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Resumen

Se Irata de un modeslo esfuerzo, que prelende estimular una rellexion sobre las limitaciones identillcadas en los

proyeclos de apoyo aI proceso de conversion social de excombatientes yde los supuestos acerca de la detenninan

cia de Ia educacion ycapacitacion pam su exilo.

Esle documento, mas que una a1erta, pretende ser un recordatorio para estimular la discusion sobre un lema, a mi

entender estralegico y lodavfa inconduso: la verdadem conversion civil-producliva ycultural de los excombalienle

del Frente Farabundo Martf para la Uberacion Nacional (FMLN).

EI estudio se realizo con enlrevistas a informanle..~ daves, entrevistas colectivas a desmovilizados-as en sus actuales

comunidades de vivienda y revision de documentos. EI mismo termina dellniendo a1gunas tensiones, Ifneas conelu

yentes, yseiialando a1gunas lecciones importanles.

1. Elementos para interpretar la reconstrucci6n de socieda

des despues de la guerra civil

Los procesos de desmovilizacion y reinlegracion de excombalientes son esenciales, por razones polflicas yecono

micas. EI eJdlo de los esfuerzos de la desmovilizacion yreintegracion pueden conslruir conllanza entre los adversa

rios, reduciendo entonces las posibilidades de renovar las hoslilidades. La experiencia de muchas sociedades en

posguerra indican que, cuando no se realizan efeclivamente los programas para estas personas, son tan frigiles los

acuerdos que exislen posibilidades grandes de reiniciar el conlliclo. Estos programas tambien representan una

oportunidad para converlir a los-as desmovilizados-as en produclivos ygenerar crecimienlo economico, reducien

do asf el subsidio oficial, la delincuencia yolros peligros.

Exisle aClualmenle un debate alrededor de la asislencia que debe darse a los-as desmovilizados-as. Uno de esos te

mas es si debe apoyarse su proceso de inlegracion social enlregandoles dinero 0 especies. iQue podr:i ser mas

ventajoso para el futuro de la sociedad? Las experiencias plantean que muchos excombalienles, a1tamenle experi

mentados en las armas, adolecen de sentido comun 0 deslrezas para administrar su dinero, una inversion, un ne

gocio. En cambio, si 10 que se entregan son especies, bienes, se logra suplir necesidades concretas, pero se pierde

la oportunidad de desarrollar su aUlonomfa, requerida para vivir en sociedad, yla lIexibilidad en la resolucion de

necesidades permitido por el manejo personal de un presupueslO. Por olro lado, tambien se discule acerca de si

son realmente los-as excombalienles quienes deben ser beneficiados-as direclos-as de los programas, 0 es mejor

apoyar a aquellas comunidades donde ellos-as van a habitar aI desmovilizarse, 0 que fueron reales vfclimas del

conllicto: refugiados-as, invaJidos-as, huerfanos-as, elc.
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I. Danisd Cheten.r alros. Manual de aulojonlUlcw" boSico. Aspectos mctodolOg;cos y educacitmales tk In tranferem:la tecno16glca en las Qgricul·

turas ca"'pesillos. I'IIE, Sanliago de Chi/e. /993. ptig. 31.

~. Punt/acian /6 de cuero. "De fa esperanm a la realidad. 4 «nos de insercion del FMLN", San Salvador. 1996, pdg. j.

10s proc€Sos de desmovilizacion deben cuidarse de no estimular en los-as beneficiarios-as el sentimiento de ser

una poblacion especial; se corre el riesgo de que su comportamiento diste mucho de 10 previsto, de la independen

cia yl!Utono.lI\ia.que se l:$pef1!. vayan desarroUando yde la actitud pacifica en ellos-as. Por todo esto, las experien

cias en lltms ,Pl\Ises sugieren que no se entregue 0 prometa algo que puede generar niveles de incumplimiento y

una consecuente reaccion agresiva demandante, de ajuste estructural, con persistentes sospechas ydesconfianza

heredada de la guerra.

Aproximaciones te6rico-pedag6gicas

En materia educativa, siempre se ha considerado que existen diferencia.~ entre la niiiez yadultez. Muchos te6ricos

tradicionales de la educacion de adultos refieren que esto es naturalmente provocado por la diferencia de edades.

Hoy en rna, existen otra.~ tesis que advierten que la diferencia esta en los estilos yritmos de aprendizaje, eI conoci

miento 0 desarrollo previo y la complejidad de Ia.~ intenciones de aprendizaje.

Un pt6ei~deducativo con personas adultas, con experiencia militar ycontrario en su vision a los planteamientos

oficiales requiere de una orientacion pedagogica especial.

A1gul\l$H!lJIj)l':~ ~#i!'il\!ld~e.a;la il\t~jl<;i9~ ltducativa de la transferencia tecnol6gica, plantean; UBI tecnico debe

crlM/r el conjunto de cfJndiciones para el aprendizaje, facilitando la participaciOn y el reseate de la experien

cia delproductor aslCOTn() aportar su propio conocimiento" '.

Los autores tarnbien proponen un conjunto de principios pedagogicos del aprendizaje de los campesinos', entre los

que se consideran;

• EI proceso de aprendizaje del campesino es preferentemente colectivo.

• EI aprendizaje campesino es fundamentalmente experiencial.

• EI campesino se motivll en aprender aquel conocimiento en cuya elaboracion participo.

• EI campesino aprende aquello que Ie permite mejorar su situaci6n producliva.

• EI campesino tarnbien rea1iza el proceso cientffico en su aprendizaje (teorfa-practica-teorfa).

Un proceso educlltivo y-o de capacitacion que no reconozca estos principios puede bien ejecutarse, pero no es se

guro que obtenga los resultados que se esperan en terminos de aprendizaje.

j

I
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2. Antecedentes

En el pais, a juicio de muchos-as, los tema.~ que se ligan 0 hacen recordar la guerra civil que EI Salvador vivi6 du

rante mas de doce aiios debieran evitarse, puesto que reabren heridas yestimulan "bajas pasiones". £Ste plantea

miento de sentido comun parece obedecer a una parte del esquema cultural con el que la salvadoreiiidad funciona:

no reconocer las lecciones del pa.~ado.

El pais logr6 en 1992 un hist6rico final del conflicto armado, sustentando un discurso que implicaba un proceso

de transformaci6n polftica ysocio-educativa, es decir, se entendia que buena parte de las causas generadoras de la

violencia civil serfan enfrentadas con seriedad

Este ideario tendria a la base un nuevo pacto social, traducido en reformas, polfticas de discriminaci6n positiva en

aquellas zonas y poblaciones que antes y-o durante la guerra fu~ron desfavorecidas, segun el cual se implementa

rfan programas especflicos para apoyar a los sectores que directamente parliciparon: "Losprogramasy proyectos

de inserci6n de que se hablaba en losAcuerdos de paz aparecian como merasformulaciones... no se hablaba

de fa cantMady calidod de las tierras que serian transferidas, ni del numero de excombatientesy tenedores

beneflciados, no se especiflcaban los montos de los creditospara crear las empresas, de las vWiendasy sus

caracteristicas, de los tipos de becas, etc."·' .

EI gobiemo comisiono a la Secretaria de Reconstmcci6n Nacional (SRN) para que concretase el Plan de Recons

truccion (programaciones yproyectos espeeflicos) en coordinacion con la Fundacion 16 de Enero (FI6); atenci6n

especial tendrfa el fomento ycreaci6n de fuentes de trabajo e incremento de producci6n a1imenticia basica.

EI plan identificaba una fase de contingencia 0 emergencia (desde elIde febrero basta el 31 de diciembre de

1992); se pretendfa en un corto plazo dar respuesta a las principales necesidades (alimentacion, salud, educacion

yvivienda de caracter provisional) de las poblaciones-meta, que en este caso se encontraban acantonadas en 15

zonas del pais. En este periodo, se planteaba concentrar ydesmovilizar gradualmente a los excombalientes (segUn

el calendario acordado). En las concentraciones, se desarrol1arfan actividades cuyos propositos se Iigaban a \a re

habilitacion, recreo, relaci6n con civiles, entre otra.~ cosas. Se pretendia eslimular condiciones subjelivas para su

regreso a la civilidad de manera permanente. Acompaiiarian este proceso acciones educativas impulsadas por sec

tores civiles (universidades, iglesias, ONG, e incluso simples ciudadanos-a.~ con intenciones de aportar a \a causa).

Podrfa asegurarse que los meses de concentraci6n quebrantaron el caracter guerrillero, puesto que \a mayorfa

comenz6 a reconocer la necesidad de integrarse a sus familias (cuando existfan), 0 de generar otras, y tener una

vida normal. Eran pocos los que sugerian \a necesidad de conlinuar con la guerra 0 pasar a formar parte de expe

riencia.~ guerrilleras en otro pais.

Con una segunda fase, cuya duraci6n aproximada seria de cinco aiios, se pretendia la recuperaci6n economica, la

modernizacion relativa de los procesos de produccion, el acceso a los serviciospublicos, mejoras en la infraestruc-

3. Fundaci6n /6 de ejJ~ro. "De Ia esperanza a Ia realidad. 4aiios de inserci6n del FMLNH

• San Salvador, /996. prig. 3.
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tura, ampliar la atencion escolar yde salud. Esto planteaba la posibilidad de un despegue economico de las zonas

en cuestion 0, al menos, ellogro de cierto equilibrio que impidiese la frustracion de las poblaciones yde los-as

desmovilizados-as; consecuentemente, la paz estana asegurada.

Los programas pactados para eI proceso de "reinsercion" fueron:

• Documentacion: el objetivo era quebrantar Ia i1egalidad en la que se encontraron a 10 largo de Ia guerra.

• Fondo de subsistencia transitoria: estipendio que oscila entre $150.00 y$300.00 mensuales, otorgado de

acuerdo al range militar alcanzado en Ia estructura guerrillera. El proposito era dotar de recursos economicos pa

ra la subsistencia mientras durase Ia desmovilizacion.

• Insercion eeonomica: fondo para el desarrollo de proyectos asociativos 0 individuales de canicter productivo

en las areas agricolas

• Vivienda: fondo para construccion de complejos habitacionales ert las areas urbanas yrurales. Este beneficio

sem para 9,513 desmovilizados-as yse realizaria en doce de los departamentos del pms.

• Educacion y capacitacion: proyecto que integraba la nivelacion yvalidacion academica de los estudios realiza

dos por los excombatientes en educacion basica y bachillerato (para ello se organizarian procesos acelerados, que

validana el Ministerio de Educacion a traves de pruebas de eonocimiento), ademas de capacitacion tecnico-voca

cionalen las areas empresarial yagricola.

• Pension para veteranos-as de guerra, lisiados-as y familiares de muertos-as en eombate: como parte

de los programas, se haria entrega de enseres domCsticos para el hogar yun equipo de herramientas para eI traba

jo, partieularmente a los que decidieran actividades agncolas.

La necesidad de los proyeetos educativos

AI formarse la Fundacion 16 de Enero (FI6), como organismo encargado por el FMLN para dirigir el proceso de

insercion civil de los excombatientes, este delego a un equipo tecnico constituido por profesionales de diversas dis

ciplinas para detallar, junto con los tecnicos de la SRN, el desarrollo del proceso. La tarea fundamental se veia

complicada por la inexistencia de una base de datos conliable, es decir, no se sabia concerteza la cantidad ycon

dicion de los-asmilitantes efectivos-as a beneficiar. Para tener una aproximacion, la Fl6 realizo un censo' que per

mitio estimar Ia militancia en unos-as 13,000 efectivos-as. EI censo mostro, ademas, que una de las principales de

bilidades de los-as militantes del FMLN, yque de seguro entorpecerfan la insercion exitosa, ern su insuficiente edu

cacion (ver cuadro I).

Se agregaba a esto, el que la mayona eran relativamente jovenes ypnicticamente integrados-as a Ia guerra a tem

prana edad, pOl" 10 que su experiencia laboral ysocial estaba reducida a la vida guerrillera.

4. EJ censo solo induyO a los-as excomhatienles quejQnlloban parley a los.as que se incorporaron a campamenlos despuis de los Acuertlos de paz. Mucha genie, a

pesar de seT de losoos participantes hist6ncos-as. no fue considerarJa como beuejiciaria.

6
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Cuadro 1

Nivel educativo militantes FMLN

Nivel educativo Porcentaje

Ninguno 28.5

Primaria 51.4

Secundaria 13.4

Universitario 6.8

Total 100.00

Fuente: Fundaci6n 16 de Enero, "De I. e,pe""'''' Ia realidad. 4·aii05 de inserci6n del FMLN", San Salvador, 1993.

A10 largo de la guerra, los esfuerzospor educar a los-as combatientes siempre fueron de importancia: la propia

estrategia miUtar y polflica de la guerrilla 10 obligaba. Toda aqueUa persona que supiera leer, escribir, procesos ma

tematicos 0 mas tenia alguna responsabilidad de edurar a otros-as, habia condiciones para hacerlo, Muchos-as de

los-as excombatientes lograron "aprendernun poco en esas circunstancias de guerra, Como puede notarse en el

cuadro 1, casi e180% se concentra entre no haber cursado grado alguno 0 la primaria. Los datos advertian 10 dill

cil de la tarea educativa global, si se toma en cuenta el verdadero Divel funcional de los excombalientes, la Calta de

recursos e instalaciones escolares adecuadas, la inexperiencia nacional en materia educativa para poblaciones

"especiales adultas" yel conjunto de problemas y plazos administrativos que los proyectos educacionales yde ca

pacitacion tendrian que enfrentar.

Por otra parte, se identific6 dudas yconfusiones en los campamentos sobre el futuro individual ycolectivo de cada

excombatiente, por 10 que la Fundacion 16 de Enero proptiso un programa de orientacion vocacional con 3 meses

de duracion, desarrollado en las concentraciones, que permitiera a los excombatientes entender un poco los acon

teeimientos yenrumbar de una manera mas coherenle su decisiOn sobre un determinado proyecto productivo yde

vida. Lastimosamente no fue aprobado.

La realidad educaliva del FMLN obUgo a dar prioridad al proyecto de "Alfabetizacion yEducacion Basica Acelera

dan. Una de las metas inmediatas era superar los niveles educativos de la militancia para acreditar 0 certificar ofi

cialmente el noveno grado, tener un buen desempeiio en las pruebas de conocimiento general y psicologico-Cisicas

que administra la Academia Nacional de Seguridad Publica, previas a la aceptacion en la carrera policial. mFMLN

tendria que cubrir una cuota del 24% de los-as miembros-a.~ que integrarian la Policia Nacional Civil; esto era equi

valente a unos 1992 combatientes;.

La segunda gran meta planteaba apoyar a los-a.~ excombatientes en su proceso de capacitacion productiva; el

5. Turcios, Mauricio. "£SID tierra nueslra H

• 6. Mexico. /992. pdg. 58.

7



aprendizaje de procesos tecnicos se sustentarfa en cierto reforzamiento de los aprendizajes basicos particulannente

de matematicas ylenguaje.

En la gnifica 2, aparecen los datos referidos a los-as excombatientes que optaron por programas de insercion

agropecuaria yde industria yservicios:

Grafico 1

Excombatientes por programa de inserci6n civil

18%

Agropecuaria

B Industria VselVicios

Fuente: Fundaci6n 16 de Enero, ·'Dela esper.mza a la realidad. 4 aDos de insertion del FMLN".8an Salvador, 1993.

N6tese que una mayorfa de los-as desmovilizados-as opto por desarrollar proyectos de caracter agropecuario; es

cierto que la poblacion efectiva del FMLN era principalmente de origen campesino, pero buena parte de ellos-as

nunca habfa trabajado la tierra: su incorporacion tempr-dna a la guerra no permitio eI aprendizaje laboral perti

nente al proyecto que estaban escogiendo.

Existfan otros objetivos, de canicter politico, que el proyecto tendrfa que cumplir, es decir, garantizar que los-as ex

combatientes tuvienm, dunmte un perfodo relativamente significativo, una atencion civil yun alto a las practicas

militares, para no ser persuadidos de volver a las armas. "las balallas militares han lerminado; ahara comienza

to bueno, to duro; comienzan las bala/Ias eulturales, las batallas civiles'~.

6. Addeftni6IQ.~TeloS a enfrentor en esla elapu de pucaictld',11 IIJI ahora e.n:umhalielJle de fa guerrilla. dirigientkJse a su 1'010 concentrada en eJ municipio de

J'erquin, deparlamel1lo de Morazdn, ell maTZO de /992.
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3. La experiencia del proyecto educativo

3.1 Supuestos teoricos con que comenzaba la experiencia

EI supuesto fundamental sostiene que la educacion ycapacitacion representan un aspecto esencial en la conver

sion a la civilidad desarrollando destrezas mfnimas como para obtener un trabajo, fundar y manejar un proyecto

productivo yde vida, y tener posibilidades de exilO.

En los tiempos actuales, existen muchos planteamientos que seiialan el papel de la educadon en el desarrollo pro

ductivo yciudadano. En un documento de la CEPAL (Centro de Estudios para America Latina), se consigna que "fa

difusion de valores, fa dimension ctieay los comportamientos propios de fa moderna ciutladania, asicomo fa

generaciOn de capacidat!esy destrezas indispensables para fa competitividat! internacional (crecientemente

basada en elprogreso tecnieo), reciben un aporte decisivo de fa educacion y de fa producci6n del conoci

miento en una sociedat!" '.

Estas ideas se asocian al pensamiento contemporaneo de la necesidad de hacer inversion en el recurso humano, de

proveer a los sujetos de la sociedad de un "capital educativo " que les permita integrarse al mercado ycompetir

ofreciendo un bien, un servicio determinado.

Fernando Reimers, refirie.ndose en 1993 a la transicion democratica en EI Salvador, sugiere que "fapazsocial se

verajacilitada a cortoplazo en fa medida en que los excombatientes de ambos bandos -atudiendo atFMINY

all!iercito oflcial- reciban eapacitacion para adquirir destrezas productivasy puedan incorporarse a fa

actividat! econamiea" 8.

3.2 Supuestos especificos en la experiencia educativa con excombatientes

Se consideraba posible, en condiciones de campamento militar, dedicar parte del tiempo a eslUdiar yaprender. Se

asumfa que los-as excombatientes eran poseedores de condiciones cognitivas ymotivacion como para desarrollar

un proceso acelerado, que permitiera instruir en cultura basica, someterse a las pruebas de acreditacion, aprobar y

poder hacer aplicaciones a la vida productiva en los proyectos que hubieren escogido. Sobre esto ultimo, se pensa

ba que el proceso acelerado de educacion y capacitacion promoveria habilidades, conocimientos yactitudes co

rrespondientes a su nuevo rol de ciudadano-a productivo-a.

7. CEIJAL-lfNESCO. Educacwn y cotUJC;,nieltlo: eje de I" Irn"sJonmlcion P,.OdUc:UIJR con equidnd, Santiago de Chile. 1992. pag. j.

8. Harvard. UCA y FE/ME. La educacion en £1 SalMdor de earn 01 siglo XXl. Desajios y oportunidlldes. ,'Ian .'\a/vaoor. YCA Editores. 1993, pdg 54.

9



Tambien se considero que la estrategia didactica que favoreceria el aprendizaje acelerado era la integracion de

areas del conocimiento (materias) yde grados 9. Para ella, los-as maestros-as, sector compuesto por una mezda

de genie con poca experiencia, estudiantes universitarios-as preferentemente de profesorados humanisticos ydo

centes jubilados-as de educacion basica, debian ser capacitados en esa modalidad con suma rapidez. Se pensaba

que los-as maestros-as estaban compenetrados con su papel educador-a y, por tanto, dispuestos-as a tiempo inte

gral en el campamento dando dase yasesof'JIIdo a los-as a1umnos-as en sus tareas; por su parte, los-as a1umnos-as

debian estudiar los documentos de sintesis tematica preparados para que en su tiempo libre reforzaran y-o avan

zaran en su proceso.

Existia el supuesto de que las instituciones profesionales encargadas de la actividad educativa ycapacitacion ade

cuarian el proceso a las expectativas, necesidades, intereses ycaracteristicas generales de los excombatientes.

Se creyo que el calendario de desmovilizacion pactado entre el Gobierno y el FMLN con mediacion de NacioneS

Unidas no entorpecerfa tanto el interes del "a1umnado" yque, a pesar de lIegar la fecha de retirada del campamen

to, su actividad educativa no serfa abandonada.

Se asumio que los mandos militares concentrados instarian a la tropa a integrarse a las labores educativas e, indu

so, ellos reconocerian el valor que en su propia insercion tendria su participacion.

3.3 AComo se organizo el proceso educativo?

La Universidad de El Salvador (UES), institucion educativa superior con mas de 157 anos de existencia, asume Ia

responsabilidad de conducir el proyecto "Alfabetizacion yeducacion basica acelerada a personas en proceso de

desmovilizacion".

La UES impulso el proyecto educativo durante cuatro meses, aproxirnadamente, con voluntariado estudiantil-docen

te ysin 6nanciarniento alguno. A pesar de 10 inconsistente e irregular de estas actividades, los-as desmovilizados-as

Sintieroo apoyo civil, se relacionaron con gente distinta, tuvieron a1go que hacer ypoco a poco fueron entendiendo

que se trataba de una transforrnacion irreversible.

EI proyecto original planteaba que los-as excornbatientes "estarian en capacidad de optarpor la continuad6n de

sus estudios en centros educativos regulares, 0 bien aprender un oficio, capacitarse tecnicamentepara incar

porarse aproyectos de producci6n 0 continuar estudios universitarios. La meta es dar educaci6n a 8,200

combatientes desmovilizados " "'. Se trabajaria con un financiarniento del PNUD, que ascendla a unos $870,000.

Se desarrollaria cuatro componentes fundamentales: alfabetizacion ", educacion basica acelerada, bachillerato y

9. EI Cu"kulum Nudonal de Educaci6n Bdsifo lenia, para enlont:es, un earoe/er (;oneen/rico, es decir, los ejesJ-o flujDs de conocim;en!o seampJiaban de un gratia

aotro grado.

10. Roque. Consuela. "Esta Tie"d Nlles/ra", pag 62 (anles cilada).

11. Para el de$OrroJ/o del primer componente. se con/Tataria (J lin orgallismo nol!Ilbernamelltal. Esla Iilrea recayo en CIAZO (Comile In/ergremialde Alfahelizad6n

para la Zona Oriental), insti/ucf6n con mllcha credibilit/ut/ teellien)' arraigo popular.
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nivelacion para tomar evaluaciones previas a la carrera policial (a este ultimo populannente se Ie lIamo "PNC").

Todas estas metas debran completarse en los meses que duraran las concentraciones yse mantuviera la motiva

cion para educarse. Cada persona podria, cada cierto tiempo, someterse a las pruebas de conocimiento del Minis

terio de Educacion yacreditar oficialmente los niveles integrados de primero-segundo, tercero-cuarto, quinto

sexto grados y tercer cicIo.

Administrativamente, el proyeeto esmvo ubicado en la antigua Biblioteea Central ydesarrollo una organizacion basi

ea para el funcionamiento.

Muehos-as de los-as que habrian participado voluntariamente en los primeros meses pasaron a ser personal con

tratado pore! proyeeto. Esto se eOlL~idero como un "premio" ala gente que gano la eonfianza de los exeomba

tientes en los primeros meses de la desmovilizacion.

Ademas de la direecion ejecutiva, se detennino la neeesidad de una gerencia financiera, una coordinadora doeente

del proyeelo, un equipo de asesoria pedagogiea yeapaeitacion doeente ysupervisores doeentes regionales.

HI equipo de maestros-as, que en la primera etapa del financiamiento del proyeeto aseendio acerea de 280, fue

distribuido a nivel nacional. La mayoria estaba formada por esmdiantes universitarios de las areas doeente yhurna

nistica, jovenes euyas edades oscilaban entre los 20 y33 anos de edad, aunque habia un grupo redncido con mas

edad yexperiencia doeente.

EI proyeeto eontaba con un organismo denominado "Coordinacion nadonal", compuesto por la direccion eje

euliva, eoordinacion doeente, gerencia financiera, Fundacion 16 de Hnero yun representante de cada una de las

tendeneias u organizaciones que componian el FMLN. Hste organismo se eonvertfa en el espacio pontieo PllJ?l deli

berar sobre las Ifneas a seguir en el proyeeto. En la primera etapa, su incidencia fue mayor ysus resultados muy

poeos; debido aI retardo de decisiones, vivio a su interior una tension no posiliva para el desempeiio teenieo. En la

segunda etapa, la simacion vario a partir de nuevas disposiciones produeto de una nueva leemra simaeional.

EI proyecto tambien integraba en 10 politico a los referentes educativos en los distintos eampamentos, representa

ban la figura de autoridad local en 10 referido a las acciones eduealivas.

4. De la experiencia

4.1 Educadon basica acelerada

Considerado el eje fundamental del proyeeto por tener mayor presupuesto, mas poblacion a atender ymas contra

tos de servieios que eualesquient otros de los eomponente.~, se dividio en dos etapas.

Segun los datos del eomponente, en una primera etapa se atendieron en cIase a unas 5,530 personas; no todas se

sometieron a pruebas de aereditacion. La planilla mostraba un numero de 180 maestros-as, es deeir, con un pro

medio de treinta a1umnos-as por maestro-a.
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EI programa de los cursos integrados se elaboro en la universidad, considerando que los temas debfan ser los mis

mos que los programas oficiales recomiendan. Dicha metodologfa implicaba que los-as docentes realizaran un es

fuerzo de integracion de las areas del conocimiento" yde los grados a acreditar.

Las actividades educativas se iniciaron bajo los arboles, en escombros semitechados 0 en improvisados lugares de

reunion publica. En las etapas posteriores, el financiamiento de los organismos intemacionales favorecio la cons

truccion de "aulas" con armazon de madem, provistas de paredes de lamina de 1.25 mts. de altum, techadas con

plastico, con capacidad para a1bergar unas 30 personas. Ademas, se compmron pupitres unipersonales, pizarras

formales, minibibliotecas.

Puede asegurarse que la construccion de lugar para el aprendizaje genero mucho ammo entre la poblacion, puesto

que notaban mayor seriedad en el proceso.

Las actividades en eI aula teman a1gunas particularidades, entre las que destacan el desarrollarse con un numero

de a1umnos-as de no mas de veinte personas y si, en algunos casos, menos de cinco.

Las bases militares donde se desarrollaba la escuela estaban internamente organizadas por agrupaciones". En cada

una de elias, se organizaba el aula de c1ases; de esta manera, nadie,o aI menos la mayoria, podria justificar SIJ

inasistencia con eI argumento de no querer dejar en peligro la posicion. kpesar de esta ventaja, siempre hubo gen

te que se dispensaba por faltar a las actividades, aduciendo que el mando de Ia concentracion militar Ie requeria

para otrastareas entre las que se citan: atender a visilantes, hacer la comida para la tropa, preparar 0 rendir infor

mes para enviarse aI "alto mando" (del FMLN), haber salido con permiso 0 a Iabores de represenlacion en comi

siones para eI cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

4,2 leOm.O se desarroIlaba una c1ase tipica?

La duracion de las jomadas de trabajo em aproximadamente de tres horas. Los 60 minutos de cada una eran distri

buidos de la siguiente manera:

1. Se iniciaba con dinamicas de animacion introductorias.

2. Se hacia una explicacion general sobre la tematica con material didactico (carteles, habitualmente, yse intenla

ba que ellos-as, haciendo usa de su propia experiencia, colocaran los ejemplos de acuerdo con cada tematica).

3. Se hacia trabajo de grupos para realizar ejercicios anolados en la pizarra, de los libros 0 de los foUetos donde

se sintetizaban los temas.

12. supuesto quegorantlzarfa tenninar e/programa de manerllllc:eleradapropiciando una comprens;6n lolaJizodora de iosfen6menos tie Ia reaJidad, que apare

cfan en eIprograma de esludiosy serion etJtJluadospor elMINED.

J). Una agrupacion era un pues/o tie vigiJaru;;a ubicmJo de IIJmlera eslra/egica de acuertfo con /a geografra de/Ierreno donde es/uvieran situados. Hahitua!menle.,

las agrupaciones com'laban de unos 10 6 /5 homb~s.,mlje,.es J' eSlaban bajo el mando de ltn-a compafiero-a "responsahle de fa seguridad de man/cner /a posici6n

ante un eventual ataque enemigo".
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4. Habiendo resuello las lareas en los grupos, el-Ia maeslro-a resolvia en el pizarron 0 solicitaba auxilio del alum

nado. Cuando habian errores (particularmente en malemalicas 0 en ejercicios de lenguaje), los-as maestros·as

corregian publicamenle sin hacer sentir mal al-la alumno-a.

5. Se establedan lareas para la proxima c1ase.

6. Se cerraban las actividades con otras dinamicas crealivas para relroalimenlar el proceso, 0 simplemenle para

alegrar la despedida.

Apesar de muchas sugerencias a los-as maestros-as relacionadas con no ulilizar tecnicas didaclicas tradicionales,

muchos-as aplicaron "dictados", 0 exposiciones magistrales que eI alumnado muy diffcilmenle lograba compren

der. Algunos-as docenles se justificaban diciendo que su programa no avanzaba yque las fechas de administracion

de pruebas estaban cerca, que no podian sacrificar a los-as mas avanzados-as por los-as relrasados-as, por 10 que

exponer 0 diClar (segUn ellos-as) les garanlizaba ellogro de metas.

Buena parte del alumnado poseia un pensamiento muy elemental, domeslico, que no permitfa Ia generalizacion de

algunos conocimienlos. Ademi~, los-as maestros-as, cargados-as con una vision todavfa tradicional, sin haber 10

grado apropiacion suficiente dellenguaje de los-as excombalientes (de sus significaciones emicas)", colocaban

ejemplos 0 hablaban con una terminologfa frecuentemente de poco "contenido", pero diffcil de lodas formas.

4.3 Caracterizacion de los-las excombatientes en procesos de aula"

Mucha de la militancia, ineluso aquella que habfa confirmado saber leer, escribir 0 poseer un grado escolar b:isico

superior, mostraba dificultades para volver a lomar ellapiz yproducir con el. Les ocuma 10 mismo ante la necesi

dad de sentarse, escuchar con alencion al instructor, leer documentos y presenlar lareas 0 evaluaciones.

Simplemente, era otro rol el que ahora desempeiiaban ypara el que no estaban preparados-as.

La siguiente caracterizacion surge de observar durante IreS meses las clases en que los-as excombalientes parlicipa

ron en las bases militares de San Luis Aguacayo, en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatliin:

Se mostraban muy atentos, pero con desconcierto ante temalicas "nuevas" 0 de un nivel de complejidad "snperior".

La participacion verbal ante preguntas de los-as maestros-as se centraba en un nueleo pequeno (4 a 5 personas en

grupos de 20, por ejemplo). La mayona permanecia expectante. Eran preferidas las aclividades coleclivas, aunque

no todos-as lrabajaran a plenilUd. Aeste respecto, se notaba que uno-a 0 dos compaiieros-as monopolizaban la re

solucion de tareas 0 que habfa una division deltrabajo que, al final, sumaba esfuerzos, mas no integraba. Las rela

ciones entre el grupo durante el trabajo academico eran cordiale.~.

/4. HeJerido alas esJrucluraciones dellenguaje que lin gn/po social com"lmye. alrihl/J'intloles s;gnificaciones propias.

/5. BarilJos. Alberto, "Experiencia educaliva cxm desmot:ilizad(b'-as (GlUlzapa. 1992)", documento de lrabajo universilario, San Salt/ador. /994. pdgs. 15-/6.
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Su nivel de comprension era debil: se vefan limitados en el acto de organizar las ideas ygeneralizar; mas bien, tra

laban de memorizar.

Eran respetuosos-as ante la figura del-Ia profesor-a ycolaboraban con mucha voluntad ante una solicitud del-Ia

mismo-a.

Sobre los aspectos motivacionales, se observo que aumentaban al verificarsedimimicas, tecnicas creativas (dramas,

presentacion de tfteres, etc.), carteles, juegos didacticos 0 se les solicitaba que contaran algunas experiencias pro

pias durante la guerra, relacionadas con la tematica en cuestion. Los niveles molivacionales yde participacion vo

luntaria se elevaban tambien cuando, segiin su crilerio, un-a maeslro-a 0 algiin-a compaiiero-a exponfa algo con

trario a 10 que "ideologicamente consideraban correcto".

Las mujeres eran menos en los grupos de clase y tenfan (aunque con excepciones) una participacion menos £re

cuente, menos enfatica que los hombres.

Muchos-as se mostraban con gran inteces por aprender; otros-a.~ juslificaban su actitud al estudio planteando que

ya habfan cubierto su cuota de sacrificio yse entendfa que la compensacion social que obtendrian sena suficiente

para vivir con dignidad. Otros-as decfan que el estudio no era para ellos-as.

En sus expresiones, Ie daban muypoca imporlancia a la educacion; no identificaban como esta podria favorecerles

en elfuturo. £1 caciGter de significaGion de la educacion no 10 advertfan todos-as, solo quienes se estaban prepa

rando para una tarea en especial 0 en su proyecto de vida inclufan la nivelacion educativa.

Se notaba que ]a realizacion de lareas para olro rna (los llamados "deberes") les complicaba virtualmente ]a existencia.

Se advertfa en eUos-as una actitud por proteger ]a naturaleza ypor convivir en equilibrio con el medio ambiente

que en este periodo y durante la guermles albergo.

4.4 La relacion con el Ministerio de Educacion (MINED)

Las primera.~ visitas de coordinacion se realizaron de manera directa con la oficina de curriculo. Se trataba de es

tablecer un calendario y un proceso fiable para desarrollar la acreditacion, incluida la elabomci6n de pruebas de

rendimiento en cnalro areas basica.~ (Idioma Nacional, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matematicas), la cons

tituci6n de equipos de evaluadores-a.~ del MINED y la depuracion del proceso de administracion de las pruebas en

las concentraciones militares.

EI nivel de colaboracion de parte del MINED fue muy alto, siempre hubo actitud posiliva ysalidas a problemas, se

atendio en los tiempos y-o fecha.~ requeridas yla prueba no tenfa nada de especial que pretendiera desfavorecer a

los-a.~ desmovilizados-as: uEI Ministerio de Educacion queria ayudar, deseaba dark a los excombatientes bue

nas razones para no tener que volver a las armas, pero elapoyo en la evaluaci6n y acreditacion implico un

nuevo y gran esjUerzo para nosotrosu".

/6. EntrevisJa COli Lie. Edmul1Iio Salas (actual Director Nt/ciollol de tlwesligacioJt J' El.'oll/oeion EdU<:l1Jiva en elMINED), agosto de /998. En /993, el Lie. Salas repre·

sentaha oJMINED en /0 referitio II fa evaluacion.l' acredilaci6n para deSIlIOl:ilizados·as.
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4.5 Diade examenes, dia de llucha y conspiraciort?

Lo pactado con 'e1 MINED reiliba que las evaluaciones debian realizarse en las propias localidades y-o concentra

ciones militares. Estehecho Ie ponia un ingredienteespecial a la jomada, puesto que, muy a pesar de la voluntad

de lostecnicos de generar'un buen ambiente delrdbajo, sinintenciones malsanas los-as excombalientes se mos~

traban nerviosos-as, se especulaba mucho sobre las verdaderasintenciones de las prueba.~. Muchos-as no coloca

ban su· verdadero nombre (ponian el seudonimo), supuestalllente para ocultar la idenlidad ante a1gt1n posible re

troce.~o de los acuerdos de paz. En la ejecucion de la prueba, era notorio que buena parte del a1umnado no respe

taba las indicaciones basicas, como'hacerla indNidualmente, sin susapuntes yen un liempo prudente de 2horas

(la pruebltestaba dlseiiadaparaTesponderse'en dos,pero habitualmente se tardaban de 3 a 4 horas ymedia, in

c1usoil1uch~\L~/uc>altallzabail 'a terminlir:deSlstian por canSancio).

Los grupos examinados en un mismo'local oscilaron entre 8 y 42 personas, entre hombres y mujeres, aunque estas

6Ilima.~ siempre meron merros. Lapoblacion civil se confundia con los-a.~ beneficiarios-a.~ originales en estas joma

das haeiendo impreci.~a IIfcantidadtealde excombalientcs parlicipantes. Por una parte, esta extension del proyecto

(aunno'~lend6'!;ufinalid1id)'e..;signifitativa eimportanle; Lo laslimoso es que muchos'as desmovilizados-as se re

sislieiilira partiCipar, perdiendo una hisloricll oporlunidad personal y tomlinitaria.

Las prillleras experiendas de evalilacioh se verific:il"on'bltjo los atb6les, tin patios de tltsas destruidas, iglesias 0 eS
pacloscollSidllrados patallHrabajo,t1blllunilario; La.~'UltimiL';evaIuaciones serealizatoil elilas slllas de c1ase cons

Imidas con (\)hdos del 'ptdyeCto. .

Segt1n consta en los registros de evaluaciOIies de suficiencia del MINED", la estadistica de acreditaciones a des

movilizados-as expresa que 3,346 personas se examinaron. El detaIle de aprobacion aparece en seguida:

Cuadro 2

Aprobados en prullbas de suficiencia segun el grado
,.

Grado
.

·F

Noveno 1,870

Sexto 712

Primero a quinto 181

Total 2,763

fuenle: MINED, 1998..

}7. DaloSproceSados pOrprofesora Mabei Vii/alobo.f. eilcargadtl de e.whl/lmes de j'//jiciencia ell 10 Unidad Nadona! de Acreai/aci6ny Coordinaci6n de Cenlros

fduall;"YJs MINED. 1998.
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EI 82.6% de los-as examinados-as logro aprobacion en las !:uatro asignaturas evaluadas. Este d;lto mostraria, apa- . 0

rentemente, la efectividad del proyecto en la tarea de nivelacion academica ydiria mucho de la actitud de los-as

desmovilizados-as que se sometieron a las pruebas. Lastimosamente, es diffcil ahora determinar !:uantos-asde los-

as acreditados-as eran de los-as beneficiarios"as originales. Si persuadidos de que en las. jomadas se integraban

civiles yque muchos-as pudieron, en el periodo de duracion del proyecto, evaluarse para varios niveles edu!:ativos,

no seria exlraiio que los datos de beneficiarios-as sea aun menor.

Para ser considerada pers()na "aprobada", debia oblenerse rendimientos entre 5.0 y 10.0 en las pmebas de sufi

ciencia.

La seglmda elllpa duro seis meses aproximadamente, comenzo e.n febrero de 1993 yenfrento nuevas realidades.

Entre elias, destaca ya no conlllr con una poblacion "cautiva" en las con!:entraciones: lodos-as se habian integrado

a las comunidades en busca de opciones de trahajo,lo que provocabadificultades en eI tiempo; en eI transporte y

en la propia disposicion a pagar el costo de oportunidad que la educacion implicaba.

Adem:ls, se desarrollo con un presupuesto menor, con una reduccion sustancial del numero de maestros-as yde

sus salarill~, con mayor al,1Sleridad en la !:omprade mate~es educativos ycon una politica de abrir una seccion

de elase connO·meIlO:; de 20 a1umnos-a.~, Tambliln se pidio qlle para !:ontralar un-a maestrQ-a enlistaran a los-as

excombalientes interesados-as en estudiaHllll eln»mero de camet entregado por la mision de NacionesUnidas en

ElSalvador.(O~.s4L}, Por ultimo, hahria !iupervisi6nperi6dica de! trabajo 4o!:~nte ..

Los1I$ !lesmQ~\!s-~.habi;w, iniciado su Proceso e\llas.~ncentra¥i\lnes yllhora.~tlas comunidades de inser

cion, se continuaria el esfuerzo. Se logro atender en cla.~ a cerca de 600, de los cuales 558 lomaron el examen

de acred,itaci6!\. J,ameta que Pllfa.e:;la segunda etapa se habia establecido efa 540.

4.6 E1 componente de alfabetizacion

En la primera etapa, se a1fahetizaron unos 1,600 excombatientes; para eIIo, unos-as 74 maestros-as fueron necesa

rios-as. Muchos-as parliciparon en la admini~lraci6n de las pruebas de validacion ylograron certificado de los

primeros niveles educativos oficiales.

En Ia segunda etapa, el proposito consistia en dejar instalada una capacidad, una estructura educativa b:lsica dina

mizada por la gente de las comunidades. Para ese efecto, fueron capacitados-as de manera intensiva 40 promoto

res-as voluntarios-a.~ con eI apoyo de la ConCertacion Educativa (ONG dedicadas al trabajo educativo) y la 008, a

travils de un tecnico coordinador.

Estos, a su vez, capacilllron en las comunidades a unos-a.~ 114 alfabetizadores-as, quienes se encargaron de atender

a una.~ 1,200 personas; 10 que marco un efecto multiplicador muy positivo, pero al que no se Ie dio seguimiento.

EI componente de alfabetizacion se vio enfrentado a los caracteristicos problemas de la desmovilizacion; ademas, la

capacitacion a promotores se interrumpfa temporalmenle por el cicio productivo, la transferencia de las tierras y

migraciones al interior del pafs.
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4.7 Nivelacion para ingresar a la PNC

Uno de los apremios que el proyecto IUvO fue el de nivelar a los excombatientes para participar en las pruebas pre

vias a la carrera policial. En las primera.~ etal)~l~, fueron niveladas unas 844 persona.~. La segunda ctapa pennitio a

176 excombatientes quedar Iistos-a.~ pamla.~ prueba.~. Esle proceso se realizo en 6 lugares considerados estraregi

cos a nive! nacional: Perqufn en MorJZiin, Las Vueltas en Chalalenango, Las Marias y Nueva Granada en Usululiin,

Ciudadela "Manuel Ungo" ySan Luis Aguacayo en Cuscalliin.

En el calo del proyeclo se hablaba de "Ia.~ escuela.~ de.PNC". En cada una,la planta de maestros-as era de cinco

personas; una fungfa como director-a y los otros se dedicaban a trabajar la parte academica. Los progmmas desa

rrollados inclufan ptiicticas con pruebas psicologica.~, sobre ciencias juridicas, ciencias naturales, matemiiticas,

gmmiitica y ciencias sociales.

4.8 Nivelacion para bachillerato

Este componente estaba orientado a favorecer a aquellos-a.~ excombatientes que, por participar en la guerra, debie

ron abandonar sus estudios medios. EI proceso se constituyo en un repaso general para enfrentarse a las pruebas

que el MINED detetniino aplicar panda acreditacion del bachillemto.

En Ia.~ dos etapas que se desarrollaron, un total de 344 personas fueron beneficiadas. La importancia de! compo-
Dente radicaba en que wllcha de Itf pohiadon, ahOrA coo "('do de hacbiJfer, patina integrarse a estl,dios....sup.er.ith . ._

res, aplicando a las becas que para.ese efecto estaban pactadas,

5. La capacitacion agricola V las perspectivas de exito 0

fracaso

SegUn datos de la Fundaci6n Salvadoreiia pam el Desarrollo Economico Social (FUSADES), aproximadamente el

650/0' de la poblacion rural deE! Salvador estii en condiciones de pobreza, de exclusion social. Esto vuelve muy diff

cil convertir en Viables los proyectos en el sector agricola, principalmente cuando no eslii tecni6cadala mano de

obra ylas polftica.~ gubernamentales de inversion y estfmulo apuntan hacia otro derrotero.

La falta de capacidad de pago de todo el sector campesino, no solo de los-as desmovilizados-as, provoto en el se

gundo trimeSlre de 1998 el saneamiento de las Carlel<l~ crediticia.~ a traves del perdon del 85% del monto de las

deudas. Esta medida poHtica se integra a la decision de la banca de no perseguir a los morosos yde pennitir que

sean e!los qllienes decidan pagar 0 no. Si pagan accederfan a creditos con tasas no preferenciales; de no hacer

efectiva la amortizacion de Sll credito, correll cl riesgo de no ser elegibles en toda la banca nacional, ser sacri6ca-
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dos-as por agiotistas 0 dedicarse a 1'.1 delincucncia. "

Como anles se seiial6, el 82% de los-las excombaticntes del FMLN decidi6 su proyecto de vida yproductivo en el

agro; aproximadamente el 75% fue situado-a, segun el Programa de Transferencia de Tierra& (pp'},.en los departa

mentos de Cuscatlan, Chalatenango, Usulutiin, San Vicente ySan Miguel. Las tierra.~ han sido transferidas con 1'.1

figura del pro-indiviso yadquiridas con proccdimiemos de compra-venta aI credito, 30 aiios de plazo, 5 aiios de

gracia ya una tasa del 6%. Cada parcela promcdiaba su V'.uor par.! 1996 en los425,Ooo.00 ($2,867.00) ysu exten

si6n estaba entre tres ysiete manzanas.

Comentan los entendidos en tierra.~ que 1'.1 mayoria de I)arcela.~ entregada.~ son "mala.~", es decir, se encuentran en

laderas, sin mantos acuiferos cercanos, arcillosos y-o pedregosos, en extrema.~ resequedades. Un desmovilizado co

menta aI respecto: "Muchas de Ia.~ tierra.~ que nos han entregado son de sexta yseptima categoria, casi son estepas,

es ca.~i imposible producir a1go para vivir con a1guna tranquilidad...i ypara esto nos jodimos tanto en 1'.1 guerra?" Ia.

Adem:is de 1'.1 tierra, se entregaba a traves del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) un prestamo de 415,580.00

($1,791.00), que serian invertidos en 1'.1 producci6n. Par.! sucesivos creditos, se les aplicarian las tasas comerciales

y los procedimientos para acceder serian los que cualquier persona estii obligada a cumplir..

Previamente, se habia desarrollado capacitaci6n en nueva metodologia agricola. Todos los organismos guberna

mentales 0 no .gubemamentales contratados por 1'.1 SRN eran poseedores de experiencia en el area; se permiti6 que

cada una decidiera el modelo de capacitaci6n, los materialesy los contenidos de las mismas. Se asumfa tratarian

de garantizar que 10 enseiiado y las forma.~ de hacerlo correspondieran a las necesidades yposibilidades de los

participantes durante los seis meses que duraria el esfuerzo.

Durante el tiempo de la capacitaci6n, los-a.~ desmovilizados-a.~ gozaron de un fondo mensual para gastos persona

les, que permitia modestamente comenzar una vida en la.~ comunidades. Para tener derecho a este fondo, era obli

gatoria 1'.1 asistencia a las jornada.~ de capacitaci6n y1'.1 firma de una lista. Muchos-as desmovilizados-as, aduciendo

razones divetsas, no se presentaban mas que afirmar yacobrar los gastos de vida.

Los-as desmovilizados-a.~ hacian muchos esfuerzos por comprender los planteamientos de los tecnicos, quienes, se

a.~ume, por 1'.1 urgencia de impulsar Ia.~ capacitaciones, dedicaron muy poco esfuerzo a desarrollar una propuesta

metodol6gica apropiada para el aprendizaje de eSle sector: "Es que se les incorporo aprocesos educativosy de

capacitaciOn tradiGionales; no se supo como tr4bajar con un sector especial que ameritaba unapropuesta

especial" " .

/8. En/revis/a ell e! ClInton "£1 TO~/"gllem··. mllllicipio de .'itlllla allra, dejmrlmmmlo de San Viamte,junio de /998.

19. COmelltarios del f)r. Francisco Lacayo J'llrtljOI1 ell I!lllrellisll/ T('a!izada ell IIItlJ'O de /998. F1 Dr. Lacayofungi6 como Dsesor in!ef11llciona/ante el Proyecfo tie eduo

cadoll htisii:a an:ferada para personas desl1lOlliliZlldtls. J!clllalmel'fle lIS rl!pn:,~l!nlalJ/e de (,WE'{CO para fa region lalinoamericana.
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Esta Calta de adecuacion a sus estilos, ritmos de aprendizaje, expectativas y nece.~idades concretas genero desaten

cion, desconcierto, resignacion yfl1lstracion ante la imposibilidad de aprender. Ademas, criticas ala metodologia,

al contenido yal-Ia capacitador-a: "Solo teoria nos daban, solo oyendo nos tenian toda fa mananay cuando

preguntaban decian que nosotros eramos los que no poniamos atencion. Mucha teoriay poca prtictica, y

esas cosas que nos decian, aqui no se pueden hacer" '" .

AI solicitar comentarios sobre los resultados de la labor capacitadora agricola en 1993 (al babel' finalizado el pro

ce.~o), representantes del PNUD, de las ONG encargadas yde la misma F16 mostraron compfacencia, pero sugerian

continuidad en el esfuerzo.

Un total de 6,232 excombatientes fue beneficiado con la capacitacion.

6. Acerca de los-as desmovilizados-as capacitados-as en
industria V servicios

E118% de los excombatientes seleccionaron para su inserci6n civil los proyectos de microempresas en industria y

servicios. Aspectos sobre contabilidad, gerencia y la tccnica especffica eran enseiiadas. Muy a pesar de esto, se afir

rna que muchos-as excombatientes se dedicaron fuego a labore.~ para las que no tuvieron capacitacion. La razon

citada es que no hubo la suficiente orientaci6n vocacional, ademas de los problemas con el crcdito yla propia

metodologia de enseiianza aplicada.

Mientras participaban de las capacitaciones, Cueron beneficiarios-as de un estipendio para gastos de vida; se

suponia que buena parte deros~a.~ participantes provenian de zonas urbanas, 10 que permitiria mayorfluidez en el

desarrollo del proyecto productivo a impulsar.

En eI cuadro 3, se muestra el, comportamiento que han tenido los proyectos ycrwitos en el area de industria yser-,. ,. .
vicios ha.~la enero de 1998:

20. t:,,/reds!a 11 Jesmovilizado del am/on (iulIIji/tJ. CIJII/tl1t!/ltIl(I!.O. jll/lio de /998,
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,,cmadrll'3,

""#,~,~g,1'1'i\~',,,*;'~ ""~~-!!I'i' &:3it1iall'ill'maaUJat deit~'en!tfitdssl!!Jul1 proyecto .

Plan de accion Institucion Valor Numero de Capital Fechade

responsable del credito beneftciarios recuperado ftnalizacion

Credito yaSistencia TECHNOSERVEI ¢ 17,604,475 910 ¢ 240,263 ]ulio/96

tecnica microempresa FUSADAR (L36%)

Reinsercion economica de FUSADES ¢ 17,704,200 481 ¢ 2,861,076 Dic!95
600 Iideres ymandos medios (16,16%)

Desarrollo de Ia FlGAPE ¢ 4,007,650 203 018,934* Marzo/94
microempresa (7,96%)

rotales ¢ 39,316,325 1594 ¢3,101,339
.

'Recuperation a ditiembre de 1997,·

"Recuperation a enero 1998.

Fuente: FOlOCOpi<i de archivos "Planes de accion programas de crooito p"drd. microempresa de excombatientes (industria yservicios), Proyedo USAID,

ntimero 519-0:i94.linlreg:.ta (al equipo eneaegado del e-'Iudio) por la Asoeiaci6n de DeSmovihzados del FMLN en eI mes de mayo de 1998.

Los datos que aparecen en este crtadto rriuestran una situacio" critica, si se piensa que Ia mayor parte de los

excombatientes ha tenido dificultades para amortizar sus deudas. Los porcentajes de recuperacion en los treS pro

yectos son realmente bajos, si se asume que a 1998 debieran muchos estar cerca de finiquitar su deuda. Esto po

dna asociarse a sus escasos exitos economicos.

6.1 Veamos un caso

TECHNOSERVE es una ONG que asumio la resJlonsabilidad de administrar el proyecto de "Credito y asistencia tee
nica a microempresarios desmovilizados del FMLN". En un inCorme elaborado por ellos, para 1996 se consignan

los datos siguientes:

, ;
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• 72% de los-as beneficiarios-as pertenece aI area rural.

• El48% tenia edades.menores a los 25 aDos ylos rangos de los-as beneficiarios-as directos-as e indireclos-as

oscilaban entre los 12 y 76 aDos.. .

• El61%eran hombres yel 39%, mujeres.

Este proyecto atendio a 910 excombatientes y se considero como logro el que 528 tuvieran, aI final, una empresa

establecida. La mayorfa (53.3%) decidio su opcion productiva en areas como la compra-venta de ganado, tiendas,

transporte ycompra-venta de granos basicos.

El proyecto tuvo una duracion de 30 meses y, segun la inslitucion responsable, pueden identificarse factores inci

dentes en el eJ<ito 0 fracaso de las iniciatiV'dS de cada desmovilizado-a, entre las que se cita: el mercado en el que

se asentaron es limitado, no eJ(iste en el campo cultura empresarial yfalto orientacion del referente politico (no se

les planteo con claridad que se trataha de un prestamo yno de una indemnizacion, por 10 que debfan pagarlo).

Los datos 1),IUestran ql!e, a diciembre de 1997,. tan solo.se habfa hecho efectiva la recuperacion del 1.36% del capi

tal. En eJ cuadrq4,·senota la C\llificacion crediticia:

Cuadro 4

Calificacion crediticia de los beneficiarios-as.

Calificacion Porcentaje

Pago puntual 5.2

Atnlso ocasional (1-2 ClIOlas) 3.4

Atraso permanente (hasta 6 ClIOta.') 3.6

Recuperacion dudosa (atraso 12 euota.' y mas) 42;0

Irreeuperable (fallecidos, mera del pais no localizados-as) 45.8

Total 100;0

Fuente: Fotocopia de archivos "Planes de acdon l>rogrmn:ls de credito p:tra microempresa de excombatientes (industria ysemaos) I Proyeclo USAlO,

numem 519-0394. Entregada (al equipo cncargado del esludio) pOl' III Asociadon de De.o;:movilizados del FMLN en eJ mes de mayo de 1998.
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EI caso de los beneficiarios-as de San Salvador tuvo otr<> comportamiento. Se notaba mayor autonomfa y responsa

biUdaden los compromisos de credito, mayor acercamiento a los administradores del proyeclO ymejor desempeiio

de las microempresas, segun el mismo informe. EI informe sugiere que las condiciones del mercado capitalino son

superiores, pero "fa autonomia de los benejicial'ios... permitio obtener mejores resultados'~f.

6.2 EI caso del Plan 600

Se Ie Hamo "Plan 600" al Progralfia de desarrollo empresarial parA Ifderes ymandos medios del FMLN. Este pro

grama capacitarfa y financiarfa la genemcion de empresas asociativas 0 individuales en los l1Ibros industria, ser

vicills; agropecuario y cilttJercio. Los montos de los prestamosindivlduales promediaban los ¢50,OOO ($5,750.00),

aunque dependia del cacicter yposibilidad del proyecto, un aumento en el monto.

Basta el cierre del programa en 1995, la silmtCi6n era la siguiente: e180.l% de las personas aplas pudo adquirir eI

cnldito del programa detenninando su proyecto productivo en los sectores agropecuario y comercial, prinCipal

mente (84.6%). Se entiende que la mayorfa de los mandos del FMLN tenIa desarrolladas algunas habilidades espe

ciales, que les distingufa del reSIO de los excombatientes, no solo en 10 militar. Esto suponfa la existencia de posi

bilidades superiores para a1canzar exitos en su decision productiva.

La situacion de las empresas que se constituyeron auspiciadas pOl' eI Plan 600, hasta enero de 1998, fue Ia siguiente:

Cuadro 6

Situaci6n de empresas enero 1998

Empresas Porcentaje

Cerradas 35

Opemndo 41

No deterlJlinadas 24

Total 100

Fuenle: Progr.tma de DesarroUo Empresarial PRODE-f1ISADei, Progr.l.1na de ReinserciOn EconOmica plIr:a Uderes yMaooos Medios del FMLN (600), Sao Salvador, 1995.

( Los datos han sid{l aetualizad{ls).

2/. Op. cit.
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El 35% de los-as beneficiarios-as estaria en condiciones firmes de cierre yun 24% en indetenninancia (esta cate

goria podria estar expresando casi el cierre de operaciones como empresa), al sumar es un 59% que seguramente

ha tenido problemas para cancelaI' sus obligaciones. Ahora son parte del grueso que es "perseguido 0 desprestigia

do" pOl' los acreedores.

Un excombatiente, que durante la guerra ostento el cargo de mayor, expreso sobre su desempeiio como empresa

rio comercial: "Me queda clara una cosa: si a nosotros los que dirigiamos la guerra nos ha ido tan malen la

vida civil, seguramente a los que se quedaron en la ruralidad trabqjando la tierra les debe haber ido pear. lo

triste de todo esto es que nosotros peleamospor mejorar las condiciones de vida nuestrasy delpueblo.,. creo

que el negocio no ha sido bueno para todos'"'.

6.3 iQue piensan los excombatientes en 1998?

Visitando a los-as excombatientes, abora inmersos-as en las distintas comunidades del pais, se recogieron las si

guienles impresiones recurrente.~":

6.3.1 Situacion

• Antes de la guerra, poseian 0 aI menos tntbajaban en una parcela, teman algunos animales (especies menores) y

estaban relativamente tmnquilos-as, peru ignorantes. A1l1egar la guerra, perdieron todo, peru forjaron la esperanza

de un futuro mejor. Ahora, con la "paz", ya no Ie.~ persigue el ejercito: hoy son deudores-as ylos-as persigue la ban

ca nacional. "Si hubieraproducci6ny gandramos suficiente, no seriaproblema, podriamospagar". La mayoria

de los que se quedaron en el campo produce pequefias cantidades de cullivos tradicionales y sobrevive, pero no tie

ne ingresos economicos. Los-as bencficiarios-as de proyectos de industria yservicios en zona urbana coinciden.

• Manillestan que aIlIegar a las comunidades donde se encontraron con sus familias, se les recibio bien; aI pasar

de los dias, comenzaron a preguntarse sobre emil era el proyecto de vida futuro. Tambien, al verse envueltos-as en

tantas necesidades familiare.~, muchos-as comenzaron a gastarse el dinero de los prestamos que les habfan sido

otorgados para el impulso de los proyectos productivos. Sefialan que enfrentar problemas economico, gradualmen

te genera deterioro familiar, que a su lIegada no encontraron.

• Reconocen e.~fuerzos pOl' mejorar los accesos (calle.~, puentes) en la mayoria de las comunidades yplantean

que esta demlmda, satisfecha plenamente, pennitira comercializar con ellos-as, tener mejores y mas eficientes

22. EnlTev;sla con excombaliente que "cadM SIJ illserc:ioll ell pn~J'ec/os de indus/ria y sen/;eI'os, San Salt'fldor,junio de /998.

23- los ell/Tellis/as se rea/izarD" en e/ mt:S dejunto de 1998.•rt.ra('ia,\" a 10 tTJ/ahoradon de la Asociaci6n de Desl1WtJilirados-.as del FMLNY de los-as prom%res-as con

que cueltla lInin!/ I1lJcional.
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medios de transporle yampliar el mercado: 'Tal vez algunos inversionistas se animan agenerarfuentes de tra-

baj "o.
• Plantean que seria bueno saber, a traves de Ull censo, el estado actual de cada desmovilizado-a para impulsar

ayudas en su favor.

• Seiialan que, elltre la genIe del FMLN considerada como la que "esta bien", se encuentran: los-as incorporados-as

a las estrucluras del partido COli salario, los-as que se illlegraron a las ONG afines al FMLN en calidad de ejecutivos

as 0 promolores-as, los-as que abora partidpan de algunos espados gubernamentales (Alcalwas, Asamblea Legisla

tiva yPNC). En sinlesis, planlean que con el hecho de leller un salario 0 un ingreso IIjo, puede considerarse a un-a

excompaiiero-a como alguien en situacion de bienestar.

En terminos generales, la situadon desde la optica de los excombalienles refleja desilusion, descontento incluso.

Esto se logra advertir cuando comparan su situadon antes de la guerra con la actual y entre los que se quedaron

en los proyectns productivos agricolas ode menor posibilidad yaquellos que se insertaron en otros espados, prin

dpalmente Iigados a la burocracia de partido 0 del estado.

Por otra parte, al regresar a sus comunidades, la mayoria ha redescubierto la pobreza, fundamental raz6n de la

lucha revolucionaria (segtin se exponia) y han tropezado con las inclemencias del mercado y el desempleo. Notan

los cambios ffsicos en las comunidade.~, pero no ween 10 mismo de su economia domestica.

La identillcacion que hacen de "los que e.~t:in bien" mueslra que reconocen que no lodos-as han sido igualmente

benellciados-3s 0 al menos no luvieron la misma suerte, por 10 que se dedudrfa que el sentido de reivindicacion

perseguida en la lucha revolucionaria permitio a unos-as acceso a ganandas politicas, sociales yeconomicas ya

otros-as simplemente los-as mando nuevamente a los margenes.

Esto podria convertirse en un mayor aislamiento politico de la ciudadania y especialmenle de los-as excombatien

tes, que ahora sin referentes creibles y conociendo la cultura politica anlecedente consideren que no tiene ningtin

sentido la partidpadon, ya que los logros no son concretos.

EI problema con este desencanlo de los-as excombatienles es que pueden ser inducidos-as a la bUsqueda de opciones

no Ifcitas, que apoyadas con sus habilidades milit:lres podrian poner en peligro a la poblacion. En el mejor de los ca

sos, el desconlento podria traer acciones de movilizacion en fa calle, muy parecidas a las que antes yduranle la gue

rra se observaban; en el peor de los C'dSOS, se podria enfrentar mayor nivel delincuencial 0 violencia ciudadana.

6.3.2 Educacion-capacitacion

• No parece series prioridad la educacion y-o la capacitacion, incluso muy pocos hablan de ella como un instru

menlo positivo para favorecer a sus hijos-as en el futuro; aunque cuando hablan del futuro, les relleren a ellos-as y

no a sf mismos-as.

• Alas capacilaciones en el proceso de insercion civil, las critican por effmeras, mal orientadas ymuy poco practi-
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• , cas. Aesto se suma que muchos-as no tcnfan interes en aprender, solo llegaban a firmar yabandonaban.

• No han logrado aprender otros oficios, 10 que obligo a muchos-as tener que decidir por el cultivo de la tierra,

aunque no tuvieran interes ni vocacion agricola.

• Exponen que la educacion acelcmda y las capacitadones recibidas en las concenlr:Ldones no les sirvieron de

mucho, puesto que su tmbajo basico cn la tierm 0 el enfrentarse al desempleo no les exigen conocimientos mayo

res, por 10 que no han puesto cn practica mucho de 10 "aprendido", ni se han sentido necesitados de estudiar mas.

Muchos-as dicen haber participado de las actividades, pero no redbieron sus certificaciones.

Las nuevas tendencias vitalizan el papel de la educacion en el desarrollo social. Aeste respecto, en America Latina

ha habido importantes inversiones en reforma educativa yen educadon ycapacitacion laboral en los ultimos anos.

En los planteamientos de excombatientes se deja ver una actitud de insatisfaccion ante 10 que Ia educacion-capaci

tacion ha hecho y-o puede hacer por ellos-a.~. Este es uno de los problema.~ mas grandes heredados, en parte, por

la historica falta de relacion entre la cscuela y el desarrollo comunitario y personal. Por otro lado, el escaso logro

de los procesos educativos ycapacitaciones acelcrada.~ dumnte la desmovilizacion debehaber influido. Por ultimo,

la estructum de trabajo local comunitaria que demanda habilidades ydestreza.~ academicas, particularmente, es

muy limitada.

La educacion por ella misma no pudo dades a los-a.~ excombatientes las oportunidades que esperaban: debieron

estar acompaiiada.~ de oteos apoyos facilitadores del proceso yestimuladores del desarrollo local.

En terminos especfficos, tambien acuiian crftica.~ pertinentes al proceso de capacitacion yeducacion acelerada, 10

que deja ver que ellos-as mismos-as desde sus limitaciones alcanzaban a mimr un esfuerzo limitado, deteriomdo
•

en su concepcion y pcictica. Esto debilito Ia.~ ya precaria.~ motivaciones de los-as beneficiarios-as.

Como 10 exponen, la educacion ycapacitacion no son importantes y-o necesarias para las tareas que desempeiian 0

pam el desempleo en que se encuentran.

Importante ysignificativo es que se advierte la falta de nUCV'dS habilidades laborales para desempeiiarse en ambitos

distintos del agricola. Esto supone la posibilidad futura de aceptar programa.~ de capacitacion de mayor tiempo y

adecuacion a Ia.~ caf'dcterfstica.~ yexpectatiV'ds de los participantes, pero con la condicion de existir espados para

el desempeiio, pam eltrabajo remunerado en el mejor de los casos.

6.3.3 Demandas

• Su principal dem:mda es el empleo. Manifiestan que en Ia.~ comunidades muy poca gente es contratada para par

ticipar en :!poyo a actividades agrfcola.~ 0 de otra indole, por 10 que no hay flujo de dinero, las deudas creccn ylos

negocios pequeiios (tienda.~ comumdes, en especial) no se vuelven rentables, dado el alto indice de personas que

solidtan "fiado" (credito) sin pQsibilidad de pagar.

• Los de proyectos agrfcola.~ consideran que, de adquirir un nuevo prestamo de mayores cuanuas de la banca na

cional, van a poder nivelar su situacion e inverticin en eI cullivo de la tieml entregada, aunque reconocen que es
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de mala calidad. Sumado a 10 anterior. muchos-as no las han recibido legalmente todavfa, 10 que les genera incer

tidumbre ypoco animo por trabajar una parcela que no saben si sera en el futuro otorgada a ellos-as 0 a otros be

neficiarias-os. Los-as beneficiarios-as de industria yservicios mdicados en la ciudad dicen invertirian un nuevo

credito en la reactivacion de sus negocios 0 abririan otros.

• Muy poco asumen su responsabilidad como sector y-o como individuos ante 10 que padecen; atribuyen a Gobier

no yFMLN la responsabilid-ad de ello.

• Piensan que la forma de obtener soluciones a sus problemas es a traves de organizarse, gestionar yluchar (aun

que no especifican la forma de la lucha ni contm qUien).

• Expresan un sentirniento de demanda, por momentos se muestmn agresivos, hay resentimiento, particularmente

de la gente de mayor edad.

En las distintas intervenciones de la poblacion desmovilizada, se deja ver daramente su inconforrnidad con el deve

nir del proceso de insercion social. Se destacan las demanda.~ de empleo ycreditos, no asi educacion 0 capacita

cion. Se deja ver que los excotilbatientes reconocen la necesidad de tener un espacio para ganarse la vida con dig

nidad Ypresentan ingenuamente la solicitud de nuevos creditos asumiendo que ello impulsaria so produccion, per

rnitiendo mejorfas economicas. Se dice "ingenuamente", puesto que mientras no varien las polfticas hacia el sector

agricola, ni haya un verdadero compromiso de transfonnacion cultural yproductiva de parte de los-as beneficia

rios-as, sera diffcil impul~ar el desarrollo.

7. Debate sobre la vision del plan de reinserci6n.
Tensiones

En este apartado, se presenta algunos de los tema.~ que mayor tension ydebate teorico pueden generar a1rededor

de la tematica en cuestion. Es pel1inente considerarla.~ para extmer posibles aplicaciones aI futuro del pais, para

explicarnos mas certemmente 10 que acontece yderivar no culpabilidades, sino cursos de accion.

Desde el comienzo de la negociacion, el debate se centraba en los a1cances yen la mL~ion de los progmmas para

beneficiar a los-as desmovilizados-as. Por una pat1e. se pensaba que era un proceso de compensacion yde cumpli

rniento de plazos; por otro lado, se planteaba la necesidad de genemr una vision estrategica, de mas largo alcance y

con intenciones de generar equilibrio social.

EI mismo terminG usado para el proceso, "reinsercion", refiere una logica en la que persona.~ que en un momenta

determinado se excluyeron del sistema, por unas u 0111l~ causa.~, ahora deciden 0 se obligan a retornat a el en

aceptacion tacita de la inviabilidad de volverse a exduir.

Este planteamiento, por racional que parezca, niega el sentido de la lucha desarrollada en funcion de transformar

la sOciedad, genera la idea de haber regresado a la situacion caotic~ e injusta en la que se vivfa", de haber sacrifi-
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cado dem;lsiado para lograr tan poco. Se evidencia una logica de reencuentro con el pasado, pero ahora en

aceptacion de no poder carnbiar las regla.s del juego social, economico ypolftico a voluntad: "Cuando nos meti

mas a esto, nos dijeron que ibamos a cambiar fa sociedad, se veia alga tan grande, pero posible. Por el

pueblo babia que "bacerle buevo"L;. no desmayar. Con losAcuerdos de Paz, bemos vuelto a las comunidades,

donde lafamilia, los cipoteS'" estan grandesya, ya pueden trabqjar can uno. ltistima que siguen estando .

pobres como antes de fa guerra y de trabajo nadie sabepor aqui"".

Un concepto que mejor podrfa representar 10 que se necesita producir en ycon los desmovilizados a! fin de una

guerra, quiza sea el de conversion a la civilidad, en tanto implica pasar de ser fuerza militar y polftica contraria

a! sistema a ser fuerza civil que participa en la definicion de la sociedad fulUra, que construye con los demas la

nueva situacion social y polftica que debe ser aprendida. Es, mas bien, toda una conversion cullUrai de aprendizaje

de la inslitucionalidad, de los deberes yderechos.

Para ellogro de tan caros ideales, no son suficientes los procesos acelerados de educacion, capacitacion, las com

pensaciones economica.s 0 el cumplimienlo administmtivo de una carta de acuerdos. Hace falta una vision estrate

gica que reconozca eI papel de todos-as los-a.s ciudadanos-a.s ydemas procesos (no solo educacion) en Ia cons

truccion social del desarrollo.

iQUe habria pasado si todos los prognuna.s hubiesen formado parte de toda una estrategia naciona! de desarrollo y

no solo un esfuerzo por culminar con los animos guerrerista.s?

7.1 Experlencia profesfonal de las instituciones educativas-capacitadoras y adecuacion de so trabajo

a la poblacion beneficiarla

Las instilUciones educativa.s 0 de servicio que se integraron a los esfuerzos de la post-guerra, se suponia eran po

seedores de una capacidad suficiente como para adaptar los objetivos yprocesos pedagogicos a las condiciones de

los-a.s excombatientes. to paradojico es que los procesos educalivo yde capacitacion, a pesar de haberse ejecutado

con buemls intenciones y procederes ya "probados" por los tecnicos e instituciones ya pesar de haber atendido un

nlimero elevado de persona.s, no han generado los resultados esperados.

iQUe hubiese acontecido con los proyectos educativos yde capacitacion, si las instituciones encargadas lUvieran, a

la ba.se de su ejecucion, lin diagnostico yplanificacion coherente con Ia.s particularidades de los desmovilizados y

orientada.s por las visiones de un plan nacional de desmTOlIo?

24. En eI J)oCIJIIle1llu de UiVE,W;O £/ Sa/ratlor. jirwfldo Imr J-hU/(t~f(l Ltlfl~I'1I J'tIJ~lj6l1. ··.Uti.~ alld de los Ac.."errJos de Paz. las bases de fa cullum de paz en

CelllrQlllllerit"(/ ". tlptJl't!"e lin (:omell/lldo III/~I' .\"imi!tlr (!IIIt,S /Jt{fiilltls 14·6.

25. Expresion stdtwdorefia que refiere "ba('el1t!./rI.'JI/1: a ItiS sUIU/riO/fes de Iu fidu':

26. E.,pres;on salt'adoreiia que refiere a ni/io-a.

27. DeslllOl:iUzado de las mncenlnlcione~' de ChtlltlteJttlll~u res/HJlIIl;ellf}o lIl!n/reds/a de IIIlit:l:rsilar;os $Obre su recienle tlesmOl:ilizaci6n, agoslO de 1992.
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7.2 Mercado neoliberal y micro empresa

Es caracteristico del modelo economico neoliberalla busqueda de niveles mas altos de competitividad de las empre

sas, las alianzas estl'ategicas yel desplaz:unienlo de la~ em[)resa~ "mas preparadas" hacia los mas atractivos nichos

de mercado. Se entiende que el proceso de reinsercion implico educacion acelerada, capacitacion yotros progra

mas. Todos ellos formaban parle de Ia "hipotesis" siguiente: al ejecutar estos programas, los-as excombatientes se

converticin en microempresarios-as agricola~, de la industria y los servicios; se converticin en una poblacion que

promueva desarrollo local, tribute al fisco, acepte y practique la~ reglas de convivencia social y asi garantice la de

mocratizacion. Esta tentativa, desde cualquier punto de vista, es plausible, pero en e1 contexto neoliberaI salvadore

iio, la microempresa (que se traduce rea/mente en sector informal) dentro de la economia no ha tenido exito.

La falta de vocacion yformacion empresarial suficiente, los rudimentos de cultura general poseida y un mercado

(a1 que estaban destinados en sus comunidades) con esca~a~ posibilidades de adquisicion vuelven muy dificil que

los proyectos productivos de los desmovilizados lI1uestren un comportamiento exitoso.

iCmll seria la situacion social-economica de este sector, sus familias y las comunidades donde habitan, si la estrate

gia de generacion y desarrollo de la~ microempresa~ agricola~ 0 de servicios hubiesen considerado las inclemen

cias del mercado al que los estaba enviando yse hubieren tornado medidas pertinentes para que sobrevivieran yse

ccnsolidaran como fuente de ingresos, como forma de conversion ala civilidad?

iCmll puede ser el futuro de este sector, la~ fall1i1ia~ y comunidades que habitan si no se yen desarrolladas estrate

gias adecuadas y efectivas para su impulso como sector productivo?

Revisando el caso de Nicaragua, Alejandro Bendaiia (I998) plantea la tesis de que la capacitacion de los-as desmo

vilizados-as podria ser un componente bi~ico que promoviera exito en sus empresas, en su opcion vocacionaI 0

encontraran trabajo. Esto no fue a~i, declar-d. Los-a~ desmovilizados-as que accedieron a tierras disponibles debie

ron enfrentar severidad del mercado yde los creditos ydificultades de legalidad. Producto de esta situacion, mu

chos excombatientes de los bandos que estuvieron enfrentados han vuelto a tomar las armas.

Para evitar 10 antes expues.to, otms experiencia~ en el mundo recomiendan que las oportunidades deben incIuir, en e1

mooiano ylargo plazo, asistencia orientada a [a identificacion de fuentes de trabajo accesibles, revitalizacion del apoyo

economico, promocion del desarrollo comunitatio yel incremento (en e11argo plazo) de nuevas oportunidades de

. trabajo pam la poblacion". Tambien sugieren existan informaciones sobre los servicios a los que excombatientes y

comunidad pueden acceder, orientando la mayor cantidad de recursos al fortaIecimiento de la economia local.

28. op. cit.. pdg. 99.
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7.3 iLucha por la colectividad con atencion a los individuos?

Aqui se encuentm una contradiccion especial, esrablecida entre los intereses colectivos que se decian representar y

la manera individual con que se trato a los-as excombatientes. Existia un interes pOl' favorecer a los-as direClamen

te involucrados en el proceso de guerra, pOI' 10 que se enfoco principalmente en enos; es decir, el apoyo al pro

greso de las comunidades que a su vez se convertirfa en la base material para soportar el retorno de los-as excom

batienles debio esperar tiempo despues. AClualmente no en lodas las comunidades del p;us, se han lanzado progm

mas de desarrollo (algunos de eslOS se cifmn en la ejecucionde proyeclos de infraestructul'l!: calles, construccion

de escuehl~, puentes, provision de servicios publicos). Puede asegurarse, entonces, que la falta de apoyo para reac

tivar la economia de las comunidades y las condiciones domesticas de las familias Iimitan las posibilidadcs de desa

rrollo. La experiencia internacional (Africa, en particular) ha dicho al respecto "que /os programas de reinser

cion-reintegracion deben ser orientados a los-as excombatientes, extendirJo a /osjamiliares y a /os comuni

dades que les reciben. Esto sera una importanteJuente de apoyopara fa reintegracion productiva en fa

sociedad. Es recomendable que a las comunidades se les oJrezcan tangibles beneficiospara su desarrollo a

cambiode aceptar un numero determinado de excombatientes·.,. La comunidad y los-as excombatientes

gozanin de los beneficios yeslo favorecera eSlrategicmnenle la paz, democracia yel desarrollo economico.

Lineas concluyentes

EI proyeclo de alfabetizacion yeducacion basica acelerada al igual que la capacitacion productiva a excombatientes

fueron desarrollados con sendas Iimitaciones de caracter in~'trumental yestrategico. Las de cacicter instrumental,

referidas a los problemas en la Ilegada del presupuesto, en la falta de un diagnostico que delermimira la cantidad y

cualidades de los-as beneficiarios-as y del que se derivm11 una estnltegia educativa muchomas provechosa. Se su

rna a esto la falta de un metodo pam deliberar entre lecnicos y politicos cuando de administrar proyectos educati
vos se Irata.

En 10 estrategico, el proyecto educativo acelerado, como la capacitacion a excombalientes, nacen con severos va

cios yproblemas originale.~, expresados en un evidente inleres polilico de terminar el conflicto armado sin atender,

con la profundidad necesaria, eI conllicto social. Se evidencia la falta de relacion de las acciones educativas con

una estrategia nacioual visionalia pam cI desarrollo.

POI' otra parte, la inexperiencia de hl~ inslituciones educativas y de capacitacion, la falta de adecuacion de los pro

gramas ymetodologfas a las pat1icularidades de esta poblacion especial provocaron serios problemas de aprendi

zaje que peligrosamente pueden desembocar en frustraciones yfracasos en el ambito laboral ysocial.

,),' 3/. Krishl1l1 Kumtll: op. (;i/•• pdg. 10j.
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Procesos politicoS como los que ha vivido el pais represenlan oporlunidades pam oriental' esfuerzos hacia la gene

racion de democracia y juslicia social, para acercar los servicios educativos a los seclores menos favorecidos, pro

bar la inslilucionalidad en fonnacion yclevaI' el nivel de las fuerzas producliva.~.

Los-as excombalienles, con independencia de los programa.~ de conversion civil que hayan escogido, esran eufren

lando serios problema.~ ;l~ociados a su falla de produclividad, a sus Iimilaciones para administrar proyectos per

sonales, a la.~ dificullades para acceder al crcdito ypara enfrenlarse en un mercado pam el que proyeclos educa

livos yde capacilacion no prepamron.

La profundizacion de la pobreza, 1a falla de eSlrategi;l~ ypolilic:ls adecuada.~ a los microempresarioslproductores

para conlrarreslar los efeclos de la economia abierta parecen scI' variables macroeconomicas incidenles en los re

sultados en la insercion economico-social de los-a.~ excombatientes. Mientras ambos fenomenos no se aliendan con

finneza, sera diffcil que induso nuevos proyectos educalivos yde capacitacion (ogren cambial' las cosas no solo en

favor de los-as excombalienles, sino lambien de la sociedad en su conjunlo.

Los-as excombatienles reconocen su siluacion social y economica, Ie otorgan ala educacion ycapacitacion un Ya

lor marginal no solo para el1os-a.~, sino induso para sus descendencias, ya que en sus actuales condiciones no son

importanles pata subsislir. Entre sus principales demandas, se encuenlra el empleo, e1 acceso a nuevos credilos yla

generacion de forma.~ allernaliva.~ para ganarse la vida. Es decir, su condicion de pobreza no la ven resuelta de in
medialO con educacion y muestran una expectaliva reducida al presenle.

La situacion economico-social en que se encuenlnt la mayoria de excombalienles hace suponer una descompensa

cion, que pone en riesgo en el mediano plazo la seguridad, la paz alcanzada y Ia.~ posibilidades de lograr el desa

rrollo.

Exisle coincidencia entre seclores parlicipanles en los proyeclos educalivos yde capacitacion sobre "babel' cumpli

do la tarea", pero tambien en la necesidad de conlinuar los esfuerzos para que perduren, se consoliden y realmen

te signifiquen algo posilivo para el paf.~.

Algunas reflexiones para el futuro

No se trata, entonces, de decir simplemente que los Acuerdos de paz tenian una fecha en la que se esperaba el

cumplimiento administralivo de los mismos, que se les "educo", enlrego lierra.~ y creditos. Se trala ahora de refle

xionar sobre la calidad de los procesos en los que parliciparon yde Ia.~ condiciones concretas con que ha lropeza

do su conversion a la civilidad. Si hacen falla nueV;l~ medida.~, es una obligacion hislorica impulsarlas par.! el bene

ficio de esle pais, que desea la paz, pero con justicia social.

Los proyeclos de capacilacion ycducacion para h~ poblaciones especiales e induso comunilaria.~ deben comenzar

conociendo la.~ caracteristica.~, necesidades e inlercses de la poblacion, paf'<1 configuraI' la eSlrategia pedagogica

que mejores resultados provea estntlcgicamente a los-:l' beneficiarios-;l'.
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Los organismos oficiales encargados de la evaluacion yacreditacion educativa de poblaciones especiales (tal es el

caso de excombatientes u otros) deben contar con un plan de contingencia, que permita dar respuesta acelerada y

pertinente a las demandas. Ademi~, es necesario que el proceso se documente, se extraigan las lecciones que este

deja, con las intenciones de mejorar la atencion a los-as solicitantes. EI que los-as excombatientes pasen a inlegrar

se a las comunidades civiles no significa que se deba desconocer como sector especial, con una capacidad particu

lar de organizacion, movilizacion yde lucha, al menos mientra.~ se logra consolidar el desarrollo comunitario.

Debe considerarse que la conversion a 1a civilidad hace que el-Ia excombatiente regrese a su familia, pOl' 10 que es

importante incluirla en el conjunto de beneficiarios-a.~ de los proyectos ypersuadirse de que se traIa de todo un .

proce.~o de aprendizaje de la institucionalidad y el tmbajo en favor del desarrollo de las comunidades.

Proyectos millonarios como el de L'l conversion civil de los excombatientes deben conlar con efectivos sistemas de

monitoreo yeV'Muacion con el interes de identificar tempranamente deficiencias estrategicas que puedan daiiar el

futuro social 0 el impacto del proyecto ydeterminar leccione.~ importantes producto de la experiencia del proyecto.

Serra intere.~ante que los organismos nacion:tle.~ e internacionales que tienen informacion, evaluaciones sobre el

de.~arrollo de los progmmas de conversion civil, los hagan publicos yla ciudadanfa pueda opinar, debatir yreco

mendar ante tema.~ tan delicados como este.

Todo proceso de conversion de excombatientes apoy-ado pOI' progmma.~ educativos debe desarrollarse con suficien

te informaci6n de ba.~e yun e.~pfritu de construccion del futuro social con dignidad pam todos-as.
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Anexo

Recuadro 1

Elementos para comprender la poHtica agrdria salvadoreiia

La eslructura de tenencia de la tierra en pocas manos yla pobreza rural fueron de los principales problemas que

estimularon la guerra civil en el pais.

La negociacion que dio fin aI conflicto incluyO pard los excombatientes ycomunidades consideradas base social del

FMLN el acceso a tierras, a creditos, capacitacion yasistencia tecnica. Se creyo que esta nueva realidad agraria se

ria acompaiiada de politicas estimuladoras del crecimiento del agro, no como estrategia para continuar la depen

dencia de ese sector productivo, sino como medida util para la transicion, consolidacion de Ia paz, la democracia y

la transformacion productiva.

"Basta 1994, elgobiemo no tuvo unapolitico sectorialagropecuaria como tal... pero a mediados de los

norenta, empezaron a aparecer las lfwosgenerales de unapolftica agraria. La nuevapolfticofue desarrotta

da en conexion con dos prestamos del Banco Mundial'"'. Los prestamos se destinaron a la refonna institucional

yal apoyo de una "matriz de politica agraria" que el gobierno, en consultas con eI Banco Mundial, habia prepara

do yen eI coal se proponian los objetivos siguientes:

1. finalizar Ia transferencia de propiedades segUn los Acuerdos de paz;

2. garantizar Ia seguridad juridica de la propiedad de la tierra;

3. modernizar eI aparato institucional relativo aI agro;

4. consolidar y reestructurar la deuda agraria;

5. estimular eI mercado de tierras;

6. implantar un sistema eficiente de financiamiento rural".

Apesar de mucha.~ criticas de parte de organismos como el AIDe instituciones nacionales, el Banco Mundial insis

tio en que las politicas no eran condiciones impuestas para otorgar los prestamos, eran un esfuerzo independiente

del gobierno con una lecturd del contexto politico, aunque seguramente compartfan las ideas. Entre los a1egatos de

funcionarios del Banco estan que "ta tierra no es fa sotucion a fa pobreza...Lo que se necesita no es mayor dis

tribuci6n de tierras, sinofuentes de ingreso cada vez mds diversas'"'.

La critica central era que aI menos dos componentes de Ia propuesta "gubernamental" atentaban conlra el proce

so iniciado en los Acuerdos de Paz. La consolidacion de la deuda agmria es una de elias. La tendencia del gobierno

ydel BM esta orientada a finalizar con la subvencion crediticia, privatizando la deuda yaplicandole las tasas comer

ciales 0 del mercado. Si con las tasas preferenciales el seClor agricola no logm responder satisfaclOriamente a sus

necesidades ya sus obligaciones, debe suponerse que con una nueva realidad crediticia los niveles de paupe

rizacion aumentarian, impactando negativ-.unente en la familia yestabilidad politico-rural que, dicho sea de paso,

ahora integm a un sedor con un nivel potencialmenle alto de organizacion yde combatividad.

EI olro componente que ha sido blanco de critica.~ severa.~ es la tendencia a la parcelacion, a la desintegracion de la
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practica cooper.ltiva que, a pesar de no haber logrado el crecimiento ydesarrollo esperado, garantiza para los-as

campesinos-as cierta estabilidad. Al parcelar yverse incapaz de resolver su situacion economica yacosado por las

obligaciones, la persona segllramente decidira vender Sll tierra, con 10 que aumentara peligrosamente su situacion

de pobreza yposibilitara asi que scan los especuladores ylos inversionistas qUienes saqllen el mayor provecho.

32. Michael W. Fokyy olnJj: Tierro. pazJ' parliclpnci6,,: el desnrmllo de """ polilica ngrtlrln en £1 SallJlltWr y el papel del Btltu:O MunJlIll (r:ersi6n

ediJada).jlllio de /997. Pt{ff. ,i

33. Ibid. /JdJl. i

34. Ibid. pdp._ 7
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