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INTRODUCCION
 

A travs de este anglisis general de la actual situaci6n 
de las necesidades b~sicas de la poblaci6n salvadorefia, 
la FUNDACION SALVADORENA PARA EL DESA-
RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - FUSADES-
busca una aproximaci6n integral a los problemas 
nacionales. Si bien los fen6menos de tipo econ6mico 
son determinantes en el funcionamiento de una 
sociedad, es necesario darse cuenta que la economra 
es esencialmente una ciencia social, entendiendo a la 
vez las estrechas relaciones que existen entre los 
hechos econ6micos propiamente dichos y los fen6me
nos sociales. 

La Fundaci6n seial6 en sus estatutos de creaci6n, 
para el logro de sus objetivos, la necesidad de analizar 
la situaci6n econ6mica y social del pars, en una forma 
sistemdtica y peri6dica, crear conciencia en el sector 
privado sobre los problemas nacionales y promover 
Ia c(,municaci6n y entendimiento entre los diferen-
tes sectores, en raz6n de lo cual se ha elaborado el 
Diagn6stico Social, con el objeto de empezar a di-
"nensionar el problema social, iniciar la toma de con-
ciencia del mismo y establecer un punto de referen
cia para definir una estrategia que establezca una vra 
para atender los problemas de nuestra sociedad. 

Los aspectos que de la realidad social salvadorefia se 
analizan en este documento, son prodUcto de una 
pluralidad de factores (econ6micos, hist6ricos, po-
Ifticos, sociales), externos e internos muy caracterrsti-
cos del pars, por eso, aunque existan sociedades con 
problemas parecidos, no se puede cisponer de un mo-
delo universal de comparaci6n para explicar los con-
flictos y cambios socio-econ6micos nacionales, asr 
como tampoco se puede aspirar a un desarrollo mode-
lo experimentado por otros parses, hist6rica y cultu-
ralmente diferentes. Se hace necesario buscar lo pro-
pio. Por lo tanto, esta realidad dada, deberA conce-
birse tomando en cuenta la interrelaci6n de todos los 
factores que la condicionan. 

En este documento, no se analizan todas y cada una 
de las variables que componen y condicionan la reali
dad social salvadorefia, primeramente por motivos 
metodol6gicos y en segundo lugar, por la compleji
dad misma de esa realidad, los demos aspectos de 6sta 
serin objeto de estudios posteriores, considerando 
importante aproximarse en una primera instancia a la 
situaci6n actual de aquellas necesidades que para el 
ser humano son bisicas en su desarrollo normal como 
individuo y como parte inLegrante de una colectividad. 

FUSADES, en su documento "La Necesidad de un 
Nuevo Modelo Econ6mico para El Salvador", identi
fica al hombre como principio y como fin, es decir, 
que alcanzar un sistema econ6mico eficiente no cons
tituye un fin en si mismo, sino un medio para satis
facer las necesidades b6sicas de la poblaci6n. "El fin 
ulterior del modelo es que el hombre realice sus as
piraciones frsicas, sociales, intelectuales y econ6mi
cas. El hombre, adems de ser el principio del mode
lo, es igualmente su motor, pues mediante su gesti6n 
se activan losmecanismos que Ilevan al fin apuntado". 

Dado que es imposible estudiar adecuadamente una 
realidad dada, en un momento determinado sin un 
anlisis hist6rico-social, se comienza por enunciar 
brevemente los conceptos de desarrolloly crecimien
to, las relaciones entre ellos y la forma en que han 
sido concebidos en El Salvador, luego, para una 
mejor comprensi6n de las condicionantes demogr.
ficas, se dedica un caprtulo a las principales caracte
rrsticas pob!acionales. Se presenta el estado actual 
de lo que se Ilaman las necesidades bisicas, haciendo 
previamente una definici6n y aclaraci6n del concep
to, y tratando de relacionar unas variables con otras 
asr como su influencia en el desarrollo y la producti
vidad individual y colectiva. Por motivos didicticos 
y de comprensi6n al final del analisis de cada una de 
las necesidades bisicas se hace un breve resumen de 
los principales puntos tratados. 

1
 



1. CRECIMIENTO ECONOMICO 0 DESARROLLO.
 

Los conceptos de crecimiento econ6mico y de de-
sarrollo han venido siendo comprendidos como 
independientes uno del otro, confundidndolos o 
bien concibiendo la existencia de uno sin el otro. 
Sin embargo, el crecimiento econ6mico es s6lo una 
parte del desarrollo como globalidad. 

Tradicionalmente, el concepto de crecimiento na
ci6 cuando al tratar de explicar el atraso econ6mi-
co Ilamado "subdesarrollo" de algunas regiones del 
mundo, desde parses catalogados como desarrolla-
dos, s lilegaba a la conclusi6n que esto ocurrra 
porque los parses ubicados en aquellas regiones no 
hab(an alcanzado los niveles de producci6n de los 
primeros. Este es uno de los motivos ma's impor-
tantes, por el cual, en America Latina, se ha ten-
dido a medir el desarrollo de acuerdo con patrones
cuantitativos como el producto o ingreso por habi-
tante, distribuci6n del ingreso, niveles de tecnolo-
gra y productividad. 

Sin embargo la observaci6n hist6rica y la experien-
cia en los procesos vividos, especialmente por los 
parses de regiones con poco crecimiento econ6mi
co, han demostrado que "el subdesarrollo es parte
del proceso hist6rico global de desarrollo" que tan-
to el subdesarrollo como el desarrollo son parte de 
un mismo proceso hist6rico universal; que ambos 
procesos son.hist6ricamente simultAneos; que estin 
vinculados funcionalmente, es decir, que interac-
t6an v se condicionan mutuamente y que su ex-
presi6n geogr~fica concreta se observa en dos gran-
des dualismos: por una parte, la divisi6n del mundo 
entre los estados nacionals industriales, avanzados 
desarrollados, centros, y los estados nacionales 
subdesarrollados, atrasados, pobres, perifdricos,
dependientes; y por la otra, la divisi6n dentro de 
los estados nacionales en Areas, grupos sociales y
actividades avanzadas y modernas y en Areas, gru-
pos y actividades atrasadas, primitivas y dependien-
tes. (1/) 

Ya que la caracter(stica de la mayor(a de parses de 
America Latina es que no se han desarrollado aun 
incrementando el producto por habitante, es en-
tonces importante destacar el elemento que se de-

sea introducir en este andlisis que es el de la inter
dependencia de factores en el proceso de desarro-
Ilo. No pueden ignorarse los papeles importantes 
que juegan factores como la cultura, la tecnolog(a, 
los niveles de vida y los acontecimientos polrti
cos en la explicaci6n del funcionamiento de una 
sociedad. 

Ha existido una confusi6n entre crecimiento y
modernizaci6n con el desarrollo como proceso.
Las economras de los parses Latinoamericanos, 
pueden observar un crecimiento, pero 6ste no im
plica necesariamente un desarrollo sostenido, so
bre todo cuando se detectan problemas cr6nicos 
o estructurales padecidos especialmente por estra
tos poblacionales determinados e identificados 
como sobreviviendo bajo niveles de pobreza que 
se caracterizan por una esp'3ranza de vida notoria
mente inferior a la de los pa'ses desarrollados, 
altos (ndices de analfabetismo, por lo tanto, bajos 
niveles educativos que propician la mala nutrici6n 
y la desnutrici6n, todo 6sto acompahado por (ndi
ces elevados de desempleo. 

El Salvador no ha escapado aestas caracter(sticas 
aun cuando en anos anteriores se pusieron las m~xi
mas esperanzas en el crecimiento econ6mico, Ile
gaindose incluso a no visualizar la potencialidad 
existente en los recursos disponibles. La idea de 
que el progreso es un estado que debe lograrse de 
una forma determinada, poniendo los ojos en otras 
experiencias alejadas de esta realidad han conduci
do a lo que se llama un inadecuado uso de los re
cursos existentes. Los pa(ses que viven en subde
sarrollo, estn en esas condiciones no por no haber 
alcanzado los niveles de tal o cual naci6n del mun
do, sino simplemente por no haber buscado ni en
contrado su verdadera vocaci6n, su potencial in
herente, claro estg, ubicado este 6ltimo dentro de 
unas relaciones internacionales y pol (ticas equitati
vas seg6n las ventajas y desventajas de cada naci6n. 
1 .NOP 

MENT IN THE INTERNATIONAL SETTING" en 
Essays in World Economics, Oxford University Press, 
Londres, 1959. 
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El Economista y Fil6sofo Ingls E. F. Schumacher, 
escrib(a en su libro EL BUEN TRABAJO: "An 
es posible imaginar, que pafses hasta el mnrento 
no desarrollados eligieran con sumo cuidado lo 
que van a tomar del industrialismo occidental, 
cogiendo solamente aquellas cosas que realmente 
facilitan y enriquecen la vida, y rechazando todos 
ios adornos y complicaciones perjudiciales. Pero no 
hay sefial alguna de que 6sto est6 ocurriendo en 
ninguna parte del mundo. Por el contrario, son los 
cines, los transistores, las acciones y las cosas de 
este tipo los que se adoptan mucho mdis de prisa 
que otras que realmente valgan la pena". 

Por lo tanto, el tan buscado nuevo orden interna
cional es uno de los requisitos que debe darse pos-
teriormente a que los pa'ses "subdesarrollados" 
ordenen su econom(a en funci6n de sus necesida-
des y potencialidades, el c6mo orientar un proceso 
productivo y el desarrollo de un pai's, debe buscar-
se de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta por
supuesto el mantenimiento de adecuadas relaciones 
comerciales y pol(ticas con el resto del mundo. 
el resto del mundo. 

La realidad social contiene tanta, variables aconsi-
derar que, a menudo se deja fuera [a relaci6n exis-
tente entre los niveles de vida internos y el tipo de 
rMaciones de toda (ndole que hemos establecido 
por necesidad o convencimiento con parses mzs 
fuertes econ6micamente. 

El factor anterior es importante tenerlo en cuenta 
al tratar de comprender lo que es el proceso de de
sarrollo, cugles son sus elementos y c6mo funciona. 

El desarrollo tiene como principal instrumento el 
crecimiento econ6mico, siempre y cuando 6ste se 
encuentre debidamente orientado en funci6n de di
versos factores los cuales, junto con la producci6n,
garanticen la eficacia de cualquier modelo propues
to como por ejemplo: la satisfacci6n de las necesi
dades ma's bisicas de la poblaci6n; la promoci6n 
social y econ6mica, la estabilidad pol(tica, el ade
cuado uso de los recursos naturales y su conserva
cion. 

El modelo de promoci6n y diversificaci6n de ex
portaciones propuesto por FUSADES, es una op
ci6n viable en funci6n de variables poblacionales y 
mano de obra disponibles, pero para su implemen
taci6n se deberA considerar una serie de instrumen
tos que busquen conciliar intereses y armonizar 
en su momento apropiado las fuerzas pol(ticas ac
tuales en contraposici6n. De esta manera, el mode
lo deber, ser parte integrante de todo un proceso 
nacional tendiente a mejorar los niveles de vida de
la poblaci6n y a satisfacer necesidades por largo
tiempo insatisfechas, con lo cual se podr(a lograr el 
ambiente de estabilidad necesario para que los fac
tores nacionales, externos e internos, sociales, pol(
ticos y econ6micos encuentren adecuada canali
zaci6n. 
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II. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POBLACIONALES Y DEL EMPLEO. 

En 1970, se registr6 en El Salvador una poblaci6n 
de 3.99 millones de habitantes, los que para 1984 
eran 4.76 millones. En el perodo 1971-1978, 
la tasa global de crecimiento poblacional fue de 
2 .8o/o (1iJ). La casi inexistente variaci6n de esta 
tasa en el per(odo mencionado, ha sido general-
mente explicada por el fen6meno de migraciones 
del campo a la ciudad, el cual hacra reducir el 
n6mero de hijos en la familia urbana. Tambi6n du-
rante este per(odo hubo un aumento en la migra-
ci6n internacional. Esta misma tasa de crecimiento 
potlacional global anual, mencionada anteriormen-
te, descendi6 entre 1980 y 1985 a un 1.6o/o. Estos 
cambios han sido provocados principalmente por 
la alta incidencia de rr !,ertes por causas violentas, 
la inasiva salida de salvadorefios hacia el exterior y 
por una imperceptible disminuci6n de la natalidad. 

Como puede observarse, el crecimicnto de la po-
blaci6n ha sido modificado por diferentes factores 
que han influido en ella, pero [a mayor parte de 
6stos no provienen de un cambio cualitativo del 
modo de vida y las costumbres, por lo general esttn 
asociados a causas coyunturales como el conflicto 
arrnado o las migraciones a la ciudad. 

Una de las pocas causas cualitativas que influy6 en 
la reducci6n de [a fecundidad fue la mejora lograda 
en materia de educaci6n y salud en los ahios seten-
ta, sin embargo, 6stas fueron demasiado d6biles y 
de poca cobertura como para log;ar avances sig-
nificativos. Con la crisis se ha vuelto a raer en ni-
veles ms altos de mortalidad general, y los servi-
cios de salud y educaci6n se han deteriorado gran-
dem ente. 

En el per(odo 1978-1983, las tasas de natalidad 
sufrieron un descenso de 39.7o/o a 30.5o/o (Z/) 
pero para 1985, la Direcci6n de Poblaci6n de 
MIPLAN calcula una recuperaci6n de 36.32o/o. 
Los programas de planificaci6n familiar que se han 
implementado por si" solos, no han tenido el 
6xito esperado, ya que una de las barreras mis 
grandes han sido las costumbres, creencias y ni-
veles culturales-educativos; un ejemplo claro lo 

lUestra el hecho de que en las zonas rurales el 
tarnafio de la familia se mantiene y el nfimero de 
hijos est i estrechamente relacionado con el analfa-

betismo de la madre (7 hijos por mujer analfabeta). 
En el irea urbana el promedio de hijos por mujer 
es de 5.5 (3./). Esto demuestra para el pars, que la 
reducci6n en el tamafio de la familia no puede 
venir solamente de causas ex6genas cuyo impacto 
ser(a m(nimo; 6sta se reduce al observar cambios 
cualitativos, end6genos, que transforman a la fami
lia en sus condiciones y necesidades. La decisi6n de 
planificar la familia viene de la toma de conciencia 
a travfs de la educaci6n sobre la conveniencia de 
una familia pequefia. En 1985, los seriicios de Pla
nificaci6n Familiar del Ministerio de Salud Pidblica 
y Asistencia Social atendieron un total de 185,517 
mujeres, lo que representa el 17.4o/o de las muje
res del pa(s en edad fdrtil. (4/). 

En cuanto a la densidad poblacional, se estima que 
actualmente es de 227 habitantes por Km2. A pe
sar de que el 49.9o/o del total de la poblaci6n se 
encuentra ubicada en zona urbana y el 50.1o/o en 
zona rural, hay una marcada concentraci6n de po
blaci6n en la zona central que se va haciendo ma's 
evidente con la afluencia de grandes cantidades de 
personas desplazadas por la violencia, provenientes 
de las zonas norte, oriental y para-central. 

La expectativa de vida del hombre salvadorefio que 
para 1978 era de 58.7 aios, descendi6 a 50.7 en 
1985, sin embargo, ha ascendido hasta 63.9 en 
1985. La pdrdida de elementos masculinos en el 
conflicto armado tiene gran incidencia en estas ci
fras. Las principales causas de mortalidad detec
tadas para los iltimos cinco ahios son: afecciones 
originadas en el perrodo perinatal; homicidios y 
lesiones; infecciones intestinales (5/). Seguln datos 
del Ministerio de Salud, la mortalidad en nifios 
menores de 5 ahios aument6 de 23.6o/o en 1980 a 
26.8o/o en 1982, mientras que la mortalidad infan
til general Ileg6 a 66..22o/o en 1985. Es importan
,
 
1/ Direcci6n de Poblaci6n, M!'"LAN. 
2/ Indicadores Econ6micos y. ociales. Enero-Diciembre 

de 1984. MIPLAN. (Tasas de Natalidad calculadas cada 
mil habitantes). 

3/ Direcci6ndePoblacidn,MIPLAN
4/ Poblaci6n y Salud. "Seminario Taller sobre la Formula.ci6n de laNueva Polftica de Poblaci6n". Septiembre de 

1986. 
_/ Indicadores Econ6micos v Sociales. 
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te aclarar que el aumento en la mortalidad gene-
ral a partir de 1979 ascendi6, teniendo como prin-
cipal causa la violencia generalizada. 

La estructura por edades muestra una poblaci6n
predominantemente joven, el 48o/o para 1985 
tenlan de 0 a 15 afios, lo que aumenta la necesidad 
de servicios educativos, de salud y recreaci6n. Se 
considera que la poblaci6n en edad activa es aque-
Ila entre 15 y 64 afios, la cual te6ricamente es pro-
porcionalmente equivalente a la de 0 a 15 ahos, sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que de los 2.4 
millones que representan la Poblaci6n Econ6mica-
mente Activa (PEA), solamente 1.7 millones estin 
empleados y i su vez, de 6stos, solamente un ter-
cio disponen de trabajo remunerado a tiempo 
completo. 

En cuanto a la em.graci6n, el perlodo en que salie-
ron ms salvadorefios del pars, fue entre 1979 y 
1983, pero lo negativo del fen6meno migratorio no 
se ubica en su cantidad, si no en su caricter y cali
dad. Gran n~mero de p.rsonas capacitadas sali6 
del pars en busca de lugares m.s estables donde 
trabajar, asr mismo la mayor parte de aqudllos que 
se encontraban fuera del pars y en los que el Esta-
do habra invertido en su capacitaci6n prefirieron 
quedarse donde estaban, lo que representa una 
p~rdida, no solamente en cuanto a recursos finan-
cieros que se fugan, sino, en cuanto a recurso 
humano capacitado que se pierde. 

Con respecto a la migraci6n interna, antes de 1979 
existfa un tipo de migraci6n de las zonas rurales a 
las urbanas, provocada principalmente por motivos 
econ6micos. El agotamiento de las oportunidades 
de empleo en el campo y las precarias condiciones 
de vida en general han sido las principales causas 
de ese desplazamiento. Esto representa un creci-
miento r-pido de las poblaciones urbanas margi-
nales, sobre todo del girea metropolitana de San 
Salvador, a la cual corresponde el 78.4o/o del to-
tal de las migraciones. La cantidad y calificaci6n 
de la oferta de mano de obra proveniente del cam-
po, volvran zl Ilamado "sector formal de la econo-
mra" incapaz de absorberla en forma ,uficiente. 
Debe tenerse en cuenta tambi6n que la estructura 
de este sector econ6mico no estaba preparado ni 
destinado para ese objetivo. Consecuentemente, el 

sector Ilamado informal de la economia tiende a 
crecer y la adquisici6n de una vivienda apropiada 
se hace cada vez ma's difrcil, aumentando as( las 
zonas marginales. 

A partir de 1979, con la agudizaci6n de la crisis y 
la localizaci6n de la violencia en ciertas zonas del 
pais, comenz6 a darse un fen6meno poblacional de 
grandes proporciones, hasta el punto de no poder 
Ilamarle solamente migraci6n, sino desplazamiento 
masivo, dadas sus caracterrsticas de n6mero de per
sonas y condiciones en que 6stas se desplazaron. 
La inseguridad existente en las zonas de conflicto 
hac(a que grandes grupos de personas, en su mayo
rra campesinos, abandonara sus bienes e instrumen
tos de trabajo en forma brusca, a fin de poder 
encontrar un lugar mis seguro donde establecerse. 
En 1981 el ndmero de desplazados Ilegaba a 
164,000 personas, las que para 1985 eran 525,000. 
La mayor parte de estas familias se desplazaron 
entre 1980 y 1981. 

El problema de la poblaci6n desplazada viene a 
constituir un agravamiento de las condiciones ya 
existentes anteriormente, en lo que respecta a 
empleo, servicios b~isicos y vivienda. Esta poblaci6n 
se encuentra, por un lado, ubicada en campamen
tos atendidos por el Fstado, 46 en todo el pars, 
en donde se atiende al 10o/o de los desplazados 
(30,000 personas o sea 5,000 familias) y el resto, 
es decir el 90o/o, se encuentran dispersos o atendi
dos por otras instituciones religlosas o privadas. 
Dentro de ese 10o/o de personas atendidas por or
ganismos nacionales e internacionales se ha creado 
un proceso de acostumbramiento al haber estado 
durante 5 afios recibiendo cierta raci6n de ayuda 
alimentaria, lo que viene a constituir en sr mismo 
un problema social adicional para la reincorpora
ci6n efectiva de estas personas al sistema produc
tivo. 

En materia de desempleo, 6ste comenz6 a crecer 
aceleradamente a partir de 1981, afio en el que
alcanz6 25o/o, Ilegando al 32.65o/o en 1985. 
En ese mismo perrodo, el crecimiento econ6mico 
descendi6 de 5.6o/o a -8.3o/o, mientras que la 
tasa de inflaci6n calculada en 13.4o/o hizo decre
cer el valor del salario m(nimo real en un 59o/o, 
en relaci6n al de 1978. 
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TOTAL 
OCUPADOS 

DESOCUPADOS 


TASA DESOCU-
PACIONAL. 

CUADRO No. 1 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
(cifras estimadas) 

ACTIVA 

1981 

1,461,632 
1,151,512 

310,120 

1982 

1,466,765 
1,064,769 

401,996 

1983 

1,471,440 
997,086 
474,354 

1984 

1,494,504 
1,012,715 

481,789 

1985 

1,545,205 
1,047,649 

520,739 

21.22 o/o 27.41 o/o 32.24 o/o 32.24 o/o 33.70 o/o 

FUENTE: Departamento de Planificaci6n Global. MIPLAN. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el 
problema del desempleo se va acentuando. Un estu-
dio realizado por la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura (FAO), estim6 que !l 
Area mas afectada con el desempleo es el area rural,
as(, para 1980 el 76.4o/o de los hogares rurales en 
El Salvador no disponran de ingresos suficientes 
para cubrir los gastos esenciales ( 2,000 anuales).
Las caracter(sticas del empleo en las areas rurales, 
muestran que la mayor parte de familias (220,000
hogares pertenecientes al sector Ilamado tradicio-
nal) percibe ingresos a travs de empleos ocasio-
nales durante las cosechas, estas familias son las 
que no poseen tierras, y si las poseen, 6stas no ex-
ceden de 1.4 a 2.1 hectAreas. Las familias benefi-
ciadas con el proceso de reforina agraria solamente 
representaron un 22o/o de la poblaci6n rural, y
solamente el 37.1 o/o de los trabajadores rurales 
disponen de un trabajo permanente. Esta situaci6n 
se ha agudizado a partir de 1980, segiin datos ofi-
ciales. Se ha estimado, que dadas las caracterrsti-
cas demogrAficas del pa(s, a cada trabajador agri-

cola le corresponderfan un poco menos de 2 hectA
reas; por otro lado, el cultivo de una hectArea con 
granos bisicos proporciona un ingreso alrededor de

1,000 anuales, hacidndose una necesidad la migra
ci6n hacia las ciudades en busca de empleo y el 
complemento salarial durante las cosechas. El sec
tor agropecuario genera empleo durante 9 meses 
para el 51.0o/o de la fuerza de trabajo rural, den
tro de la cual, la mayor parte es poblaci6n mascu
lina entre los 25 y 44 ahios (la mayor fuerza pro
ductiva del sector) ocupa el 70o/o de la PEA du
rante 6 meses y ofrece pleno empleo solamente 
durante dos meses del afio. (1_/). As(mismo, este 
sector absorbe el 45o/o del empleo y el 12o/o del 
desempleo. (2/). 

1/ OfIcina Sectorial de Planificaci6n Agropecuaria, MAG. 

2/ "Poblaci6n y Fuerza de Trabajo". Seminario Taller 
sobre laFormulaci6n de la Nueva Pol(tica de Pobla
cl6n. Septiembre de 1986. 
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Una caracterfstica importante de la estructura del 
empleo en El Salvador, es la participaci6n en el 
mercado laboral de grupos poblacionales j6venes
(menores de 10 afios) y en menos escala de 65 y 
mdis. Segln informes oficiales, este grupo represen-
t6 el 10.4o/o del total de ocupados en 1980.
Una de las explicaciones del fen6meno anterior son 
los bajos ingresos y la ausencia de prestaciones so-
ciales para estos grupos, principalmente para los 
trabajadores agr(coias. A esto, habr(a que agre-'
garle el peso de la mano de obra femenina, que 
aunque menos calificada ha estado creciendo al 
7o/o anual entre 1961 y 1980 (L/), fue un creci-
miento mayor que el de la PEA masculina. Pero, la 
PEA femenina tendi6 aconcentrarse en los centros 
urbanos. Por otro lado, el crecimiento de la PEA
femenina no tiene equivalente con el aumento de 
puestos de trabajo. Seg6n datos de la oficina local 
de empleo del Ministerio de Trabajo, entre 1963 y
1975 recibi6 37,431 ofertas femeninas y solamente 
fueron colocadas 8,070 o sea que de cada 5 
mujeres que buscaron empleo a travs de esa ofici-
na, solamente una tuvo probabilidades de obte-
nerlo. El sector que emplea m.s fuerza-de trabajo
femenina es el terciario (2/) los sectores que han 
absorbido mayoremente la PEA femenina son, el 
comercio y el manufacturero, el n6mero de muje-
res asalariadas disminuy6 bruscamente a partir de 
1978, seguramente por el impacto de la crisis eco-
n6mica. La mayor parte de la fuerza dc trabajo
femenina forma parte del sector informal de la 
econom(a, por lo cual se considera que 6ste es de 
gran importancia para su ubicaci6n. El personal de 
servicio domestico se cuadruplic6 en un lapso de 9 

afios y representaba el 37o/o de la PEA femenina 
en 1980, igualmente las empleadas, trabajadoras 
por cuenta propia y trabajadoras familiares no re
muneradas, representaban un 43o/o de la PEA 
femenina en 1980. 

En algunos estudios sobre la situaci6n del empleo 
en El Salvador, se ha Ilegado a considerar que el 
desempleo tiene dos facetas: la estructural (con
secuente con la forma de desarrollo del pars,
produciendo un desequilibrio entre el exceso 
relativo de mano de obra y la capacidad generadora
de empleo de la econom(a) y la coyuntural (pro
vocado directamente por la crisis socio-econ6mica 
y el 	conflicto armado). 

Las coberturas del seguro social y los sectores que 
se benefician, son aspectos que estin estrecha
mente relacionados con las caracterrsticas del 
empleo en El Salvador, as( se ve, por ejemplo que
1o3 cotizantes del Seguro Social pertenecen nobre 
todo a los sectores industria, construcci6n 
comercio, pero la mayor parte de fuerza laboral,

y 

que es la rural, permanecen al margen de este 
servicio. Existen tambidn otros grupos considera
blemente grandes de trabajadores que no se bene
fician, como las trabajadoras del servicio dom~sti
co, pequefios empresarios y trabajadores indepen
dientes. Adem.s, la crisis econ6mica ha hecho 
disminuir la cobertura total del seguro social, la 
que en 1979 abarcaba el 14.3o/o de la PEA, para
1980 y 1985 fue de 12o/o, dejando de cotizar 
33,600 asegurados y siendo los sectores mis afec
tados la industria manufacturera y la construcci6n. 

1/ 	 La participacifn de la mujer en la Econom(a Salvadorefia. 
Bolet(n de Ciencias Econ6micas y Sociales. UCA, 1983. 

2/ 	 Comercio, transporte, almacenaje, comunicaci6n, estable
cimientos financie-os, seguros y servicios generales. 
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11L EL CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS.
 

En un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza 
y las necesidades bisicas se afirma que "la situaci6n 
perennemente difrcil de los que viven en la pobreza 
absoluta tiende a excluirlos del progreso econ6mi-
co realizado en otras esferas de sus propias socie-
dades. En gran medida, han permanecido margina-
dos de todo el esfuerzo del desarrollo sin poder 
contribuir mayormente a 61 ni tampoco aprovechar 
en justa medida sus beneficios. 

emprendan esfuerzos concretosA menos que se 
para incorporarlos al proceso de desarrollo, ningu-
na rnedida factible de beneficencia tradicional, o de 
simple redistribuci6n de un ingreso nacional, ya 
de por s( insuficiente, puede alterar fundamental-
mente las circunstancias que contribuyen a su 
pobreza. La 6nica esperanza pr~ctica de reducir la 
pobreza absoluta es ayudar a los pobres a aumentar 
su productividad" (1/) 

Una de las formas en que se puede ayudar a aumen-
tar la productividad de las personas es proporcio-
nindoles un mayor o mejor acceso a los servicios 
esenciales o necesidades bisicas: educaci6n, salud, 
nutrici6n, vivienda, abastecimiento de agua potable 
y saneamiento, apoyados por supuesto por ul 
ingreso estable proveniente de una actividad pro-
ductiva acorde a sus capacidades como individuo. 

1POR QUE PARTIR DE LAS NECESIDADES 
BASICAS? 

El hombre no puede aspirar Ilegar a ser un indi-
viduo productivo y 6til a la sociedad si los requisi
tos necesarios para Ilegar a serlo no estn satisfe-
chos. Son perfectamente conocidas las secuelas 
frsicas y mentales de la desnutrici6n desde el 
perrodo de gestaci6n y durante los cinco primqros 
afios de vida en el retardo del desarrollo mental. 

No solamente la falta de acceso por motivo de un 
ingreso insuficiente son la causa de los problemas 
nutricionales, tambi~n lo es el nivel de educaci6n 
alcanzado y los hibitos adquiridos en materia de 
alimentaci6n. La misma falta de educaci6n propicia
las enfermedades, las cuales se agravan por el 
medio insalubre y condiciones de vivienda inade
cuadas, pero ic6mo se pueden mejorar estos 
aspectos bsicos si no hay recursos disponibles y la 
producci6n estA estancada? 

Para poder concebir respuestas adecuadas a esta in
terrogante, es necesario comprender la interrela
ci6n existente entre la forma de utilizaci6n, apro
vechamiento y distribuci6n de los recursos existen
tes (modelo de desarrollo), el cual determina y 
conforma lo que se llama una estructura social. La 
forma en que son aprovechados y distribuidos esos 
recursos se refleja en los diferentes niveles de esa 
estructura, de allr el concepto de estructura social
desigual, inadecuada distribuci6n o desigualdad de 
oportunidades. Desde el momento en que unos 
individuos inician su vida con marcadas desigual
dades en oporturiidad con respecto a otros, se estn 
estableciendo diferentes resultados en cuanto a su 
futura capacidad, provocando a niveles individuales 
y grupales frustraci6n e insatisfacci6n. Llamandose 
cuerpo social, un aglomerado de personas bajo cier
tos niveles de organizaci6n, este produce sus pro
pias reacciones a los conflictos, ya que la dingmica 
del cambio social es permanente, la necesidad de 
cambio se refleja generalmente a travs de los con
flictos. 

Esta relaci6n dinsemica entre los diferentes facto
res es Ia que se presenta en el grgfico siguiente: 

(1/)Banco Mundial, 1980. La Satisfacci6n de las Necesi
dades BMicas. Examen General. 
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FORMA DE UTILIZACION
 
APROVECHAMIENTO Y
 
DISTRIBUCION DE LOS
 

RECURSOS EXISTENTES
 

NECESIDAD DE ESTRUCTURA 
CAMBIOS Y SOCIA 

CONFLICTOS 

CALIDAD Y
 
CAPACIDAD DEL
 

INDIVIDUO
 

Esta relac16n se refleja igualmente en las vinculaciones causales que se presentan acontinuac16n. 

9
 



Modelo Econ6mico basado - Crecimiento re
en pocos productos expor- _ lativo y sin dis
tables y en un relativo de- tribuci6n. 
sarrollo industrial. 

Poca diversificaci6n del - 50o/o de pobla-
Agro, por lo tanto, fuen- ci6n rural. 
tes de empleo limitadas - Bajos niveles de 
y temporales. vida. 

- Poca promoci6n
social. 

Desarrollo de una indus- - Migraciones a la 
tria sin la capacidad sufi- ciudad. 
ciente para absorber ma- - Falta de capaci
no de obra. taci6n. 

- Marginalidad. 
- Crecimiento del 

sector informal. 

Crisis Econ6mica. - Inestabilidad po
ltica y social. 

Considerando las consecuencias sociales de las sa El Salvador no radica solamente en el estanca
relaciones anteriores, se hace necesario romper el miento de la econom(a y de la productividad sino
c(rculo vicioso que se genera a partir del concepto principalmente en la p~rdida de los valores morales
de desarrollo y crecimiento, desarrollando a la vez b~sicos al ser humano. El c(rculo va de lo indivi
un nuevo modelo econ6mico que contenga el ger- dual a lo colectivo y retorna a lo individual, por lo men de un nuevo orden social, comenzando por tanto, a la vez que se necesita crecer econ6mica
volver accesibles todos aquellos servicios indispen- mente, es indispensable que el elemento humanosables al ser humano. sea capaz de convertir ese crecimiento en un me

dio, a travs del cual se alcancen niveles materialesLos individuos componen la sociedad, la alimentan y espirituales cI vida concordantes y paralelos a 
y la sostienen, por lo tanto, el buen funcionamien- s6lidos valores humanos transmitidos desde la In
to de dsta depende de la calidad del elemento fancia. Como se veri mas adelante se trata de bus
humano, de su capacidad de adaptarse, resolver car una estrategia que conjugue desarrollo social yproblemas y ser creativo. El acceso a la educaci6n econ6mico, dAndole su justo lugar acada elemento 
es una de las v(as ms importantes para el desarro- y teniendo como base que la econom(a la hacen los
Ilo, poniendo especial atenci6n en los valores trans- hombres para su mejoramiento y que la adecuadamitidos a trav~s de ella, ya que la crisis que atravie- canalizaci6n de 6sta es un requisito fundamental. 
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IV. SITUACION DE LAS NECESIDADES BASICAS EN EL SALVADOR.
 

LA EDUCACION 

Si bien los problemas educativos en El Salvador 
estin directamente asociados a su nivel de desa-
rrollo, este (iltimo ha estado condicionado en la 
medida en que [a educaci6n ha sido o no considera-
da como uno de los recursos mis preciados del 
aparato productivo, comprendiendo que la forma 
de producci6n a su vez ha condicionado los niveles 
educativos y el comportamiento poblacional; 
puede verse entonces que el problema de la educa-
ci6n debe analizarse interrelacionado con una serie 
de variables hist6ricas, econ6micas, demogrificas 
y culturales que iluminan su comprensi6n. En la 
medida en que la econom(a sea concebida en fun-
ci6n del bienestar humano, el sistema educativo 
propenderA a desarrollar en el individuo sus mejo-
res cualidades de acuerdo a la realidad vivida en su 
sociedad. 

En El Salvador, el sistema educativo padece de 
m6ltiples problemas, los cuales, a pesar de los es-
fuerzos realizados en innumerables ocasiones con-
tintan agravndose debido al mantenimiento del 
origen mismo de dstos (la forma de producci6n y 
crecimiento). De una forma general podr(a decirse 
que la educaci6n en el pais es de baja calidad y de 
poca cobertura, lo que [a vuelve inoperante ante 
la realidad actual de profunda crisis. La preocupa-
ci6n mayor ha girado alrededor de la escasa cober-
tura presentada por el sistema, as(, para 1979, 

EDUCACION F b SALUD 

Las categorlas mds bajas de escolaridad, segln el 
Ministerio de Educaci6n son los minifundistas y los 
jornaleros agr(colas. Por su lado, el Ministerio de 
Planificaci6n, a trav6s de la Encuesta de Hogares 
lleg6 a determinar que el promedio de analfabe-
tismo en 1979 para el total del pa(s dentro de estos 
estratos ocupacionales era de 34.8o/o. Para 1984, el 

esta mostraba signos de crecimiento proporcional
al aumento de la poblaci6n en edad escolar. Para 
1978, la cobertura de matrilcula para el nivel ba'sico 
fue de 82o/o, en 1983 de 72o/o; y en 1985, es 
solamente de 60o/o. En cuanto a los (ndices de 
analfabetismo, se logr6 una disminuci6n en un 
per(odo de 10 ahios (1970-1980) de casi diez 
puntos 40.3o/o a 30.2o/o), sin embargo, es impor
tante hacer notar en qu6 grupos poblacionales se 
observan los mayores (ndices de analfabetismo, ya 
que para 6stos los logros de los afios sesenta fueron 
imperceptibles. As( se tiene, que aquellos grupos 
con menores ingresos y pertenecientes a las areas 
rurales son los menos beneficiados con el acceso a 
la educaci6n. 

Ya se ha venido demostrando que la poblaci6n 
rural es el grupo menos beneficiado con los servi
cios en general, el n6mero de la familia rural es 
mayor que la urbana y su fecundidad, mortalidad, 
morbilidad y mala nutrici6n son en gran parte 
producto de sus balos niveles educativos. 

En diferentes pa(ses con similares condiciones a las 
de El Salvador, se ha establecido una relaci6n muy 
estrecha que va en direcci6n causal de la educaci6n 
a la salud y a la esperanza de vida. La educaci6n es 
un elemento clave en el mejoramiento de los nive
les de vida. 

ESPERANZA DE VIDA 

analfabetismo a nivel nacional ha sido considerado 
en un 51 o/o (1 /),observndose que 6ste contin6a 
siendo mayor para las mujeres que para los hom
bres, acentuindose por supuestoen las .reas rurales. 
r 
(1/)Memoria de Labores, Ministerio de Educaci6n (1984

1985). 
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CUADRO No. 2
 

ESTRATOS SOCIALES Y ANALFABETISMO
 

TOTAL MINIFUN- ARTE- VENDE-


VARIABLES PAlS 

P E A 1,512,356 
100o/o 

OCUPADOS 742,211 
49.1 o/o 

ANALFA- 1,176,589 
BETAS 34.8 o/o 

DISTAS SANOS DORES 

148,950 72,788 149,240 
9.8 o/o 4.8 o/o 9.9o/o 

41,782 28,826 73,395 
28.0 o/o 39.6 o/o 49.2 o/o 

299,110 38,312 63,121 
46.0 o/o 25.7 o/o 23.1 o/o 

JORNA- OBRERO 

LEROS INDE-AGRICOLAS PENDIENTE 

375,159 170,933 
2 4 .8 o/o 11.3o/o 

200,735 165,672 
53.5 o/o 81.8 o/o 

353,695 87,097 
52.0 o/o 27.4 o/o 

OBRERO TRABA-


CONS. EMPLEADA JADORTRUCCION DOMESTICA FAMILIAR 

68,511 70,689 172,304 
4.5 o/o 4.7o/o 11.4o/o 

47,062 15,767 31,055 
88.7 o/o 22.3 o/o 1.8 o/o 

53,208 17,939 21,551 
30.5 o/o 36.8 o/o 43.4 o/o 

FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES. SIECA/MIPLAN/IPROS. FEBRERO-SEPTIEMBRE DE 1978.
 

El problema de la falta de acceso tiene diferentes 
causas, primeramente la baja capacidad y recursos 
del sistema y segundo la disposici6n de las familias 
de enviar o no a sus hijos a la escuela. La estructura 
del mercado laboral combinada a la variable nivel 
de ingreso, hace que la incorporaci6n temprana a 
6ste sea necesaria y poco dificultosa debido a que 
su funcionamiento no requiere de mayor califica-
ci6n ni mayores niveles de escolaridad. Lo anterior 
podr(a explicar el estancamiento de la educaci6n 
hasta el sexto grado dentro de la Poblaci6n Econ6-
micamente Activa (PEA). De 6sta, 45o/o estg ubi-
cada en el sector primario de la econom(a (agricul-
tura) de la cual, solamente el 0.86o/o manifiesta 
haber cursado estudios de bachillerato. (1/). 

El deterioro observado en el sistema educativo a 
partir de 1979, obedece en parte, a la inestabilidad 
pol(tica e inw,.-guridad de algunas zonas sobre todo 
dc oriente y norte del pai's. La Agencia Internacio-
nal para el Desarrollo (AID) ieporta un cierre 
de alrededor 2,000 escuelas, y el nu'mero de 

maestros de escuela primaria a tiempo completo sc 
redujo en 15o/o de 1978 a 1985; el ni'mero de 
alumnos de primaria tambi~n declin6 en un 6o/o.
El Ministerio de Educaci6n por su lado, ha repor
tado en el per(odo 1)79-1985 un total de 271 es
cuelas destruidas y por lo tanto, se enfrenta a un 
problema serio de hacinamiento en las aulas (70
80 nihios por aula) y a una carencia de material 
educativo. Sc ha calculado que existen 200,000 
nihios desplazados en edad escolar que son los que 
estan padeciendo en forma mis directa el deterioro 
del sistema educativo. Todos estos factores contri
buyen grandemente a disminuir la cobertura. Su
mada a la cobertura limitada, esti el problerna dc la 
deserci6n escolar o falta de retenci6n en la cual 
influye el hecho de quc un ntmero considerable 
de nifios no ingresan al sistema cuando les corres-
I 
(1_/)Poblaci6n, Educaci6n y Comunicaci6n. "Seminario 

Taller sobre laformulaci6n de la nueva Politica de 
Poblaci6n". Septiembrede 1986. 
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ponde seg6n la edad y otro grupo, tambidn consi-
derable, se retiran antes de terminar el sexto grado. 
As( se tiene que el Ministerio de Educaci6n reporta 
que de 100 nihios que entran al sistema escolar, 
35 abandonan la escuela el primer afio, 15 despuds 
del segundo afio, quedando al final un 16o/o. 

La forma en que estA estructurado el mercado de 
trabajo influye grandemente para quo se produz .an 
estos fen6menos. En las Areas rurales, las migracio-
nes estacionales provocan quc los estudiantes aban-
donen la escuela o no sc inscriban on ella. 

Cuando sc habla de sisterna educativo, deber'a ser 
comprendida la educaci6n media y superior, pero 
debido a quo osto estudio so contra en las necesida-
des bisicas de la poblaci6n se ha tornado como 
punto principal la educaci6n bAsica. Sin embargo, 
con la pirimide de la p~igina siguiente, puede 
corroborarse la estructura del sistema educativo 
quo se ha venido esbozando hasta ahora, hay una 
fuerte disminuci6n on la matricula a partir de 3o. y 
4o. grado. 

En cuanto a la calidad dce la educaci6n (contenido 
y orientaci6n acorde a la realidad) demasiadas veces 
no se ieda la importancia quo amerita. Si bien es 
cierto que el acceso a la educaci6n bisica serl'a una 
do las metas m.s importantes a alcanzar dentro del 
proceso do desarrollo, se hace igualmente necesario 
tornar conciencia de quo la escuela es uno de los 
agentes socializadores mis importantes, despu~s 
do la familia, o sea quo los comportamientos, valo-
res y actitudes se transrmiten principalmente a 
trav6s do la escuela y de la familia. La crisis que 
actualmente vive el pars, no solamente es econ6mi-
ca, pol(tica y militar, es principalmente una crisis 
de valores. La falta do aprecio del individuo por 61 
mismo y por lo quo le rodea lo inducen a la indife-
rencia social, lo que en t6rminos colectivos se tra-
duce en insatisfacci6n e inestabilidad general. La 
falta do responsabilidad social es un s(ntoma de la 
carencia do una identidad individual, grupal y 
nacional derivada de una seria crisis do valores que 
va do lo individual a lo colectivo y en donde el 
sistema educativo tiene gran papel a jugar en la 

transmisi6n y generaci6n dce nuevos valores que 
inciten al desarrollo integral de la persona. Se ha 
ensefiado a valorar en tdrminos de cantidad de 
conocimientos y tiempo invertido en ellos, en vez 
de darle 6nfasis a la calidad de 6stos. Deber. 
tenerse en cuenta tambi~n que la educaci6n y so
cializaci6n comien.'a en la familia y que la priva
ci6n dce necesidades tan b~isicas como una adecua
da alimentaci6n y nutrici6n, educaci6n y salud 
dentro de 6sta, dificultan la transmisi6n de los 
valores necesarios para formar individuos sanos, 
teniendo luego a nivel grupal consecuencias 
graves como las que se padecen actualmente en 
El Salvador. (Wase cuadro en pigina siguiente). 

El cuadro siguiente estA mostrando [a importancia 
que tienen las experiencias vividas en la familia y 
en la escuela cn la determinaci6n de la calidad 
humana quc se obtiene posteriormente. Es im
portante tambi6n observar que los fines 'I1timos 
de la educaci6n no deberin quedarse solamente 
en proporcionar los medios para ganarse la vida, 
sino que deberA buscar formar individuos que 
valoren su propia producci6n y [a de los dem~is 
como producto de la labor humana, por lo tanto, 
la prActica de los valores por la vida en general, 
por la naturaleza, (una verdadera conciencia del 
valor de los recursos naturales) por el trabajo y la 
labor en cooperaci6n, aprecio de si mismo y de lo 
que se es, deberA se parte b .sica de la educaci6n. 

La pregunta estriba en c6mo cortar el c(rculo vi
cioso formado por la transmisi6n de falsos valores 
y descomposici6n social que ha Ilevado al pa(s a 
un conflicto armado. Si el individuo es ia base 
de la sociedad junto con la familia y la escuela, la 
educaci6n adecuadamente orientada es una de las 
mejores soluciones, pero paralelamente deber, 
existir la preocupaci6n por que la poblaci6n pue
da disponer de las demis necesidades bsicas que 
le permitirln asimilar efectivamente el contenido 
educativo. La productividad y laboriosidad nacen 
de la convicci6n del progreso propio y de la 
sociedad, cuando esta 61tima no proporciona los 
instrumentos necesarios para que el individuo 
participe de ella surgen la marginalidad social y 
economica. 
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CUADRO No. 3 

MINISTERIO DE EDUCACION NUMERO DE ESTUDIANTES EN LA MATRICULA INICIAL DE EDUCACION PARVULARIA, BASICA, MEDIA Y SUPERIOR,DIRECCION GRAL. DE ADMON. JORNADA DIURNA Y NOCTURNA, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, ZONA URBANA Y RURAL SEGUN GRADO Y SEXO.
DIlE A4O 1983 

SEXOMASCULINO GRADOO0EX SEXONIVEL 
FEMENINO 

32212 sU. 24616 
RIOR 

11142 
 120 
 11651
 

12280 
 110 
 13517
 

15847 10° 
 16881
 

21256 
 90 21578
 

25076 
 80 
 24697
 
29999 
 70 28570
 
31190 
 60 
 31820
 

36144 
 50 35697 
42271 
 40 r 
 41892
 

55966 3054773 

72262 
 20 
 69492
 
117519 
 1 111693
 

2AR9831417 

rA SEXO MASCULINO I
 
120 100 80 60 40 20 0 
 0 20 40 60 80 100 120
] SEXO FEMENINO ESCALA EN MILES DE ALUMNOS
 

Note: NO INCLUYE 7553 ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR POR NO DISPONER DE LOS DATOS POR SEXO Y 1255 DEL BRTO.A DISTANCIA. 
NO INCLUYE 42700 ESTUDIANTES DE EDUCACION DE ADULTOS Y 1174 ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL. 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION, MEMORIA DE LABORES 1983-1984. 



AGENTES DE SOCIALIZACION Y PROYECCION SOCIAL 

AGENTES CAPACIDADES DESARROLLADAS PROYECCION SOCIAL 

Capacidad de expresi6n , Creatividad o Inercia 
Compartir Solidaridad o Divisionismo 
Responsabilidad individual t Responsabilidad Social o 

Familia Indiferencia 
Auto imagen Deseo de progreso o 

Estancamiento 
Imagen del mundo Positividad o negatividad 

Comprensidn del mundo externo , Comportamiento ante el medio 
ambiente 

Lscuela Desarrollo de creatividad , Productividad 
Desarrollo de las capacidades ,!o Divisi6n racional del trabajo 

individuales 

V al r de s'm ism °
 se Valoralavidal
Valores de o Valor al trabajo 

BaseZ 
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RESUMEN 

1. Los estratos menos beneficiados con los servicios 
de educaci6n son aqu~llos que perciben menores 
ingresos y habitan el agro. 

2. Los mayores (ndices de escolaridad se reportan 
para el primero, segundo y tercer grado la educa
ci6n b~sica. 

3. Establecida la relaci6n entre las diferentes causas 
de los bajos niveles de vida, la educaci6n es un 
elemento clave y primordial para lograr mejorar 
esos niveles. 

4. Existe una relaci6n directa entre ocupaci6n y
analfabetismo, los estratos sociales que presentan 
mayor analfabetismo son los que padecen mis 
desocupaci6n. 

5. A partir de 1979 el sistema educativo ha venido 
sufriendo un serio deterioro a causa de la violencia 
existente en las zonas rurales. 

6. La poblaci6n desplazada ha venido a sumarse, en 
las zonas urbanas y semi-urbanas, a la presi6n so
bre los servicios de educaci6n ya de por s( insu
ficientes. 

7. El contenido de la educaci6n o "curriculum" no 
ha sido adaptado a las necesidades de la poblaci6n 
y por lo tanto del pars. No ha sido una educaci6n 
formativa si no informativa, y alejada de una reali
dad muy concreta. 

9. La crisis nacional parte de una err6nea concepci6n
de lo que es el hombre y sus valores, es decir el 
verdadero valor de la persona humana. El adoptar 
patrones ajenos de conducta a lo que representa el 
entorno, idiosincrasia y necesidades nacionales ha 
orientado el concepto de desarrollo hacia metas y 
mdtodos alejados de la realidad concreta salvadore
fla. La crisis de valores, por lo tantose encuentra a 
la base de los conflictos nacionales. 
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LA SALUD Y LA NUTRICION
 

En los estudios del Banco Mundial se observa, que En muchas ocasiones, los esfuerzos realizados en 
en pa(ses con similares condiciones de desarrollo materia de salud no han tenido el resultado espera
a las de El Salvador, para lograr una mayor produc- do porque no se han adoptado medidas simultAneas 
tividad, "ademds de Is mquinas, la tierra y el en educaci6n y nutrici6n. Todos estos elementos 
cr6dito, es esencial mejorar la educaci6n y la sa- unidos al saneamiento y a una vivienda adecuada, 
lud". Pero, el mejoramiento de ia salud implica son los factores que contribuyen a elevar la espe
tambin mejores niveles de nutrici6n, acceso a los ranza de vida y a mejorar la calidad del ser huma
servicios de agua potable, saneamiento y un mejor no. 
ingreso. 

En El Salvador, dos de las tres primeras causas de 
As( podemos ver en el cuadro siguiente como se mortalidad las constituyen en primer lugar las 
genera el c(rculo vicioso que termina por la forma- enfermedades ent~ricas y padecimientos durante el 
ci6n de individuos poco productivos desde todo per(odo perinatal, ambas provenientes de la si
punto de vista (mental, f(sico, y psicol6gico). guiente cadena de causas y efectos. 

IGNORANCIA e1 I POBREZA e ISUBDESARROLLO 
MENTAL Y FISICO 

INGRESOS BAJOS IN POCO 

PRODUCTIVOU 
IENFERMEDAD 

MEDIO INSALUBRE MALA NUTRICION 

V 
NACCESAf 

LOS SERVICIOS 
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Los datos disponibles reflejan, que los grupos po-
blacionales mis afectados por enfermedades infec-
to-contagiosas como tifoidea, parasitosis, paludis. 
mo, sarampi6n / estados de desnutrici6n en di-
ferentes grados, son los nifios en edad pre-escolar,
las mujeres en edad f~rtil y las personas de 50 afios 
y mAs. Dentro de esta identificaci6n aqu6llos que
pertenecen al Area rural son los mAs desfavorecidos,
principalmente las regiones central y paracentral
del pa(s. La poblaci6n rural presenta una morbili-
dad de un 44o/o y la urbana de un 40o/o (1/). 

Es necesario hacer ciertas relaciones con respecto a 
la informaci6n anterior. Los nifios, las mujeres y
los ancianos son los grupos poblacionales general-
mente mas d6biles por naturaleza, y mAs aidn,
cuando se encuentran en Aireas rurales en donde los 
servicios bisicos son escasos. Existe tambi~n una 
relacion entre enfermedad e ingreso, se ha compro-
bado que a menos ingreso per capita mayor morbi-
lidad. Por otro lado, hay que hacer notar que la 
mayor parte de poblaci6n desplazada proviene de 
las regiones mis afectadas por los problemas de 
salud. 

Seg~n la Direcci6n General de Estad(stica y Censo, 
en los afios precedentes al conflicto (1975), la mor-
talidad general era de 7.9o/o, en 1980 ascendi6 a 
8.6o/o y posteriormente descendi6 hasta 6.9o/o
en 1983. En cuanto a la mortalidad infantil, 6sta 
fue de 58.1o/o para 1975, la cual descendi6 mar-
cadamente a 4 2.2o/o en 1980, habiendo aumenta-
do ligeramente para los afios subsiguientes, siendo 
para 1983 de 43.8o/o. El grupo de mayor morta-
lidad infantil es el de 0 a 5 afios que para 1980 fue 
de 23.6o/o y para 1983 de 25.8o/o, dentro de este 
grupo el porcentaje de mortalidad proporcional
mis baja es el de menores de un ahio, que para
1983 fue s6lo de 19.3o/o. Sin embargo, se conside-
ra que estas cifras son conservadoras, ya que exis-
ten problemas de subrregistro estad(stico, por lo 
que la Direcci6n de Poblaci6n de MIPLAN estima 
que para 1985 la mortalidad infantil del pal's fue 
de 65.23o/o. 

Las principales causas de enfermedad en los meno-

res de 5 ahos son la enteritis y otras enfermedades 
diarrdicas, infecciones respiratorias agudas, avita
minosis y otras deficiencias nutricionales. Entre 
1975 y 1980 el 35o/o de las atenciones m~dicas 
a nivel nacional de menores de 1 aio, y el 18o/o 
en los de 1 a 4 ahios fueron por diarrea. El 4 0o/o
de las hospitalizaciones en menores de 1 ahio tuvo 
esa misma causa. Todos estos elementos guardan
estrecha relaci6n, afectando negativamente el
aprovechamiento de alimentos ingeridos y por lo 
tanto el estado nutricional. 

En cuanto a las enfermedades infecto-contagiosas 
como el sarampi6n, se habl'a logrado tambi~n un 
descenso, sin embargo, para 1978, el 44o/o de los 
nihos susceptibles no hablan sido vacunados con
tra esta enfermedad. Puede observarse a travs de 
estos indicadores que la medicina preventiva en el 
pa(s no ha tenido el desarrollo necesario al observar 
que el paludismo, la parasitosis intestinal y la tifoi
dea hacen incrementar los (ndices de morbilidad. 
Es importante sefialar que los esfuerzos realizados 
por desarrollar la medicina preventiva, sobre todo 
en las zonas rurales de oriente y del centro del pa(s, 
se han visto notablemente disminuidos debido al
conflicto armado que se desarrolla con mis fuerza 
en esas zonas donde 50 establecimientos de salud 
han sido cerrados. 

El Ministerio de Salud P6blica, ha detectado que el 
75o/o de la poblaci6n menor de 5 afios adolece de
alg6n grado de desnutrici6n. Para 1985, el 38o/o
de los nifios atendidos en consulta ten(an alg6n
grado de desnutrici6n. En las escuelas ptblicas ru
rales es donde mas (ndices de retardo en el creci
miento 
 y peso de los nihios se ha detectado 
(14.7o/o). En un estudio realizado por el Banco
 
Interamericano de Desarrollo. BID, 
 se estableci6 
que el nmero de pre-escolares desnutridos 
cr6nicos y agudos aumenta conforme disminuye
jel grado de educaci6n de los jefes de familia, y
tambidn depende del acceso al agua potable y de la
disponibilidad de servicios sanitarios. Tambin se
calcul6 que la anemia nutricional la padecen a-. 

1/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

In 



proximadamente un 13o/o de los menores de 1 afro. 
El contenido energdtico de la dieta en el ,rea rural 
var(a de 535 a 3,865 calor(as, por otro lado, un 
StUdo reciente de a FAO sobre a pobreza rural 

en El Salvador estableci6 que se consume un pro-
edlo le 1,806 calor~as defini6ndolo como uno de 

l (nivo requerido es de 2,189 calor(as, 

El BID por su lado, estableci6 que m~s del 60o/o 
die las familias rurales tienen un deficit mayor del 
IOo/o y que el 25o/o de 6stas presentan un deficit 
dc 40o/o o m~s en caloras, de acuerdo a sus re-
(I(Icriinientos. La principal fuente energ~tica lo 
constituyen los cereales. A partir de 1979 se obser-
VO una disminuci6n en el consumo de los produc-
tos bzisicos. El poder adquisitivo se ha mermado 
grandernente debido a la elevaci6n del costo de la 
canasta b~isica, as(, solamente de 1985 a 1986 
sLI)i6 en un 29o/o. El mismo estudio de la FAO 
detect6 que una familia rural percibe al afio un 
ingreso no mayor de ( 2,000.oo, cuando lo que 
necesita son 2,650.oo para la alimentaci6n b~sica. 

En cuanto a los recursos humanos para la salud, en 
1978, se detect6 que hab(an tres medicos, un 
odont6logo, tres enfermeras graduadas y seis auxi-
Hares de enfermerfa por cada 10,000 habitantes y 
(eIChab(an menos de dos camas por cada 1,000 

habitantes (1/). Para 1985, el nfmero de medicos 
era de 3.2 por cada 10,000 habitantes, 2.1 enfer-
meras y 0.4 odont6logos. Se dispon(a de 11.93 
camas por cada 10,000 habitantes. (2J). Se ha 

establecido, seg6n normas internacionales, que la 
relaci6n 6ptima serfa de 2,000 personas por m~di
co y por enfermera y 500 habitantes por cama. 
Existe adems una centralizaci6n de los servicios; 
solamente para un ejemplo, en 1978, el 70o/o de 
los m~dicos del pa(s residfan en la capital. Por otro 
lado, el presupuesto asignado al Ministerio de Salud 
Pfiblica y Asistencia Social ha disminuido de 12o/o 

para 1978 a 7.0o/o en 1984 y de 8o/o en 1985. 3j. 

En su estudio sobre El Salvador, Alastair White, 
Ilega a la conclusi6n que existen en materia de sa
lud cinco niveles de atenci6n: primero, la atenci6n 
m~dica privada en el exterior; en segundo lugar, 
la atenci6n m~dica privada nacional; en tercer 
lugar los servicios ofrecidos por el Seguro Social 
(229,511 trabajadores cotizantes para 1985); aten
ci6n a empleados p6blicos y los servicios del Mi
nisterio de Salud Ptiblica y Asistencia Social; 
en cuarto lugar, aquellos servicios ofrecidos por 
m6dicos no graduados y un quinto lugar, la aten
ci6n que ofrecen los curanderos. Se dispone de 
informaci6n solamente del tercer nivel. 

1 
1_/Direcci6n de Poblaci6n, Ministerio de Planificaci6n 

-MIPLAN

2 /Ministerio de Salud Pdblica y Asistencla Social, 1986. 
3 /Poblaci6n y Salud "Seminario Taller sobre la Formula

cl6n de la Nueva Polftica do Poblacl6nC' Septlembre de 
1986. 

CUADRO No. 4
 
NUMERO DE COTIZANTES AL REGIMEN DE SALUD DEL ISSS
 

1982- 1985 

1982 1983 1984 1985 

(*) 
(**) 

REGIMEN GENERAL 
REGIMEN ESPECIAL 

189,276 
24,819 

205,158 
27,642 

198,980 
26,374 

205,101 
24,410 

T 0 T A L E S 214,095 232,800 225,354 229,511 

(*) Trabajadores activos y pensionados. 
(**) Sector Ptlblico. 

FUENTE: BOLETIN ESTADISTICO DEL ISSS. 
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RESUMEN 

1. Los grupos poblacionales ms afectados por el 
analfabetismo, son los que mayores problemas de 
salud padecen. 

2. La poblaci6n rural es la que presenta mayores (n-
dices de mortalidad y morbilidad, aspectos que
estin estrechamente relacionados con la falta de 
acceso a los servicios bisicos en esa zona. 

3. Dentro de toda la poblaci6n, los grupos m~s vul-
nerables a las enfermedades son: los niflos menores de 5 ahios, las mujeres en edad fMrtil y las per-
sonas mayores de 55 ahios. 

4. Despu~s de la violencia, las dos principales causas
de muerte en El Salvador son las enfermedades 
ent~ricas y las afecciones en el per(odo perinatal,
ambas, consecuencia de las condiciones precarias
del saneamiento ambiental y estrechamente li-
gadas a los estados nutricionales. 

5. Existe una relaci6n directa entre ingreso y niveles 
de salud, por lo tanto tambidn entre empleo y
niveles de salud. 

6. Antes del conflicto, el crecimiento econ6mico 
que se estaba logrando hab(a Ilegado en forma in-
directa a los grupos poblacionales ms desfavore-
cidos en forma de un aumento en el empleo, por 
lo tanto en el Ingreso, y a travs de un relativo 
desarrollo de los servicios basicos, haciendo as("descender los indices de mortalidad, morbilidad y
analfabetismo sobre todo en el Area urbana. 

7. El avance logrado antes del conflicto en materia 
de servicios bisicos no fud sostenido ni propor
cional, nuevamente las ,Areas rurales fueron las 
mrs desfavorecidas, propiciando las migracionesa las Areas urbanas antes de 1979. 

8. A partir de 1980 se ha notado un retroceso en los
logros de la ddcada de 1970 a 1980 que continda 
por la existencia del conflicto armado y por elexodo de grandes grupos de poblaci6n. 

9. Existe una centralizaci6n geogrifica de los recur
sos existentes en materia de salud y por lo tanto, 
una inadecuada utilizaci6n de 6stos. 

10. Los problemas de salud de la poblaci6n no de
penden solamente de la cantidad de m6dicos y 
recursos disponibles, los niveles de salud est~n 
estrechamente ligados a otras variables que los 
condicionan como: la educaci6n, el accesoala 
informaci6n, el ingreso, el saneamiento del medio,la disponibilidad de alimentos y forma en que se 
ingieren, el acceso al agua potable y otrus servi
cios sanitarios. 

11. 	 En El Salvador se carece de un sistema nacional 
de salud adaptado a los recursos disponibles
necesidades de la poblaci6n. La atenci6n medico-

y 

privada sigue siendo cada vez menos accesible 
para la mayora y los servicios ofrecidos por el 
Seguro Social son altamente limitados para lasnecesidades existentes, excluyendo de nuevo a los 
que viven en condiciones m~s precarias. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Como ya se vi6, el desarrollo de la medicina pre-
ventiva en El Salvador, ha sido insuficiente, se han 
dedicado esfuerzos y recursos a aliviar las enferme-
dades y sufrimiento pr- 'ocados por dstas y no a 
eliminar las causas que las provocan. Entre las 
principales, se han identificado primeramente, las 
precarias condiciones de saneamiento existentes a 
nivel general, pero por supuesto acentuadas en cier-
taszonasy para determinadosgrupos poblacionales. 

Segin un informe de CONIAPOS (Comit6 Nacional 
de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento) 
el 55o/o de la poblaci6n total del pat's disfrutaba 
para 1983 de servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento. En las zonas urbanas, el 71.6o/o 
dispon(a dce servicios de agua (66.4o/o con co-
nexiones domiciliarias y el resto con pilas p6blicas). 
En las zonas rurales, solamente 43.1o/o (26.2o/o 

con conexiones domiciliarias). Para el saneamiento, 
se observa la misma desproporci6n, 84.0o/o para 
la poblaci6n urbana (52.2o/o con alcantarillados 
y el resto con letrinas) y el 33.9o/o de la poblaci6n 
rural con letrinas. 

Para 1985, la FAO calculaba que aproximadamen
te el 60o/o de las familias rurales no dispon(an de 
agua potable en sus viviendas y que el 70o/o no 
ten(a servicios sanitarios adecuados. 

La morbilidad gastro intestinal y'otras enfermeda
des infecto-contagiosas tienen estrecha relaci6n 
con las condiciones del ambiente biol6gico en el 
que viven las personas. De nuevo las regiones 
oriental y paracentral son las que presentan peores 
condiciones de saneamiento. 

CUADRO No. 5
 

VIVIENDAS SEGUN TIPO DE ACCESO AL AGUA POR
 
DEPARTAMENTO Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO
 

DEPARTAMENTO 

TOTAL PAlS 
AHUACHAPAN 
SANTA ANA 
SONSONATE 
CHALATENANGO 
LA LIBERTAD 
SAN SALVADOR 
CUSCATLAN 
LA PAZ 
CABANAS 
SAN VICENTE 
USULUTAN 
SAN MIGUEL 
MORAZAN 
LA UNION 

(OCTUBRE 1978- ABRIL 1979) 

TOTAL TIPO DE ACCESO AL AGUA DISPONIBILIDAD 
VIVIENDAS CANERIA POZO RIO Y LLUVIA DE SERVICIO 

(o/o) (o/o) (o/o) SANITARIO 

1365 43.9 21.8 34.3 51.8 
95 57.9 7.4 34.7 63.2 

142 44.4 15.5 40.1 73.9 
155 65.2 19.3 15.5 60.6 
87 32.2 5.7 62.1 26.4 

108 60.2 17.6 22.2 75.0 
40 45.0 10.0 45.0 77.5 
83 18.1 6.0 75.9 33.7 
64 50.0 15.6 34.4 45.3 
37 56.8 10.8 32.4 10.8 
50 46.0 18.0 36.0 50.0 

148 35.1 28.4 36.5 41.2 
166 37.3 41.6 21.1 64.5 
99 32.3 36.4 31.3 29.3 
91 36.3 38.4 25.3 33.0 

FUENTE: DIAGNOSTICO ALIMENTARIO NUTRICIONAL DE EL SALVADOR, 1983. 
MIPLAN/SECONAN. 



Debe suponerse que a partir de 1979 no se pudie
ron continuar los esfuerzos en hacer Ilegar a las 
ireas de Morazgn, Cabahas, Chalatenango y otras 

zonas conflictivas, los servicios de agua potable y
saneamiento. 

CUADRO No. 6 

COBERTURA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
EN TODO EL PAlS 

DICIEMBRE POBLACION 
DE DEL PAlS 

1978 4,282,614 
1979 4,409,352 
1980 4,539,517 
1981 4,672,941 
1982 4,809,441 

SERVIDACON 

ACUEDUCTO 


1,197,272 

1,256,639 

1,311,004 

1,360,157 

1,445,684 


INCLUYE POBLACION SERVIDA CON CONEXION 


COBERTURA 
(o/o) 

28.0 
28.5 
28.9 
29.1 
30.1 

SERVIDACON 
ALCANTARILL. 

COBERTURA 
(o/o) 

804,167 
859,481 
914,361 
945,686 

1,014,468 

18.8 
19.5 
20.1 
20.2 
21.1 

DOMICILIARIA URBANA Y RURAL MAS LA
 
SERVIDA POR PILA PUBLICA (FACIL ACCESO). 

FUENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA-

El fen6meno de desplazamiento de poblaci6n de 
las zonas norte, oriente, central y paracentral por 
causas violentas esta' provocando en sus actuales 
lugares de asentamiento serios problemas ambienta-
les. Un estudio de AID muestra que para un 80o/o
de esta poblaci6n su medio ambiente actual es peor 
que el que ten(an antes del desplazamiento, a pesar
de que la mayor parte de ellas provienen de los 
lugares mis abandonados del pai's, en cuestiones de 
saneamiento. Es por eso, que dentro de la pobla-
ci6n desplazada se han detectado (ndices de morta-
lidad que exceden en un 50o/o los (ndices nacio-
nales (21 por mil habitantes). El hacinamiento en 
los asentamientos es un factor determinante. Se 
encontr6 que las familias estin hacinadas en un 

promedio de 4.4 personas por habitaci6n, lo mismo 
sucede en las zonas llamadas marginales en donde se 
encuentra gran cantidad de desplazados "disper
sos". 

El problema del hacinamiento, del acceso a los ser
vicios, de la calidad de la vivienda, de la educaci6n 
y de la forma de deshacerse de la basura y dese
chos est. provocando serios problemas de contami
naci6n a nivel nacional. La ausencia de drenajes 
en muchos lugares, hacen que se reproduzcan con 
facilidad los microorganismos que transmiten gran
cantidad de enfermedades afectando a la totalidad 
de la poblaci6n, pero golpeando con mayor fuerza 
a aquella que presenta menores defensas fisicas. 
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CUADRO No. 7 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

(POBLACION DESPLAZADA) 

GRUPOS CON ALTO RIESGO 

DOS O MAS SEIS O MAS 
HIJOS HIJOSMUESTRA TOTAL EN TOTAL HOGARES MENORES MENORES 

TOTAL ASENT. DISPER. DIRIGIDOS DE CINCO DE DIECI-
POR MUJERES AIOS SEIS AI'JOS 

METODO DE DISPOSICION 
DE BASURA 

Basurero en irea abierta 18.9 27.2 14.9 20.7 18.6 17.5 
Quemada 	 39.5 33.9 	 42.2 36.7 39.9 41.1
Enterrada 4.2 5.1 3.8 3.8 3.9 4.2 
Tirada en cualquier parte 31.5 29.4 32.5 32.5 32.9 31.3 
Depositada en barril 4.0 2.6 4.6 4.6 3.2 3.7 
Otros 	 1.9 1.7 1.9 	 1.8 2.1 2.3 

(o/o) 100.0 100.0 	 100.0 100.0 100.0 100.0 

(BASE) 	 (7260) (2367) (4893) (1593) (2100) (1060) 

PORCENTAJE CON RATAS 
o RATONES EN LAS 
VIVIENDAS 86.4 89.0 85.1 85.4 87.5 87.4 

(BASE) 	 (7295) (2375) (4920) (159'8) (2096) (1064) 

PORCENTAJ E QUE REPORTA 
EXISTENCIA SISTEMA 
DE DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS EN SU COMUNIDAD. 86.4 89.0 85.1 85.4 87.5 87.4 

(BASE) 	 (7285) (2385) (4900) (1595) (2098) (1061) 

FUENTE: 	 TOMADO DE ENCUESTA DE BASE DE LA POBLACION DESPLAZADA. 
CONTRACTING CORPORATION OF AMERICA. SAN SALVADOR, 1985. 
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RESUMEN. 

1.Casi la mitad de la poblaci6n del pa(s carece de 
servicios de agua potable y saneamiento. 

2. Existe una desproporci6n en el acceso a los servi
cios entre las greas rurales y las urbanas, siendo
evidentemente las primeras las m~s desfavorecidas. 

3. Los problemas de salud y nutrici6n se encuentran 
estrechamente ligados a las condiciones del medio. 
La poblaci6n rural tiene una m.s alta mortalidad y
morbilidad que la urbana. 

4. El conflicto no solamente ha venido a detener los 
esfuerzos por Ilevar los servicios bisicos a las zonas
rurales sino que est, agravando la situaci6n ya exis
tente de contarninaci6n del medio con el hacina
miento y presi6n (de medio mill6n de desplaza
dos) sobre los servicios. 

5. Se puede concluir que en lo que se refiere a los
esfuerzos por aumentar los servicios de salud cura
tiva, 6stos tienen poco efecto en la medida en que
no se mejoren las condiciones del ambiente y de la 
persona, es decir, que los servicios medicos no 
seran eficaces mientras se continie ingiriendo aguas
contaminadas, no se disponga de instalaciones de
saneamiento, existan bajos niveles de nutrici6n y
no se imparta una verdadera educaci6n que sea 
capaz de modificar los malos h bitos adquiridos. 
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LA VIVIENDA 

La vivienda, por constituir la parte mis importante 
del entorno del ser humano o sea su medio ambien-
te mis inmediato y con el que esti en contacto la 
mayor parte del tiempo, su calidad y su cobertura 
refleja en gran medida el estado de desarrollo 
socio-econ6mico de la poblaci6n. 

Los aspectos analizados anteriormente (salud, 
educaci6n, ingreso, servicios de saneamiento y 
nutrici6n) estin estrechamente ligados a las condi-
ciones de la vivienda. 

A esta parte del documento, se vienen a sumar 
nuevos elementos propios de la vivienda, pero, 
que interaccionan con los ya mencionados, asi, 
los niveles de hacinamiento, el deficit o necesida-
des dce viviendas no satisfecha, el tipo de viviendas, 
los servicios de que disponen y los materiales con 
que se construyen, no constituyen problemas 
aislados. 

Primeramente, es necesario aclarar que dentro 
del panorama de la vivienda en El Salvador, existen 
dos tipos de asentamiento: los formales (ubicados 
en tierras sub-urbanas de buena calidad y con-
trolados por las instituciones estatales y privadas 
dentro de la legalidad) y los no formales o popu-
lares (casas deterioradas o ubicadas en tierras de 
topograf(a irregular, campamentos de desplaza-
dos, no institucionalizados y actuando fuera de las 
normas de urbanizaci6n y construcci6n). 

Las instituciones que participan en el sector formal 
de la vivienda han atendido en su mayor(a a aque-
Ilos estratos poblacionales que en funci6n de su 
ingreso pueden ser sujetos de cr~dito, por lo que 
una gran mayor(a de la poblaci6n ha quedado fuera 

de este beneficio. Este sector ha producido en los 
i6ltimos tres ahos 51,068 viviendas (50,970 vivien
das para el irea urbana y 98 para la rural). 

El deficit habitacional acumulado para 1985 fue 
de 580,434 unidades, a lo que el sector formal 
est. contribuyendo con 2.9o/o de unidades pro
ducidas anualmente. (16,990 viviendas).1/. 

En el pa(s anualmente existe una demanda de 
27,000 unidades, solamente de nuevas familias que 
necesitan vivienda. Para las familias de bajos ingre
sos las instituciones del sector formal de la vivien
da, en los 6ltimos tres afios han atendido a 6,846 
familias, lo que representa un 1.3o/o de las 
518,144 no sujetas de cr~dito. 

Segn anilisis de la Fundaci6n Salvadorefia de 
Desarrollo y Vivienda M(nima, los resultados lo
grados en cuanto al n6mero de viviendas constru(
das no han inc~dido significativamente en la solu
ci6n de los problemas habitacionales de los grupos 
de ingresos m~is bajos, cuanto mis bajo es 6ste, 
mis agudo es el problema de habitaci6n. La inca
pacidad de pzgo es el obstSculo mas grande que le 
impide a gran parte de :a poblaci6n beneficiarse 
de cualquier programa de invesi6n p~iblica. Dentro 
de los estratos sociales ya mencionados anterior
mente en la Encuesta de Hogares de MIPLAN, se 
establece que los grupos ocupacionales ma's afecta
dos por los problemas de vivienda son los jornale
ros agr(colas, los minifundistas, los obreros de la 
construcci6n, los obreros independientes, los arte
sanos y los vendedores. 
r 
1 /Pol(tica Nacional de Producci6n del Sector Construcci6n. 

(Diagn6stico). MIPLAN,Abril de 1986. 

26
 



CUADRO No. 8 

DEFICIT GLOBAL DE VIVIENDA 

(En unidades habitacionales, poblaci6n en millones de habitantes) 

AROS 

1983 
1984 
1985 

POBLACION 
TOTAL 1/ 

4,673,448 
4,722,726 
4,772,524 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

144,705 
147,710 
150,660 

NECESID. DE 
VIVIENDAS 

26,831 
27,380 
27,956 

NECESID. DE 
VIVIENDAS 

ACUMULADA 

595,517 
601,056 
605,355 

VIVIENDAS 
CONSTRUID. 

21,841 
23,657 
24,921 

DEFICIT 
GLOBAL 
VIV. ACUM. 

573,676 
577,399 
580,434 

FUENTE: 1/ MIPLAN, Direcci6n de Poblaci6n, enero de 1986. 

El deficit de vivienda num6ricamente es conside
rado como muy grande, pero se agrava en el sec
tor informal al sumarle todas aquellas unidades 
consideradas en condiciones no aptas como para 
albergar a una familia, ya sea por su baja calidad,
condiciones de inseguridad, inexistencia de servi
cios bisicos, lo que todo junto provoca un ambien
te de contaminaci6n, hacinamiento y promiscui
dad generadores de la mayor parte de las enferme
dades ya vistas anteriormente, especialmente en la 
poblaci6n infantil. Se puede considerar que alrede
dor del 50o/o de las familias de las tres principales
ciudades del pals habitan el sector informal 
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CUADRO No. 9 

DEFICIT DE VIVIENDA URBANA 

(EN UNIDADES HABITACIONALES) 
PORLACION EN MILES DE HABITANTES 

NECESID. DE 
POBLACION CRECIMIENTO NECESID. DE VIVIENDAS 

ANOS URBANA 1/ POBLACIONAL VIVIENDAS ACUMULADA 

1983 2,183,669 96,784 18,967 190,067 
1984 2,282,163 98,494 19,312 193,866 
1985 2,382,493 100,329 19,672 196,377 

FUENTE: I_/MIPLAN, Direcci6n de Poblaci6n, enern de 1986. 

CUADRO No. 10 

DEFICIT DE VIVIENDA RURAL 

(EN UNIDADES HABITACIONALES) 
POBLACION EN MILES DE HABITANTES 

NECESID. DE 
POBLACION CRECIMIENTO NECESID. DE VIVIENDAS 

ANOS RURALI/ POBLACIONAL VIVIENDAS ACUMULADA 

1983 2,489,779 47,971 7,864 405,450 
1984 2,440,563 49,216 8,068 407,190 
1985 2,390,032 - 50,531 8,284 408,978 

FUENTE: 1 / MIPLAN. Direcci6n de Poblacl6n, enero de 1986. 

9R 

VIVIENDAS 

CONSTRIJID. 


15,5'5 
17,161 

18,196 


VIVIENDAS 

CONSTRUID. 


6,328 
6,496 
6,625 

DEFICIT 
GLOBAL
 

VIV. ACUM. 

174,554 
176,705 
178,081 

DEFICIT 
GLOBAL
 

VIV. ACUM. 

399,122 
400,694 
402,353 



Entre 1971 y 1978, hubo un incremento de 30o/o
del n6mero total de viviendas, pero la mayor parte 
correspondi(a al sector urbano. En el mismo per(odo, la Encuesta de Hogares,realizada por MIPLAN 
detect6 un aumento en los niveles de hacinamien-
to, (aument6 el n6mero de viviendas con una sola 
habitaci6n y las de dos habitaciones se redujeron).
Este hacinamiento fue m.s notorio en el irea rural en donde, de 257,000 unidades con una sola habi-
taci6n en 1971 (67o/o), pasan a 396,000 en 1978(86o/o). De 1978 a la fecha el conflicto armado 
termin6 de imposibilitar la construcci6n de vivien-
das en el Area rural, provocindose en to urbano 
sobre todo en el AMSS una demanda inusual de
vivienda originada por la Ilegada de grupos consi-
derablemente grandes provenientes de las zonas deconflicto, la mayor parte de ellas de origen campe-
sino y no siendo sujetos de cr~dito no les ha que-
dado otra soluci6n posible que continuar sobre-
poblando las zonas marginales urbanas o bien ocu-
par nuevos terrenos en forma ilegal. Vistas las con-
diciones de vivienda de la mayor parte del sector 

informal, es fcil deducir la clase de materiales 
que se emplea generalmente para construirlas. 

Puede tomarse como referencia el afio 1978 en el 
que a travs de la Encuesta de Hogares se obtuvo 
una prueba de calidad de las viviendas en lo urba
no y en to rural. 

PAREDES URBANO RURAL 

Concreto y Mixto 36.9 o/o 10.9 o/o
Bahareque y Adobe 54.6 o/o 62.1 o/o
Material no permanente 8.5 o/o 27.0 o/o 

.... 
100.0 o/o 100.0 o/o 

Debe considerarse tambi6n que de 1978 hasta la 
fecha, la calidad de la vivienda urbana ha disminui
do y que las viviendas construidas con materiales 
de desecho o no permanentes han aumentado. 
En el area rural la situaci6n puede considerarse es
tancada. 

CUADRO No. 11 

TIPO ASENTAMIENTO AMSS SAN MIGUEL STA. ANA SONSONATE 

SECTOR FORMAL 52.3 - 45.8  42.0 - 42.5 -SECTOR INFORMAL 47.7 - 54.2 - 58.0 - 57.5 -COLONIAS ILEGALES 18.8 18.7 17.0 20.2MESONES (PIEZAS) 17.8 29.7 36.0 39.9TUGURIOS 5.4 4.1 3.0 1.9CAMPAMENTOS 2.8 NO NO NOCASAS DETERIORADAS 2.9 1.7 2.0 1.5 

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: PLANES DE DESARROLLO URBANO, FSDUM, EDURES. 
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En 1978, se calcul6 que hab'an 345,881 familias 
en estado de hacinamiento, 250,386 en el area ru-
ral y 95,495 en la urbana (1/). El tipo de vivienda 
improvisada ha crecido grandemente en los diltimos 
5 afios por la afluencia de desplazados hacia zonas 
urbanas y perif~ricas. 

En cuanto a la dotaci6n de servicios bgsicos, para 
1978, la mayor parte de viviendas disponfan de 
alg6n servicio die alumbrado, siendo en lo rural 
en donde existfa menos servicio eldctrico y en un 
72.5o/o se utilize'ba kerosene. El agua potable, que 
viene a ser uno de los servicios mts importantes 
junto al saneami,.nto, no Ilegaba al 51o/o del total 
de viviendas registradas en 1978. 

Los esfuerzos realizados en la extensi6n del servicio 
de agua potable entre 1971 y 1978 se dirigieron 

en gran medida a las zonas urbanas, centri.ndose 
especialmente en la conexi6n de cafier(as internas 
y programas de viviencla convencional terminada, 
accesibles solamente para familias de alto y media
no ingreso e incidiendo muy poco en los sectores 
de m~is bajos ingresos. Por lo tanto, podr(a consi
derarse que ha habido una mala utilizaci6n del re
curso disponible en materia de vivienda, debido 
seguramente a una equivocada concepci6n del 
problema habitacional considerado como un pro
blema de falta de unidades solamente, sin tomar en 
cuenta el medio socio-cultural y el nivel de ingre
sos de los grupos a quienes se pretende beneficiar. 

Se concluye entonces que ms del 50o/o de la po
blaci6n salvadorefia no dispone de una vivienda 
adecuada. 

1/ Encuesta de Hogares. 
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RESUMEN. 

1. El problema de la vivienda en El Salvador es de 
proporciones considerables y esti estrechamente 
vinculado a los niveles de vida alcanzados por la 
poblaci6n. Puede decirse que el 50o/o de dsta no 
dispone de una vivienda adecuada. 

2. Los indicadores de vivienda vienen aconfirmar una 
vez m~s que el agro ha sido el menos beneficiado 
con los logros obtenidos entre 1971 y 1978 en ma
teria de desarrollo econ6mico y social. 

3. Es interesante observar, que la 6poca en quo hubo 
un incremento de la vivienda, el hacinamiento
tambi~n aument6. Fue tambidn el per(odo en que
las zonas urbanas crecieron debido a la migraci6n
proveniente del campo, o sea que gran parte de las
necesidades de vivienda fueron satisfechas a travs
del alojamiento de varias personas en una sola 
habitaci6n, disminuyendo as( las condiciones 
favorables de vivienda. 

4. Los programas de vivienda, no han estado adapta
dos a las condiciones socio-culturales y niveles de 
pago de los grupos que mas los necesitan y el cre
cimiento de la poblaci6n ha sobrepasado la capaci
dad de construcci6n de viviendas. 
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CONCLUSIONES
 

Primeramente, a un nivel muy general, se podr(a ingreso o viceverna. Para encontrar una respuesta 
afirmar que la situaci6n actual de las necesidades no hay mis que observar la experiencia de parses 
bsicas en El Salvador es sumamente deficitaria. con similares condiciones, no con el prop6sito 

de imitar, sino de poder disponer de alg6n punto
El crecimiento econ6mico de la decada de los de referencia para la discusi6n. Para dsto, ser! 
setenta, logr6 ciertos avances en materia de servi- necesario regresar a las experiencias del Banco 
cios, pero las caracter(sticas de esos avances y la Mundial en algunos parses de Asia y Am6rica 
forma en que se distribuyeron los beneficios no Latina en donde se ha probado que "la educaci6n 
lograron un proceso sostenido de crecimiento con bdsica, medida por la tasa de alfabetismo, es un 
desarrollo si no m~s bien, el crecimiento de ciertos factor importante tanto de la productividad de la 
sectores econ6micos solamente. Esto permiti6 mano de obra como del crecimiento de la industria 
ofrecer un ntimero mayor de empleos que se manufacturera. Una fuerza de trabajo mas instruida 
concentraban en las greas urbanas. El agro, al y ma's sana es mas productiva." 
mantenerse en un relativo estado de estancamiento, 
sus habitantes se ve(an obligados a desplazarse Es evidente qe sin una base econ6mica y de recur
hacia aquellas aglomeraciones urbanas que podian sos no se podr(a arrancar, pero, estos mismos estu
ofrecer alguna alternativa mejor. dios han demostrado que en los pa(ses ma's pobres 

incluso del Africa, una mejor asignaci6n de los 
No puede negarse que una d~cada de "auge econ6- servicios bdsicos, puede influir favorablemente en 
mico" provoc6 mejor(as en los niveles de vida de la econom (a, sin descuidar por supuesto el aspecto 
aquellos que lograron ser beneficiados en ese per(o- de la producci6n. 
do, pero los indicadores analizados anteriormente 
muestran que se trataba de un crecimiento relativo Despuds de observar como han variado las cifras 
y desigual, ya que las zonas rurales fueron las me- que indican niveles de vida y por tanto de desarro
nos beneficiadas, pues al no tratarse de un verdade- lio y qu6 beneficio han logrado los diferentes gru
ro desarrollo nacional, la diversificaci6n del agro y pos sociales, se puede Ilegar a la conclusi6n que el 
el mejoramiento de los niveles de vida de sus habi- crecimiento econ6mico por si solo, a pesar de ser 
tantes era una consecuencia a esperar y no un un factor indispensable para el desarrollo, no lo 
objetivo claro y definido aalcanzar. garantiza, al menos que este claramente identifica

do corno un medio para Ilegar y no como un 
Esti claramente demostrado en cada examen objetivo en si mismo. Solamente orientando y 
general de la forma en que satisface sus necesidades canalizando adecuadamente el crecimiento econ6
ba.sicas la mayor parte de salvadorehios, que existen mico, 6ste se convertir, en una base estable para 
graves vacfos que estgn teniendo 16gicas conse- lograr mejores niveles de vida y productividad. Es 
cuencias y las seguir~in teniendo mucho mds serias Importante que el mejoramiento de estos niveles 
en el futuro, si por ejemplo, no se toman medidas sea cualitativo, ya que no se trata solamente de 
inmediatas en materia de educaci6n, principalmen- disminuir los indices de analfabetismo sino tam
te educaci6n bsica y de adultos. El conflicto bidn de lograr que la instrucci6n posibilite superar 
armado ha venido a sumarse como un obstdculo las circunstancias que mantienen el atraso, las cua
mzs junto con la falta de voluntad pol (tica que fue les impiden que la persona desarrolle sus potencia
uno de las mds grandes barreras al desarrollo en los lidades. 
ahios pasados, incluso, se ha Ilegado a afirmar que 
los logros de una d6cada se perdieron en 5 afios de Es Importante tambi6n remarcar que los esfuerzos 
crisis. Desde el punto de vista econ6mico, la realizados en afios pasados en matorla de servicios 
pregunta estriba en si se debe crecer primero y bsicos han funcionado cada uno en su Area aisla
luego proceder a la distribuci6n funcional del damente sin darse cuenta que la vlnculaci6n entre 
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los sectores es sumamente importante. Resultan ser 
poco exitosas, por ejemplo, las medidas en materia 
de rehidrataci6n oral cuando los servicios de 
drenaje y agua potable no son una realidad y estos 
u ltimos podr(an duplicar su eficacia al ser acompafiados con una adecuada educaci6n en salud. Los 
problemas de nutrici6n y enfermedad de los meno-
res no podrin ser resueltos en forma conveniente 
aumentando por ejemplo los centros de salud en las 
greas rurales, introduciendo complementos vitam(-
nicos en la leche en polvo o incluso aumentando la 
capacidad adquisitiva de la familia, si bien, este 
ultimo punto es importante, la salud y bienestar 
del nifio, esti (ntimamente ligado al nivel educativo 
de la madre, a su estado de salud y asus creencias y
costumbres alimenticias. 

Seg6n las investigaciones del Banco Mundial en ma-
teria de necesidades bisicas, "el reconocimiento de 
las vinculaciones y aspectos complementarios y de 
la posibilidad de sustituci6n entre los diversos 
bienes y servicios (la educaci6n puede reemplazar
al mejoramiento de la calidad del agua, al ensefiar a 
las personas a hervirla) puede reducir considera-
blemente el costo financiero y la carga administra-
tiva de los programas". 

Dentro del reconocimiento de la influencia recrpro-
ca entre los sectores, se hace necesario tambidn 

reconocer aqu6llos que ocupan una posici6n clave 
para que se desarrollen los demis, as(, se ha visto 
que tanto en materia de salud, como de nutrici6n 
la educaci6n es indispensable. 

Finalmente podr(a concluirse haciendo una re
flexi6n sobre la realidad social actual, conociendo 
ya, algunos de los elementos que la hicieron posible 
e imaginando el futuro socio-econ6mico nacional 
en 20 afios con los insumos que ahora se tienen. El 
balance tiene el riesgo de resultar demasiado negati
vo si se examinan los nuevos ingredientes de 
"malestar social" (el conflicto armado y todas sus 
implicaciones, la disminuci6n del poder adquisitvo 
y el deterioro de los niveles de vida) y el retroceso 
en que se ha ca(do en lo que respecta a la atenci6n 
que deberra otorg~irsele a la educaci6n primaria.
.Qu6 nivel de calidad humana puede esperarse de 
aqu( a veinte afios de la actual nifiez y juventud
salvadorefia?. Evidentemente no se trata de un 
problema de ficil soluci6n, pero se hace necesario 
plantearlo para concebir y generar los mecanismos 
que inicien una verdadera estrategia de desarrollo 
nacional en donde se hace indispensable primera
mente, la comprensi6n de la realidad, la toma de 
conciencia de la responsabilidad de cada uno y 
luego la participaci6n de todos los sectores del pa(s
en la b6squeda de soluciones reales. 
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GLOSARIO
 

ANEMIA NUTRICIONAL: Por deficiencia en la EMPLEADO DOMESTICO: Reducido al servicio 
calidad de la dieta (ingesti6n disminuida de alimen- dom6stico en todas las actividades. 
los que contienen hierro). 

EDUCACION BASICA: Comprende de primero a 
ARTESANO: Categor(a ocupacional por cuenta sexto grado. 
propia, que trabaja en industria manufacturera. 

EMPLEADOS DE COMERCIO: Empleados a suel-
AVITAMINOSIS: Carencia de vitaminas en general do fijo y a destajo, dedicados al comercio por ma
(Vitaminas A, B, C). yor y menor, restaurantes y hoteles. 

AGENTES 0 AGENCIAS DE SOCIALIZACION: ENFERMEDADES ENTERICAS: Enfermedades
 
Estructuras sociales que toman parte en el proceso gastro intestinales.
 
de socializaci6n.
 

JORNALEROS AGRICOLAS: Obreros a sueldo 
COSTUMBRE: Norma, que generalmente son con- fljo y destajo, dedicados al sector primario. 
sideradas como iltiles pero no esenciales para la 
sociedad. MINIFUNDISTAS: Son todas aquellas personas 

que siendo trabajadoras por cuenta propia, desem-
CRECIMIENTO ECONOMICO: Es el aumento sos- pefian actividades en el sector primario. 
tenido en el largo plazo de la productividad de los 
factores de producci6n: mano de obra, tierra, MORBILIDAD: Proporci6n de enfermos en lugar 
recursos naturales y capital. y tiempo determinados. 

DESIGUALDAD SOCIAL : Las diferencias entre MORTALIDAD: Cantidad proporcional de defun
las personas seg~n la obtenci6n o posesi6n de cual- ciones correspondientes a poblaci6n o tiempo 
quier cosa que la sociedad considera valiosa. determinado. 

DENSIDAD POBLACIONAL: Indice que mide el MODERNIZACION: Es el proceso a travis del cual 
volumen de poblaci6n con respecto al territorio. una sociedad tradicional se transforma en una so-
Se calcula dividiendo en ncmero de habitantes por ciedad moderna; es en s( mismo un proceso multi
el Area considerada. Generalmente este (ndice dimensional que cubre un amplio campo de areas 
expresa el n6mero de habitantes por kil6metro del comportamiento humano. 
cuadrado. 

OBRERO DE LA CONSTRUCCION: Son los obre-
DESPLAZADOS DISPERSOS: Todas aquellas per- ros a sueldo fijo y destajo del grupo ocupacional 
sonas desplazadas que por algt~n motivo no se obrero de la construcci6n. 
encuentran ubicadas en campamentos organizados 
por instituciones gubernamentales, internacionales, OBREROS: Son las personas a sueldo fijo y des
privadas y religiosas y, por lo tanto se dificulta su tajo del grupo ocupacional obrero no agr(cola, 
control. conductores de ma'quinas y vehiculos de transporte 

y trabajadores asimilados; y comerciantes vende-
FECUNDIDAD: Capacidad de procreaci6n efectiva. dores. 
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OCUPADOS: Personas con ocupaci6n permanente. 

PERIODO PERINATAL: Desde la veintiocho se-
mana del embarazo hasta 28 d(as post-parto. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(P.E.A.) Conjunto de personas de diez ahos y mis 
que se encuentran en condiciones de ocupados ydesocupados. 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO: (PTB) 
Valor de los bienes finales producidos en el interiorde un pa(s. 

SOCIALIZACION: Proceso a travs del cual el 
ser humano empieza aaprender el modo de vida de su sociedad, a adquirir una personalidad y a desa-
rrollar la capacidad de obrar a la vez como indivi-
duo y como miembro del grupo. Desde muy tem-
prana edad, el nifio aprende de los demis el corn-
portamiento que se espera de 61 y asaber que tipode persona es 61. 

SECTOR FORMAL DE LA ECONOMIA: Empre-
sas jur(dicas y administrativamente organizadas 
con dominio de medios y recursos para la produc-
ci6n de bienes y servicios, su producci6n se basa enmoderna tecnolog(a y tiene acceso a los fondos del 
sistema bancario. 

SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA: 
Conjunto de ocupados en el servicio dom~stico,
los trabajadores ocasionales, los trabajadores por
cuenta propia, con menos de trece afios de educa
ci6n y todos los ocupados (patrones, empleados,obreros y trabajadores familiares) en empresas de 
hasta cuatro personas. 

TRABAJADOR FAMILIAR: Todo aquel que tu
viera categor(a ocupacional de trabajador familiarsin remuneraci6n para cualquier ocupaci6n. 

TASA GLOBAL DE CRECIMIENTO POBLACIO-
NAL: Velocidad y crecimiento de una poblaci6ndurante un cierto per(odo de tiempo. 

TASA BRUTA DE NATALIDAD: Es el coeficiente 
entre el nimero de nacimiento ocurridos durante 
un per(odo determinado (generalmente un aflo 
calendario) y la poblaci6n media del mismo per(odo. 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD: Coeficiente 
entre el ntimero de defunciones de todas lasedades ocurridas en un per(odo determinado,
(generalmente un afio calendario) y la poblaci6n
media del mismo per(odo. 

VENDEDORES: Aquellas personas con categor(a
ocupacional por cuenta propia, que desempefian 
actividades en el sector primario. 
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ANEXO
 

El d(a 10 de octubre de 1986, la situaci6n de las 
necesidades bisicas antes descrita se vi6 sustancial-
mente agravada por un desastre natural, el cual, 
iep.ircuti6 en diferentes aspectos de la vida de los 
ciudadanos del Area metropolitana de San Salvador, 
pero sobre todo golpe6 a aquellos sectores sociales 
que por sus caracterl'sticas econ6micas habitaban o 
laboraban bajo circunstancias poco seguras en 
cuanto avivienda y local de trabajo. 

Al analizar la magnitud de los dafios, muchos han 
considerado que 6stos han tenido muchas mas 
implicaciones sociales que econ6micas; sin embar-
go, el aspecto mas importante de la tragedia es el 
aspecto humano, el cual, ya deteriorado viene a 
ponerse en evidencia con un desastre natural. En 

este sentido, las consecuencias del terremoto, no 
pueden ocultar las profundas races de la crisis so
cial, econ6mica, pol(tica y de valores que vive el 
pars. 

La pblaci6n afectada por este fen6meno se con
centra en el Area metropolitana de San Salvador, 
(AMSS) calculAndose un total de 1,500 v(ctimas 
y 300,000 damnificados. 

El Gobierno de la Repulblica en su tiltima evalua
ci6n de dafios, calculaba que solamente para los 
sectores sociales (vivienda, salud y educaci6n) el 
costo ascendra a 2,150.0 millones lo que consti
tuye el 43.5o/o del total de dafios. 

ESTIMACION DE DANIOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO 10 OCTUBRE DE 1986
 
COSTO BASE AL 30 SEPTIEMBRE 1986
 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Vivienda (1) 
Salud (2) 

Educaci6n (3) 


INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 

Agua yAlcantarillados 

Telecomunicaciones 

Electricidad (4) 

Transporte yvialidad Urb. (5) 

Edlilcios Piblicos (6) 

Banca (7) 

Otros (8) 


SECTORES PRODUCTIVOS 

Industria (9) 

Comercio (10) 


EMERGENCIA Y REHABILITACION 
INMEDIATA 

DEMOLICION Y REMOCION DE 
ESCOMBROS
 

1): Encuesta de vivienda - MIPLAN 
2): Incluye sector ptiblico, privado 

social 

MILLONES DE COLONES 

TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS 

5,154.8 3,747.9 1,406.9 

2,150.5 2,065.5 85.0 

1,367.1 1,325.1 42.0 
444.7 417.7 27.0 
338.7 322.7 16.0 

1,039.2 - 803.2 236.0 

154.0 101.0 53.0 
121.2 114.2 7.0 
121.4 56.4 65.0 
138.1 48.1 90.0 
281.6 271.6 10.0 

82.4 71.4 11.0 
140.5 140.5 0.0 

1,233.2 879.2 354.0 

82.3 15.3 37.0 
1,150.9 833.9 317.0 

316.0 0.0 316.0 

415.9 0.0 415.9 

( 6): Incluye los edificios del Gobierno Central, 
y seguro Aut6nomos y Municipios 

( 7): Incluye Sistema Financiero Nacionalizado y 
3): Incluye sector pdblico, privado e instalacio- Privado 

( 4): 
nes deportivas 
Incluye dahios aCEL y CAESS 

( 8): Incluye Iglesias, patrimonlo cultural y 
numentos hist6ricos 

mo

5): Incluye accesos, puentes, b6vedas, costos de ( 9): Incluye grande, mediana y pequefiaempresa 
transporte y gastos de combustible (10): Incluye todo el comercio 



Dentro de los Ilamados sectores sociales, los cuales 
forman la parte mds importante de los servicios ba-
sicos analizados en este diagn6stico, puede obser-
varse que la vivienda ha sido el mis seriamente
afectado, destruy~ndose totalmente 23,443 vivien-
das lo que corresponde a 24.3o/o de viviendas del 
Area Metropolitana y resultando seriamente dafia-
das 29,916 	lo que suma un d6ficit adicional de 
53,359 unidades sumadas a las 580,434 que cons-
titul(an el d~ficit habitacional antes del terremoto. 

Dentro de las familias afectadas, se ha calculado 
que el 17o/o viv(an en mesones, un 1Oo/o en zonas 
marginales y 63o/o en viviendas unifamiliares. De 
esta 6ltima 	 categor(a, una gran parte constitufan 
viviendas de construcci6n antigua con materiales 
generalmente poco resistentes como el adobe y el 
bahareque, 	 tambin es importante remarcar que 
muchas de 	 estas viviendas adcm.Is de funcionar 
como habitaci6n, cumpl(an con el papel de ser un 
lugar de trabajo, ya que gran parte del Ilamado 
sector informal de la econom(a (pequefos comer-
cios, talleres familiares, mini-empresas caseras) 
se ubican en el mismo lugar de alojamiento, presen-
tindose en 	estas circunstancias el doble problema
de la p~rdida de la vivienda y del lugar de trabajo,
el cual, seguramente constitu(a la 6inica fuente de 
ingreso. 

En cuanto al sector salud, que es el segundo misaEcao alssesod ue 	 sssauiida, edierouno 
afectado despu~s dle la vivienda, se perdieron seishospitales puiblicos lo cual estA provocando conse-
cuencias que ponen una vez ma's de manifiesto la 
centralizaci6n del servicio y la necesidad de modifi-
car su estructura de funcionamiento. La Comisi6n 
Econ6m'ca para Am6rica Latina, y el Caribe 
(CEPAL), calcul6 que el terremoto afect6 a mas 
del 90o/o de [a capacidad hospitalaria instalada 
incluyendo al sector piblico como al privado. Los 
dahios en el sector salud fueron mis que todo de 
inmuebles ya que puede considerarse que lo que
constituye equipo y mobiliario sufri6 dafios me-
nores. 

La estructura de los servic os de salud altamente 
centralizada y tendiendo cada vez mis a la especia-
lizaci6n, puso de manifiesto la necesidad de forma-
cl6n de personal entrenado en operaclones paramd-

dicas. La escasa existencia de personal preparado 
para emergencias fue una de las carencias mis 
sentidas en las circunstancias que se vivieron. 

En el sector educaci6n adem~is de los dafios mate
riales se perdieron numerosas vidas humanas. La 
UNESCO a solicitud del Gobierno de la Repibli
ca envi6 una misi6n especial con el objeto de co
laborar en la evaluaci6n de danios y preparaci6n de 
proyectos. UNESCO report6 220 escuelas (1,500 
aulas) afectadas (35o/o estructuralmente destrui
das y 65o/o requieren de reparaciones). En la edu
caci6n superior, las instalaciones de la Universidad 
Nacional sufrieron en un 70o/o. En total, se calcu
la que alrededor de 200,000 estudiantes fueron 
afectados de los cuales 100,000 deberzin ser ubica
dos en instalaciones provisionales, mientras los 
dema's carecen totalmente de locales adecuados. 

Debe tenerse en cuenta que la situaci6n de las aulas 
en el AMSS antes del desastre de ve(a afectada por
diversos problemas como la falta de espacio, haci
namiento, locales alquilados y lugares careciendo 
totalmente del servicio educativo como en algunas 
colonias marginales. 

ESTIMACION DELNUMERO DE 
AULAS AFECTADAS POR EL SISMO 

No. Escuelas 	 No. de Aulas No. de escuelas Interpolaci6n
Afectadas 	 afectadas inspeccionadas de aulas reales 

por bandera4 afectadosbade-- 
121 1451 220 2637 

rojas 368 rojas 669 
naranja 394 naranja 716 
amarillas 337 ainarillas 613 
verde 356 verde 639 

Fuente: 	 Cruzamiento de datos de listados APRE (Admi
nistraci6n del Proyecto de Revitalizaci6n del
 
S Educativo) y DIIE (Direcci6n de In-
Sistema 
formdtica eInfraestructura Educativa)..

Rojo: Severamente daflado (inhabitable, se recornien
da demolici6n).

Anaranjado: Estructurniente daflado (inhabitable,repararse). podrfa 
Amarillo: Moderadamnente daflado (reparaciones mayores, 

habitable con restricciones). 
Verde: Ligeramente daflado (reparaciones menores, 

habitable). 
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Como podri concluirse despu~s de examinar el 
contenido de este diagn6stico, el problema educa-
tivo del pars no podri resolverse al construir aulas 
suficientes para la poblaci6n escolar que carece de 
ella, ya sea por causa del terremoto o por causas 
ya bien conocidas y estudiadas anteriormente, 6stas 
6ltimas, vienen a ser probablemente las m;is dif ci-
les de solventar. El desastre natural sufrido el 10 
de octubre, vino a agravar la situaci6n de espacio y 
ubicaci6n de una gran parte de la poblaci6n escolar 
y estudiantil del AMSS, sin embargo, este es sola-
mente un aspecto de todo el complejo problema 
del sistema educativo nacional. 

Los costos materiales de la reconstrucci6n de lo 
dafiado para volver al punto de partida el 10 de 
octubre antes del terremoto, son evidentementp 
grandes, pero, examinando las caracter(sticas de los 
dafios y de los sectores a quienes mAs afect6, ca-

brra bien la pregunta si la adecuada satisfacci6n de 
las necesidades como una vivienda segura y adecua
da, servicios de salud ,giles y funcionales y escuelas 
apropiadas al medio Zno ser(a la mejor prevenci6n 
y en ese sentido la mejor reconstrucci6n? Esta 
6ltima tarea no empezarfa despu~s de un desastre, 
dadas las caracter(sticas de los problemas sociales y 
politicos del pars aunados a las graves consecuen
cias de un conflicto armado, la reconstrucci6n es 
una tarea permanente y en este caso, esta palabra 
posee una connotaci6n mis integral, no se puede 
reconstruir lo material cuando el destinatario 
principal que es el hombre se encuentra en plena 
destrucci6n como ser humano (material y espiri
tualmente hablando), por lo tanto el mejoramiento 
de los servicios bisicos encarados no tendr(an sen
tido por ellos mismos al menos que fueran enmar
cados dentro de toda una tarea de renovaci6n y 
reconstrucci6n integral. 

38
 



Esta es una publicaci6n de la FUNDACION SALVA. 
DOREIRA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL (FUSADES). 

FUSADES, es una Instituci6n privada, sin fines de 
lucro, independiente, que no se involucra en polftica
partidarista, financiada por contribuciones de sus 
miembros, empresas e instituciones. Su principal
objetivo es "Desarrollar toda clase de actividades 
que tiendan a fornentar ia seguridad y ei bienestar 
econ6mico, social, intelectual y fisico de los habi
tantes de El Salvador, bajo los lineamientos de un 
sistema de libertades econ6micas e individuales". 
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