os servi c ios públi cos esencia l es que brinda e l t.stado. Se nec '- -

sita r educi r l a aS ignac ión a defensa y seguridad oúbl ica y, par a lel amente , inc r e-

mentar l as as i gnac iones de los otros servI CI os : r du,ac ión, sa l ud y vivi r,- nda . 

Un ,ambio r eal en l a estructur a a!;S r ari a y su c orrespondi ente estru'-

tur a produc t iva, que permi ta, por un lado, eliminar la des igualdad de l él propie -

dad y t enenc ia de l a ti erra , y , por ot r o , diver si f icar l a af2; ri c ul tura orientándola , 

en una primer a et apa , a l a pr oducción de alimentos para sat i sfa cer el consum o 

interno y medi ante incr e mentos en los ni ve les ele pr o(\! JCc ión y pr oduct ividad lo -
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-v ar un excedente exoortable ; as í mi smo , ampli ar l a producc ión cie l os produc tos 

tr étdi c iona les de ex portac ión y busCi1 r otros, par a minim izar los défi c it r eGi strados 

en l a Bal anza C o merc ial, y no sea más un f ac t or de deseqllilibri o . 

Consolidar las Etapas 1 y III de la R eforma ."\ gr ari a , par a que sean 

ef ec t ivas, as i gnándo l es un cr i t eri o est ri c t am ente económi co- soc ia l y no políti c o; 

además, ef ec tuar l a Etapa TI dé las mi sma , ba jo los mi smos criteri os . Teni endo 

en cuenta l os r ecur sos agr o lór; icos y e l uso pot enc ial del sue lo de Glda r eg lon . 

Modifi cac ión r eal en l a estr uct ur a !Jroduc tiva industri al, para poder In 

sumir los r ecursos mat eri ql es y humanos que pr oduce la economía sa lvador eña , ~ 

tili zando para e llo t ecno l ogía adecu;:¡da él econom ías con un a l to r ecur so hum,"Ino 

que pueda incorpor ;J. rl o y no desp lazar lo d,, 1 mer Céld o de tr 'lba jo, cnfi1 t i zando en 

l as étc tivi dades qu e oh ecen me jores vent3jas co mpar a tivas, por e ie m plo , e l sub

sector hilados y t e jidos , ~ n donde ex ist e un a l t o ni ve l de espec ializac ión que pu~ 

de presentar venta jas ; además, de o tr os subsec t or es . 

'. 

A sí mi smo, l a c r eac lon de un prn~,r ama efec ti vo de descent r ali 7.ac ión 

industrial, para 3provechar las potenc ia lidades que ofrece cada r c~;ión y r educ ir 

el atraso r e lat ivo que presentan al gunas r eg iones con r espec to a la capi t al. 

Con el cambio de l as est r uc tur as agrari a e indl lstri cll, ade más de l as 

otras m edidas ya seña l adas , se l o~ r a r á una ampl iac ión en l a gener ación de em

pl eos capaz ,de absorber a l a i:uer za de tr aba jo cal ificada y no c,J l ifi cada, que 

perm ita r educ ir las t asas de dese mpleo y sube mp leo l as mi gr ac iones campo-c iu

dad , y adem ás , el i min a.r o al rríenos, mi n i rni za r ¡él ~ r an m asa de pob lac ión mar 

~ ina d a. que ex i st e actual m ente . 
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Con est a generac ión de e mp leo se am pl iarán lo,> nivel es de ingr eso , as í 

como l os de consumo , lue5';o, p00r;:Í ori entar ,>C' e l consu m o evit ando e l de bienes 

suntuari os para propi Ciar ahorro domésti co que pos t eri ormen t e se traduzca en ma 

yores ni ve l es de inver sión. 

Inc r em ento en l os n i 'Je les. de inver si ón, t anto públ ica romo privad<.l, 

orientad;:¡ hac ia actividades pr oduc tiv as . Se dE:'be c r ear un mecanismo que haga 

efectiva l a reinver sión de l as utilidades aprop iad0.s por e l gr an capital, par ;:¡ e-

vitar la fusa del mi smo hac ia ot r as economías y el elevado gasto C' n conslJmo 

suntuario. 

U n programé) de c onstrucc ión de obras de infraestructur a ec onómi ca-

soc ial, adecuándolo a l as neces idades que pr esentrtn l as diferentes r eg iones de l 

DJ.ís , evit ando as í la centra li zac ión dp los servi c i os pres t ados por el Estado que 

provoca desproporción y desequi librio en la at enc ión de l os servicios que bri nda, 

sufri endo mayormente l a pob l a~ i ón ' rur al. 

Una po! Ít ica sal ari al que se adapt e , per m i3.nentementc, a l inc r e Mento 

del cos t o de la. vida , o sea , que mantenga el poder adqui si t ivo ; apar e jado a u-

na políti ca ef i ca~ de c ontrol de pr ec ios, par a evitar que l a espira l ini l ac ionari a 

absorba el inc r em ento del sa l ari o . 

Reducc ión en l os márGenes de comcrc i il li zac ión, para evitar e l al za 

inmoder ada de l a canas t a básica alimentic ia; simul tánea mente el abor ar una polÍ 

tica de abast ec imi ento a ni vel nac ional r.a r a mantener ::-1 prec Io de é~ t os en to-

do el país . 

C;:¡nali::>-ación del c r édito hac ia rubros pri or itari os de l a economía, en 
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-( a ti zando en l os se t ar es t r adi c ional mente m ar g inados ci e l mi smo : m ed iana y o~ 

queña e m presa ; ade m ás f o ment ar la pr od ucc ión artesanal , espec ia l mente aquell as 

qlJe a m plían nuestra ofe f;:t a exportab le . 

Un aná l i si s r eali st a que dete rmi ne l a r ea l capac iciad de endeudami ento 

e xt erno de l a economía , ori entando l os pr ést a m os hac ia ac tividades pr op i a. m ente 

produc ti v as , evitand0 aque llos que pr sen t en condi c iones negat i v :J.s y que ::l f ec t en 

a una neceS::lrI .:t ~olíti ca de no - a l inea m iento . 

4.2.2 MeJidas de Car áct er Soc ia l 

A mp l iar los nivel es de at enc ión de l os pr inc ipal es ser v iCIOS que br inda 

e l E.s t ado : educación, sal ud y vivi enda , par a pr op ic iar un m e jor nivel de v ida de 

l a pobl ac iqn, en general , y, en part ic ul ar , e l de l a pob l ac ión desplazada . 

C r ear i nstituc iones qu , m ient r as no se so luc i one el pr obl em a en !a 

pobl ac ión d spl azada, nrin¿en as ist enc ia efec ti'/a a est a oob lac ión y encar ar la 

situac ión que enf r ent a ; ade rrt á.s , C'st ud iar los m ecani smos qlJ ha~an incorpor ar

l a <3. 1 si st e :na económi co, c r eándol G-s cond ic iones de t r aba jo que t orne n en cuen

t a su situélc i ón y ub icac ión en que se enc u n t r an , adem ás d l as li m itac iones f í 

s ICO- sicol óg icas que poseen. 

C r eaci ón de infraes tructur a soc ial: educa tiva , de sal ud y v ivi endas -

que sa ti sfaga neces idades sentidas de l a pob l ac ión . Deben const r uirse escuel as 

y hospi t a le suf ic i entes para br in dar es t os servi c ios a t oda la poblac ión . 

Estimul ar l a act i t uci de repobl ac ión que t i ene l a pob lac ión despl azada , 

creándo les fuentes de t r aba jo , as isten la m édi c o-hospital ari a y edu ativa en sus 
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lugar es de orI gen, acorde a l as neces idades de es t a pobl ac ión en part ic u lar as í 

. , 
como a las condiciones propi as de In. r eglon en que se encuentran . 

4.2.3 Medidas de Carácter Educativo. 

L a forMac ión econom lca soc i él l sa !v qdoreña cx peri m enta orob l emas si rrli la -

r es a los qu e enÍrenta la r eg ión. el e Améri ca La t in A. y el Car ibC", él l.mque eJ e ma-

nera m~s af;uctr=\., por t anto urge buscarl es un pron t a so luc ión: 

a) Cri si s de l o, Si st em a Educativ0s : e l contenido de l a enseñanza debe 

r eSDoneJer a l os inte r eses de l os educandos que r e fl e jen sus aspirac iones y pot en-

c i al idades par a que sean estimulados e incenti vados a la enseñanza- aprendi za je : 

uti ti zar m étodos activos de l a enseñanza ; debe m ant'encr se una const ante capa-

'c itac ión en 12. formaci ón docente parél e levar e l nivel de l a ca li dad del m ismo; 

ad más, las r etribuci ones econom lcas a l os docentes deben ser suf icientps para 

que no busquen otras Í'.Jentes de in ¿',r eso y se r e ten~an en 01 s i s t~rrl a educa tivo, 

as í mi smo estos sa l arios pe r m itirán un me jor r endimi ento del pr ofcsorndo y un 

más fác i I r eclutami ento e1e l m i smo . 

b) Desigua l dad de Opor tunid .::tcle s Educativ as : dnben c onsider J r se fac tores 

T)si C0Ióg icos, económi cos y soc ial es de los eclUG.mclos parn poder proporcionarl es 

,:.' duc dc i ón de acuerd o él SII S prop ias capa ' i rl aeJ es y l im ilélc iones . 

c) Desa justes entr'e ::- dllr2.c ión y e m~Je o : e l nive l de capac itac ión y CUnli 

fi cac ión educativa no 'j?rant i z"l J::¡ ob t enc ión de e mol eo , ya r.¡ue e l si ste ma econo-

mico no absorQe a toda l a poblac ión económ icam ente nct iva . Por lo t anto deben 

~ . . , 
c r earse las c ond i c i ones que perrn i tr:tn una m .J.yor InCOrpOrélc lon de la í u('rza l abo-

ral , as í como qu e l a educac ión debe r esponder a \', 5 e ' ir,enri as de l mer cado de 
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tr abajo . 

d) ;::ducac ión en el medio rural: deben darse l as mi smas posibilidades ed~ 

cat ivas tanto en e l área urbana como en la r llra l , para evitar e l desequilibrio y 

despr cDorción que manifi est;:¡ el ár ea rura l con respecto a l a urbana. D E'be cons I

derarse l as condiciones peoa ráfi c as y económicas i mp r antes en l a reg ión, que se 

r edu7.can l os innumer ab les casos de r epet ición , ex tr a edad y rep itcnc i a seo lar. 

e) Analfabeti smo : este problema persiste aun 'n l a pob lac ión adulta : ad~ 

m as , se da un el eva00 porcentaje de pobl ac ión ' infantil no esc ol ari zado, agr aván

dose aún m as, por el problem a de l a pob lac ión desplazada, ya qu abandonan sus 

estudios. D ebe entonces crear se una ef ic i nte ampaña de alfabetizac ión rur al y 

con énfas is· en l a pob lac ión desplazada . 

Debe darse una reforma Educativa que responda a l as exq:~e n c l as del 

nuevo model o de Economía M i xta y l a exoanslon educat iva debe orientarse hacia 

las carr er as técnicas : agríco las e industr i a l, funda mentalmente, para poder c r ear 

una fue r za l abor al que, incorporada a l mercado de trabajo, i mpul s un r ápido -

proceso de desarrollo ~conóm i co - soc i al. 

L a educac ión superi or debe t ambién or i entar se hac ia l a eX igenCias del 

nuc vo modelo ; par a e l caso , l a Univers idad de El Salvador se encucntra di señan

do el cambio curri cu l ar que c r ee un nuevo perf í I profesional que se hace necesa

rio, as í mi smo, a ésta debe asignárse le un presupues to adecuado que le permita 

dese mpeñar sus fun c iones de doce ncia, invest igac ión c ientífi ca y proyección so ia l, 

o sea , par a poder conc r eti zar su quehacer cient ífi co- académico que es tá obli gada 

a desarrollar en benefi c io del pueb l o salvadoreño . 
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! ,rt ;:J.si~ nac ión prr:?supuC'stari .l a educac ión debe se r trtl que le permita 

r c;.::diz;:J. r sus funciones c on efi c i enci a y perr.lita r educir el nive l de des;:¡ t enc ión 

qU f' étctualmente ex i st~ . Tambi én construir l ;¡ ir¡fr r.Jes truc tllr a f' du c;o1 tivrt sufi c ien-

t e para d(l.r cobertur ;¡_ rt tod "l la !Joblac ión en d :lad esco lar, ndemás, que le per-

mita r eponer l a infraestructura. dañar.i'\ por e l terr emotn y r ?CUD('r ar l ;:t infra'C' s 

tructura ociosa que ha sido abandon'lda en I El.s 'Z.on;:r.s de mayor c onfli c to bé li co . 

Super;:tr los déficits que presentan las vrtr iab les educativas "1 tr avés 

de un anáJi sis se rta que est lldi e l as causas que los proyoc;:tn y as í r)oder dar-

l es efecti vrJ. y pronta so luc ión. 

L él p~)b l ac i ó n despl a7.ada presenta m ayor es ni'Je les de de<;atención enuca. ti 

va, por lo t a.nto debe c rear se en l os ilsenta mi entos, mientras persi st;m, escue las 

con pl anes y pro~ramas of i c ia l es pero ori entados a sus especia les c ondiciones , -

con unil dotac ión de docentes d ic ientes qu e' permita In. separac ión de los o;r ados 

de escolaridad O;:J. r a hacer ésta m ás e 'fec tiva . 

Al c r ear se l as condi c iones de r epobl ac ión , debe brindár se les educilc lon 

acorde a sus poten c i alidades , neces idades 'j conrli c iones propi as de la r e:"; lon, pa-

r ? 1ue l os despb-;>;ados se incentiven y estimul en, ya que se dar án c uento que 

responde él sus ex i ~e nci as , y as í el si st ema educativ o t end r á ma.yor es posibiJidd.-

des rnr;:J. r et ener los dent r o de sí. 
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GLOSARIO 

Acumulación del Capita l. 

Tra nsformac ión de la plusva lía e n cap ital . La fu ente de la acu mul ac ión capitali~ 

t a rad ica e n la plu sva lía c reada por e l trabajo no re mune rado de los obre ros asa 

la r iados . 

Asentamientos Humanos. 

Es tabl ec imi ento de pe rsonas con un pa trón de re lac ion '2S de cOI: vive nc ia co mun 

e n un á rea de t e rminada, cons ide ra ndo dentro dp. e lb sus compone ntes na tura les 

y sus obras físicas o mate ri ales . 

Calidad de Vida. 
'> 

Es de mu y a m pli a s ie;ni f icac ión , t ipn e aspec t os c uan tit a tivos y c ua l it ;) t ivos mu-

tua me nte r e lac ionados . 

Cambio Social. 

Mod ificaciones ma nifest a das e n c ua lqui e ra de los procesos y formas de or~an i ?:a-

c ión soc ia l , inte rpre t adas c omo las difere nc ias sur :=; idas e n la es tr uct ur a o sub-

estruc tur a soc ial de que se tr a t e . 

Clase Burguesa. 

Estr a to soc ia l que di spone de los medios de producc ión y consecue nte me nte pose-

e n la princ ipal pa rti c ipac ión de la ri queza y de los be nef ic ios ge nerados . Su in t~ 

rés func!i'l.m e nta l cons iste e n man t ene r la conse rvac ión de los med ios de producc ión . 
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Clase Proletaria. 

Estrato socia l qu!C' no d ispone de los medios de producc ión, y que para ~ener a r se 

su insreso está. ob li ~ado a vender su fuerza de tr aba jo a cambio de un sa l ari o . 

Clases Sociales. 

Divi sión de la soc iedad en ,,-rupos que ti enen una o más ca r acterísti cas comunes , 

como su unidad homo~énea dentro de la pobl ac ión. Se diferencian entre sí, [)or 

el IU f,i'lr que ocupan en un si st e ma de producc ión soc i al, por las r e lac iones con 

los medios de l a producción, por e l de sarrol l o de l a or gani zaclon soc i J I de l tra-

ba jo y por el papel que desempeña n en cuan to a l a di stribución de la riqueza . 

Cobertura. 

En planeac ión o progr amac ión sign ifi ca el alcance de l as acc iones en t érmi nos do 

nivel de at enc ión o capacidad fí~iGl di spo l~ib l e . 
~ 

Coeficiente. 
'. 

Medida sumaria que en un solo valor matemóti co pr opor c iona informac ión ace r ca 

de la r el ación de dos o más v ari abl es . 

Concentración. 

Se aplica al proceso o si tuac ión por lo c ua l se ident ifi ca l a r eunión de r ecursos 

en ár eas limitadas . 

Coyuntura. 

Se usa par a describir e l est ado en que se encuentra el con junto de Í actor es que 
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conforman la si tuac ión económi ca, soc ial o po líti ca en un m o men to d<:'terminado . 

Creci mient<;> Económ ico • 

Se c onsider a co mo el inc r em ento del pr od uc t o nac iona l cuando es superi or al In-

c r em ento de l a pob l ación sin qu e imp l ique me joría en el nive l de vida . 

Crisis. 

Rderidas a la Cri SIS co m er c i al y económi ca que interrumpen l a producc ión y el 

pr oceso de acumulac ión del ca!J ital. Manifest olndose a tr a'.'és do . 

l. A cumulac ión de bienes ~ u e no pueden ser v endidos; 

11. Múl t iples bancarr ot as; 

ii i. ?éÍ ni cos financieros ; 

iv. Interrupc iones de l a producc ión; y 

v. Desocu!Jac ión c r ec iente . 

Crisis Económica. 

Es l a fase dentro de l c iclo económ ico capital i st a que se car ac t eri za por el est a-

Ilido de c)n~ r ;;"-li c c ion ·::,,) cC:1n0m icas . 

L a CriSIS económica es un período en que l a pr oducción, de l os m ed ios de produs:, 

c ión y de m ás ~r C) ('!uctos , su pE'ra a l a de manda solvente ; o sea, que es l a e t apa 

en que l:l producc ión de bi enes supera a l poder de co mpra de Jos consumidor es . 

T_a Cri SIS es una f ase de l a producción cap itali st a, que se m~rÍ ifi es t a en l a supe,::,. 

pr oducc ión de m er ca.nc Ías y en l a r educc ión brusca de l mer cado . 

Déficit. 

Cantidad r esultante , p',eneral mente en tér minos m one t ari os, c uando los ep'., r esos v \" 



151 

son n'lyores qlJ e l os inr,resos . A.deMás c uando la demanda es superior a l a off' r

ta de cualqui er se rvi c i o o b ien. 

Oependencia . 

. Ex isten dos t ipos de dependenc ia: i. Económica y i i. PoI Íti ca . 

Dependencia Económica 

Situación de sujeción y c ontrol económ iCo a una naC lon, por las desequ ilibr adas 

r e lac iones co mer c ial es y c rediti c ias f r ente él l exter ior o frente a la metrópoli. 

A menudo es consecuenc ia de una dependenc ia políti ca Drevia. Se mani .f iesta en 

el vo lUMen y monto de l c omer c io . 

Dependencia política . 

Suped itac ión política a int~ r eses ex t ern os general m ente con propósitos de domina 

c ión económi c a; en este n ive l la forma más absoluta de difer enc ia está c onstitui 

dél por l a dependenc ia col on ial. 

D~sarrollo Capitalista. 

Predominio o intensidad constante de l··capital sobre l os dem<Ís factor es produc ti 

vos. El desarrollo ca:-ita li sta produce e l desarr o llo ('11 un po lo y el subde~arro ll o 

en el otro. 

Desarrollo Económico. 

Proceso de transfor mación es tructur al del sistema económi co a largo p lazo con 

el consiguiente aU!T\ento de los fac tor es disponib l es y/o a su mejor ut ili zac ión, 
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cuyo resultado fin al es el inc r emento de l ingreso r e<.tl percápita de l a comunidad 

y, por cons i gu iente, el mejor amiento de l os nivel es de consumo y de bienestar 

de la pobl ac ión . 

Se car acteri za por e l c r ec imiento de l a industr ia li zación y por un ni ve l de in gre-

, 
so nacional su fi c iente para que ex ista una corri ente e onoml ca int erna r equerida 

para finan c iar l a invers ión necesaria par a e l desarrollo pos t eri or. 

Desarrollo Social 

L a base de l proceso de desarroll o de la soc iedad e impl ic a ca mbios en l as POSI-

Clones de poder e inf l uenc ia sur g idas de l as r e lac iones de inter eses y de las c on-

secuentes oposi c i ones de grupos de c lase . 

Desempleo. 

Situac ión invo luntaria de Una persona qu deseando tr aba jo no puede incorporar se 

como f uerza l abora l. 

Desplazados. 

Todas aqu ellas personas qUE.' sa len de su IlIgar rlC' origen , como ronsC'C\I f'n r i a de 

la violenc i a y el t error que genera la guerra, y se as ientan en otros lu ~ares de l 

territorio nacional. 

Diagnóstico ~ 

Det erminac ión y car ac t eri zac ión de los hechos soc ial es y económi cos que dom inan 

l a realidad sobre l a cua l se pretende planificar. 

Evalúa t endenc i as y situac iones, expli ca hechos, establece r e lac iones de causali-
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dad y diluc ida probl e mas que at añen a una act ividad dada. 

Economía. 

Ci encia que examina l a conduc t a humana en c uanto a neces idades básicas y r e

c ur sos di sponibles . 

Economía PoI ítica. 

Cienc ia que trata del desarroll o de las r e lac iones soc ial es de pi-aducc ión. Estudi a 

y exolica las l eyes económi cas que rigen l a producc ión , la distribuc ión , e l cam

bio y el ceonsumo de l os bi enes mat eri a les en la soc iedad humana a lo l argo de 

l as diversas fases o est adi os de evoluc ión o desarrollo . 

"'" 
Ecosistema. 

Espacio limitado donde c irc ul an recur sos de un(i'. o más nive les , intervini endo nu

merosos agentes más o m enos fijos, cu mpli endo simultánea y suces ivamente, ac 

tividades mutuamente compatibles , los c ual es generan productos utili zables a cor 

to plazo. 

Educación. 

Proceso que proporc iona a l individuo formas de co mprender y ac tuar de l a 

m C'jo r m a ne r a posible e n una sociC'oao en per m a nente trans f ormac i ó n. 

Es un fenómeno históri co sC?c ial que se ubi ca en la SlJperestruc t ura de l a so 

c iedad. 

Equilibrio. 

Reposo r e l ativo r esultante de l a igualac ión de fuerzas que compensan sus 
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efec t os . 

V<1ri abl es interr e l ac ionadas selecc ionadas, <1 just adas b s unas a las ot r as en 

t<11 forma que, en e l mode l o que integr an, no ex ist a n inguna tendcnc i Li inh eren-

t e a l · cambi o . 

Escasez. 

En sentido economlCO, denota l a in sufi c ienc ia de una m er canc ía en r e lac ión a su 

demanda. Determinada no por l a can tidad de medi os , bi enes o serv icios, sino en 

r e lac ión a la cantidad de neces idades que se ti enen que sat isfacer. 

Estadística. 

Es un inst rumento que provee dat os sobre di ve r sos fac tores de l a poblac ión, pro-

ducc ión, di stribuc ión, cli m a , transacc iones de co m er cio internac iona l , índi ces de 

precios , ot r os . Por m ed io de inves ti gac iones pn iód icas de car ác t er censa l y en-

c uest as , o a través de l a utilizac ión de la informac ión admini str ativa, que cons 

titu yen se ri es est adíst i cas . 

L a Est adísti c a utili za m edidas de disper sión, es t os son: Vari anza, m ed ida de d is-

persión m ás utili zada en virtud de l a prop iedad de la m ed ia ar i tmét icLi que mini-

miza l a sum a de las des vi ac i ones a l cuadr ado . Es e l est adÍgrafo m Qs prác ti co ; 

Desviación Estandar o Típi ca , este est ad ígr ado considera la desv iac i ón que ti ene 

cada una de l as observac iones r especto ¿¡ l a m ed ia Ll ritméti ca . Es e l es tadÍgrafo 

de" di sper sión que m enos varía . 

Os = 

r-- -- ---

\

/ (XI - XY 
/ ' n 

Ade más, la Estadísti ca se aux i I ia de la Técni c a Muestral , que indaga parc ia I m e':'. 
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t e, pues t o qUE-' Se:' considera una fracc ión (k l univer so, ~ob r e I ;l~ vd ri ;lblc ~ quC' Se' 

van a invE'st i ~ilr . ssta to m a en ('uen t a casos t íp icos , o ~E"a , es un3 selecc ión el e 

c iertos elem entos repre sentativos de fSr upos homogéneos ' de l a poblac i ón estudi ada . 

Entre 105 princ i oa l es tipos de muest reo están: i. 1',,1\lest r eo Estratif ici'l.do, es un 

tioo de muestreo que se pr E-'oar a c lasif icando primero a toda l a pobbc ión en sub-

~n lpos o est r atos de acuer do c on éllglín c riterio, par a lllego t omilr un;'-1 mues tra 

simpl e al azar dentro de cada es tra to . El propósi to es aSE"gurar se de que l a mues 

tra sea verd ader a m ente r eor esentant iva de l os di versos p' r upos que forman l a po-

blac ión prop iedad que no ti ene );1 mU E-'s tr a si mpl e a l aza r. A l pr ep;}r ;}r un mues tr eo 

es tratif ica do es necesari o disponer de a lg \lIl .-:t i nformac ión acerca de 1;J poblac ión 

antes de poner en m ar c ha el mues treo . Esta informac ión se usa par a aumentar 
'" 

l a calidad r eprese nta tiva que t e n ~a l a mu estra, es dec ir, hace r q\ lE' ésta r eor e-

sente c on l a m ayor exact itud posibl e a la pob lac ión ob jeto de l mues tre'o. 11. -
~ 

Muestreo Al eatorio, método de muestreo en que cadél uno de l os e lemC'ntos de 

l a poblac ión ti enen l a mi sm a pr obabilidad de se r inclu idos en l a muc~ tr a y por 

consiguiente todas l as posibl es muest ras de un tamaño se ñal ado ti ene i gual opor-

tunidad de ser sel ecc i onadas. L a importanc ia de ut ili za r este muest r eo es que si 

se as igna una pr obab ilidad a cada e lemento de l a pob lac ión, podr á calcu la r se el 

err or pr obabl e para ~fectu;'l.r in fe r enc ias válidas élcer ca de l a pob l .J.c ión. 

E<>trategia. 

En sen tido económico, di ri ~i r las o;:>e r ac lones f undamen t ales tác t icas del apa 

r ;} to econom lCo. 

Su adaptac ión a esquem as de olaneac ión obedece a la ncces idild de d iri~ir l él con-

dueta adec uada en situac iones diferentes y hasta opuestas . 
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Es un conj unto de principios de acc ión, eIe l instrumento políti co dentro de 

l a planeac ión. 

Procedimi ento para ¿l eg ir y definir una políti cél . 

La es t rateg ia es principalmente un conjunto independi ente de medidas de po 

lític a económica , or i ent adas a una fina lidad o propós ito central gener almente de-

finida co mo objetivo est r atégico. Teni endo pr esente los sigui entes el e m entos : l os 
~ 

r ecursos que constituyen l a base Dar a l a acc ión; l os med ios de acc ión y los pro-

pósitos u objetivos a que se qUi er e ll egar. 

Estratificación. 

En planeación constituye, división o d ifer enci a de l os e lem entos económi c os y so 

c iaJes de una estruc tura determinada en estratos o cat egorías que se sitúan en 

planos jerárquica m ente supues tos . E Xist en dos tiDos : 

Económica y Social. 

Estratifi cac ión Económi ca : d ivi sión o d iferenc iac ión de la soc iedad o comunid Cl d 

expresada en la di stribuc ión de l as o~ort un id ad es de acceso a bi enes materi al es . 

Estratificación Social. 

Divi sión, difer enc iac ión u ordenami ento jerárqui co de l os grupos social es por sus 

difer enc ias en: privilegi os y accesos soc ial es básicos ; adem ás por criteri os eco-

nóm icos, políti cos , r e lig i osos, educac iona les y c ultura les y su inf luenc i a en e l 

gr ado de bienest ar soc ia l. Existen c inc o : fa mi li as , es t a m entos , c lases , r azas y 

castas soc ial es . 

Estructur a . 

Forma en qu e se encuentran di stribuidos y r e lac ionados l os el em entos del si ste-
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m a económi c o en e l ti e mpo y en el espac Io . 

::s truc tur é'l Agr ari a , conjunto de e lem entos co mponentes el e l si st em a de t e n e~ 

c ia de l a ti err a . R esponde a ca rnbi o~ en l éJ~ oportunidades de co m er c i a li zac ión, 

él. l as thJ c tuac iones de la demanda exter ior de produc t os agríc o las y a las neces I

dades de un proce50 de t r ansf orm'3c ión de r:s trlJ c tur as económ ico- soc i al es . 

E.struc tur a Económi ca , di stribución espac ia l de pr od'.Jc tor es y con ~umidore s 

de b ien'2s y ser v ic ios . 

Man er a en q1le est ~ or gani zad3 t écni ca m ente una soc iedad . 

EstrlJc tura f>conómi c a de l .:l. soc ied;:¡d, es e l c on junto de rC'l ac iones de pr odus:. 

c ión t a les c omo son det erminadas por e l es t ;ldo y e l nive l de l as f uer :>.as produc 

t' ivas . 

Estr uc tur a Soc i a l o Estru c tur a de la Soc iedad, por una Darte i mpliG l l a as~ 

c iac ión entre ;-> er sonas , por el st atus y rol que dese mpeñan : y por otra , l as r e l a 

c iones soc ia les que se dan en l a soc iedacl en su conjunto . 

Gobierno. 

Es el IC' jer c i c i o el e l conjunto de ór¡;anos m ed i iJ.nte los c ual es .:tc tl',a e l c.s to.do en 

c umpli mi ento de sus fin es . 

Hacinamiento. 

:::n sentido .'~ene r a l; cong l om er ado irr cl3u lar de ;,cntc en un cS~¡Jc i o oropor c iona l

m ente m enor, af ect anelo l as ex igenc ias san i t ¿:¡r i as míni m as . 

Par a 1.3. ONU es e l indi cador b~s i r.::o par a de t er m inar la<; conrli c ionps hClbita c i ona

les de la Dobl ac ión . 

Ocupac ión desordenada c uya pr oporc ión excede de lo normal. 
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Industriali zación. ~ 
r., 

Método fundam en t al para ace l erar e l desarr o ll o de los países subdesarrollados des 

de el punto de vista económico , porque m ax imi za l a t asa de aum ento de la pro

ductividad social , posibil itando el aumento más r ápido de l ingr eso, el apr ovecha

miento pleno ' de l os fac tor es produc tivos disponib les , e l cambi o más rápido posi. 

bl e de su estruc tur a económica atrasada . 

Infraestructura. 

Ace rvo de bi enes de capital o soc ia l f"flente necesar ios, en un m:mento determina

do, a nivel nac ional , es tatal o r eg iona l. 

Es e l cap i ta l de una economía en forma rle caminos , f errocarril es , sumini str o de 

agua , fac ilidades de educac ión, serv ic ios sanitarios , otros sin l os c ual es l a Inver 

si ón, m aquinar ia y herr amientas no pueden ser pl ena m ente produc tivas . 

Inversión. 

Constituye el f ac t or est r a t ég ico por excel enc ia que deter mi na e l pr oceso y el c r e 

c imiento económi co . 

Latifundio. 

Finc a rústi ca de gr an ex t ensión, gener a l mente pertenece n a un so l o propie t ari o i 

t ienen como f ín unl Co el incremento des med ido de gananc ias en det ri m ento de 

c ualqui er políti ca agraria. 

Leyes Económicas. 

Observan y expresan l os nexos y r elaciones causaJes condi c ionados entre l os f enó 

'" 



159 

menos y pr ocesos cie l a v icia cconómi n en la ~oc i e(bd . 

, , 

Marginalidad. 

Uti li zado para car acterizar a l os grupos que han quedado a! mar gen de l os bene

ficios del desarr o llo y de la riqueza gener ada . Produc ida por c r ec i mi ento d~SDro

por c ionado y desequilibrado de l sistema económic). 

Ausenc ia en det erminados ~rupos de la soc ied::tc! de nive les m ínimos de bie 

ne~ta r , traducidos en a l i men t ac ión, eciucar ión, sa lud y vivi enda . 

Método. 

Es el med io para l a r esoluc ión de un conf li c to y la r eflex ión c r eativa . 

~~etodología • 

Es ('1 estudio lóg i co emp leado en la inves ti gac ióll c ient íf ica , es d~c ir, conjunto 

de procedimientos o m ' todos de invest igac ión empleado en una c ienc ia par a pro

por c ionar nuevos conocim ientos de va l idez c ientífi ca . 

Migración. 

Clmbios voluntar ios e invo luntar ios de l l usar de r es idenc ia . 

Minifundio. 

A r ea destinada a l uso agríco la de l sUf:' l o que por su p qUcñr¡ pX1: p nsión ~s inslJfi

ientr rara C'ls(,::;lI r ?l r lln "! v i cl (-1 rli ~, na [1() r,l. q lll e nC's v l v('n n ('l i é' , d~'b i d o ;:1 ~SGlé,O -

r f:' nd irni entn y a 1.3. pOCi'l r r- ITlUnc r é'lC IO!l (' 11 Si l exp lotac ión . 
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" 

Miseria. 

Avanzado es t ado de pcbreza . 
~ 

Modelo Económico. 

- Consi ste en un co n junto de expres iones anal íti cas Qu e representan las re lac iones 

Que existen entre diversos fenómenos económ icos, inc luyendo las causas y los 

efectos de estos . 

- Consi ste en ' la r c::p r esentac ión si mpl i fi cadél cle 12.. evoluc ión económ ica de la so

c i~rlad en un mom ento determinado . 

Necesidades Sociales. 

I\use nc i <:l o falta de lo neces(l rio, consecuentemente, pobre7.:a o m ISert.:J, o sea, -

los bienC's y servic ios a los c ual es no se tiene acceso . 

Clasi f icac ión general de las necesidades : i. Necesidéldes Oblet ivas, re c onocidas -

por la sociedad corno necesarias o útil es para su ex ist enc ia y desa rroll o, as í ca -

mo la de l os individuos : ii. Necesidades Subje tivas, exprc:'sari;:¡s por p i individuo -

teniC'nclo en cuenta las neces idades de l medio y e l volllm c:: n de SIJ S ingresos . 

Nive l de Vida. 

Est.-i r e lac ionCt clo con F: I cos t o de vici a . 

E.s e l consumo efectivo de un grupo de per sonas expr esado en prom edi os de [as -

ca lidades y cantidades de bi c nes y se r Vicios consumidos gener a lm entp. rll lrante un 

año por fam ili a. 

ObJctivo. 

U n f inal que ti ene un des i gn io, Ul1 anhe lo o un propósito. 
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';" Obl eti vos Gener a les , ¡¡r opós i tos def ini dos en t érminos g loba les . 

Ob let ivos Esoecíficos, se dif c r ~nc i {ls n de los i'l nteri or cs , deb ido a su niv e l de 

detalle y c omp! er-r:pntari edad. 
1;0 

Organi zación. 

D eterminar las act iv idades necesar ias él r ea l i zar p;;¡ r a a l can ~ar los obJet i vos : 

es c onsi cJ er acJa e l cua r to fac t or de la producc ión debido a que impli c <l un co nJun

t o de pr ocedimi entos nlate mát icos para regu l <l r y diri g ir la vid i'l co lec t i va . 

O r de na miento de la concl ll c til hu m<l ll il . 

Plan. 

Conjunto de pe rspect i vas y pr ev isiones, es e l r end i m iento nlaS ef icaz pél r il r a 

ion<l l i za r 1'-1 inter ve nc i ón, genera l mente esta t a l en la econorT, í;o . 

Se le descr ibe co m o el r esul tado de un pr oceso de plani f i cac ión. 

Pl anes : G lobal, Reg ional y Sec tori a l. 

Planeación. 

Pr oceso r equerido par a la e labor ac ión de l plan : pr oceso el e aelo ~c i ón de técni r:i'lS 

presu iptivas apoyadas en proyecc iones, estad ísti cas, eva llJac iones cuantitat i ll;1s y 

est imaci ones Clla l i t¿Jtiv.1S pa r a prevccr e l rut ur o en fUIl c i0n de oh lc t i vos, m etil s , 

po i í t i cas y programa.s es t abl ec idos. 

Plani ficación. 

!::.S l a. expr es ión má s i mportante del [ staclo soc ia li st a en cuan t o a la. o r ga.lllz~ 

c lon de la economí·a . 
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'V 

Es un inst r umento par a transfor ma r la econom írt y su natLJra le7a est ar á en -

fu nc ión de los cambios oue se reouier en r ca I i 7.a r; il través d(' 1 c ua l la pob lac ión 
~ 

r::' 
puede aspirar efecti vamente él r ea li 7.a r se más r if> namen t e . Trat a de transformar 

al mundo en su totalidad y en su r ea lidad objet i va . 

Es una él.ctividad de conv ergenc i a entre la política y la economl a , para ac -

tuar en función de c iertos objetivos, en forma si stemát ica y con tíl"'ua, introdu -

c iendo de liber adaMente mayor racionalidctcl a las dec i siones políti cé.ls. F. I ca pita -

li sm o ha intentado r e t o rn arl a . 

Población. 

Conjunto o ap,rep,aelo de individuos dentro de un ter ri torio geop,r D f ico ('n un mo -

mento det ermin rtdo . 

política Económica. 

ConJ unto de ac tiv i dades a través de las cU<'l l es e l Estado inte r v iene eJ proceso 

ccono ml Co, con e l obleto de afec t ar los r esultados el e l a ilc tiviclad económ ica pa-

r a obtene r e i mayor provecho de una situ¡¡c ión drtda . 

Presupuesto. 

n etéJ. lla loS acc icmes el e l pl;:¡n en términos rnonct<1rios . [st<1 expr es ión se rep re 

senta. en un bal ance de i ngresos y grts t os para un per íodo deter m in-3.do . 

Es un es labón fundamente l del proceso ele pl anifi cac ión, en especia l en lo r e-

ferente a la asignación de r ecur sos para c lJmp lir co n las met as est ablc-' c idas . 

Probab¡ I ¡dad. 

Posihi I idad de l a ocurrc ncia
T 

ele lIn í ennmeno en condiciones espec ífi CAS . 
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Producción. 

Proce so de c r eac ión de los bi enes matr=r ialcs necesari os par a la sat is f acci ón de 

las nece sidades humanas. 

Productividad. 

Re lac ión entre la producc ión y los r ecurS0S humanos y m at eri élles que se emplean 

para produc ir la . 

Proyecto. 

Una unidad de act i v idad de cua l qu ier nat\ lr a le7.a , q\le \I sa o consum e r ecursos es

CilSOS o \i mi t él. d:)s, sacri ficando bC'nd i c ios ac tua les c on e l rin de asegurar en un -

pe¡;,íodo de tiem po mayor , be ne Fi c ios superior ,:::> a los c:u e gene r an ac tua l mente di

chos r ecursos . 

;:. 

Reforma. 

Const ituye un proceso de adaptaciones es truct ur 2. les inev itab l es, c! ;:tndo (l la.s 

modi f icaciones, cual idades de tr "1nsformaciones (Ju e inc idan sobr e las estruc turas 

f und am ent"11es. Se dan dos t ipos de r e forma : ~ e rorm a Revo luc ionari a y Reform a 

Re formista . 

Reforma Ap,raria. 

Proceso de r epar tición de t i err as 'de I ~t i f und ios pri vados o est a t ales entre ca mpe

SJnos con ob jet o de modiri car o cam biar r él dica lm 2nte Iél. es tructura agr él. ri a de l -

pa l s . 
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Reproducción Ampliada. 

Consiste' en lA r f>petic ión el el procfso de producc ión f' n mayor f'sc.1. la que !a reoro 

Gucción si mrlc: 1;:1 soc isd;:¡d i1d~r.1<=Ís de r eponer les ,)i~'l(~s rrlGt c ri i'1.ic's consumi dos, 

c rea rnedios de producc i ón y Cl rtíCll!os de consumo r~rsonrt! corrlplem2nt3 ri os. 

Reproducción Capitalista Ampliada . 

Proceso ele r enO";JC lor¡ cnnst:;Jnte de> tndél !a nro(!ucc ió:J s:>c ia.l c~. p i t .:> 1 ist a en c r2-

c i ente volur'l en . ClIrtndo [r1 r erroCt' cc i cS n es :[:-'-1:)1 iadil p ;-¡ r !e de 1.( D!lIs\li'l1 í ~. se <'ó\ -

p i ta!izél, es decir, se une a l G\ rJit~ .. 1 2c t ivo y se emplE',~ !-l<:lr,]. <lUrilf'ntar e l vo: u-

",en de 12 proclllcc ió'l . As í ticr¡e lug?r unn ;-Kur,' liI ",.c ión Ge l c "' ;¡i'-:ll . P."l.rtr. oc l o 

DllI sv<\ )ía acurnlll'lda se drst iil él rl la aclC; lli sic ión de r.-lccios <l ci r: i~na lcs de' pr oclllc-

CiÓ;l, y o tril ~)arte pa.rt'2 , a l il co:npr a ele fuer7:é' de tra l)¿l .10 adicion.:>.I. 

Rur al. 

f\reéls o carnpns no lJrb~ ni zLldos 

Sector 

COnjllnt o de ?J-:C lon<:é' }lo:fJnpJ'n ~ Cls nuf' St'2 r f'il li ~;:¡ n con o!)lctivos corrHJncs. 

Acciones que r e."I i z" n 12s cl i ve r s2.s ent idades ele I ~l élrl n lin ist r ':lc ión públi ca . 

Subdesarrollo. 

'" Signi fica lJn t i po el e soc iedad c!epenc!ienh~ y c ,plot;:¡ci~_ (lllr.: contrihuyr i'\1 cl ~s., río! lo 

ele lns pa íses c~ ntri cl)s y Ol l ~ "l.<.umu l ri '211 S il intc>rior !QS ("r~ctos d ~ es1:a posic ión. 

No ~s ot r a cosa que 1;:1_ SUMa d~ l os efectas (kl ; :1000 ele prodIJCc i<';il ciw i t.J. -

l istLl. rnund i ;::J.I. sobr2 ciert os países . 

::'5 un aspecto de la. r,=rx0ducción amol i .:\d¿l do:'! hs r e l 0c ion~ s c;¡{) i~ <l l iSt;:]5 rnun-
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diales de producción. ta dependenc ia es un r azgo espec ífi o e ineludibl e del sub-
"';'v 

desarroll o . 

Tasa. 

Indicador bás ico para est i mar en términos r e lativos el comportamiento de vari a -

bi es . 

Te ndencia. 

Posic ión materi a l y e fectiva de un bi en. 
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ANEXOS 

Famili as que tlenen 1,000 Hás . y m as . 

2 Estruc tur a 'Yi p,ente del Si st ema Educativo de El Salvador 1987-88. 

3 Li st ado de Univer sidades Privadas y su r espectiva f echa de Aprobac ión . 

4 Impac t o del Terr emoto en la Economía Salvador eña . 

c.st imac ión de los da.ños causados oor el Terremot o del 10 de Oc tubre 

1986 . 

5 Comparac ión Estruc tura de Pobl.J.c ión Desplazada (concentrac:;,) por Edad 

y Sexo r es pec to a Pobl ac ión Nac ional. 

6 Fórmula par a encontrar el t amaño ne la muestra . 

7 Encuesta sobre Aspec t os Económi cos , de Sa lud y Educac ión . 

Jefe de F amili a . 

8 Encuesta sobre · A spec tos Económ icos , de Sa lud y Educ ac ión. 

Representante de A sentamiento 

9 Guía de Criteri os e Indi cador es par a Evaluac ión de A spectos Ec onómicos , 

de Salud y Educac ión de l a Poblac ión Desplazada . 

la Si stema de Cali f icac ión de Indicador es par a Evaluac ión de A spec tos Econó 

micos , de Sa lud y Educac ión de l a Poblac ión DesDl azada . 

11 Resu rrien de Califi cac ión de Ind icadores par a Evalu ac ión de A spec t os Eco 

nómicos, de Salud y Educac ión de la Pobl ac ión Desplazada . 

12 Resumen de Cal if icac ión de Criter ios Dar é! Eva luac ión de A spec t os Econó 

mi cos de Sa lud y Educac ión de l a Pob l ac ión Despl azada . 



ANEXO 1 

FAMILIAS QUE TIENEN 1000 HA Y MAS 

AguiJar Eugenio 
Alfaro Castil lo, Alfaro Morán, Alfaro Vi lanova 
Alvarez 
AJvergue Gómez 
Boria Morán, Boria 
Baum José y Cía. 
Be neke Sara 
Ba rrientos Sarmiento 
Busta mante 
De Sola 

Nathan, Batres Morán, Boria Letona 

Carranza Ma rtÍn E'z Tránsi to Sa ntos 
Daglio 
Da lton 
De ininger y Cía 
Rega lado Due ñas 
Escalante Arce 
Gallardo 

y, Mathies Regalado 

Giam mattei 
Guirola 
Gutie rrez Díaz 
He rn á ndes Rafae 1 Antonio 
Langenege r de Bendix Blanca Rosa 
Letona de Trigueros Carme n y otra 
Magaña 
MartÍnez José Alex 
Meléndez Leonor Hernández v . de 
Mendoza de C-oss Julieta 
Menéndez Castro 
Menéndez Lorenzo 
Menéndez Salaza r Car los Edgardo 
Meza (Ayau, Alvarez , Calderón, Sol, Quiñónez) 
Milla Sandoval Mardoqueo 
Ore llana Hermanos 
Padilla Velasco René 
Palomo 
Parke r 
Peña Arce de Espinoza María Joaquina 
Romero Bosque 
Saca -Carlos 
Salave rrÍa 
Salguero Gross Migue l Ange l 
Sandoval Langeneger Carlos 
Sol Castell a nos 
Sol Mi llet 
Schonenberg Eduardo 
Urrut ia Fantoll i 
Venutolo Sa nti moni José 
Vi aud de Amaya AnaÍs 
Vil anova Kr e it z Alberto 
Schmidt (Mor án, He rrera) 
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1,488,1659 
6, 138,3037 
4,602,7299 
2,048,4586 
5,905 ,1344 
3,034,3836 
1,083,5728 
1,530 ,5536 
6,816,8300 
2,581, 1932 
1, 545,7607 
1,869 ,7705 
1,480, 4227 
3,295,9061 
6,424,7285 

738,6636 
1, 48L¡, 7055 
5 ,L¡90, 1546 

13,682,6 134 
2,464,4894 
1,140,6383 
1,452,5461 
1, 15 1,9807 

13,778,0937 
1 ,234,7150 
1,306,5945 
1,477,5530 
1,1 76,7555 
1, 546,4965 
1,968,6486 
4,247,1273 
1,349,56 31 
2,7 17,8929 
1,626,5362 
1,315,9742 
1, 893,2859 
1,054, 845 1 
1,831,12 57 
2,072,0506 
7,808,0209 
1,091,0389 
1,175, 82 16 
2,864,8386 
2, 146,8585 
1,01 8 ,2431 
1,555, 2759 
1,542 ,6541 
3,005,7810 
2,407,0277 
1, 054,1479 

Fuente: Colindres , Eduardo. Fundamentos Económi cos de La 
reña . UCA Editores. 1977. San Salvador. Pá g . 51+ 

Burgues ía Sa l vdd~ 
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA VIGENTE DEL SISTEMA EDUCA TlVO 

DE EL SALVADOR 1987-88 

7 I 8 I 9 ]10 ]11 ]1 2]1 ~ 114\1 5 L~ !_~~~ -1 ::1. ~fl ! 221 n 1 ~iB 
1 1 
1 

" 1 

, 
, TE r N O L OG 

151 POST GflAOO TECNICO \ 

P O ST e RADO 
UNIVERSI TARIO 

r--J P [Rr ECCIO NAM . 
L f' Ron SIONAL 

EOUCACI O N 

EOUCACION 

1 

1 1 

l-·-J' HQ fl l l ITQCION DE MI\N O Df OB RA 
SF MI C Q'L II· ICIIC.ION DE MAN O DE OBRA 

D L' L T (1 S _ ( r. l_ 1 r 1 ( /l, CID N 

E :< T R A FSCOLAR J 0(11 .'0" 

FUENTE: Minist erio de Educación. Of i c in a de Planeamiento 

y Organizaci6n. ODEPOR San Sa lv ador . 1987 



ANEXO 3 

c. 
LISTADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS Y SU RESPECTIVA FECHA DE 

APROBACION. 

NQ NOMBRE 

1 
2 
3 
q. 

5 
6 . 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

U.C. 
U. 
U . 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U . 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 
U. 

"José Simeón Cañas " 
" Albert Einstein" 
"Dr. José M. Delgado" 
Politécnica de El Sa lva dor 
Sa lvadore ña " Alberto Masfcrrer 
Tecnológi ca 
Evangéli ca de E l Sa lvador 
Técnica Latinoame ri cana 
Leonardo Da Vinc i 
Occidenta l "de 5. 1 Salvador 
Francisco Gavidia 

ueva San a lvador 
Las Amér icas de El Salvador 
Autónoma de Santa Ana 
Americana 
Gral. Gerardo Barrios 
Salvadoreña 
Católi ca de Occidente 
de Ori en t e 
Sant . de CC . y Tecno log ía 
Salv o "Isaac Ne wton" 
de Son sonate 
Modu lar Abi e rt a 
Pedagógica de El Salvador 
Salvadoreña "Be rry" 
Cristo de las A . de Di os 
Don Bosco 
De l Ve ndedor Sa lvado reño 
U. Educ. Integ ral (5. Mod.) 
To más Alva Edison 
U. de La Paz 
Metropolit a na de El Salv. 

Fec ha de Aprobación 
de est a tutos . 

01/09/65 
14/12/77 
14/12/77 
26/03/79 
13/04/80 
26/03 /81 
24/04/81 
30/06/ 81 
02/07 /81 
14/07/81 
29/09 /81 
18/09/8 1 
15/04/82 
26/04/82 
28/05/82 
Il /06/82 
23/06/82 
26/04/82 
25/06/82 
07/06/82 
20/07/82 
26/07/82 
26/07/82 
26/07/82 
13/09/83 
21/09 /33 
08/04/84 
19/12/84 
19/12/84 
27/06/85 
12/01/87 
24/09/87 

I BIBLIOTECA CEN TRAL 
_UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



ANEXO 4 

IMPACTO DEL TERREMOTO EN LA ECONOMIA SALVADOREÑA 

ESTIMACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO 

DEL 10 DE OCTUBRE 1986. 

17 0 

M ILLONES DE COLO NES M1LLCH,lES DE DO'J\:<''::S 

D1REC INDIREC TOT,l\L DIREC IND1R¿C TOTAL 
- - - -

TOS TOS TOS TOS 

lNFR,l\ESTRUCTURA 2065.6 g5 . 0 2 150.5 413.1 17. O é¡]!! . 1 
-- ---

SOCI AL 
Viv ienda 1325. I 42,0 1367 .1 265 . 0 8 .4 ~ ?:' . 4 
Salud 4 17 . 7 27 . 0 [f44.7 83.5 5 . 4 88 . 9 
Educación 322 .7 16 . 0 338 . 7 64 .5 3 . 2 67.7 

INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICA 803 . 2 236 . 0 1039 . 2 160 . 6 47.2 207 . 8 ---- - -- -- --
Agua y Alcantar illado 101. O 53. 0 154.0 20 . 2 10.6 30.8 
Telecomunicac iones 11 '+.2 7.0 121. 2 22 . 8 1. 4 24.2 
El ectrici dad 56 .4 ~ .~j . O 121 .4 11. 3 13.0 24.3 
Transporte y Vialidad 48. l ')0 . O , 13R. l 9.6 18 . 0 27.6 
Urb . 
Edif ic ios Públ icos 27 1. 6 10.0 78\. (, 54 . 3 2.0 56 . 8 
Banca 71.4 11. 0 3 2 . L:. 14.3 2 . 2 16.5 
Otros 140 .5 0.0 140.5 28 .1 0 . 0 28 . I 
Sectores Productivos 879 .2 354.0 1233.2 175.8 70 . 8 246 . 6 
Industria ~:3 37.0 82 .3 ~ 7T 16.5 
Comercio 833 .9 317. 0 1150.9 166 . 8 63 . 4 230 . 2 
Emergencia y Reha-
bil itación Inmediata 0.0 316 . 0 316 . 0 0.0 63 . 2 63 . 2 --
Demoli c ión y Remo-
Clon 0.0 415.0 4 15.9 0.0 83 . 2 83 . 2 
Tota l 3 , 7"47 :..~ ~406 . 9 5, 154 . 8 749 . 6 2~ .hQlL~ ----

FUENTE : r..,UPLAN Evaluac ión de délños del t erritorio del 10 de O tubre . (r eali za,da 
de l 7 al 14 de" Novi <:, rnbr de 198(,) . 
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ANEXO 5 

COMPARACTON ESTRUCTURA DE POBLACION DESPLAZADA (Concentrada) 

"'" 
POR EDAD Y SEXO RESPECTO A POBLACION NACIONAL. 

POBLACIÓN DESPLAZADA : 
DistriblK,ón por sexo y 

grupo!' de edad de la 

.población coocmtrada 
en cJlmpamenl o!; . 

' . 

-ctd 
I_·C -.~~ 
_ _ 411 44 

- - ----1--

i 
)~ .?~ I -L-, II - _ __ -t-_ 

~" .. 

1 " I 
I " \ 
f ... \ 

L_: 1\ ..,_ 
II - " L 
- - ,. -- I 

1 --- ., ---- J 
r -- .. -- I .r - - - " -. -1 

I f_I I :~ ' :~~:_ :: ~~:~~=~J~~_IJ I 
r _. _ __ _ _ . _ • 
, I , • t • , 1 I I 1 1 • t • , • , 

~nAJU 

Julio de 1'JR4. 

L I :~:~- - - '----L 
---1. lI'~~t= - 1_ l 

1 ____ I_" ~~ _______ = ? 
El. SAL VADOR: di , triooClún 

de .la poblaeJ(',n por ""'0 
y grupo' de edade, 19RO. 

1().1 4 

5-9 

- ----- -----------.. -- - .'- -

11 10 9 8 7 6 .'i 4 3 2 
% IIOM BRES 

1l-4 

\él)i\ \) 

( ¡ui",) 2 

FUENTE: ComisitÍn Nacional de A~ is lcm: ia ;:. la !'nhlac itÍ n Lx~pl.lnda (CONJ\ () [S ). 

1 4 5 6 7 8 9 10 
% M UJERES 
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ANEXO (, 

Fórmuh par 3. encontrar e l' t ::l maño de l i'l Muestr a . 

Z' P C¿ N 
n 

(N - 1) E 2 + Z2 P Q 

... 
Conoc iendo e l universo de estud io es una pobl ac ión f. ini ta y que SE' r eq ul ~ 

r e una muestra granct\ . 

Donde : 

n = Ta maño de l a muestr a 

z = Va lor cr ít ico correspondiente a un coefici ente dE' con 

f ianzLI det er minado . 

P ProDorc ión Dob lac ional de l a ocu rr enc i a de un hecho 
I . 

(o éx ito) 

Q = Propor c ión pob lélc iona l de l a no ocurrenc i :t de ese he 

c ,",o (o fr élcaso) 

N Tamaño de l a pob lac ión o universo. 

E = Error Muestral. 
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P3.r:Ji ines de corroborac ión de In adecuado el e lafórmuln ado!=>t~d0 , se 

' present;::t su d ~ducción a oartir del err or mucst rrtl: . . 

Se s::.>be que E = 1. 6 
Donde : 

6 = Desv i ae ión s t ;¡nd.J.r 

, 
y "lde mélS que : 

, 
as l.: 

<;>-

6 = v' p "0 
v V~--- "1--
¡, 

P::tr .:t una T)o ') l ación Jinita y de r'-~U est r "lS o; r é.1. ndcs (1 n ;:lyor es del 5"~ }j, 

Sustituyen do: 

E 

r Z e = 

)":2 = Z2 

, Q 

F· 
~) C'·, 

- n--"--

P O 

n 

'-( , . 
~ 

v 
" 

J1--.:-__ '2_ 
[, 1 

~ J - n 

j\] - J 

~2 = :;_2_~--.9,,-- ~,J 7 2 ? Q n 

n l'! n 

'~2 n ~' ! O::Zn + 7 1 PO n = 7. 2 PQN 

1/ Shao. :¡t ephcn :J. :'stad íst ica par a ::'conl)r:l i :; t.J s y Adm ini st r ador f'S de ':' (11 
oresas . Her r er ;:¡ l:erról .l nOS, 5ucs , J.?, . !·.,íé x ico. 0:' :'di c ión. ] 973 . 
'p ' ')"" '")°0 ., ?' j a3 . 1.- 1 ) ..1 , r . / y ...I-! . • 
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• 

n e N ",:,2 
+ /2 P Q = Z2 P o t'J '-

-. 
Z2 P Q ['~ • 

n = ~ 

E 2e !'.] - E2 + Z2 P Q 

Z2 P Q f'-l 
n = 

U,j - 1) E2 + Z2 P Q 

y así , se lle'sa a defin ir la det erm inac ión de l a. lórmu!a con que se ca lcu 

lar .í. l a muestra. . 

LueoCJ "se Dasó a deduc i r ~ l tamaño máximo de muestra {n } . 1)e r.1'.1nera 
. ) . 

( liJ e fU '2r é1. muy r epr esen t at i va del universo o ~obb.c i ón en es tudi o , paro. l o cual 

se t ienen las cor r espond ien t es r eTs tricc iones . 

RESTRICCIO NES 

N = 6i:9 ::;ruDos lam il iar es 

Z = VaJor c rítico Dar a un coef ic ien te de conf ian za del ~9 C;(, = 1" :'j ':. 

Q = Pr opor c ión po~la c iona l de Iél 1'10 ccurre f1c i :1. de ese hecho 

= O. 50 , o sea. Q = 1 - p 

PQ = 0 . ~5 . máxi m o v Edar para encontrar 'Jn t ;:¡ m ai'ío má.:< imo de muestril . 

E = M.:Íx il"1o erro r mues tra l 0 . 05 

n = Tam año de 1 él. mue~t r a 

;::[\lTOl"lCES 

n 
"'2 D O r, 1 

---~~---~ ---~~--~~--------- 436 . 3876 
__ o n 

N- l) '= 2 + Z 2 P Q 162 + 0 . 672l~ 

( 1 • (, !¡) 2 (O" 25) (~, ~: 9) 436 . 3876 ,---n 
n = 2 . 2924· (5 i:3 ) (0 .05)2 + (J . 6 /~ V (O . 25) 

n = 190 Tamaño de l a Muestra . 



001 __ _ 

ENCUESTA SOBRE ASPECTOS 
ECONQ~lICOS, DE SALUD Y EDUCACION 

JEFE , DE FAMILIA 

No. de Entrevista 

002 FECHA _/_/_ 

ANEXO 7 

=================================:====================~==============:====== 

LUGAR DE ENTREVISTA 

003 DEPARTAMENTO . ______________________ _ 

004 MUNICIPIO 

005 ASENTAMIENTO ----------------------------------------
==============:=========================:=============~======::=========~=== 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

006 JEFE DE FAMILIA: PADRE fv1ADRE OTRO 

007 SEXO M F 

008 EDAD AÑOS . 

009 ESTADO CIVIL: CASADO ACOMPAÑADO _ ._- --
VIUDO DIVORCIADO --
SOLTERO __ 

175 
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===~===========================~========~==========:=~==~=====~=~===~=~~==~: 

010 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

SITUACION SOCIO·ECONQMICA 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAr1ILIAR 

rn 
o 

V') SABE LEER INGRESO INGRESO NIVEL NIVEL 
PARENTESCO rn y MENSUAL MENSUAL EDUCATIVO )::- x EDUCATIVO o o ESCRIBIR ANTERIOR ACTUAL ACTUAL TERMINADO 

-
, 

-

r: 

PARENTESCO: Padre, Madre, hijo, otros . 

EDAD: - De O a 5 años: 1 
- De 6 a 14 años: Z 

De 15 a más 3 

SEXO: M, F 

SABE LEER Y ESCRIBIR: SI, NO 
INGRESO MENSUAL ANTERIOR: Ingreso en 
Colones de cada uno, antes de despla
zarse 
En caso de que el ingreso sea; 
- Por jornada ¿Cuánto mensual? 
- Por Temporada ¿Cuánto por tarea? 
- Agricultor: ¿Cuánto después de ha-

I 
----.: 

INGRESO MENSUAL ACTUAL: Ingreso 
en colones de cada uno, ahora 
que está en el Asentamiento. 
NIVEL EDUCATIVO ACTUAL Y TERMINADO: 
(Primaria y Bachillerato 0-12, T~c
nico Superior 13). 

ber cancelado el crédito? 



011 "'. 
, , 

ESTRUCTURA DEL GASTO FAMILIAR MENSUAL 

, . 
Valor en I 
~ actual 

I

j
:,' N0'I CONCEPTO 1 Valor en ~ 

~ antes del 
klesp 1 azami ento 

l~-+------------------------------------~'--~------~r-------~ 
í 1 I Alimentaci6n ¡ I .L-_ 

I 21 Vestuario (zapatos, ropa, etc. ) r 
I 

3 .~ Vivienda _(mensualidad, alquil., agua,luz,ect.)! 

I 
4 ; Educación {cuotas,útiles l materiales,etc.2JL 

I 5 Gastos Médicos(consultas,medicinas, etc.) 1 ! ! I , 

7 TOTALES 

! 

. ¡ 6 Otros 

012 Como cuánto valen las ayudas recibidas de Instituciones? 
Antes ~ ___ _ -'--_ Ahora r¡, ----

177 

013 Es propietario de alguna tierra en su lugar de origen? Si N 0 __ _ 

014 Es propietario de alguna casa en su lugar de origen? Si ---
No ___ _ 

==========================;====~=====:=========~=~=======~======~=============== 

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO 

015 Departamento de dónde se desplazó ___ _ 

016 Municipio de dónde se desplaz6 

017 Cuánto tiempo tiene de estar de desplazado? ____ _ Meses ---

018 Por qué se desplazó de su lugar de origen? 
__ Falta de trabajo ____ Temor de la violencia, amenaza 
__ Escasez de servicios _ ___ Falta de tierra para sembrar 

Otro ---- -----------------------------

019 En relación a su situación anterior, cómo se sinti6 durante los prime

ros 3 meses que estuvo en el asentamiento? 
Mejor___ Igua 1 __ Peor 



=========================================================:========== 
DATOS DE TRABAJO 

020 A qué trabajo se dedicaba antes de desplazarse? 

-- Ningún trabaja 

__ Agricultor 

___ Artesano 

Obrero ---

021 A qué trabajo se dedica ahora? 

__ NingGn trabajo 

__ Agricul tor 

Artesano ---
• Obrero ---

___ Peón/ JOl~nq 1 ero 

Servicio doméstico ---
Vendedor 

Otro ---

Peón/ Jorna 1 ero ---
Servicio dom~stico ---
Vendedor --
Otro ---

022 Cu~ntos meses por año trabajaba antes? 

__ No trabajaba '. 6 a 9 meses 
--'--

1 a 6 meses ..---- ___ 9 a 12 meses 

023 Cuántos meses por año trabaja ahora? 

__ No trabaja 

1 a 6 meses ---
---
---

6 a 9 meses 

9 a 12 meses 

17S 

===~~===========~=====~===~=======================~===========~======== 
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====== === === =====:============================================================ 

DATOS DE SALUD 
024 Enfermaron algunos de los miembros de la familia durante los últimos 12 me 

ses antes de desplazarse? 51 _ _ ._ ___ NO ----
025 Cuántos menores de 5 años enfermaron? 

026 Qué tipo de enfermedad tuvieron? 
Diarrea 

Disentería o amibiasis 

Parasitismo intestinal 
Gripe 
Paludismo 

Dengue 

02] Cuántos mayores de 5 años enfermaron? 

028 Qué tipo de enfermedad tuvieron? 

Di arrea 

Disentería o amibiasis 

Parasitismo intestinal 

Gr ipe 

Paludismo 
__ Dengue 

_Conjunti viti s hemorrágica 

Sarampión 
Tubenulosis 

Enfermedades pulmonares 
Conjuntivitis hemorrágica 

Trastornos nerviosos 

Intoxicación 

Otras 

Sa rampi ón 

Tuberculosis 

Sffil i s 
Enfermedades pulmonares 

Trastornos nerviosos 

Intoxicaci ón 

Otras 

029 Enfermaron algunos de los mi embros de la fami l i a durante los primeros 12 -

meses después de desplazarse? SI _______ NO 

030 Cuántos menores de 5 anos enfern~ron? 

031 Qué tipo de enfermedad tuvieron? 

Di arrea 

Disenterfa o amibiasis 
Para sitismo intestinal 

_ . Gripe 

Paludismo 

Dengue 

Sa rampión 

Tuberculosis 

Enfermedades pulmonares 

Conjuntivitis hemorr~gica 

T r~s tornos nerviosos 
Intoxicación 

Otras. 



032 Cu~ntos mayores de 5 años enfermaron? 

033 Qué tipo de enfermedad tuvieron? 

Diarrea 
Disenterfa o amibíasis 

Parasitismo intestinal 
Gripe 

Paludismo 

Dengue 
Conjuntivitis hemorrágica 

Sarampión 
Tuberculosis 

SHil is 
Enfermedades pulmonares 

Trastornos nerviosos 
Intoxicación 

Otras 

180 

034 En su lugar de origen, cuántas veces su familia recibió atención médica 

~durante el año? 
Veces al año 

035 Cuánto pagab"a por consulta y medicina? ~ 

036 Recibió tratamiento médico? Si No - - - ---

037 5i9416 bajo control? Si No 
~--

038- Si no siguió bajo control, diga por qué motivo? 

039 Quién proporcionaba los servicios médicos en su lugar de origen? 
__ Nin guno "1édico particular 

Clfnica, Centro de Salud Curandero 

Cruz Roja/Verde Promotores de Salud 

Farmacia Otros. 

040 Durante los últimos 12 meses, cuántas veces ha recibido la familia aten

ci6n médica por consu1ta para curar enfermedades, atender accidentes y 

otros casos? 
Veces ---



\ 3 \ 

041 Cuánto paga por consulta? 

042 Rec1b16 tratamiento Médico? Si No - - --

043 Sigue bajo control? Si ---- No --

044 Si no sigue bajo contro~, diga por qué motivo? 

045 Quién presta los servicios médicos en el Asentamiento? 

-- Ninguno Médico Particular 
Clfnic~, Centro de Salud -- Curandero - -

__ C~uz Roja/Verde Personal de la Asentamiento 
Fa nnac i a Promotores de Salud -- --~ 

r ~I · __ Otros _______________ _ 

046 De dOnde obtenfa el agua que usaba la familia? 
Pozo -- Ojo de agua 

~-

__ Pila · públ ica __ Compra el agua 

Otros ---- ------------~----------------

047 Acostumbra usted hervir el agua que toma la familia? 51 ___ _ No --

048 D6nde hacía sus necesidades? (Disposición de excretas) 

... " 
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049 Describa la alimentaci6n diaria por persona 

No.! ALIMENTO CANTIDAD CONS~~IDA 
1 Leche fresca de vaca tazas 

2 Leche en polvo tazas 

3 Huevos unidades cada uno 

4 Carne onzas 

5 Frijoles " 
,- onzas 

6 VeQetales onzas 

7 Fruta onzas 
~ 

8 Bananos y plátanos onzas 

9 Papas, yuca (Tubérculos y raíces) onzas 

10 Maíz onzas 

11 Arroz onzas 

12 Azúcares (azúcar v panela) onzas 

13 Grasas onzas 

050 Presenta alguno de los JOiembros del grupo familiar los sfntomas siguientes: 
Hinchazón Olvidadizo --
Mucho sueño falta de entendimiento -- --

-- Poco ejercicio __ Se le pela la piel . 

__ Sangrami ento de nari z 

051 A su juicio, existieron problemas de salud debido al desplazamiento? 
s·¡ No --

052 Han fallecido miembros del grupo famil iar? Si -- No --
053 Cuáles fueron las causas y cuando fallecieron? 

CAUSA DEL FALLECIMIENTO ANTES DE DESPLAZARSE DESPLAZADO 
Menores de Mayores Menores Mayores 
5 años de 5 años de 5 años de 5 años 

Muerte natural 
Nuet-te por enfermedad 
Accidente o asesinato común 
Asesinato Político , 

! 
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=========================================================================== 
DATOS DE EDUCACION 

054 Existían escuelas en su lugar de origen antes del desplazamiento? 
NO SI 

055 Cuántos grados tenía la escuela (Instituto) donde estudiaban antes del 
desplazamiento? 
Parvularia ---
12 a 32 

72 a 92 

Bachillerato ----
Otro (especificar) -----

056 ~ui€n prestaba los servicios educativos en la escuela de su Comunidad 
antes del desplazamiento? 
Ministerio de Educaci6n 
Instituciones Priv~das 

Instituciones Religiosas 

057 Hubo algOn cierre de escuelas en su lugar de origen antes del despla
zamiento? 
NO SI --- ---

058 Cuáles fueron las causas del cierre de la escuela? 
__ __ Fa 1 ta de profesores 

Por la situaci6n de conflicto --
Falta de material didáctico (yeso, pupitres, pizarras, otros) --

059 Hubo algunas suspensiones en las clases impartidas en la escuela de su 

lugar de origen? 
N 0 __ _ SI 

060 Con qué frecuencia? 
1 a 5 dlas por mes __ _ 11 a 15 días por mes __ 

. 6 a 10 días por mes __ Un mes 



061 Existían escuelas en construcción en su comunidad antes del desplaz~ 
miento? 

NO SI ----

062 Cuál era el mayor problema de sus niñós en el aspecto educativos an
tes del desplazamiento? 

Inasistencia a clases - - (especific.ar) 
Fa Ha de úti 1 es ---- --------------------

___ P..eretici6n de grados 

063 Tenía la escuela de su lugar de origen las condiciones siguientes? 
a) Profesor por grado SI NO 
b) Nateriales básicos (yeso, pizarra, pupitres, otros) SI__ NO 

e) Loca1 ventilado e iluminado SI NO 
d) Zona de recree (juegos mecánicos, zona verde': can-

cha, otros) SI NO 

064 Hubo alguna interrupci6n en 1as c1ases impartidas en la escuela d~ su 
asentami ent o? 

r'o SI --

065 Con qué frecuencia? 

-- 1 a 5 días por mes ___ 11 a 15 días por mes 

___ 6 a 10 días por mes Un mes --

066 Cuá1 fue el motivo de la suspensión de clases? 
\ 

-Falta de profesores 

-Falta de material didáctico 
(yeso, pupitres, pizarra s , otros) 

- Deterioro del local 

184 



067 Existen actualmente escuelas en construcci6n en su asentamiento? 
NO SI --- ---

068 En el aspecto educativo, cuál es el mayor problema que sus hijos en
frentan en el asentamiento? 

Inasistencia a clases 
Fa lta de útil es 

____ _ _ __ (especificar) 

------------------------
Repetición de grados 

==========~=;==============~===============================:~===~======== 

. ACT ITUD DE REPOBLAR 

1 ~5 

069 Desea regresar a su lugar de origen o cree que no es posible regresar? 
No desea reingresar ---
Si desea regresar ---

____ R~gresaría s; se solucionan los problemas que ocasionaron . el 
desp lazamiento. 

OJO Si tuviera los recursos, estaría di spuesto a regresar a su lugar de 

origen? 

SI NO --- ------
Si se provee seguridad persQral _ .. __ 



ENCUESTA - SOBRE ASPECTOS 
ECONOMICOS, DE SALUD Y EDUCACION 

REPRESENTANTE DE ASENTAMIENTO 

om NO.DE ENTREVISTA __ _ 

. 002 FECHA _ _ / _ _ / __ / 

1 8 ~ 

ANEXO g 

============================== = =~= = ============ = ==== == == == = = ===== = ========= 

003 DEPARTAMENTO SAN SALVADOR 

004 MUNICIPIO: San Salvador 

Mej i ca nos 

Ilopango 
Soyapango 
Ciudad Delgado 

005 ASENTAMIENTO 

UBICACION 

Cusca tancingo 

Ayutuxtepeque 

Nueva San Salvador 
Antiguo Cuscatl~n 
Sa n Marcos 

--

--------------------------
======= ================== = = = ======= = ================== ================~===== 

CARACTERI STICAS DEL ASENTAMIENTO 

006 POBLACION ATENDIDA AL DE 1986 
~ ---- ------------------

007 No. DE FAMILIAS 

ÜÜ8 AREA TOTAL DEL A~ENTAMIENTO Mt s2 (Vrs 2) -------- -

009 AREA CONSTRUIDA DEL ASENTAMIE NTO ----



010 DE QUE MATERIAL ES TA CONSTRUI DO EL TECHO DEL ASE NTAMI ENTO? 

NInguno 

Cartón 

Plástico 
__ Paja o Palma 

__ Teja 

Du ra litaj Lámina --
__ Otros 

011 DE QUE MATERIAL ESTAN CONSTRUIDAS LAS PAREDES DEL ASENTAMIENTO? 

--
--

. 
Cartón 

Paja o Palma 

Plástico 
Ladrillo 

__ Ba hareque 

Madera --
Ad obe --
Otros --

012 DE QUE MATERIAL ESTA CONSTRUIDO EL PISO DEL ASENTAt11ENTO? 

Tierra Madera --
Ladrillo Otro --
Cemento --

013 DISPONE EL ASENTAMIENTO DE LAS SIGUIENTES FACILIDADES? 

Agua Potable -- Alumb rado Eléctrico 
--

Drenaje de Aguas Lluvias Lavaderos -- - -
Servicios Sanitarios o Letrinas --

014 EL ASENTAMIENTO PROVEE LOS SIGUI ENTES SERVICIOS SOCIALES: 

Asistencia Médica Manualidades -- --
Educaci6n -- _____ Cursos de Capacitación 
Deportes o Rec r ea ción -- Otro s --



015 El asentamiento provee la s iguiente Asis t encia Médica: 

Consulta General --
. __ Consulta de Especial idad 

__ Hospi ta 1 i zación 

~-

Campa~a de Saneamiento Ambiental 

__ Campaña de Medicina Preventiva. 

016 Con qué frecuencia de d~as por me s prov ee el Servicio de As istencia 

Médica? 

017 A cuántas personas se atiende por mes ? 

018 C6mo y en qué proporci6n se finan cian l os Se rvicios de Asi stencia Mé

dica? 

o;> % Ayuda Internacional 

% Subvenciones Estatales 

% Cuotas de los mismos desplazado s ' 

% Instituciones Privadas Local es 

% Instituci6n Patrocinadora de1 Asentamiento 

% Otros (especifique) 



019 CUALES SON, SEGUN SUS REG ISTROS, LAS DIEZ PRIMERAS ENFERMEDADES Y 
FRECUENCIA REPORTADAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS? 

ENFERMEDAD CONSULTAS, ATENCIONES, REPORTES 
1983 1984 1985 

1 . 
" 
2 

3 . 
4 

5 
~. 

6 

7 

8 

9 , 

10 

-020 OTRAS CARACTERISTICAS NO CONSIDERADAS ' ANTERIORMENTE: 
'" 

189 
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021 Hay escu e l as en es t e as e nt am i ento ? 

SI NO -------

022 CUctntos grados tiene; 

Parvularia 7 a 9 - -----

a 3 Bach ill erato 
-----

4 a 6 Otr os ( Es pec ifi ca r) 
<;-. ---------

023 Quién pr esta lo s se rvi c i os edú ca tivos en l a e s c ue l a de l 
asenta miento .? , 

Ministerio de Edu cac i ón 

Instituciones privadas 

Instituciones Religio sas 
- - -------

024 Tiene la e scue l a de l a se nt ami e nto l as co ndi c i ones si gu i ent es ? 

a ) Prof esor por gr ado SI NO ----
b) Mat eria l es bctsi tos (yeso, pizarras , pupitres , otros ) S I NO 
c ) Lo ca l venti l ado, ilumina do . S I NO ---- -------
d) Zon a de r ecreo(juegorrecénicos , zona verde , canchas , otros SI NO ---
e) Otros SI NO 

---- - - --

025 Exi s t en ac tualm en t e esc ue l as e n co nstruc c i ón e n este as en ta miento 

SI NO 
-------- ----------
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I\NEXO 9 

GUIA DE CRlTERIOS E INDIC ADORES P Ar~ A EVALUI\CION DE ASPECTOS 

ECONOMICOS , D E SALUD Y EDUC AC JON D E LA POBL/\CION DESPLAZAD 1\ 

l. AR EA: ASPEC TOS SOClO-ECONOMIC OS 

I.J 

~ 

Crite rio: (PrE'9 unt as 0 10 " .. n i L¡ ) 

[ \ [' r UDO lar:l il iar hu deter ior ado su si tll ::lc ión soc io-eumór.t iC:l ell "e -:.:> , 1 ) 

n',: r <:11 dC'bic1o él su c1 ('~ p l <:lZCl m i cllto . 

INDIC ADORES: 

l . J • I El 50'7b o más d:? adu l t os son anal (abetos Si =- 3 , 

l. l . 2 E l in ;!,r r:?so f a mili 3r mell~ u ::lI hCl c1ec re, ido Si - 3 , 

1.1. 3 f\ctu ·,d m ente ~C' e~ , tJ. sl lbll tili 3unc! o ILl fuer 

;::a de t r aba jo I a mi li ur . Hél bil j ;J do E.'l nú-

m er o ele per sona') ql lC' t r abil jab¿¡ n. Si -3 , 

l . l . ~¡ f\Jo obs t ante lél pos i b ili d,~d (ir:? él.CCC'SO él kl 

educac ión , el grupo í él m il iar no ha mod i-

fi cado <; l\ 'itr> !l, i il l m ent e S lI niv := I educa t i v o . 

N i n~uno v iJ ri ó S lI nivel CdUGlt iv o 3 

~\ ~ C I1 0S rk l 50': , rie l ~ ', rllp() IYl :': Jon) 2 

-kí s d ::, 1 50 ".~ de l ~rt l pO r;)(~ j o r ó 

·,·odos m ejor:) r on su Ili'l e l cC:lIcé1t i vo () 

l. 1. 5 1_a 'O'" t ru c l"ur .J el::, 1 ;,0s t 0 [clllli li m (' St3 o ri c n todo 

él ll eces i d.Jdes v i t ct 1e:, . 

G'1s tns de ., I im" nt.x ión y nécl i c-: os son más de l 5W':, 

C Llsto~, el e- ,, 1 i ~c'ñLiCi(; I :, I"" (' cl i n~,, y V(", tl l ~ l ri ()', rn~', 
c!C' 1 50":; 

No son ma" c!e I 50"·', 

~'Jo -- O 

i"-l o =O" 

f\Jo -O 

'3 

2 

o 



I n 

1.1.(, El ~;asto famili.::t r con ~ t i t uyC' Uhor.4 1I1 1J Cil r za ?conóm iC:J y -

m;-).nti2ne o devZl e l nive l de ckpende nc i ::t de la Í a m ili 2. . 

El nivel de ayuch. que r ec ibe es r'layor 

s i nive l de ayuda que r ec ibe es igual 

el nive l eje ély ud:J ql le r ec ibe e~ TT1 (' nOr 

¡-Jo rec ibe .Jyudo 

\ . 1.7 E l ¡:~ r\lro b mili ar su fri ó pérdid Js en sus bi e n~s 

3 

2 

o 

inmuf' b l e. ~, i -= 3, [ -) 0 = 0 

1.2 Criterio: (Pr E';:; llntu~. 0 15 - 0 19) 

La causa inr.led iata dd r\C' spb;:a mi ~n t () ,..;~ I¿¡ ~,ltLJaci0n ~ oc i o --p() ll t i c;J. , 

e l confli c t o béli co , es dec ir, la Cl:;" ldi zac ión de l a crisis o c ri si s ro-

" 

yuntural. 

INDICADORES: 

1.2.1 La situación socio-~ol ítica gen e r ali ~ada obliGa a qu ,~ l os asc n-

tami en tos no sean tr ansitori os . 

El 0ruPO f amili ar son despl azados de más de 3 años 

2. 1 grupo ÍLlm ili c3.r son c1 csp ! é}~~é' c1 o<; el" m<.Ís de ;; 1 3 
~ños 

::'1 g r~J po f é¡rnili Cl r son dcsp lazZldos de m enos de 1 é1ño : 

1. 2 . 2. Lo Cit ll ~,a i nmed ia t ;.l de l c1 e:,ph 7..:uniC'nto c'; lLl incC' rt idl lTT1br e 

por l a s itu ~l c i l;n ele vi o lenci;-). . 

Dec;p lazaclo :--. po r t e mor a l a vio lenc i é' y c3. lT1enaZéJ 

Desf)l azados pm fél. lt ':l de tré'lba jo o t i (' rr a par ... 
SE' mor ar 

3 

..., 
L 

3 

2 



1.3 

D esp l azacl os por e')c~s ~'7, de ~E' rvi \. i () ') u o tros 

1(' , 
) J 

o 

1 . 2. J La s2ll s;:¡c ión de dcsp lél7.:a do afec tó ne gativ ilmcntc el est ado 

;:m í mi Co de I ;:¡s per !>ona s . 

Se sin t i n mejor 

5c si n t ió ig lJil l 

Se sintió peor 

Crl!erJ,Q :_ ( PreglllYtas 020 on) 

IJ 

2 

3 

'=.1 desp lazami ento ele- la pob l ac ión ha afcctéldo ne~ativ ,) J":lcn tc e l n ivel 

de OC 1J p;:¡ción . 

INDJCADORES 

l. 3 .1 J~ h .J t en ido qu e élb zlndon:J r l i" í'spec i :1 li d i lcl en e l tipo de 

trabaj o Si =3 ~ ,J o = O 

1. 3 .2 ::'1 ti e mpo ele tr ,:-:.bajo In bi1 j i1do J i - J f ,Jo =ü 

2. AREA: ASPECTOS DE SALUD 

2. ) Criterio: (Prc ':!.unt as 02 LI - 033) 

El núr:l e r o el e enfe r mos y e nlermcda cl c ~ r c portildas han sido n ayor es 

en condi c i one :, dc elc !>p l (l7.Jelos . 

INDICADORES : 

2 .1.1 Aumentó e l númrro ele enIermos menores 
ele 5 él i'í Cl~ 

2 .1. 2 Aum ::ntó e l nl:lmc ro de c nír rmedildes de 

m enor es ele 5 oílos 

2. 1 . 3 I\umen t ó e l 1ll'l m erO ele ' en [ ,:: r r)')os m ayl'l"cs 

ele 5 años 

r .., 

" 1 = .J No=O 

C'" .., 
,J I .J [',Jo =O 

::i i J No -O 



· l ') '!. 

2.1 . 4 Au mentó el número de enf ermedades de mayores 

de 5 años Si =3 No=O 

2.2 Criterio: (Preguntas 034 - OI.¡· S) 

El desplazamiento de la poblac ión ha prov cado una di sper sión de l a 

demanda de se rvi c ios de sa lu d y no obstant e la in st a lac ión de cl íni cas 

en l os asentami entos , existen proble mas de continuidad de los trat a -

mientas . 

INDICADORES: 

2 . 2 . 1 L a oferta de s rvi c ios de atención médi ca es 

mélyor Si =3 

2 . 2 . 2 Ahor a e l se rvI c Io de atenc ión médica es total 

o par c ialmente subsidi ado Si =3 No=O 

2 .2. 3 Qu i enes rec ibi eron t r atamiento méd i co l os 

suspend ieron por e l de:-.p l azami ento Si=3 No=O 

2.2.4 Quien propor c iona los ser vi c ios de ::,c:llud, 
" 

ah~r a es una fuente di st inta y no coorclinuda 

con l a fu ente anter ior C" , 
JI = ) No =O 

2.2.5 En re l ac ión al uso de agua y di sposic ión de 

excretas , no se toman medidas preventivas 

sist emáticas Si se t oman = O 

Una de ambas= I 

No se t oman =3 

2.3 Criterio (Preguntas 049 - ' 050) 

L a pob lac ión despl azada manti ene prob l emas r e i t c r ac.los de car enc ia de 



I S5 

m ínl m a nu tri c ión . 

INDIC ADO RES : 

2 . 3 . 1 El consumo di ari o de ::l li mentos no sati sf ilce l os r equ i si t os m í 

ntmos . 

Consumo ge ner al por deba jo de l m lnlmo 3 

1.. 3. m ayorí a de ali mr nto<, por dc bil jo de l m ín i m o 2 

La m ayor ía ele alimen t o<, por arr iba de l m ínimo 

C onsum o generaJ por 3r r i ba de l pl ínir'lo o 

:;> . 3 . 2 L ?, pobl ac ión elc<;p l éJz:ld2 pre<,e n t a síntom ils el e desnu t ri c ión: 

- 5i =3 - hlo =. O 

2. l~ C rite rio Prep un1. ;Js 05 1 
u 

- 05 3) 

L Ll pobl ac ión desp laza da r es iente los efectos el e l despI3zF\ r. ú ento en 13 

ri si s coy untura l. 

INDICADORES: 

2 . 4 . 1 A jui c io del jcJe d fami li il , e l despla7.a rn iento ~en c ró ot r os 

pr oble m as de sa lud : Si =3 No =O 

<:> 2 . L¡ . 2 Debi do a l a sit uac ión de in segur idad ge ner a l izada se han pr ese~ 

t ado m ayores casos. ele' lTlu erte v io len to () [)or ':' J1íCI-m ccl Jd 

L a m ayor r·a ntidarl c!e' f ;::i1 !,c-c i m iC' llt o<, :--.n n por mo t i vo <, po lí-

ti c os 3 

L a m ayor c .JntidJ_d de f.J. l lcc i mi entas son por en ~c r-

meel ad 2 

L a m ayor cant idad ele f all ec im ient os son [) or m ot i -

vos comu n C'~ 

IBlIOTE CA CENTRAL 
¡ UNIVERSIDAD DE EL S AL V ADO .,., 
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La may or cantida d de f a ll ec i mi e ntos so n na tur .:d es O 

3. AREA: ASPECTOS DE EDUCACION 

3.1 Criterio (Pregunt as 05'+ - 068 ) 

El de sp laza mien t o de la pobl ac ió n ha provocado un a.béJnd ono de la ac-

tivi da d e ducativa e n ge ne ra l 

INDICADORES: 

3. I .1 Existla n esc ue las e n e l luga r ele o ri~2 n Si =3 N o =O 

3 .1 .2 La escue la en e l luga r de or ige n ate ndía 

más grados Si '" 3 l'Jo=O 

3 . I . 3 Hubo , ie rr e ele é'Sn lClóls ·::, n (' 1 IU;;<lr el e 

ori ge n Si=3 f..Jo =O 

3 .\. 4 E l c ie rr e el e esc uc b s fur motivado por la 

s it uac ión soc io- p, ,¡íti cél 

Fa !ta de profesores y e l ronfl ic to 3 

Falt) de rn a t e ri c:t1 e s 2 

~,J o se ce rr ó 
'> 

3 .1. 5 Hu bo suspC' ns ioll::-s Cl'é' c l a~cs e n 13. esc uela del 

lugil r de o rif,C'I) C· ...., 
. 11 J í~ n O 

3. 1 . 6 La s suspe ns ioní's ele c la ses (' 11 \;"1 e "r ll d ,) del 

l ugar de ori ge n e ra n c~ J;) rga durac ión : 

Más de 15 d ías por mes 3 

11 a 15 d í.3S por i nes 2 

6 a 10 d ías por mes 

C" d' a.J las por mc~ o 
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3 . 1 . 7 Se ab 3. ndonaron escuel as en proceso de const rucc ión: 

Si =3 No :: Q 

3 . I . 3 La csc ue l:.:l ('n e l l ugar de or i f, cn er a más adecuada: 

Si - 3: ~~ o O 

4. AREA: ACTITUD DE REPOBLACION "" 

4.1 Criterio: (Pr C'~~ unt ;J:" 0(,9 - 070) 

L it dec i sión d "" r epobbc ión e ~1. i c ondic i onad,} a r esol ve r l a cr i si s 

c OYlIn tur al. 

INDICADOR ES : 

!f. 1.1 Lrl dec i sión el e r epobklr C~ positiva y c ondi c ionada a la sol u-

c ión de l os prob l e mas que or i z inaron el desal o jo . 

Desea r eg re~a r previJ. sol uc ión de l a situac ión y c: pr o-

v .;:';} de sq~ur id 3d per sonal 3 

Regresaría previa so luc i ón de l a situac ión y si tu-

vi e r an l o~ r ecur sos 2 

~.(:'g r cs:l ría con ~ó l o c¡ue tuvi e r a los r ecursos 

No r eg re~ ~lría Q 



UE S!ILUO y DE EOUC J\CI Ofl U[ LA r ' lIHLJ\ClOr~ LJ eSPLl\7W!1 
f\1~!::.X.U tU 

___ _ _ - --, ---------- __ o __ • __ ._ - _ . ___ _ _ 

I IILJ I C!\ lJ o IlL ~ l1l A ~ rL e l OS s o e I o - [ C u r u 1,11 L(J ~ , 
-------- - - '-----'--------f--------- ,---- ,--_ __ _ . 

1 110 1 e !\ IJO II e o ti U l C I o I1 
--- --- -- ------ --- ________ cr~~_r _1 r_~C_I_O_II __ 

1. 1. I 

Pr egu llt a 010 

1. 1 .2 

Pr eg unta 010 

1. 1,3 

l' "Plj'"ll .l U I II 

1. l. 4 

P,'e gu nla OI U 

1. l. 5 

Pr e gu nta 011 

1. 1. (j 

rl'P'IIJn t J 012 

1. 1. 7 

Pl'egun t as n l3 y 
U14 

1. ~, I 

Pr eyulIl,l CJ }7 

flo. de per so nas de 18 ¡¡ iios o más que no 
sabe n l ee r y escribir 

Uo . t a t a 1 de pe r SonilS de l B allOs o 11155 

To l a l de In rJr es o fall lilidr IlIens ua l ac tu a l 
Tata I de ingreso fa nlÍ 1 i ar IlIe nsua 1 ant e rior 

jj, j "Io." 'O u~ 1I '¡ ~' , ,, "r~ ~ _d\:,_1a f ~ llIi ,1 i ~ --.9 u_e _t ro bo iun 
f,UIIII ' )'r¡ de IlIiL'lI lln os de I J I Jlll i I i il que tr ,l bJjal1J Il 

ilúln(' ,'o de miclI :bros de la fa llli I ia que mejora r on 
.s.~eJ_~~1~c.0 tJ..v9 ___ _ _ _ ________ ,_ 
NÚlnero l o ta I d e mi elllbros de } a f am i 1 i a mayor es 
de 6 afia S, 

Gas t o fa lll i 1 iar me nsual para al i nre ntación y 
m~d icos 

Gas to f am iliar mensual total 

Gas lo fa mil iar mens ua l para a l i lllen t ación, 
~éd~ o s y ves tuur io 
Gasto f ami li a r llIen sua l t ota l 

I\yuda r ecib ida ante ri orllle n te es 1I1e llor qlll: 

il y udJ r ecill ida a c tua 1111ente 

t.!JJI1UOI1Ó r!\ op i L'd,IlJes 
inmueb l es 

l i (' I:I PO , 

1

[ 1 yrupo f Jlll il i ilr 50 11 d espl a :cldos de l uyo 

- Mayo r o i yua l a O,~O 

I·jenor a 0 , 50 

3 punlo s 

o puntos 

I·lenor o i gUil 1, il J . 00 

11ajo r a l. 00 

1·le nor o i glJil l a 1. 00 

I·layor 4ue 1 , 1I0 

Igual a 0, 00 

11eno ,' o i guIl 1 a 1I . S0 

~l ayo r' a 0. 50 

I gua l a 1 ; 00 

Mayor a 0. 50 

11ayor a 0.50 
1'1enor o i g a 1 a 0,50 

1·1 ('n 01-

- I gua 1 
- 1103)'01' 

- S i 
No 

- 1·1.ís de 3 año s 
-1'15 5 de J has ta 3 allo s 
-Meno s de 1 a ~ o 

3 pun t os 

O lJun t os 

3 pu ntos 

O , lHJllt os 

3 ru n t os 
¿ pun L u~ 

punto 

O 'p untos 

3 pun to s 

2 puntos 
O PUTltos 

3 [1u nto s 
~ 2 ¡Ju nlos 
= 1 !,un t o 

~ 3 puntos 
~ (J pu n t os 

J run l os 
= 2 pun t os 
= 1 punto 

r- ~- ;~; - -- -'- -- - -- - l- ~~-~ ~:~ ~~~ ;~~:~~:- ::-: ;::~: -~~~: : ~:-:-~ ~:~ ~: : ~: ---
I p,- cyuII I d OIB 

-Po r t C'1II0r a la v i o lenc ia 
y alnenaz a 3 puntos 

I 
I 

1. 2 . 3. 

Pr egunta 019 

':,(' sinti ó [Jeo r a l cU':J¡J a'r'a ,- l'} aSl!n t allliento con 
s u situac 1ón or1 g1na l 

-Por f a lt a de tr abajO o 
t i erru para s elllbra r 

~ro r escas C'z de se ,'v i
cio s u otros 

( pun t os 

= O pun t os 
-~ -~ --- - - --- -- - -- -- -- - - - ---- -- ---------

- Se sintió peo r 3 punto s 
- Se sint1ó 19ua l 2 pun to s 
-Se sin tió Ine Jur O puntos 

---------- ------ -------.----- -------- ----------1 

1. 3.1 

Pr l'S ntil$ 0;'0 y 
02 1 

lIa ca mb ia do s u oc upació n en de tri mento de su 
pr od llct i vi dad 

- - - ------ --- ------ -[~---- - - - -- -- ----- - -- --- ---- -- - -- - ---- - - - - -- ---- - - --

1 3 ,2 hes!.! s ro " .1 110 di, l r el aJo a c tuó l es II I<:n o r q ut.! 

(J ','" y 1111 ' 51.'5 po r , al-'o dI' t r il bc\J o i1nt cr l o r r· r ' ·gull t e.$ { 
L-____ .90 ___ --- --

Distin t os 

Igua les 

-"\I,n or 
- I '¡u ill o ITIayo r 

] punto s 

O pu nt os 

3 pun t os 
= O pu ntos 



----- --- '. - - ----
IN[~ I [f\ f)llH [) I\ Srl C1i)S D[ ~ I\LLJD INlJ I C l\ll~ _. - _ _ _ o • • ___ • - _ . __ _ • ___ _ ___ ______ _ • _ ____ •• __ _ - --_ ... _._._- - -

2. l . 1 

PrpguI1las O'" , o y 

0]11 

-- - -- - ---- -

2. 1. 1 

I'r l'(] lJI1lJ ~ 0 ,' 1' 

UJ I 

.' . 1. ) 

Prp. 9u ntas on y 
OJ~ 

2. 1 . 4 

P " eg lll1t<l~ 0211 y 
U II 

2. 2. 1 

Prf' ~l u (J li~ 'j (1\. , y 

II ~ IJ 

Pr Ct¡un ld S (JJ'. y 

(1-"1 I 

.. . : . 1 
I ,., ' q lJ llt~ \ 1) n i y 

n,I'1 

~ ;' . ,1 
Prr !)lJnl ~ ~ p,~ y 

( )11 r, 

") , r. 
.... t.. • J 

e o 11 LJ e U N 
----- ,--- ,--_ ._-- -- -

Número de menores de 5 ilños que enfer ma r on 
después de desplazarse es Jl layo r qu~ el número 
de n!r nores de 5 años qu e en rerllldron iIIlt es de 
dr sp l ilJar sr 

fl ÚIlIl' I' O dI' rfllpl-II,,~ddd('s clp IIlpnores oC' 'i a" os ocu 
rridd s rJ e<;I <lJ CS de dro <; pl,IlJI ' sf' 1", 1I 1,1yor quro [' 1 ';1'1 

lIIero LI (' rll tcnncua drr; d(' 1III' l ll ll ·P') dr ~ f1 1~1 0 ~ f1 n t lH) 

tle d p c, l' 1 a l ,11 ' '01' ~ 

" 

Nlí/IIL1 rn dI') IIlt l ~yore s dI' S ,1 r-llJO;¡ 111'1 \ (lJ11 f'l"lI h), 'U fI dl' c, 
¡lués d e Je sp lill iJr'se es Il Io I}'U I' '11Il' el nU ll lcro de 
mayores de 5 al\05 que en /Pl'maron afl tes dr drs
pldzar sp. 

NúlIle l-o de enfermcdades de lliayo r es de S alia S ul:urr i 
das (Je spu és d e dcsp1 a l3<SC e s mayor ql lC el núme r o
de ellr r l'll. ? dH1l'~ de lIl.lye)l' p s dr 5 d l lllS o C urr i ,-1.1 ~ 

anles de de spla za r s e 

NÚIIII ~ J" o dI.' veces que r l'clb lú il Le l l<: I (, 11 IIléd i CJ ('n eJ 
<l senLilflli ellLo "" el Ú 1 L illlO drio es li le' yo r l) " I' e l 
rllJ flrC t-O 0 [> "ce ~:; 'l ' Je 1' 1'( 1l>1 6 " lr rlC l(Q I 1Il(.¡j i C d ('11 ~u 

IU fjd r 'd e o r i 'l jO n uura ll Le 1111 ailo 

Yrllor que pa fJiJ po r ( 01'151111 ,1 méd i c " e n e l aS f' nLa
IlI lenLo es IlIrllor que el v,ll o l' 'lue pJ ljab il po r COII 
ólJ l ta Il lédi r a 1'11 ~,u 11111 " r dI' or i ye n 

Tr ,lt.1 I11if'ld o IlI l' d l lO ~lJ~p('lId l '¡o I'0 r ( ,lUSJ dc l (Ir 's 
pldZilll!\ (' lIlr>, v iolenc ia y li lll1lM I ÓIl dE' r ec ur sos 
de l il',E'nl~" ' I('nl(l 

(fI'lIpUdc i ón dr l il 5 III ~ til u c i(lnes qll e o rrr e !"" e l 
I C;I' l'\i c i o de s,l l ll d ,1I \ l. rs y dr'.puf.s de' drsl'laz ilr sf! 

[1 II~ O rl l' ¡'·t r l nas y h['1'\' i l' 1'1 ,J<¡Uil son IOl' d ld ,1s 
rre (j unt cl~ '." '¡; '1 p re 'J rIl Li va " 

n,1n 

___ _____ ____ __ . ___ _ l _____ _____ _______ __ _______________ ------- ----- -----
2. J . J 
r " " ' JI " I I ,1 (J ,' :l 

Fl CO /l 5UIIIO diario de a li llientos se COl llpUd con l os 
rrlplP ri lll i f'ntns mln i nlOs 

e A L F e A e ~ N 
----- ----

Nilyo r 

"lenor o i gua l 

- 1'I,)yo r 

- ,-rello r o I yUJ 1 

- Mayor 

-1'layor 

- ~lc no r ° i ':lua l 

- 1'lenor 

-Mayor o i gual 

S i 

ti a 

-fuentes di s t int as 
- f ul' ntes i guil le s 

-No hi el" ve el " ~l l la 
ni u s., I el ,' i n,l S 

- ' ,{¡ l o !t ,I C f' lJllo l dI' ,1111/' ,1 " 

-lIa cE' alllbils 

- 100;:' bol J o e l flI In 11110 

- ¡ 'Ij ~ 7', ;, ha.l o el IlI l n 111111 

-11 ,\ ', r) U ~ ',u tll' C' r \ IIII"illl( ' 
- ll lll ~. ',o h,-p e l 111111 i 1110 

~ 

3 pUIl tos 

o puntos 

J PUll to s 

U pll lll os 

pUlllu s 

o pUlIl os 

J puntos 

o pU lll o ~, 

J puntos 

O punlo c
, 

3 punt os 

o puntos 

pUII Los 

O punlo ,> 

J punL Os 
- O pun lo,; 

J pinItos 
, 1 punto 
O punLos 

J punLos 
- Z I'llnlO', 
.. J 111 11I Lu 

- IJ l'ul11 (J ~ 

;' .J. ? 11 ' l' ob l '1( 16 " pre se nt,I S ¡ II UIIIIJ~ JI' ll1?s nl.Jtrl c l ÓIl , :, i = J ['U ll tos 

-~ ~ ~~~~ ~~ -~~~ ___ ___ I, ___ __ ------- --- -- --- -- ---,---- --- -- -- ---- --- ---- --. ~ ~ ~ --- ~- ~ - ~~~~~~ - - --- - - - - - - - -- -- - --- - -, 
2. ~ . 1 
rr(' ~IUlI l ,l os 1 

2.4. 2 
Pre!j lJl1Ll OS J 

, 

[J Lll' sp ldl dlni Cllto 9(' ll p ró d ir p. c L,l lllC' nL c pro h l CIII ,15 
de cll(ennp(L,dc') 
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