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A NEXO0 "C"
 

CUando el. despiazamiernto ocuIrFI o mt.tc[1osi de los enLtrevisLados
p~idi eron haber estado vi viendlo eii su luctiii de I'aCInIIIonIftO. Uni 
re-l te jo de SLIS: antecedentes rl.1urttEos =tPOLIO R SU4 tierra y
COfrnn. d ad. 
El t po de avud&a treCt-enteme~.nte miencj on"ada comc, req~lericja pal-a
reutbiCccon fUe el-ectivo y hint tiaile-- de cornstrL(CCln1
alimenta, Lierra. tran'sporte, citoIitacia iricola 
 ",
herrarki enLas. Cec A del QY. di jeorn que di.-zear-ian- sol icita- Linlprestarno. El 9 (.',' resspondieron quo' deuatrian conStrUii- SLI propia
casa. solamnente la iitad poc-ela la!-: habilidades y condiciones
 
necesarias par-a hacerlo.
 
Luando se Ies precgUnto q~ie excperi oncict do Lrabajo posei an,

cerc.-A del 8')%~ rea-pondio qUe tenlan experiencia en la prodUCCi6n

de qranos b1~si cos, 68%. en 1la 
cri an: a de ani males pequeios y
cerca de lci mitad diuo qUo posefeA experiencia en jardirieria.
Cerca de Uls cutartO tenia experiencia en albariileria, comercio,
cqanaderia *Uso de herrami entas v, er.peri oncia enIivi anas 

nequcios propios. Cuando se les pr-LQLrnLo q~e ti po de trabaj,

desearlian tenor en el futuro q Is 
 riiavor i., (cO[ ca del. 55%/)

respoiio que 
 pm i- rian Lr trai jtar en la Li-i clCULLEa. El 
C0(I-l -C1I-c Ei'I OUId COII 14%. 

El princa pal hail --iao de eete osLUdio es qul(- loc- des-piazadoEs

deseosos de roubi cal-se son prxmerafrievie ftaiiias rurales

interesadcas 
 oen represar a SLIS caree t*rralEos- v trabajair en la
 
aqr 1cu-L L11- -i. La list 
 a de los entr-evi a lados con excperi1enci a de
tr-abajo previo ci aramente indica. sin eirbarpgo. quo de loE
pLueblos rUrales IcA mayan a son despi azados , ca-racterizando 
er roneamente a 16a pobi atci or despl azzada coma Lin ciruIpo hoifocieneo.
For esta razo, pl anes para rei nteqraci or r~conomj ca dr - 1os

desp a: Adoc- deben do set- *1 cxablus v abai Cal' Un-a var-i dad de

al Lernati vas.
 
E'asados en esta inf-ormacicon ahora dispomible acerca de lo-
deseos de las famgilias desplazadas, OStai Clm-0 quIO laS faMAliaS
deben de permnitlrseles permnancer donde el los ahom-a residen si esa es su opcibn. Cerca del 2(.'% de familias, especialmente
aquellas aCtUalmente en asentamientos v aquellos que paseen una
parci~n de tierra en SLU lLtqar- de orilge y quo tienen alln la esperanza de recjresar a sus hoaames. Tambien es importante
notar que cerca del 40%. de aquellos interesados en reutbicarse
di jeron que se cambi arl an sal amente a Lil I ~qar- de SU propi a
decision, enfaLizando lat importancia de la n-aturaleza 
VOILntaria de Cutalqulier prociram'a. DAd"a la va-i ada experiencia
de los desplazados y el desemplec, en El Salvador, el. proc rama
do r-eubi caci cm mas propresi vo parecuri a sen ya sea quo se
conicentre en formaciot, devaluntari a nUevaS comun11idade-s de
acirICUl Lores en iareas no con~tli i:Li-ar.'s o Ia for-mar-lon VOlUntaria
de oCOii1dAces I;-sadas Hl recldcJo de rltlel/,farIMhiSULi i
estraioqi ,ss que provet-ri ci M.ievetz flIMelitus2 do emluo 3 
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CAPITULO I 

RESUMEN EJECTJTI VO 

Este reporte describe loc. rsujlfados de una encuesta en gran esrcala 
entre la poblact6n diesplazada &e El Salvador Hasta donde sabernos esta 
encuesta ela mnt's g2rand'Ie y la mas-E in';lusiva de- las de su clase que se ha 
Ilevado a cab) Los.r datAos de Asta encest tornaron d una rnuestra de 

faiisEt ~~~~~~~~.nsrmncpcrcic'n@ lo siguientp. a loc interesados 
en el as':untfo de los dleCplazado,".> I) U~na vailora,'Ior cuanitit.ativa de la ayuda 

do~ ~ ~ ~ dn apbaicn-re~i;avdde:splazada., v~ ast~(ir~ ~~~~~~A I 2) Ba
s-o- ernprica para-- .,l de-:arrollo djA 111turoc, pi*o:,Rrarrias v cI i ~un-loto v 
evaflia ion ckl suo~ do U~ -1J 1 IIy rpi a'j TSt' ?e Esta ;?c La 

prirrior3~ ~ ~ *:orsncoEtj~ O l:oparar~n~ 1U(sr'uL~ "k para evaluar el 

BE. prsont~o : p1tu ~ : .ri h ~dnt~, I! prriblerna I )

desplazAocs yun r(osumen de los h~1i~ principal-s de la encuesfa. 
 En elI 

cuor:rporod eso s prr~ r~:h'usinosdotalladas d loc, 

erincu(-sta; Los .:.a pituic o noodvt--. ucoietd:pr a La vcz 
interrelaclronan, --ci dc-i uno onoano u.n tem'ra e-n particular. Las
 

reoned'inSop iI.hiars para los porm Se presen-rt-an al final de cada
 

ANTEC EDEN4TE 

los p~aiso:s dnarrierit, 
(Grfp.aI La;L:z' l rine t poblaci'ona 1 hafl sid'i , "ontinuan 

Sionido alLis- Li -coriorri'a do El Za1,!a d i so basa .9n grant parte en la 
a~ er~rcu tuic'~ si edala ierr~ a Heya tA -,pid(-ultivada. yeit

U.l-j CTrat" r p-1zyrpArir, ,a ar lo r~ r 10 p3.I t3.fl densa 

El ia~~~ ~;un.. de .mas poblados dcl mundo 

j a53 
pcbacinhirait~. A crrl'- ieinuve as mizucla- conunales- dI(- terra s e 

(rfirtiot -11 pI . pig'(. i pil vaJ F)pd I.ci pr.'duxvw'n do *.uil tlvos de 

leI fb~~. t 1 ~qi~it1iv a ruralIt i iuln :i~c .- arb 

Zitia.ru~a~I ~ - idQ j~LI I 1~7c Ie~nIeal ib'). Ic3 
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Pero para finales de los ailos setentz, gr6-v problemias econ6micos 
comenzaron a afectar El Salvador. La cl,I,?,ioji mundial, los cadentes precuos 
de exportacion, los aulIentos en ( precio dol pctr-1 o y las altas tasas de 
interes en los prcestairios de capital fpuseo-nal crecimiento econ6mico 
(Grafica 2). Como resultado, el de..sempleo auinenIto drarn6tcamente (Grafica3). 
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IUa acrocentada advorsidad econsnmica on la naci6n, asi como un 
cambio Je exrectativas debido a una generaci6n de crecimiento economico, 
las luchas ideologicas y econ6micas entre facciones, y el conflicto dentro de la 
regi6n Centroarnericatia corro un todo, contribuyeron al aumento de la 
violencia e:, 1979, Io que hundio a la naci6n en mayor dificultad. 

Aumque 'a fuerza armada saivadorefa mantuvo el control de los 
centros uit anos y de las areas nas abiertas del campo, la guerrilla pudo 
establecer tases seguras -n las montahas del norte dol pais, en las 
pendientes ni:s altas de los volcanes y en otros terrenos quebrados. Tanto 
corno una uarta parte del pais pass bajo el control, al menos parcial, de las 
fuerzas do-a Iuerrjlla (vot mapla). 

A rnedida que la guorra h-a contnuado, un rnimero creciente de civiles 
huyo do estz; .onas de confrontaci6n a aquellas areas donde habia menos 
probabilidad '!e conflcto Para 1985, como consecuencia directa de la 
violencia, cerca de medic tlliis do p, rson.as o un 11% de la poblaci6n total 
de El Salvador !iabian sido dosplazadas. La mayoria eran familias de 
agricultores quo so vioron at:apadas on (l cruco do fuego. Estas personas 
tuvi -on que abandonar sus hogares, tiorra, ornpleos y comunidades. Las 
Olnicas plicias quo ls qiJ(daron fueron lo que so pudieron Ilevar con 
ellos Algunos 'Judie! on Onc,,,ntU.Ar alborgue tfm)oral con amhgos o p)arientps, 
pero ]a imyoria lls:gO a su niueva localidad necesitando aun lo mds basico 
par,,, subsistr 

El .stado lastillosf) df #isths laJmilias desplazadas fue evidentp. desde I 
principie y las instituciotiis gubernamentales, iglesias y organizaciones de 
ayuda pronto comentaron a inoviIzar la ayuda de emergencia. Pero la 
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escala del desplazamiento pronto sobrepas6 sus capacidades; para 1981 el 
nfjmero de personas desplazadas habfa aumentado de varios miles a 
164,000. Afin de coordlnar y mejorar la provlsi6n de ayuda, el Gobierno 

de El Salvador estableci6 en 1981 la Comision Nacional de Personas 
Desplazadas (CONADES). Pero los aumentos continuos en'el tamafio de la 
poblaci6n desplazada obligaron al gobierno salvadoreiio a buscar ayuda de 
fuentes extornas. 

Los Estados Unidos respondieron en Dicienibre de 1981 iniciando el 
Programa de Emergencia: Salud y Empleo para Familias Desplazadas bajo la 
asesorfa de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero y en 
coordinaci6n con el Gobierno de El Salvador. El objetlvo del Programa era 
proporcionar ayuda de emergencia inmediata y humanitaria: provisidn de 
alimentos, asistencia mddica, materiales para construcci6n do albergues, y la 
creaci6n de oportundades de empleo a corto plazo para los desplazados. Se 
le dio mayor prioridad a los mds vulnerables: las madres y los ni-nos. 

La poblaci6n desplazada continu6 creciendo. Para 1983, un estimado 
de 240,000 personas eran desplazadas y para 1985 los estimados habian 
subido a 525,000. Una valoraci6n independiente del esfuerzo do ayuda do 
emergencia, realizada en Febrero do 1984, enfatiz6 la continua necesidad do 
medidas de ayuda a corto plazo para ir a la par del nimero creciente de 
desplazados y, que como resultado, se incrementara la ayuda alimentaria, y 
los programas de salud y empleos. La valoraci6n do 1984 hlzo otras dos 
recomendaciones. La primera rue que los estudios futuros examinaran no 
s6lo lo provisto por el programa sino que tambien evaluaran su impacto real 
en los desplazados. Tal evaluaci6n requerira estimaciones de base precisas
do las condiciones do la poblaci6n on rnencion quo para entonces no estaban 
disponibles. Estos datos podian entonces ser usados como puntos do 
referencia en base a los cuales se mediria el impacto do los programas.

La segunda recomendacl6n rue que se le prestara atencldn a la 
perspectiva a largo plazo. La ayuda de emergencia no pretendfa satisfacer 
todas las necesidades b~sicas de los desplazados por un periodo de tiempo 
indefinido. Pero la valoraci6n no encontr6 evidencia de que hubiera salido 
un nimero significante de personas desplazadas hacia fuera del programa 
do ayuda do emergencia. Esta valoraci6n concluy6 quo parte do la raz6n era 
la falta de un plan para reincorporarles en la economfa. Sin embargo, a fin 
de formular politlcas humanitarias efectivas para la reintegraci6n, 
claramente se necesitaba inas informaci6n sobre las habilidades y 
aspiraciones do los desplazados. 

A medlados de 1985, la informaci6n necesaria tanto para la 
evaluacidn como para la planiflcacl6n se reunl6 de entre 7,360 familias 
desplazadas en una Encuesta do Base. Se planea ilevar a cabo encuestas 
similares durante 1986 y 1987. 
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HISTORIA DEL DESPLAZAM!ENTO DE LAS FAMILIAS 

La mayori- de farnilias desplazadas provena de depar!;..mentos 
ubicados en zonas de combate. Estas personas abandonaron sus hogares en 
1980 o 1%81 debido a la violencia y se mudaron de dos a cuatro veces 
despu6s do su desplazainient imicial, buscando un lugar donde establecerse. 
Para el tempo do osta oncuesta, la mayoria habia vivido on su residencia 
actual enLre uno y tros aiios La mayoria estaba viviendo en un area segura 
en su departamento d origen o dentro o cerca de la ciudad capital, San 
Salvadoi 

El 95% do famillas eoncuestadas report6 laber abondonado sus hogares 
debido al ternor a 1,a violcla rIImS quo por pioblernas econ6micos u otras 
razones Ull vistj-zo al depaitamento do origen de los deplazados mostr6 que 
m~s de ties cua tas parteS lablanl venido de aquellos departamentos listados 
como zonas di combati* (LjDpait.inento de Estado do los Estados Unidos, 
198), depm-ari:centos quo conteniaii s6lo ol 30% do la poblaci6n do la naci6n 
antos do qu~ i a ol contc.o fvlAs dol~ do lamilias provenia do 
departam(onL:) - ,..osidiio 'caldow por el combate, 
prlnclp31111C l,ti, 1i. l:n,.K n V eli lAds ,,i,.,. norte y central do laLios ulentl, 

nac6n ((h-afit;0 j) 
La mayoi ' 1(r,taimliaK. ro)oi liabor desplazadas poro sido 

j0,prlmera r: v: ,,11 El 0% de las famihas do la muestra tue 
despl-a~zado en i?~7 ,;J'CQol--..e::l te a 32% 1980,I i sut:n&, nl;jymarn en 
declin6 a 20% on Ib I v colitIlIudJ dochirando Lrt adualmonto cada aho desdo 
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entonces, aunque despu~s continu6 ocurriendo cierto desplazamionto. Mcs 
del 10% do las familias desplazadas -unas 50,000 personas- report6 haber 
sido desplazado tan recienteme ti como 1984 (Grdfica 5).

Despues de que huyeron do sus hogares, tres cuartas partes de los
desplazados ioportarou haberso catinado de lugar con toda su familia de
dos a cuatao vecos en los primeros afios El (% se habia mudado seis veces o
mins (Grdfica 6) Poi esjta raz6ri, aunqiue la rnayoria habia estado desplazada 
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6- NUMERO DE VECES QUE LA FAMILIA SE HABIA REUBICADO 
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per cuatro o cinco aizos, s6lo ol 13.5% habia vivido on su prosento ubicaci6n 
per mns do tres ahos ruientras quo la mitad habia vivido ahi por monos de 
dos aiios. Otra ilustraciu-nr do las dificultados' que enfrenta la farnilia 
desplazada al buscar un lugar para vivir -elihocho de que rnienti-as ei 10% 
report6 liaber sido desplazad() en el anto a1It~erlor, ruchios rnds -30%
reportarcin hiaber vivido en su p)resente ubicacio'n por un aiio o menos 
(Grdfica 7) 

7- TIEMPO VIVIDO EN PESIDENCIA ACTUAL 
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So encontr6 que la raayoria do~ farnihi.s dosplazadas e-ran farnhlias 
grandes de agriculkores, con poca educacion. La mnayor parbe tenifa jefe de 
fAMIlia rnaSCUlno asi cony' fernenlino ..pero unai cuarta parte de las famnilas 
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9familia masculino como femenino, se encontr6 que cerca de una cuarta parteestaba dirigida por mujeres que eran responsables de un n imero de hijos
casi igual al que otras famillas encuestadas tenian (Grdfica 8). 

8- NWUERO DE HJOS MENORES DE DIECISEIS AROS EN EL HOGAR 
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A posar de que mas del 65% do familias sabia sobre el ,'oncepto doplanificaci6n faniliai, s6lo una cuarta parte dijo que habia usadc alguna vez
 
un metodo de planificaci6n familiar. Este bajo porcentaje de uso !ue similar

al porcentaje de mujeres en areas 
 rurales de El Salvador que habia
practcado la planiflcact6n familiar (IPM, 1985), y rue un reflejo mds del

origen rural de los desplazados. Los 
m .kodospermanentes de planificaci6n
familiar (la esterilizaci6n quirurgica de la mujer y la vasectomia) fueron
usados con mas frecuencia por las farnilias nurnerosas y mayores que habian
completado la etapa do roproducci6n. Los mr6todos mrs usados requerian 
poca participaci6n del hombre 

Ivl-as de una cuarta parte de los entrevistados report6 quo todos los 
miembros de eranla familia dnalfabetos. El analfabetismo rue
especialmcnte alto en los hogares dirigido's por MrujOres. Mas de la initad de
las familias no tonia un mniembro de la familia que hubiera completado el 
sexto grado, solo el 15% tenia un rriiembro de la fam-nilia con alguna
educac8i6i secur-daria, y s l el 42 tenia a alguien con diploma de
bachillerato Aquellos quo se habian trasladado a San Salvador desdo e4
desplazametito teian un poco mas d, educacion formal (Grafica 9) A posar
del bao NIVel gceneal do educaci,:ti y la:. df icultades dl desplazarreent,?, se
encontio- uo ei ho"%'Ac las fainilias estban haciendo el esfuerzo de enviar a 
]a escuela por lo mnenos a unice-bro. 
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9- NIVEL MAS ALTO DE EDUCACION COMPLETADO 

POR UN MIEMBRO DE LA FAMILIA 
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Antes del desplazamiento, Ia mitad de Ios jetes de hogar e ranag*ICuLtor~eS LIDn quinto eran jornaleros. El resto trabajaba en las difererntoe,')cupaciones que existiati en las pequellas villas rurales incliiyendo axtoesans,
vendedores, cibroros calificados y ernpleados &Ilservicio (Iormjstico. El 0011e-staba deseinpicado.
 

Despuks del desplazarnienUo, 
 Ia inayoria dijo que preleria continluartrabalando en su ocupacicdl ant*.crior Sin embargo, el trabajo no stemnpr(e,estuvo (lisponible. Por lo t-att;), el porcentale de jefes de tarnilia (fietrabajaba como jornailerc's casi se, duplic6. Desde luego, todas las categorfasde etnpleo aumnentaron conl Ia ':ranmatica excepcio'n dec aquellos jefes decfatnilia (quphabian trabalado previarnente com() agriCuiltores cuyo porcentaEjecayo delI al 6%. D4?Spues (el desplazarnijenrit, Val vqrse caroeriftes dp.tierra, la mayoria de esWe grupo trabaj6 principalmentW como jornaleros. Elporcenta)je de faulias carente de uria fuente de errpleo ni siquiera ocasionaldkcsde- ti Jesplazamiento fue c:asi dos veces el porCtdntaje de antes de q ue(ucran d'?Gp~xa'1d.-) (1'3"tilca I'.)).
fs61o PI 3')% dea las famiilias Leuia a algui(;n pernatsnmxldf

emIpleado' NIAS -,](I *(-(),C (1 las fltiiiIas d'?peiidia exclusivauierte de fumrjtisQCaslojnaleS (j3o eliipleo. Mud.haS Ii bian (lesarrollado esti atfvgias (.-C016i~tnas 
qu inlluiafl vat ivd.aduna d'v fuetts de itigreso ocasic'ii.l tales couiic)tmigaraci6nl estacional pamr Ia.oseajar los cultivos df!-expTorti(A61 (algc'd0,n, cz;44ycaria de azuc.ar) y Usabajwi paja cl Corr pouiite, do ERuipleos d1el prograrnade- ayuda de e : lado USAir), Iluclias launlifas tarijbi~' tolnian hjj01)"ruenores de- 16 aijos quc- esLzban trabajarido. S61o el 3-1 recibi6 apoyc' 
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financiero de amigos y parientes (Grdfica 11). Los niveles de empleopermanente y ocasional fueron rods bajos entre los hogares dirigidos por 
nuj eres. 

10- OCUPACION JEFE FAMILIA ANTES Y DESPUES DEL OESPLAZAMIENTO 

AGRICULTOR 16.2 §,50.5 

JORN ALERO 21.1
 
SERVICIO 6 .1
 

DOMESTICO "7 0
 

ARITE S.AqjO0 5.5
 

5 2 ANTES DESPLAZAMIENTOVENDI.EDOR ..:7;
 

E: .
 LDESPUES DESPLAZAMIENJO 

LALIFILAL)O [j// 6.6 

OTRO ., 

USEMPLE ADO 3 

2U 
 0 40 50 60 
PORCENiAJE DE FAHIILIAS 

11- FUENTES DL INullEO DE LA; FAIlL:AS WESPLAZADAS 

PERMANEN1I -1.... .29.3 

EMPL 74 . 
PIE A[rI ................ .
 . .... 

PI [(L 'uII . I I'llIII . .. .. 

I.E ti
I',I [At'.. ............ 
. 

A OI'IA It J' I A...l IAtI 1 "
A Ill .. ..
... .......r rr

7' ,11 51 60 70 80 
PORCfI i.AF bL FAI'IL IAS 



12 
12- VIVIENDA :MATERIAL USADO PARA CONSTRUIR PAREDES 
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el 30% re(l:.ort, amnontonarla en cualquier lugar. Las familias enasentaIntentos tent~die a u'ar basLrerr al a libre en mayor grado quelas familias disfeisas, ILleLIUas que- las tailuilias dispersas tertian m~sprobabilidad de ,:luearla ('jl3jca .i) La basura sin recoger crea unLerreno de reproduci~i deIveckoi es de enferuedad, por esa raz6n, el 00%de 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

Una comparacidn del medio ambiente actual de la familla desplazadacon el que exlstfa en sus departamentos de origen antes del desplazamiento
mostr6 que para la mayoria las condiclones amblentales se habfandeteriorado significativamente. Aun aquellas condiciones y costumbres queprobablemente no habian cambiado desde el desplazamiento ahorapresentaban una nueva amenaza para el bienestar de las familias que vivianhacinadas en asentamientos y en areas marginales urbanas. 

La mayor parte de familias desplazadas provenia de pequefas villasrurales o del campo donde las casas estaban dispersas y rodeadas de tierra.Pero ahora la gran mayorla vivia dispersa entre la poblaci6n marginal,mientras que el 5-7% vivia junto con otras familias desplazadas enasentamientos Las casas de los desplazados han surgido en barrios urbanospobres, a lo largo de carreteras publicas y en las orillas de lechos de rios y
barrancas por todo El Salvador 

Dos terceras partes de los desplazados vivian casasen de una solahabitacion. CuatUo quintas partes tenian pisos de tierra. Las casas liechas demateriales pernanentes eran menos despues del desplazamiento que antesdel inismo. El 30% estaba hjecho principalmente de lodo y madera. Otro 30%estaba hecho de niateriales que encontraron tUrados incluyendo carton, pala,palma y pldstico, Jo que rue tres veces m6s comin como vivienda desde eldesplazaiiento que antes del micmo. El 60% tenia techos de lmina, y el 5%tenia incluso techos hechos de materiales que encontraron tirados. Losmateriales de la vivienda fueron menos permanentes en los asentarnientos que entre los dispersos, posiblemente debido a la disponibilidad de casasrentables ya existkntes en los barrios urbanos (Grdfica 12). Las familias
estaban liacinadas tanto en los asentamientos como 
entre los dispersos con
 
un promedio de 4.4 personas por habitact6n.
 

Aunque la mayorfa de fainfllas tenfa surninlstro de agua dentro de los
metros (eo00 distancia de su casa, tres cuartas partes de los desplazadosobtenian su agua de fuentes con probabilidad de contaminaci6n (pozos,nacimientos, rios, pilas publi(as o compra), e ponidose asi al riesgo deceitaer enlern)edadesdjarreicas El porceitae de fainilias con una fuentesalubre de agua (d# cahieria) habia disrmnuido desde el desplazamientco.
Fueron snas las fainmlias en asentamientA)s que t*nian una fuente salubre deagua que las que la tAnian entre los dispersos Las familias en asentarnientos
obtepnan el agua dIroalneia~ede una pila p'Oblica o de caileria fuera de lacasa, mnentras que las taruflas dispersas Ltniarn rnas probabilidad dedepender de pozos o cwunpiaila (orafica 13) Solo el 10% de las famlias
report6 hervir, y asi desinfectar, el agua que bebia,

La quenia Jut el m ,odo rms cornur de dlshacerse de la basura, pero 
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las familias desplazadas report6 problemas con ratas o ratones en sus 
hogares. 

Aunque muchas condiciones ambien tales se habian deteriorado 
significatlvarnent dsdep -A d(espFlazavITuink, nivhas otras condiciones y
h~bitos de la familia noe habiar- caiinbiado. El grado de hacinamiento, y el 
porcentap do casas won Pis,,) deo ho-7rra y (on uvia sola habitaci6n eran 
sirnilares a los evicovitiadc~s eii s~us dopart~ivievitos de origen antes de quo.

coienzraospa~ams~iW patrvies disposici6n del Lor do los 
desperdiciosc, la ftendenici a iio hiorvir Al agi para beber, la presencia de 
rationes v ratis oni Lic, *.UvV aitsjioao e hjigieneI y
sanearm(en to.p~c ~e It hal)LiitJnA4 ~Liado pocco desdonl -l el 

Poro :~a Vv. ilKnc-Vv'JI,-- Usiii"~vunjiiv signiuficado 
mas E~!Io -ci -1 ii nv u o c 1, 1,, 1ili von pintLas sin carnpo odkhutdd -i laK v 
tlfcrra qu.-- I.." "h&i I~ILI 1litcI uir~r :i mc- si no) h-ay Uerra quoi.c ,s 
sir va 0 as'!ie m>ci c mds± iccdi iifiosar difunden 
ra--pidameuiW, i ii .-I nu.-u, vl lu;I iiiu depositzn su basura y
deSper-dk V § 1.. n'~e ( d.-~v:iJ r' fprodlumckv para las 
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privadas. Se encontr6 que Ia ayuda alirnentaria estaba alcanzando a trescuartas partes de los desplazados en una,; base rnensual, y que Ia Cobertura era aun mds alta en el drea de mayor cont licto; el 70O% de familias estabarecibiendo atenci6n m~dica en sus hogares por parte de enfermerasvisitadoras y otros proveedores, y illds del 60 tfsmbiell estaba recibiendoatonci6n rn~dica do dependencias publicas_Ide niios do dos La *,obertura total de vacunaci6riailios do. edad (vorificadzi ror medio do, tarjetas dovacuriaci6n) fluctu6 del 3)6% (tuberculosis0 al 17J.':SararripiorI). La existeniciado, una colbertura m~dica mds intE~gra~ loP isetEmift se reflef 6 en elporcentale mas altfo de familias ']ue .1- aten.,ion en el hogar Vel rrenorporcentaje que necesito5 comprar medicina en est~e grupto.

Aunque Ia illagxnitud d(cl desplazarnle;nto 
 r-rn El Salvador y Ia extrernariecesidad 1han pres'entadc una t,:iz.r.iv Juihicil paua. los progranmas de ayuda&- ernergencia, CstaE, avu]A- clararne nte' ha proporcionado una red desegunrdad para Ia poblacn desplaiZ@da T.in Cmbargo, a p.esar de estosprograrnas. sE encontr-O qc Ia sa]ud v l. :niir nutriciorial de losdesplazado,,s erm ilalas -lo~ quE, IAi~-a lbts c.ondicio~nes extrernas que enfrentaIdpoblaco (eSpl.azada :-ri El C"alvador El '7(~ r'de ios menores de 5 ailostenia algu n grado dec desnutricion Inla tasas tic mc'rtalidad bruta y por edad
tueron altas de acuerdo (on las norrmia-s locle, eionales e Internacionales


Fl peso de? los niihos desplazados rnmores de Culnco ajios de edad .secornpai-6 con ?~l rke aquellos tbi,:n ablmn ta'dos 'isanrdo rildidas (1esarrolladaspor e-I lflt4tutr, &.tNiitrici~i dc- Cent-rc) America v Panaui. S?encontro' queel 43%tienia nivel.es leves il 22-76 ttniade& vcntmm desnutric6n
mc'derada. y ceirca dc-l 69, -sta9ba scev ,ntrament-?snutmdo (Grafica 15). Todos
estos porcentales fueronl significatimvanente.i 
 rilas altos cjue los ieportados enuna e-ncuesta dec nutricion a nivel nacional qure cc- Hlew a cabo en 1978 antesdel surgirmlent( de la violencia civilI La tasa do lsnticr severa fue
 mas de,. spis vo~ec' s iat.~T~i que? - p(1rc~ntai, anlte'rior Ya que eista encuesta
Sr-alize '-rn los mescsii~c. iuenteJ prievmos 'oxaIi Ia p'~or desnutriciorl(Trowbri&4e :,t al, 117W.', s:.( xd- ali~ ~p.ao( las hbpa 

J( fatctor- u 11i11il('-W ci '-oddt.an tc, n :rrioell calidad,malas condiciones. ambien in (.1L4ccC3 IcoeJdarecaSan anorem~a, 

~ e':.t~r denutmr~enr.'citi;1Jl~r~ent:~4n S~an 'Salvador y ci
ar4 a fuoerterrnenmt, irrbp;ib tada ro"' '! -.r..!-111' #nrij; rilaEsntiriets qus
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IS-CONDICION NUTRICIONAL DE NIiNOS MENORES
 
CINCO ANOS DE FAMILIAS DESPLAZADAS
 

OADO 3 1* 

CLASFICAION EDIANA DE
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tRADO 2adteALIMENTADOs GOMEZ 
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proteccidn inmunol6gica y a la nutricidn que proporcionaron las excelentes 
pr~cticas de lactancia materna del 95% de la$ familia$ desplazadas. Las 
tasas mis alias de desnutrici~n se encontraron en los nifios de dos y cuatro 

afios. La alta tasa en nifios de dos aos de edad estaba de acuerdo con 
estudios previos hechos en El Salvador, y puede estar relaclonada con los 
patrones de destote o con la disminuci6n de la inmunidad pasivamente 
adquirida de la madre. Sin embargo, las altas tasas on los nifios de cuatro 
aiios fueron raras, y se encontr6 que estaban relacionadas con la edad del 
niio en el tlempo en que ocurri el desplazamiento; los nhiios que fueron 
desplazados cuando tenlan un aibo o menos tonfan significatlvamente mAs 
desnutricion a mayor edad que los ninhos que fueron desplazados un poco 
mas grandes. Tambiern se encontr6 que la desnutrici6n severa estaba 
relacionada con el analfabetismo en la familia y el reciente desplazamiento 
(duranto el aiho anterior). 

La dieta familiar estaba formada principalmente por frijoles y tortillas 
hechas de maiz -una dieta tlpica de las areas rurales de Centro America. El 
arroz, otros cereales, Ituevos, queso y bebidas tambidn fueron importantes. 
Las verduras se coinian m~s a menudo que las frutas y la carne, las que rara 
vez fueron menciodas como parte de la dieta principal, aunque las frutas 
fueron las nas mencionadas como bocado entre comidas. 
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La fuente principal de algunos de los articulos alimenticios en la dietafue la ayuda alimentaria. Corca del 78%do las familias desplazadas roportrocibir una raci6n do Canasta do Alimentos, la cual es una raci6n do ayuda deemergencia que proporciona el 74% del requirimiento promedio mnimodiario de calorlas establecido para El Salvador (CONAN, 1983). La raci6n estAformada por leche, mafz, azcar, aceite vegetal, arroz, frljoles rojos, y sal. Lamayor parte de las calorias en la raci6n son proporcionadas por el maiz ypor el aceite vegetal, y la mayor parte de proteina proviene del maiz y de la
leche descremada (Grdfica 16). 

16- CANASTA DE ALIMENTOS RACION POR PERSONA PGR DIA 
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Sin embargo, ya quo la asistencia alimentaria s6lo proporcion6 unaporci6n de la dieta, la mayor parte de alimentos en la dieta tuvo quo sor
comprada, subrayando la necesidad b~sica de empleo permranente que tienen
las familias desplazadas hoy carentes de tierra. Un poco mis de una cuartaparte report6 criar pollos para obtener came y huevos o cultivar part, desus alimentos, aun si eso signific6 s6lo unas pocas matas do maiz sembradas 
a un lado de la casa. 

Ya que las familias desplazadas que viven en asentamientos sonmucho mas f~ciles do alcanzar, no sorprendi6 quo la raci6n do alimentosfuera recibida pot mucho inds familias en asentamientos quo por aquellasque estaban dispersas entre la poblaci6n general. Sin embargo, una granmayorla de los que reciblan allmentos tanto en los asentamlentos como entrelos dispersos los habian recibido por mds de un afho. IvI s del 30%de familias en asentamientos habia recibido ayuda alimentaria por mAs de dos afios 



(Gr~fica 17). MAs del 90% de los que recibfan ayuda alimentaria reporti6
fecibir alimentos por lo menos mensualmente. Cerca de tres cuartas partes
recibi8 sus alimentos de CONADES. Se encontr6 que ocurrieron algunos
d6ficits en la composici6n de la racion, especialmente en aquellas reas del 
pais que fueron afectadas por la violencia. 

IT- TETPO DURANTE EL CUAL LA FAMlfLIA HA RECIBIDO ALIIENTOS 
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En los afos anteriores al comienzo del conflicto, las tasas de mortalidad 
en El Salvador estaban disminuyendo; para 1980, la tasa bruta de mortalidad 
habia caido a 10.5 por 1,000. Pero para 1983 la tasa bruta de mortalidad 
habia aumentado a 13.5. Este estudio encontr6 que las tasas de mortalidad 
entre la subpoblaci6n desplazada eran aun mas altas que las de la naci6n. La 
tasa bruta de mortalidad en esta subpoblaci6n fue de 2 1 por 1,000, una tasa 
que rue dos veces la tasa de 1980 para El Salvador y mAs del 50% mas alta 
que la tasa de 1983, Una comparaci6n de la tasa bruta de mortalidad de la 
poblacion desplazada en El Salvador con las tasas de mortalidad de paises 
seleccionados mostr6 que la tasa era muy alta no s61o para la regi6n pero
tambi6n para las normas internacionales (Gr~fica 18). La mortalldad infanttl 
tambt6n fue alta. El anmiltsis de las tasas de mortalidad tnfantil encontr6 que 
cerca del 30% del nttmero total de muertes entre los desplazados habla 
ocurrido en nioes menores de cinco ahos. Por cada cien nifios desplazados 
menores de crnco afios todavia vivos, cuatro habian muerto en el a-o 
inmediatamente anterior a la encuesta, 

Las familias percibi(ron quo tanto las muertes como las enfermedades 
en 13 farnilia durante el a-no anterior se habian debido principalmente a 
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diarrea y enferrnedades respiratorias. Las enfermedades diarreicas son 
graves y enddmicas en Centro America. Por esta raz6n, una campafia de 
terapla de rehidratac6n oral que espera reduclr las muertes por
deshidrataci6n ha sido instituida en El Salvador y en la regi6n como un todo. 
Cerca de tres cuartas partes de las familias en este estudio sabian de la 
terapia de rehidratfaci6n oral, y el 85% dijo que pensaba que era buena, 
aunque eJ conocimiento y la actitud no se reflejaron en el uso ya que s6lo el 
18% repot6 haber tratado a los nihos quo habian sufrido ataques recientes de 
diarrea con terapia de rehidrataci6n oral, 

De igual forma que con Ia ayuda alimentaria las famillas desplazadas
en asentamlentos recibleron atenct6n para la salud en casa durante el abio
anterior en una proporci6n mayor qiie las familias dispersas entre la 
poblaci6n general. Esta atenci6n para la salud en los hogares incluy6 a
enfermeras visitadoras y a personal de vacunaci6n. Esta representaba
atenci6n mrndica que generalmente no ue buscada por la familia, y reflejaba
el componente de extensi6n de la asistencia m~dica para los desplazados.

Las familias en asentamientos asi como las dispersas habfan tambi~n 
activamente buscado y obtenido atenci6n dicam durante el aiio anterior. 
Cerca de una tercera parte de cada grupo habia logrado atenci6n de 3 a 5 
veces, y mas de una cuarta parte habia obtenido atenci6n medica m~s de seis 
veces (Grafica 19). Las famillas reportaron haber obtenido Ia mayor parte de 
atencl6n para la salud del Ministerio de &alud, pero tambien utilizaron una
varledad de otras fuentes que inclujan proveedores del sector m~dico 
tradicional tales como comadronas, parcheros y espiritistas. 
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19- ATENCION MEDICA
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Tres cuartas partes de los desplazados habian comprado medicinas enlos tres meses anteriores. Una quinta parte report6 haber gastado mas de 40colones, cantidad que representaba mas de tres dias de trabajo con salariominimo. Un 8% adicional necesit6 medicinas pero no tuvo dinero paracomprarla. Los gastos de la farnilia en medicinas fueron otra indicaci6n de lanecesidad que tenfan las famillas de empleo remunerado. Ya que laasistencia m6dica concentrada estA disponible particularmente para lasfamilias en asentarnientos, significativamente fueron menos las familias enasentamientos que reportaron haber tenido que comprar medicinas que las
 
que las compraron entre los dispersos.


Las enfermedades infantdles graves, a excepci6n de las eliminadas por
el mundo industrializado, 
 todavia son comunes en El Salvador dondealcanzan proporciones epid6micas y son causa principal de mortalidad
infantil. A fin de que las vacunas protejan por completo al nifio, 6stas deben ser administradas antes de que el nifo tenga dos a-nos de edad y, si sonvacunas de d6sis mWultple, la serie completa debe haber sido recibida. Esteestudio encontr6 que los programas de vacunaci6n habian vacunado al 36%de los niiios de dos a-nos de edad con la vacuna BCG contra la tuberculosis yal 53% con la vacuna contra el sarampi6n (datos verificados con lapresentaci6n de una tarleta de vacunaci6n). Mts del 40% de nihios de dosahos de edad liabla recibido la serie completa de vacunas contra la polio yDPT (difterea, tos ferina y t6tano). .5 aquellos que reportaron haber recibido 
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la vacuna no(pero que pudieron probarlo con tarjeta) y aquellos concobertura parcial se sumaran, la cobertura posible alcanzaria 57-86% deninos de dos ailos (Grfica 20). La cobertura tue aun m~s alta en aquellasgreas del pais afectadas por la violencia, refle'ando asf los esfuerzos de las
camparlas de vacunacion en dichas Areas, 

20- VACUNACION DE NIflOS DE DOS ANOS DE FAMILIAS DESPLAZADAS 
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Lo que comenz6 hace cuatro afios como ayuda de emtxgencia se haconvertido en asistencia a largo plazo. La. mayoria de familias han sido
desplazadas y han vivido en su ubicaci6n actual por ailos. Pero estas familias
 se yen imposibilitadas de regresar a 
 sus hogares debido a la violencia
continua. Dada la tasa extnemadamente wita de desempleo en El Salvador, no

fue sorprendente encontrar 
 que la rnayoria habia tonido dificultad parareintegrarse a la economia nacional. Se encontr6 que s6lo pequeiios
aunientos en el empleo permanente estaban asociados con la duraci6n del
tienpo de desplazamiento de la familia. 
 Aunque la relntegraci6n econ6mica
 parece mss evidento entre los dispersos que entre las familias en

asentamientos, esto posiblemente 
se deba a que las familias que Vivian enasentamientos y que obtuvieron empleo permanente se habian mudado a
 
otros lugares (Gr~fica 21).


A fin de explorar soluciones para este problema y detorminar lasactitudes de los desplazados hacia Ia reubicaci6n voluntaria, se llevaron a 
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cabo entrevistas de seguimiento con 1,100 familias que dijeron que estariandispuestas reubicarse. Se encontr6 que la mayorla eran famillas rurales de
agricultores sin esperanza de regresar a sus hogares, qulenes expresaron el
deseo de mudarse a un drea rural o un pueblo pequenio y continuar
trabajando en la agricultura. Aunque necesitaban una forma de asistencia, 
una gran mayoria estaba dispuesta a construir su propia casa e incluso hacer 
un prostamo a fin de mudarse. 

21 - EMPLEO PERMANENTE DE CUALQUIER MIEMBRO DE 
LA FAIILIA PARA EL ANO DEL DESPLAZAMIENTO 
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A pesar de que el 35% de entrevistados poseia tierra en su lugar de
origen y el 50% poseia casa, dos tercios de los entrevistados dispuestos a
reubicarse dijeron no tener ninguna esperanza de regresar a sus hogares,
mientras que un quinto dijo que tenia esperanza y el resto dijo que no sabia. 
Debido a la incertidumbre acerca del futuro, mas del 40% dijo que estaria 
dispuesto a trasladarse a cualquier lugar si se le porporcionaba tierra y los 
recursos para construir una casa. Casi el mismo numero dijo que estaria
dispuesto a tJrasladarse pero s6lo a un lugar de su seiecci6n, y unos pocos
dijeron que no estaban seguros. Fue interesante notar que, cuando se les
pregunt6 especificamente, el 70% dijo que definitivamente no se mudaria a 
algunos lugares aun si se les ofreciera tierra y casa. 

Una cornparaci6n del lugar de nacimiento y el lugar de origen de estas
famihias indic6 que los entrevist.ados probablemente fueron desplazados del
lugar en que naceron, lo que refleja la naturaleza rural de esta poblaci6n y 
su apego a la tierra y a su cornumdad. 



Cuando se les pregunt6 dircectairfient;-, cerca &e tres cuartas partes
dijeron que se trasladarian a una finca de la reforma agraria si se les daba 
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expresaron un claro deseo de rehacer una vida similar a la que habiandejado atris. Cerca de la mitad de los entrevistados queria vivir en un drearural, un area formada por pequeiias fincas diseminadas, y otro tercioprefiri6 mudarse a un pequerio pueblo rural. S61o el 19% dijo que preferiaUtasladarse a una ciudad (GrAfica 23). M~s de la mitad dijeron que preferfantrabajar en la agricultura, y el 14% queria trabajar en el comercio. Pequeilosporcentajes listaron las otras ocupaciones misce dneas existerntes en 
cualquier pueblo pequefio (Gr~flca 24).

Lo que tns se menciono' como ayuda necesaria para la reubicaci6n fuedinero y materiales de construcci6n, alimento, tierra, transporte, asistencia
agricola y herramientas (Gr<fica 25). Casi todas las familias tambi~n dijeronque necesitaban ayuda financiera para construir una casa, pero mrs del 90%dilo que estarian dispuestos a construirla ellos *iisrno (aurique s6Io la mitadti.nia las destrezas necesarias), y mits del 70e dijo que estaria dispuesto a 
hacer un pr~stamo (Grafica 26). 
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20- TIPO DE AYUDA NECESARIA PARA REUBICACION 
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26- CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LUGAR REUBICACION 
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CONCLUSION 

Los desplazados son familias rurales grandes y tradicionales conmuchos hijos, quienes nunca habrian dejado sus hogaros y tierra si no fuerapor la violoncia quo lleg6 hasta sus comunidades. La vida ha sido muy dificilpara estas familias desde el desplazamiento. Antes de la guerra ellos vivianen pequeflos pueblos rurales o en casas rurales rodeadas por tlerra; ahoraviven hacinados en viviendas marginales hechas de materiales pobres o enlas orillas de las Areas urbanas. Es dificil encontrar empleo permanentedebido a los devastadores efectos quo la guerra ha tenido en la economianacional. Por lo tanto, no sorprende que el desempleo entre los desplazadossea de ms del 70%. Para subsistir, estas familias dependen do una variedadde empleos parciales asi como do la ayuda do emorgencia. Sin embargo, apesar de sus esfuerzos, sus tasas de mortalidad son inusitadamente altas ysus niios estn severamente desnutridos. Aunque la ayuda do emergenciacontinua siendo esencial para estas familias, su necesidad b~sica de empleoremunerado es evidente. Debido a que tienen incertidumbre acerca de suruturo, la ,nayorIa estAn dispuestos a correr el riesgo de otra reubcacidn enuna nueva Area si las condiciones mejoraran y st se les asegura tlerra y losrecursos necesarios para construir una casa. Si no pueden regresar a sushogares les gustaria rehacer estilo vidasu do anterior en una nuevaubicaci6n, Ellos no pueden reubicarse sin ayuda, pero claramente estindispuestos a bacor todo lo quo ostW do su parts. 
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CAPITULO 2
 

ANTECEDENTES
 

Coro .-onsecuencia directa de la violencia, desde 1979 m~s de medio 
mill6n de personas, un 11% de la poblaci6n total de El Salvador, han sido 
desplazadas. Estas personas tuvieron clue abandonar sus hogares, tierra,
empleos, asi corno su comunidad y amigos. La mayoria salieron con s6lo 
aquellas posesiones que pudieron lievar en sus espaldas. Solo unos pocos
pudieron hacer planes mas all' de las exigencias de una hufda inmediata. 
Para la mayoria huir de la violencia signific0, no salo un desplazamiento
fisico, sino que tambi~n sumirse mas en la pobreza. Este capitulo describe el 
contexto hist6rico y econ6mico de este suceso 

DENSIDAD POBLACIONAL Y SU1 DISTRIBUCION 

El Salvador tiene la densidad poblacional mas alta del continente 
amer1¢ano Hace treinta afios su poblacion era de dos millones, siendo al 
present de cinco millones y, de acuerdo a las tasas de crecimiento actuales, 
en 30 anios sera por 1o menos de nueve millones La densidad poblacional es 
de aproximadament* 600 habitantes por milla cuadrada, densidad que
excede a la de la India (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
l984) La densidad es alta en todas las regiones. La emigracl6n de la zona 
rural a la urbana ha causado concentraciones mayores de poblacion en la 
region urbana del Departamento de San Salvador y, en menor grado, en las 
cabeceras departamentales. La mayor parte do tierra cultivable ya ha sido 
usada en la agricultura; casi no hay areas virgens para el desarrollo 
Agricola Por esta raz6n, :,I incremento en la producci6n agricola debe ser 
logrado per intnificaci6n en vez de por extensificaci6n de cultivos. 

DESPLAZAMIENTO HISTO. IC0 DE LA PO LAC ION 

A mediados del sigle dtecnueve la sociedad rural fue transformada 
per l introduwiorn de una economia especializada de exportaci6n de caf6 y 
azucar, Ib que vino . revolucionar la tenencia y uso de la terra. 
Anteoiormente, las grandes areas de Uerra agricola eran propiodad comiin 
(6jidos) ,(-las ^.omunidades que formaban las villas o pueblos y eran usadas 
casi ex.l.sivarent, para el cultwVI del maiz, frijole-. y otras cosechas de 
alime.-Os para consumo local febido a ,jue esta estructura de tonencla y 
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uso de tierras so consider6 como un obstAculo para el desarrollo econ6mico 
a trav6s do la agroexportaci6n, la mayor parte de las terras comunales so
convirti6 en propiedad privada (Mason, n.d.). Gran parte de estas tierras so
concentr6 en grandes tenencias en grado quetal menos del 2% de 

..propietarios de tierra obtuvo el control del 60%de-la tioerra de la-naci6n,
Esta conversi6n en la tonencia y uso do tierras caus6 quo un grannimero de habitantes rurales so transformara en una poblaci6n do

jornaleros. Una minoria de 6stos se asegur6 empleo permanente en las 
nuevas plantaciones, mientras que la mayorfa pas6 a formar una poblaci6n
marginal carente de tierra, que dependia de empleos casuales durante las
temporadas de siembra y cosecha y que, cuando era posible, arrendaba lotes 
para el cultivo de alimentos (aparceria).

La transformacion de la economia y de la base econ6mica de las
poblaciones rurales continu6 on el periodo de post-guerra con una segunda
ola de desarrollo agricola e industrializaci6n dirigidos a la exportaci6n,
teniendo como base el Mercado Comun Centroamericano. Los cultivos para
subsistencia a lo largo de la planicie costera fueron reemplazados; por elcultivo del algod6n y la ganaderfa, y como resultado de la mecanizaci6n
hubo un decremento general en las oportunidades de empleo rural. 

MARGINALIDAD YMIG-RACION 

Para cuando estallaron las hostilidades a finales de los afios setenta,
una parte considerable de la secci6n m~s pobre de la naci6n ya odstia on los 
m~rgenes m~s bajos do la seguridad econ6mica y blenestar social. Lasviviendas de esta poblacion carente de tierras eran chozas que ellos misrnos
habian construido en cualquier lugar disponible -mis que todo a orilla do
rios, carreteras y vias f~rreas. La disponibilidad de empleo era el factor
critico quo doterminaba si sus necesidades bisicas do ostencia podlan ser
satisfechas. Sin embargo, on el poriodo provio al comienzo del actual
conflicto, muchas de estas familias ocon6micamente desplazadas pudieron
oncontrar emploo en las Areas urbanas porque la economfa ostaba crociondo 
constantomente en un promedlo de 4.5X por aio y 0l sector industrial estaba
creclendo en una proporci6n del 5.6%, excediendo las tasas anuales de
crecimiento urbano y poblacional (Banco Mundial, 1985).

A finales de los aios setenta, sin embargo, grandes problemas sociales 
y ocon6micos comenzaron a afectar a El Salvador. La recesi6n mundial puso
fin al crecimiento econ6mico por toda Latinoamerica, y la escalada do
violencia on 1979 hundi6 al pals on m~s dificultades. Do 1978 a 1984, el
producto nacional bruto disminuy6 23% on thrmlnos reales y las
exportaciones cayeron 40%(Departamento do Estado do los Estados Unidos, 
1984) 
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Esta acrecentada adversidad econdmica y un nuevo temor a la 
violencia causaron un crecimiento en la emlgracl6n interna de las Areas 
rurales a las urbanas. Concentraciones mayores de poblacidn comenzaron a 
surgir en cualquier tierra disponible alrededor de las cabeceras 
departamentales y la regi6n urbana del departamento de San Salvador. La 
emigraci6n hacia fuera del pais tambien aument6. So cstima que la 
emigracion nota fue de -3.05 por cada mil habitantes on 1970-1975 a -11.2 
en 1975-1980 y - 17 2 en 1980-1985. 

De esta manera, el desplazamlento de la poblacidn rural salvadorefla 
debido a la violencia representa una ola de desplazamiento cualitativa y 
cuantitativamente diferente a las emigraciones previas, en cuanto a que 6sta 
ha sido repentina y masiva en vez de gradual, y que la actual se debe por 
temor a la violencia en vez de por presion econ6mica. Este desplazamiento 
ha ocurrido con otros movimientos migratorios en una naci6n donde la 
marginalidad ha emstido durantW por lo menos un siglo 

ZONAS DE CONFRONTACIQN 

No hay lineas territoriales establecidas para el confrontamiento 
miltar en El Salvador. S6lo en excepciones los guerrilleros han buscado 
acciones militares mayores con el ej4rcito Sus tacticas dominantes han sido 
ataques en pequeiia escala a patrullas e instalaciones del ej6rcito y, con ms 
frecuencia, ataques de sabotaje a objetivos que no son militares, tales como 
lineas de transmisi6n de energia elctrica, transporte publico y cosechas. Ha 
sido la guerrilla la que ha escogido los objetivos militares, y 6stos han estado 
ampliamento diseminados con concentraciones particulares en el oriente, 
norte y ciertas regiones centrales. La estrategia del ejercito ha sido dictada 
por la necesidad de preventr estos ataques dispersos y buscar y luchar 
contra unidades guerrilleras Ambas tcticas requieren una maxima 
movilidad Cada vez mas el oiercito confia on su fuerza a6rea para el 
reconocimiento, transporte de pertrechos do guerra y ataque Aereo. Los 
guerrilleros conflan en su habilidad para escapar de la detecci6n medlante 
un movmuento constante e internandose en el campo o mezclAndose entre la 
poblacion general. 

A medida que la guerra ha .ontinuado, un numero creciente de civiles 
ha huido de estas zonas de confrontaci6n a aquellas 6reas en que hay menor 
riesgo debido a un fuerte control militar. En la mayoria de departamentos 
4sta es el krea alrededor de las cabeceras departamentales. Por eso, 6stos 
son los lugares donde hay mis personas desplazadas. Tambi4n ha habido 
emigraci6n a lugares mas seguros en el centro y occidente de la nacidn, y en 
particular, a la seguridad relativa de las Areas dentro y en los alrededores de 
San Salvador, la capital del pais 
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DIMENSIONES DEL DESPLAZAMIENTO 

El estado lastimoso de estas personas desplazadas fue evidente desde 
el comienzo de la guerra por lo quo dependencias gubernamentales, asi Como 
agencias no-gubernamentales (ol (iltimo grupo incluyendo principalmento a 
iglesias y organismos de ayuda nacionales e internacionales), comenzaron a 
movilizar ayuda de emergencia en forma individual. Sin embargo, la escala 
del desplazamiento aument56 posteriormente en una proporci6n que 
constantemente sobrepas6 la capacidad de las diferentes agencias de ayuda.
De Enero de 1980 a Enero de 198 1 el nurmero de personas desplazadas 
aumento de varios miles a 165,000. Para Enero de 1983 las estimaciones del 
gobierno aumentaron este total en un 50%y para Enero de 1985, dos a-nos 
mas tarde, las estimaciones oficiales sefialaron que 400,000 personas
estaban recibiendo ayuda. De acuerdo con CARITAS, CRS y la Arquidi6cesis 
de San Salvador, unas 100,000 personas mas estaban solicitando ayuda de 
las agencias no-gubernamentales. 

LA RESPUESTA 

Estas son las dimensiones del desplazamiento quo enfrenta el 
Gobierno de El Salvador. La Comisi6n Nacional de Desplazados (CONADES) 
rue establecida a finales de 1981 para coordinar la entrega de la ayuda.
Desde su fundaci6n CONADES ha planificado y ejecutado la distribuci6n 
nacional de ayuda de emergencia a traves de una red de comiths locales y el 
registro de los desplazados. 

Para Diciembre de 1981, el dramatico aumento en el tamafo de la 
poblacion desplazada registrada por CONADES - 164,000 personas- oblig6 al 
gobierno salvadorefio a buscar ayuda de fuentes externas. Los Estados 
Unidos respondiron iniciando el "Programa de Emergencia: Salud y Empleos 
para Famillas Desplazadas", con la asesorfa de la Oficina de Asistencia para
Desastres en o. ExUanjero, y en coordinacidn con el gobierno de El Salvador. 
El objttivo del Programa de Emergencia rue inequivocamento enunciado en 
termiros de ayud,. de emergencia humanitaria e inmediata. Su prop6sito
declarad, era proporcionar ayuda inmediata a familias desplazadas que
habian sido "separadas de su albergue normal, y al mismo tiempo expuestas
.t1k( (I(-s lud qua excedian grandenent. a los niveles normales, lo qua
ameriazaba tant:,- a lks tnismos desplazados '.Aomo a las comunidades que los 
habian hospedad" El prop6sito cntral del programa era obtener alimentos 
y asistkncia m~dica porai los desplazados, proporclonar materiales para la 
,const:.c,.1e vividas y crear oportunida des de empleo a corto plazo 

http:const:.c,.1e
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para tantas personas registradas como fuera posible. Se dio mayor prioridada la secci'n m~s vulnerable de la poblaci6n desplazada -las madres y los
nihios. 

Una evaluaci6n independiente que.se hizo al Programa en febrero de1984 concluy6 que la mayoria do objetivos del Programa habian sidoalcanzados. Sin embargo, el rapido crecimiento do la poblaci6n dosplazadacaus6 quo las metas del programa estuvieran fuera do 6poca. Ademrs, lasmotas del programa debian cambiarse para medir el impacto en thrminos dolo que so logr6 on vez de lo que se dio. La evaluacidn de 1984 tambidnrequirio se diera atenci6n a la perspectiva de mayor plazo: "Un factor final, yquizas el m~s importante a la larga, es que han pasado cuatro a-nos desdeque el problema de los desplazados gan6 la atenci6n piblica y -hasta dondetal informacion al respecto existe -no ha ocurrido ningun deslizamientosignificativo de desplazados hacia fuera del programa. Esto so debe en partoa que no esta funcionando ningun programa organizado quo tenga que vercon la reubicaci6n y reincorporaci6n do las personas desplazadas en la
sociedad". 

La valoracidn del Programa en 1964 enfatiz6 la necesidad continua detomar medidas de ayuda a corto plazo para ir a la par del desplazamientocontinuo de familias. Como resultado de esta valoraci6n, la .ayuda directa enforma de alimentos ha aumentado paralelamente con los nu'meros que serogistran para recibirla; los programas complementatios do salud y empleoshan sido incrementados en un intonto do ir a la par de la acrecentadademanda de los mismos, No obstante, el Programa no so disefi6 para ointent6 satisfacer todas las necesidades b~slcas de los desplazados por unperiodo do tiempo indefinido. El Programa se concibi6 come una red deseguridad para emergencias y no como un proyecto de desarrollo. Esto fueuna operaci6n de ayuda de emergencia que no incorpor6 objetivos a largoplazo en su disefo de politicas.

Do esa forma, la valoraci6n 
 de 1984 hizo quo surgieran dosinterrogantes significativas on relaci6n a la politica futura para la asistenciaa personas desplazadas. La primera pregunta tenia que ver con la ayuda doemergencla a corto plazo: 4Cu~l es su funct6n y quO impacto ha tenldo on lapoblacidn desplazada? La segunda pregunta so relacionaba con las solucionesa largo plazo para el problema de los desplazados: 4Qu6 politicas deberiaadoptar el Gobierno do El Salvador y C6mo pueden los desplazados serreintegrados en la economia naclonal?

El mejoramiento de la ayuda a corto plazo asi come la articulacidn doastratogias adecuadas de desarrollo a largo plazo, claramento requiereninformact6n detallada acerca del tamaio, distribuci6n, necesidadescondiclones do ]a poblacidn desplazada. Per esta raz6n, 
y 

en la primavera do1985 so Ilev6 a Cabo una encuesta comprensiva do la poblaci6n desplazada anivel nacional. La metodologla de esta encuesta de bese se considera en el 
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capitulo siguiente, y la interpretaci6n e Implicaciones de los resultados se 
presentan a 1o largo de este reporte 
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CAPITULO 3
 

METODOLOGIA
 

Entre el 25 de Abril y el 4 de Junio de 1985, setenta encuestadores
entrenados pasaron un cuestionario considerablemente largo (mds de 250
preguntas) a una muestra de 7,360 personas desplazadas en El Salvador.
Origlnalmente esta encuesta tenfa el proposito principal de reunir datos parauna encuesta de base a ser usada en evaluaciones subsiguientes delLrograma de Ermergecia: Salud y Empleos para Personas Desplazadas (No519-026 1), pero los miembros del personal de AID/El Salvador muy pronto
reconocieron que el valor potincial d la encuesta iba mucho mas alla de suintenci6n original. agregaronSc nuevas seccionws al cuestionario y so
propusieron formas adicionales de emrplear los datos 

Este reporte presenta los resultados y rec'omendaciones del Equipo delProyecto 'e Encuesta de base En general este reporte est-. organizado en
capitulos independientes en su contenido pero que a la vez seinterreladonan, cada uno enfocandro un t:pico en especifico (por ejemplo ,empleo, educaclon, dieta). Tanto estf, capitulo cromo A anterior (el cual
examina e- contexto histornco, social y economr.o) de los desplazados) sirven 
como un antecedente para lo que resta del reporte. 

METODOLOGIA EMPLEADA EN LA ENCUESTA 

En los anexos se puede encontrar una descripcion completa de lametodologia usada en la encuesta asi como una muestra de los cuestionarios
empleados. El proposito de esta seccion es dar una descripcion resumida con
suficientes detalles que permitan que eI lector desarrolle una apreciaci6n de
los posibles usos y lrnitaciones de la encuesta de base. 

Nunca sera demasiado cualquier enfasis que so haga sobre ladificultad y clara complelidad de intentr hacer un0 Valoracion cuantitativa 
de un problerna de la escala y naturaleza que posee el de las personas
desplazadas t.n El Salvado:. El unco enfoque practico para reunir los datos 
necesaros fufe potr medico de entrevistas personales la cuales se ilevaron acabo en casi todas las regione 'el pIS Los encuestadores viajaron solos, 
aun a travels. de areas parcial o completamente fuera del control de lasfuerzas del Gobierno, y en ocasiones se vieron en la situaci6n de justificar la
necesidad de la encuesta asi como los asuntos espeCtfficos que se inclufan en
los cuestionarlos, ante Ia guerrilla y ante las Iuerzas del goberno Las
familias desplazadas registradas y no registradas se tuvteron qiie buscar en 
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asentamlentos y dispersas entre la poblaci6n general. Las personas a ser
entrevistadas, habiendo hufdo de la violencia, se mostraban recelosas ante 
extranos, e inseguras acerca de la afiliaci6n del entrevistador y sobre c6mo 
se usaria la informaci6n. Sin embargo, con el fin de planificar la ayuda de
emergencia, la encuesta tenia que proporcionar un perfil detallado y extenso 
do las necesidades y condiciones do la poblaci6n desplazada. Ademas,
buscaba proporcionar indicaciones precisas del impacto do los programas de 
ayuda de emergencia y especificar areas adicionales de necesidad. 

El cuestlonario que se us6 para la encuesta result6 de un esfuerzo 
conjunto entre los miembros del personal de USAID/EI Salvador y los 
consultores de CCA, quienes cuentan con una amplia experiencia en 
investigaciones de campo en Centro America. Se tuvo especial cuidado en 
evitar preguntas que los entsrevistados pudieran considerar peligrosas. La 
critica y sugorencias do personas que revisaron el cuestionario , asi como tres 
estudic., pilotos (90) entrevistas) que se Ilevaron a cabo entre la poblaci6n
desplazada, condujeron a doce revisiones del instrumento. El cuestionario 
result6 largo y detallado pero claramente orientado al problema. Los t6picos
incluiani estructura familiar e historia de la migracidn, empleo, educacl6n,
condiciones ambientales, condicion nutricional de los nihos, ayuda
alimentaria y n',kdica, cobertura de vacunacion, planificaci6n familiar, 
rehidratacion oral y actitudes hacia la reubicacion. 

Aproyxmadamente dos semanas antes do que so llevara a cabo el
verdad.ro trabajo do campo, 10 supervisoros y 70 encuestadores fueron 
seleccnado: dc- ertre un grupo de rrids de 300 candidatos con experiencia
previa en invest4igaci6n de mercados (La edad promedio del personal de 
invesUgacion era de 24 ahios, siendo la mayoria estudiantes universitarios y
del sexo ferenino en un tercio.) Dejando a un lado su experiencia pasada, los 

oncabezados. r).,oI 

supervisores asi corno los encuestadores fueron sometidos a dias de 
entren**mirten intensivo 

Die: eup,'s d investigacion de si(te encuestadores cada uno,
U1n supervisor con eoxperencia de caripo por grupo, fueron 

ot*?arIIado-. para levar a cabo el trabalo d campo A cada equipo se le 
asi naron hcrar. diarios opecifico.1 El personal administrativo de campo
peirmk.ne,.:-il. c,nstanrteen coritacto con los equipos de investigaci6n para 
evaur.,r '.-u pr..rc,:? v rrantener asi las normas de desempeiho

Las fntrevist---: e llevaron ri cabo en dos fases. Para la Fase I, se sac0 
una. rnust, pr,:'.,por,;onal al azar de .#hit.re una Usta de 45 asentarnientks y
I87 otiurdad'_,i ',concentracionros de f~ra ahas desplazadas registradas, 
,jlJleneC. laII P~ bindo Z;yud; de Ia i£fc.mision Nacional de Desplazados,$t.;i
0KONADEz:, Se cbtuvieron entrevist;; de una rimestra tomada al azar de las 
:.a 'iai i... :da :1ent.;Arn1nr to El rm -lestreodo entre : ,,.blaci6n "!i-'., 'li,a 

I i.d, :l1 :' ii i:i .1 
*i'fV . I,IiTt'i-, *,u -n]er)sza,;,oru ri lla:ldesr':.i a t.rav ; 

,ie ?:s, r ltc.,,? ,-i-. z ,.*l tros ,,blarvon .: rginales Muchas familias 

http:verdad.ro


no estaban registradas en CONADES. El muestreo en grupo pareci ser el 
qInico procedimiento pr~ctico para sacar esta muestra. De la lista de 187 
c..nunidades que propqrcion6 .CONADES,. se. sac6..una muestra de- 88 
comunidades, con la probabilidad de seleccion de cada comunidad en forma 
proporcional al n Imero de familias desplazadas en la misma registradas con 
CONADES. El nuimero de entrevistados fue de igual manera *proporcional al 
n imero de familias desplazadas registradas. Los encueStadores recibieron 
instrucciones para cubrir sistem~ticamente cada comunidad Se usaron 
preguntas de seleccl~n para identlficar a las familias desplazadas, ya sea 
reistradas o sin registrar, y cada quinta familia asi identlficada fue 
entrevistada. En total, 5,236 entrevistas se Ilevaron a cabo en la Fase I,
(2,401 en asentamientos y 2,835 de entre la poblaci6n dispersa).

La Fase II del trabajo de campo proporcion6 2,124 entrevistas 
adicionales de entre la poblaci6n dispersa, lo que hizo que la muestra total de 
la Encuesta Base liegara a 7,360. Debido a que las muestras de la Fase I 
fueron tomadas de lugares seleccionados de entre grupos de familias 
desplazadas conocidas y registradas, surgi6 preocupaci6n de que las familias 
desplazadas sin registrar estarfan representadas muy por debajo de 1o 
esperado. Para atender esta preocupaci6n se obtuvo una lista de 147 
comunidades del Comit6 Evangelico Salvadorenio de Asistencia para el 
Desarrollo (CESAD), una instituci6n no-gubernamental que sirve principal
mente a las personas desplazadas que no estAn registradas. Usando procedi
mientos identicos a los empleados al muestrear la poblaci6n dispersa en la 
Fase I, se obtuvieron entrevistas de familias sin registrar en 77 comunidades 
adicionales. Las muestras de las Fases I y II se combinaron para an~lisis ya 
que fueron muy similares en sus variables, a excepci6n de la recepci6n de 
ayuda en forma de alimentos. (Ver Mapa de El Salvador en la siguiente
pagina el cual exhibe la distribuci6n geografica de la muestra total de la 
poblaci6n desplazad%). 

ANALISIS DE LOS DATOS 

Los ciatos de estp, estudlo se presentan en la forma de tablas 
contingenciales. El proposito de la mayoria de estas tablas es describir las 
caractpristicas, servicios proporcionados y condiciones de salud y bienestar 
de la poblacion desplazada como un todo y las de subpoblaciones 
seleccionadas. 

Para el analisjs so seleccionaron tres tUpos de supoblaciones:
A. Tipo de Resdencia, D4 93% a 95% de los desplazados viven dipersos entre 
]a poblacl6n general (UCA,1985) (AID,1985) Algunas de estas familias 
pudieron irse a vivir con famillares o amigos, pero la mayora vlive en 
albergues de una habitacj6n entre la poblacicn marginal urbana por todo el 
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pafs. El resto de la poblaci6n desplazada vive en asentamlentos. Losdesplazados en estos asentamientos tienen vivienda y una varledad deservicios proporcionados por organizaciones gubernamentales, religiosas_humanitarias. Los asentamientos 
o 

y las comunidades dispersas que seincluyeron en nuestra muestra se listan en el Anexo B.B. Familias de Alto Riesgo: Las familias de alto riesgo sirven comoindicadores sensitivos de la salud y bienestar de la poblaci6n. Los tipos defamilia seleccionados para andlisis, y que por cierto este estudio encontr6 que tenian tasas ma's altas de desnutricidn y mala salud, fueron: ).-Hogaresdirigidos por muleres, 2) Familias con dos o mAs hijos menores de cinco ahos,y 3) familias con seis o mas hijos menores de dieciseis a-os.C.Area de Residencia Actual: Los resultados de la encuesta se describieroninicialrnent-e para cada departamento de residencia. Debido a que lostamaiios de las muestras tomadas de departamentos individuales eran muypequenos para hacer estimaciones de parametros 1o suficientemente precisos
para la evaluaci6n de programas, en este reporte se combinaron los
departarmentos para crear cuatro categorias:

1.San Salvador: El departarnento de San Salvador incluye la capital
-la unica ciudad grande del pais- y sus alrededores. Este
departamento fue el principal destino de aquellas familias
desplazadas que habian abandonado su departamento de origen.
Podria esperarse que las caractoristicas iniciales (por ejemplo el
niv( e.ducacional) de estas familias asi como los problemas que
enfrentan para adaptarse a la vida urbana fueran diferentes de los 
de otros departamentos.
Los departamentos en las otras txes categorias se agruparon de .-:uerdo al grado de violencia en los rnismos para el tiempo de la 
encuest. Se podria esperar que el grado de violencia afectara nosolo la administ.racIon de los programas de asistencia pero t2.mbien 
.e
m1 t.vierzi_,asociado (on Cfaracteisticas de la poblacion desplaza

enmpIo: fecha:a t.,r iei .Vlsplazamiento, raz6n para el desplazarni,1:14nt,, tpo 6 lvisncia actual, srvicis piblicos y oportunidades
ecoromicas a su alcance) 

-Are . Los departamentos de La Libertad,LEvmenrampacr a:da 
VSonsonate, y La Paz, ubicados en las areas costeras suroccidentales,
hIbilan Tprimen.,io poca 'iiolerncia para el tempo de esta encues
t.a
Solo eJ 4.5w. de las far ilias desplazada.s en este, estudio eran
originarios de esta area. 

? Area vloerdaneniteImp.tadatI: Los departamentos de Cuscatln,San Vicent4e Cabafias y San uAi.uel habian experimentado violencia 
p:.,er,dica considerable para el tiempo de esta encuest,. Sin embar
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go, las reglones m~s pobladas de estos departamentos han perma
necido bajo el continuo control del gobierno: El 46% de familias 
desplazadas en estO estudio provenia de-esta irea... 

4. Area Fuertemente Impactada: Los departamentos de Chalatenango, 
Usulut~n, y Morazan son los fuertes de la guerrilla. Los conflictos 
entre estas fuerzas y el ej~rcito han sido frecuentes e intensos, casi 
despoblando gran parte de estos departamentos. Cerca de la mitad 
de los desplazados en esta muestra provenia de estos departamen
tos. 

Finalmente, una nota de advertencia en relaci6n a la interpretaci6n de 
diferencias entre los desplazados en las diferentes dreas de residencia actual: 
Aunque los departamentos en parte fueron agrupados por el grado de 
violencia experimentado, seria err6neo atribuir todas las diferencias 
observadas s6lo a los efectos de la violencia misma. Las diferencias podrian
deberse al efecto de otras variables (por ejemplo: geografia, base econ6mica 
y pobreza) que pueden ser afectadas s6lo perif~ricamente por la violencia o 
que pueden haber existido antes del conflicto. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Las diferencias observadas entre las subpoblaciones seleccionadas 
pueden evaluarse de doc maneras: 

1.Significado Prkctico: ISon las diferencias observadas lo suficiente
mente grandes para afectar posiblemente la planeaci6n del pro
grama? 

2, Significado Estadistico: iSon las diferencias observadas demasiado 
grandes como para que se les atribuya error de muestreo? 

Una ventaja de tener un tamailo grande de muestra como la de este 
estudio es que cualquier diferencia 1o suficientemente grande para ser de 
significado practico sera' altamento significante en thrminos estadfsticos. 
Similarmente, muchas diferencias observadas podrian ser estadisticamente 
significantes aun siendo demasiado pequedias para ser de inter6s pr~ctico
(las diferencias tan pequehias como dos o tires por ciento entre las principales 
subpoblaciones en este estudio podrian ser estadfsticamente significantes, 
pero demasiado pequefias para justificar una discusi6n). Por eso, puede
asumirse que cualquier diferencia a la que se haga referencia en el texto es 
estadisticamente significanto a menos que se indique de otra manera. Donde 
las diferencias observadas son menores o subpoblaciories ms pequeias de la 
muestra total estAn siendo tnvestigadas, se reportan los resultados de la 
prueba "Chi-square" de significado estadistico. 
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LIMITACIONES DE LA BASE DE DATOS 

Cada base de datos tiene limitaciones inherentes derivadas tanto d, la
naturaleza fundamental de la metodologia empleada como de lasdesviaciones de un diseno "ideal" debido a las circunstancias locales. La
aplicaci6n adecuada de la basG ;!c datos, o la interpretacidn de resultados
derivados de la misma, requieren entender estas limitaciones. Esta secci6n
delinea las principales limitaciones inherentes de la encuesta de base.

Primero, una encuesta s'.lo puede obtener datos precisos cuando 
personas entrevistadas poseen la Inf,.rmaci6n requerida. 

las 
Pero ese no es el caso frecuentemente. Por ejemplo, los datos de mortalidad que reuni6 laencuesta de base s6lo nos pueden ,cecir lo que las familias consideraron que

fue la causa de muerte, en lugar d,- la causa medica real. 4.Podemos confiar 
en lo que los entrevistados recuerdarn sobre el numero de veces en que los
mtembros de la familia recibieron servicios m6dicos duranto el afo anterior 
y de qu6 organizaci6n los reclbieron? Tienen alguna forma de saber con 
que frecuencia fue visitado -*u vecindario o asentamiento por personal
m6dico? Los entrevistados respncrj:;e-n a preguntas como 6stas, aun cuando no
saben la informaci6n reqiuervla, Podemos estimadosobtener bastante
precisos o simplemente impresiones generales, pero obviamente se debe 
tener el cuidado necesario al utilizzir tales datos. 

Segundo, hay limites pracktU:o, para la longitud del cuestionario. La 
encuesta de base fue dise-nada para reunir informacion sobre una ampliagama de t6picos. Unos pocos topicos se cubrieron en detalle. Sin embargo, 
para la tilayoria de t6picoo la cobertura fue necesariamente superficial
(Aerta rcdida. 

en 
Un anwlisis de ]a mayoria de estas Areas problem~tlcas sinlugar -.i cudas requertria fuente ..idonales de datos o una investigaci6naicv':]Ii, 

Terce,,o e] t-ontr'wvistar .- wia poblam¢in recelosa en medio de una 
gu-erra ,cvil impoliia liritcvnes .br qu( tqpo de informaci6n serfa factible
de reunwr Obvia.,erte, asuntos t jim: como seguridad en los asentamientos, 
-rnmen, corrupci6n, desvio dl 0-j-sino ,le los alimentos o medicinas, no
podian ser abordados Adeirs, s,.i s.ensibilidad a preguntas sobre muchosaspectos de sus vidao- per143ale:K a -Miedad y domicillo de sus hijos 
mayores, ingresos, ahorro familiar, posesiones materiales) aunque menos
obvia en un principio, se vuelve aparerte despu6s de cierta consideracidn,

0:uart-, fuetra dA wna carjUdad limitada de informaci6n individual sobre 
menoresrnos de 5 .a31,o, Ia unidad de obW-rvaciin y an~lisis es la familia

Los dat s, por elemplo, nos permitirian describir cu~ntas veces los miembros
de la larnflia recibteror s(rvi o,- medico.<s por parte de diferentes
organi.aciones, pero no asi Is 'caracrerisucas (edad, sexo, estado nutriional)de-, los.[rvJdvdos que recibian los servcios 0 podria encontrarse que las 
familias ,,(,ri uno rasm mierr,ntrs qie s.,&bian leer y escribir tenian mayor 
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probabililad de tener un miembro de la familia con empleo permanente, Sinembargo, no se podia investigar directamente si los individuos que sabfan
leer y escribir tenian mayor probabilidad de obtener empleo.

Los procedimientos de 	muestreo empleados en encuestala de baseclaramente seleccionan una muestra altamente representativa. Sinembargo, se deben observar las siguientes posibles fuentes de distorsi6n:1. 	La informacion fue obtenida de lugares en 11 	de los 14 departamentos
del pais. Los departamentos de La Unifn, Santa Ana y Ahuachap~n se
excluyeron en base al nimero relativamento pequeio de personas
desplazadas que so estJm6 que contenfan (ninguno estaba reoistrado 
en CONADES).

2. 	Todas las personas desplazadas dispersas quo fueron enti evistadas residfan en comunidades que contenian concentraciones de recipientes dela ayuda do emergencia tanto registrados como sin registrar. Ya quocasi todos eran distritos marginados econ6micamente, podia esperarseque las familias desplazadas que habian tenido relativamente mayor
6xito se habrian mudado y por 1o tanto estarian subrepresentadas en la 
muestra. 

3. Debido a que los procedimientos de muestreo usados para seleccionar aquienes serian entrevistados de entre la poblaci6n dispersa como de losasentamientos; fueron totalmente diferentes, sus proporciones relativas 
en 	la muestra no son representativas do sus verdaderas proporciones
on la poblaci6n desplazada total. Como resultado, los estimados
separados probablemente son m~s confiables que los estimados do lospar~metros de la poblaci6n total. Ademfs, los estimados; de pardmetros
de la poblacit6n desplazada en asentamientos son mis precisos que
aquellos de la poblacion dispersa. 

IMPRESIONES PERSONALES DE LOS ENUESTADORES 

Existe otro d estaaspecto investigaci6n que no debe pasardesapercibido. La informacitn contenida en 	la encuesta tue reunida por unequipo grande de salvadorehos j6venes. Estos encuostadores viajaron a casitodas las regiones del pals hablando con miles de familias desplazadas yobservando sus condiciones de vida. Sus impresiones y opiniones
personales, aunque no se 	pueden cuantificar, merecen atencibn Por estaraz6n, el 28 do Agosto do 1985 so 	lev6 a cabo una discusi6n informal dotres horas entre una secci6n repreosentaUva do estos encuestadores Debido alas lirnitaciones dc este reporte, no es posible proporcionar un resumencompleto do todos los puntos tocados durante tal discuslT6n, pero se pueden
agrupar en 4 temas en particular: 
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1. UJn grupo de salvadorefios de clase media con buena educact6n,
habiendo pasado semanas hablando con familias salvadoref'ias pobres,ca rentes de-educaci6n y desprivilegiadas, regresaronconn un sentimientogenuino de respeto por la gente que. habian conocido, por su sincoridad 
y amistad y por la forma -Ar que habian ret~cnido su dignidadindividual y autoestrna a pc-sar do las concliciones dificiles on que
rauchos de ollos vivian. 
^ada imierbro del grupo habia sido clararnentke afectado en una formrap~rsriiipor su oencuentro c.ara a catrz coti las C.CncliCiones0 que-. soportaban las personas d(e.splazadas. Sin ernbarg~o, llam'aba la atenct6n que enin pais en donde la polart:acnon politi-,:a ydi vi~i nes est~n tan Ixendicias, los zruembros del grupo n( se embarcaron en polernicas politicas ()ideoogicas, sio que cconcentraron su ateflcin (enla necesidad urgente
Ido busca soluciotw-s prair Wtas y prkceas.

3El grupJo dio varios ieiemuplos di- fariilias dtesplazadas quo int ntan
inio~rsus oii~r~;f~ u propos e:sfuerzos. A la vez que el 

,-rp0:ono la' 1rotmvO,,:~iai .-W-las rnelIwas I(- ay'Jda de emergenciaq:o si stian tornanch. r-?p'-,t.Wrnenti- s-. hizo relcrencia alpnoe

vis:ta dc- qu--.'-. f,-rma. mas 
 ivecuva de ayudar a l-as persona'S 

;-r,-,u 1eiarJ1,+'i a ru' se )- uden a %.-,mistmas y que la 
i~~~lti~(Ja ~Imn-arpaa'h ra dando Ia mayor prioridad posible 

Ala d,?~vd'cierta forroa .1(empico romunerado 
*1TIr otso~rvadnr extorno no prxia doiar d(, socr lrnprsionado por ol

1dr4I*v-c u'~t~od.x~.'~~b~ca sccial de -estC-grupo do1!?,)(-1rir ons ("in 'j, j a duda debE- sen esencial que cualqui(.r 
~ : di.~i.~a ~r~ ccc11;.tl~l ydesatrclar la socied-(ad y economnb

J,- El ~I d i'b' r' 'conoct r v e-rupI-ar la3 contribuin peeca i~u~~ ~ti'aI~~ ~ ~ ~ ~ ~ co potreJnci'al~$ 



C.APITULO 4
 

MIGPAC)N-Y ESTR'JCTURA I 4MIAR
 

Di(I finales &i los aihos setpnta han ocurrido on El Salvador
mnovirrac-ntos intornos de wgrandes p'yupos doe la poblaci6n, en rt~lneros quo no
tionen pr. cedonte (.n la historia dc**,l pais Ent s;t;- capitulo consideraremos elcarkit.pr de esta mlgradioi y se describir6 la cornposic~n do las farnilias queahora son desplazadas Entre ias preguntas 'lue se responderan est~n: 

I clh cjuA tarnaho son las famfljac de-splandas ?tCuamtos hijos tie quince
ahos die ;-dad o rnos ti~non .En qut- proporci~)n son hogares dirigios 
pot nVLj(ro,

LLDc d6rid( provienen !IOS doSPl3-ados y hacia d6ride se fueron?
'l-:U3.ivbc flu'.ron desFlazadc's .Futror d-7splazadocs irILs d una vez7 
t c"~ca:rktieta po Lan resiltki.n:1 ut'caxon atual? LEn d6nde les

7u,.tianta vivir ?n #e!luturol~ eEstatian dispur-stos a roubicairse si se les 
prr~'cinaacasaerr,'* 

A pesar d' las acro.ce(ntartzic tzsas d, mortalidad entre la PoblaclOn
masculina d(,sde fi nal1,s (Nk. los Aotz- setenta (ADS, l'464), y en :onstraste con
los rpsiltA~os do, o*tudios previos entre los desplazadc's (CONADES, 1982),cerca die trps cuartos die las famt1sas +.-n este estudio tenian jefes de familia
mascuisn-s asi corno Iemeninos (Tabla i- 1) Etta cifra incluia tanto a pareias
casadas corno a parolas -?n union~ (-cnsonsual (a.-:ompaihados)

ElI tarn o dec la familla '-scilaba 'Ic I 2 (12%) a 1t 6 ni~s (5,7%)
C',4rca ds . trles cuartos tie la muestra tenia die 3a 8 miembros en la lamilia
Mas tic- la rrutac di,- las, Ietrnlias tonia (is? I a 2 bton menores dA- cinco ahos,
mie.ntras 'que ma ie (X tenia di. a c5 hijos dIc 15 ai~os die edati o inenos.

L3 larnhlia desplazada prorie1io Aflest estudio estaba formada por 6
rniernbros 1hilos 'Ic 15 aihos die eciad <omenos, uno 'Io los cuales era menor
die 5,y I adulto4. mrluye ndo a hilos do' Ieat~ o mas. a to mradre y al padre
(noc hiubipron datrA.disponiblos se~hro Iaedwad tie Jos adultog)

t~os tJ.-l IF d~te la rnupsta ki 11riatan faminas grandos con (66rnas
hilos mo.nrorps 4'I If) ah~os Es14s tilan un tamalho prome.-ic do It
rierbros, 2 d(- li*,4 cuaija trau un-res do.- 5. El 23% dic las farnilias.

de~plazamiAs 't;, muoistra eraij hc~arOes dir:idcs por muleres, ncluyendc'
mujetrs WV-tras, divoriadas/erparad1as o.viudas Estos hogares Lendieron a 

http:carkit.pr


42 TABLA 4-1 


ESTRUCTURA DE LA FAMILIA DESPLAZADA
 

.AMILIAS CON A-TO RIESG , 
Hogares 2 o M6s Hios 6 o M6s Hijos

Muestra Dirigidos Menores Menores 

mmees 	 w Ao w AtCONDICION DE LA FAM.Ttl 

~QJU&arAm.
 

Masculino/emenino 73.8% 0 % 83,4% 78.8%
S61o Femenino 	 23.0 100 15.4 18.8 
S61o Mculino '32 	 0 .2.. 

100% 100% 100 % 100 % 
(BASE) (7046) (1614) '2059) (1075) 

MENOS EN EL HOGAR 
Ninguno 8.2% 9.2% 

1 	
-

13.8 	 161 -.
2 17.6 177 14.5%
3 	 18.3 19.1 17.9 ..

4-5 27.5 260 34.7
 
6-7 10.8 8.6 23, 
 74.0%

8-9 22 1.6 6.1 15.3 
10+ 1732 inJ

100% 	 00% 100% 100% 
(BASE) (7345) (1613) (2115) (1073)
PROMEDIO 	 3.30 311 4.77 7.48 

APOS EN EL HOGAR 
Ninguno 37.9% 46.6% -- 10.8% 

1 32.7 33.3 -.- 242 
2 	 22.6 1.4 76.8% 40,4 

.	 2,9 17.7 15,5 
u, 5A III

IOr% 	 1CO% 100% :00% 
'LA E (7209) 57) (2116) (107)
PROMEDIi n 99 0 83 1135 2 

1-.. 	 19I)1 < 6 "" -. 

100% 100% 100% 100% 

PPRCM EI'1O 6 ,9 5i,6i 70l1 11 
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ser un poco ms pequeihos en tamaiho que los hogares promedio, con un 
promedio de 0.8 lijos de cinco aihos do edad o menos. 

MIGRAClON 

Mis del 90%de las familias desplazadas en esta muestra provenia delos departamentos de Chalatenango, Cuscatln, San Vicente, Cabaffas,
Usulutn, San Miguel y Moraz~n (as areas oriental, paracentral y central delpais) (ver Tabla 4-2). La emigraci6n en la mayoria de casos sigui6 un patr6nparticular: las familias permanecieron en su departamento de origen o se
fueron a la ciudad capital. Este patr6n migratorio fue similar al encontrado 
en un estudio previo hecho por CONADES (1982). Por ejemplo, si unoconsideraba las familias desplazadas de Chalatenango podia verse a una
pluralidad todavia viviendo en Chalatenango (a pesar de su condici6naltamente conflictiva), aunque pueden haber huido de su propio pueblo a unArea menos conflictiva dentro del mismo departamento. El segundo destino 
m~s comin de los desplazados do ese departamento rue San Salvador. Elpequeho n imero que emigr6 a otxos lugares no form6 un patr6n clare de 
movimiento. 

La mayor parte de la emigraci6n rue do la zona rural a la urbana en su
naturaleza, sin importar el departamento final de residencia (ADS, 1984)(CONADES, 1982). Esta corriente migratoria so uni6 a otras corrientes
migratorias del Area rural a la urbana ya etstentes cuyo impacto en lanaci6n puede ser mejor ilustrado comparando las cifras de urbanizacl6n
previas ai desplazamiento con la informacifn actual. En 1965, el 39%de lapoblaci6n de El Salvador era urbana. De 1970 a 1984 la poblaci6n urbana
creci6 en una proporci6n general de 4.8% por afio hasta que para 1984, el50 de la poblaci6n era urbana (BID, 1984) (Banco Mundial, 1985)(ADS,1984). Un estudio reciente de la emigraci6n interna en El Salvador
report6 que el 45%de la poblacivn de San Salvador, habla nacido ondepartamento (ADS, 1984) 

otro 
De acuerdo con to que oncontramos, un cuarto delos desplazados -unas 130,000 personas- se inud6 a la cludad capital entre 

1979 y 19T85. 
A diferencia de otras emigraciones de la zona rural a la urbana

causadas por problemas econ6micos o per el desec, de bienes y servicios, unabrumador 9.5% de los desplazados efn este estudio dijo que habia salido portomor a la violeni0 Vlo 01 5% mncono razones econ6micas tales comofalta de empleo, t4erra mnftrtil, carencia de Uorra o falta de oportunidades y
servctos (Estudio de Reubicaci6n, Capituto 12)

El ahio de apogee del despl~zamiento rue 1980 (31.6X) seguldo por20A en 1961 (Tabla 4-3) Aunque las tasas do desplazamlento
permanectoron alitas on 1982 y 1983, la tasa do desplazamiento declin6 



TABLA 4-2 

DEPARTAIIENTO DE ORIGEN DE LAS FAM IL IAS DESPLAZADAS 
(POPRCNT ,. QU r pz.I1E ACTUAL.M:ENTE EN CADA DEPARTAMENTO) 

S 
S .4 

S, .. 

-HAL:N,,.:_' 
A:A 

IO P 

-~ 

M01RAZA IN 
AH'TACiAPAN 

SA.NTA ANA 
LA TNION 

TOTAL 

4 
"-

2;: 

2-2....22: 

253 
"33 

67 

66 
750 
414 
538 

26.4 

- -AN 

C 
C 0 

" 

0 
'5 

2 
10~ 
2 

24 0 3 
00 83 

241 6.9 
11.8 1.1 

6.0 2.1 

PkIR:AM 7, 
CHPT 

-
20 60 
010c 

2.. 0 7 

0 0A4 
0: 47 
0, 

0 
00 06 
00 83 
3i 103 
22 43 

3.4 3.7 

DE FESIDIC A ACUL 

3 
20 00 2 

1 182 -C: 
3 07 58 

128 0 7 0 

1 01 
8 . 47 2. 

69 49 

2l 10 58 
0 02 0 0 
00 00 0 0 
00 0 0 3.4 
32 00 00 

5.1 12.2 55 

20 
00 
03 
000 

5, 
10 
00 

"0 
89 
22 
83 
69 
43 

9.4 

s M_ 

.._ 

2 
00 
0 

00 

08 
09 

00 
26 

36 
18.2 
0.0 
0.0 

18.3 

8.1 

0__,M TAMARO DE 
17o LA MUESTRA 
O 152 

20 50 
00 11 

582 
602 

58 260 
04 1358 
02 590 
03 1195 
12 496 

69.1 1866 
0.0 12 
3.4 29 
1.1 93 

18.1 7296 

DL 

TOTAL 
2.1 
0.7 
0.2 
8.0 

3.6 
18.5 

8.1 
16.4 
6.8 

25.5 
0.2 
0.4 
1.3 

100.0% 



TABLA 4-3
 

CARACTERISTICAS DE REUBICAC ION DE LA POBLACION DESPLAZADA (I)
 

1976 


0 


1982 


i9S5 (p9 


(BASE) 


Numeroveces q!F 
milia se hareticajo

UNA 

DOS 

TRES 
CUATRO 
CINCO 

SEL o MAS 

(BASE) 


Muestr e 

Toted 


5 617
73% 
31 6 

200 

16 3 

14 1 

105 

1a
18Z. 

1007 

(7163) 


9 2% 

26 5 

33.3 

175 


7.6 

5.2 

100% 

(7287) 


Total er. 
As en 

6737 

329 

206 

149 

129 

11 3 

.
 

!007. 
(2345) 


10.1% 
24.2 

33.7 
18.0 

8.2 

5.2 

100% 

(2383) 


T 


5327 

3 11 

198 

170 

14,7 

101 


100% 
(4818) 


8.8% 
27.5 
33.1 
17.2 

7.3 

u 
100% 

(4904) 


32 9 

21 7 

21.7 


63 

11 2 

07 


100% 
(143) 


7.3% 
28.5 
30.5 
17.9 
11.3 


§ 
100% 

(151) 


A ..A DE 0RIc.E

L' e2e:: e s-e'd.en 


!4T-- Impacta
,-,T 


25 1 309 

20 6 227 

179 152 

140 
 148 

90 9.1 
2. _1.7 

10o% 100% 
(442) (2977) 


9.1% 7.6% 
28.0 26.6 
32.5 34.9 
19.6 17.9 
5.7 
 7.0 


5-1.
 
100% 
 100% 

(453) (3017) 


Fuertemente
 

t
 

5..
 
32.6
 
17.8 
16.8 
13.7 
11.8 

100% 
(3552)
 

10.3%
 
26.1 
32.3 
16.9 

82
 

100%
 
(3601) L, 
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gradualmente de 1980  1981 al tlempo de esta encuesta. Fue interesanto 
notar que este patr6n (un punto maximo de desplazamiento hace 4 6 5 aios
seguido por una disminuci6n gradual) fue esencialmente el mismo en todas
las Areas geogrdficas, incluyendo el Area que todavia estA siendo fuertemente 
impactada por la violencia.
 

MAs de 
tres cuartas partes de las familias de la muestra so habian
mudado do 2 a 4 veces desde el desplazamiento inicial. Cerca del 6% sohabia mudado 6 6 mAs veces. La rnayoria de familias desplazadas
encuestadas habia vivido de I a 3 aios en su lugar actual de residencia 
(Tabla 4-4). 

REUBICACION 

La dificultad en lograr una solucd6n al conflicto socio-politico on El
Salvador ha llevado a las agencias de ayuda de emergencia a un interds
particular sobre las implicaciones de la ayuda a largo plazo para losdesplazados. Los datos de esta encuesta muestran que la mayorfa de
familias desplazadas han vivido en su ubicaci6n actual por varios affos. Lo 
que se considero una situaci6n de emergencia, y que puede todavia
considerada como tal 

ser 
por muchos, ha tornado el caricter de ayuda

prolongada. 
A fin do explorar la posibilidad do reubicaci6n como una soluci6n, so lepregunt6 a las familias d6nde preferirian vivir y si estarian dispuestas a

reubicarse en otra area segura sI se les proporcionara casa y tierra. El 36%
dijo que preferfa permanecer en su ubicaci6n actual, mientras que cerca do 
un cuarto dijo que preferia regresar a su lugar de origen. El nimero de
familias que dijo que preferia regresar a su lugar de origen rue mayor entre
los desplazados en asentamientos que entre los dispersos. Aprokimadamento
el 20%especifico otro lugar a donde quorian mudarse, y otto 20% estaba
indeciso. S6lo ol 1.7% de familias list6 una finca de la reforma agraria como
lugar preferido de residencia La distribuci6n de la respuosta a esta 
pregunta puede refleJar la confusi6n e inseguridad que tienen las familias
desplazadas sobre su futuro, y puede explicar porqu6, si so les provee de 
casa y tierra, mAs del 80%de familias en amb,)s tUpos de residencia dijo que
estaria dispuesto a mudarse a otra Area segura.

Hubo un interesante aumento en el porcentaje de familias que querfan 
rogrosar a su lugar do origen concomitants con el grado do conflicto en elArea. El 19% do familias en las Areas de menor conflicto dijo quo queria
regresar a su hogar en contraste con el 26%en el Area de mayor conflicto,
Este hallazgo puede explicar por 1o menos parcialmente porqu6 algunasfamillas desplazadas han permanecido cerca de sus lugares de origen a pesar
de la violencia en sus areas 
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TABLA 4-4 

CARACTER.ISTICAS DE REUBICACl0N DE LA POBLACION DESPLAZADA (II) 

AREA DE RESIDENCIA ACTUAL 
Muestra Total Total Lan Levemente Moderadamente Fuertemente 

Total A2=Len Dper Salvedor Impac&aa hnpacta ImP. 

cacion Actual 
6 Mesesomeno:+ 1Y 1q.2v 16.70 174%, 16.4% 16.1% 14.2%
7 Meses a I eo 15.1 15 3 150 14 14.2 19.0 12.5

13 Meses a2aon 0.9 2. 272,3 19.2 23.2 
25 MeSes a 3 afoi .32.9 .6,o 3l. A1.0 

19.5 
M&,de J afio: I2-0.6' ". 36.4 32.7 33.2

1. _.61. 10,0 13.8 9.0 
100% i00s 100% 1i00% 100% 100% 100%(BASE) (7-12) (2383) (4929) (1938) (964) (2134) (2272) 

Ubicacsbn de Residen
,aque se prefiere
 

deerpible).
 
Ubiceci6n Actual 
 35 28.328... 39.0% ... % 35.8% 393% 31.7%Lugar de origen 24A4 12 210 23 4 19.4 25.7 262Finca Ref. Agrerie 1 7 1., 1 7 1.8 1.2 1.5 1.9Otro luger especifvado 19 6 17 2 207 2-5 20.3 18.0 16.5 
Sin decidir 18 21,6 17W: 14.6 2..3 15.6 3,6

100 I oo, 100% 100% 100%100% 100% 
(BASE) 7i) (2397) It046) 

100% 
(1944) (967) (2151) (2272) 

Dispoi66n a reuti,:are .i 
,e le davivwendey. tierra 
Pn1 ubicact~n segM' 

SI "1 1% 809% 81.2% 86.% 81.7% 78,1% 79.2%
NO 9 . 7, 8.1 11.2 9.4OTRO/SIN DEC I1IR g10 1 102 10, 1. 

100Ir 100% 100% 100% 100% 100% 
(BASE) (72M6 t278) (4866) (1912) (962) 

100% 
(2111) (2257) 
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necesidades de estas de los deseos yfamillas desplazadas, se realiz6suplementaria que trataba s6lo con el asunto de la reubicac.n. 
una encuesta 

Una muestrade las familias entrevistadas en la Encuesta de Base que estaban dispuestas areabicarse si se les daba flerra y casa se volvi6 a entrevistar en mas detallesobre la reubicaci6n. Los Resultados de Encuesta doesta Reubicac16n sopresentan en el Capitulo 12 de este reporte. 

RESUMEN Y DIlSCQjN 

La familia desplazada promedio era numerosa, formada parmiembros que incluian seisa tres adultos y tres nifos. Cerca de tres cuartoslas familas en este estudio tenian de 
femeninos, incluyendo 

tanto jefes de familia masculinos comaa parejas casadas y a parejas(acompaiadas) on uni6n consensualUn cuarto de las familias estaba dirigido par mujeressolteras, divorciadas/separadas o viudas. Par IotAnto, loslos dos padres y otro adulto que podia 
tires adultos eran ser un hijo mayor de 16 afios. Dos delos tres hijos tenian entre 5 Y 15 a-os de edad, y uno era menor de 5 anlos.
El 90% de 
 las familias desplazadas entrevistadasprovenia de las reglones Oriental, Central 
en este estudio 

y Paracentral de Elde la Salvador. M~smitad fueron desplazadas en 1980 6 1981. El 95% dijo que ruedesplazado par la violencia. Ms de tres cuartos so habian mudado do 2 a 4veces desde su desplaza.mniento ificialLa emigracl6n despues del desplazarniento sigul6 un patr6n particular:una pluralidad de familias permaneci6 en su departamento de residencla; el
segundo destino mas comun rue el departamento de San Salvador. La mayor
parri- de la emigracion rue del area rural a la urbana sin importar eldepartaiento final de residencia (ADS, 1984), y la mayoria de familias habiavivido de Ia 3aiios en su lugar actual do residencia,LQue significan ?stos numeros en terminos humanos?ban teniclo 4Qud impactoestas expel iencias en las vidas y visi6ndesplazados? Trate de imaginarse que es responsable de una 
del futuro de los 

con varios nihos, ino de los familla grande 
sido desplazado de su 

uales esta aun muy pequeo. Imaginese que hahogar par la guerra hace 4 6 5 a-os y que ha tenidoque moverse de lugar en Jugar desde entonces un con todos sus hijos, buscandolugar donde vivir Aunque par ahora ustedvarios ajos en puede haber vivido par.el mismo lugar, la vida y elpareC¢ .ido insoguros '. 
future deben continuar:ncertos al ser incapaz de regresar a su hogar debidoa la violencia continua, ircapaz de cosechar sus propios alimentos par la faltade tierra, e incapaz (I( encontrar empleo permanente Y sin embargo usteddebe enrontrar uria forna de sostenerse a si mlsmo y a sus hilos. 
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Debido a esta Inseguridad acerca de su futuro y a 1a estabilidadrelativa de su ubicaci6n actual, cuando a las famillas se les pregunt6 d6ndepreferian vivir, m~s de un tercio dijo que preferian permanecer donde estAnahora. Sin embargo, la confusi6n sobre el futuro se reflej6 en la ampliadistribuci6n de la respuesta: un cuarto dijo que le gustarfa regresar a sulugar de origen, el 20% especific6 otra ubicacion, y otro 20% estuvo-indecso. ..
El numero de familias que expres6 su deseo de regresar a casa fue mayor enel Area de mayor conflicto que en las otras dreas, lo que quizds es una raz6npor la que algunos desplazados han permanecido en su departamento de

origen a pesar de la violencia. 
La naturaleza insegura del futuro de las familias desplazadas hacausado que muchos prefieran la estabilidad relativa que proporciona susituacion de vida actual El tiempo que han vivido en un lugar, ya sea en unasentamiento o dispersas, sin lugar a duda ha permitido que las familiasdesarrollen estrategias econ6micas para sobrevivir, las que involucran nosolo ayuda de emergencia pero tambien una gama de actividades que incluyeempleos casuales y relaciones de intercambio no-monetarlo con vecinos yamigos recidn conocidos. Por eso, cualquier plan de reublcaci6n para losdesplazados debe proporcionar mejoramientos reales en la seguridadeconomica de la familia desplazada, o la familia. considerara que los riesgosde la reubicaci6n son mas altos que los riesgos implicados al permanecer

donde viven ahora. 
Cuando se les pregunt6 si estarian dispuestos a reubicarse otra vez,dandoseles esta vez la seguridad de que tendrian tierra y casa, el 80% dijoque estarfan dispuestos a reubicarse. .ia Encuesta de Reubicaci6n reuni6m~s informacifn detallada sobre el 80% do famillas dispuestas a reubicarse.Los resultados de dicha encuesta se presentan en el Cipitulo 12 de este 

reporte. 



50 

I 

CAPITULO 5
 

EMPLEO
 

Quizas el factor simple rnas importanto para determinar el bienestarde una poblaci6n es su condici6n econr6mica. Para la mayoria, su condlci6neconomica depende en gran manera de un salaro Este capitulo examlnarA lacondicion econ6inica y de ernpleo de los desplazados, y responderA a las
siguientes preguntas: 

eCual era la condici.n econsrmica y de empleo en El Salvador antes deldesplazamiento'.,
 
..Cu..l ?s la sit.uac6n actual de 
 rnCpleo de los desplazados? 4Qu6 porcentaje -,;L- t'mpleado relranentcmert? Con que otras fuentes de ingreso 

:.orn.'k.,11"i 1.. iY:yl.:1fn de ante. del desplazamento con la ocupaci6n de despues del desplazamient,? .C6mo se compara esto con la condi
d6n actual de ?rnpleo de Ia farmila.'-i. 6Corno parece al(ectar E lapso :Ie tiempo como desplazados a la situaci6n 
actual de empl'eo? 

ANTECEDENTE' 

El desempleo era del :3.6 %en 1978 (Departamento de Estado de losEstados Uridos, 984), y Ia economia crecia en una forma constante en un4.5% por Rho (BID,1984), a Ia par del crecimiento en la fuerza de trabajo,tasas de ,:recimiento urbano y crecimiento de ]a poblaci6n (Banco Mundial,
1985).

A finales de la dkcada, la recesi6n mundial habia, puesto fin a esta.erdencia, ca.usando una con"-acc 6n en el crecimiento econ6mlco por todaLatinoarnenica. El aumento de 1a violencia sumi6 al pais en mas dificultadesencon6micas La tasa de crecimiento econ6mico cay6 de su nivel de 4.5% a
-8. en 1-61, y -5.6% en 1982 (BID, 1984).

Est c.ada en el crecimiento econ~mico caus6 un aumento dramstico en
il desemrrpleo de 
 3.6% de Ia fuerza de entrabajo 1978 (Departamento deEstado d. Josd Estzados Unidos 1984) a un estimado del 33% en 1985(MIPLAN, 1985) Las ganancias pror'edico per capita -medidas en t6rminosdel prodlucto nacional bruto real- cayeron 30.; de 1973 a 1983, 10 quesignfica una perdida de 15 a'ios de desarrollo econ6mico en un perfodo de,,uz':tr, .s (Departamento de Estado de los Estaodos Unidos, 1984) Al 
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mismo tiempo, la Jnflac16n anual sub6 de 1.6% 1965-1973en (Banco
Mundial, 1985) a un promedio de 13.4 %en 1984 (BID, 1984). Para 1984 elsalario minimo real habia caido al 59% de su valor en 1978 antes del
desplazamiento (MIPLAN, 1985). 

CONDICION ECONOMICA YDE EMPLEO 

La Tabla 5-1 muestra la condici~n actual de empleo de la poblacl6n
desplazada Cerca del 30% de las famillas desplazadas en este estudio, tanto 
en asentamientos como entre los dispersos, tenia por lo menos un miembro
de la familia empleado permanentemente. La proporcion de empleados en
forma permanente fue mas baja para los hogares dirigidos por mujeres

El 62 %de las familias s6lo tenia fuentes ocasionales de empleo Los
porcentajes fueron un poco mas altos entre los dispersos que en los
asentamientos Nuevamente los hogares dirigidos por muieres tenian los
porcentajes m~s bajos de empleados ocasionalmente. 

M~s del 8%de las familias desplazadas no tenia ning.n tipo de empleo
Los porcentajes de desempleados fueron mas altos en los asentamientos que
entre los dispersos y particularmente altos (13%) para los hogares dirigidospor mujeres. Las familias con dos o mas hijos menores de 5 tenian 
significativamente menos desempleo.

El 17% de las familias contaba con el empleo de hijos menores de 16alios. Los porcentajes fueron mds altos en los asentamientos que entre los
dispersos y particularmente altos (20%) para los hogares dirigidos por
mujeres, y, como podia esperarse, para las familias con seis o m~s hijos 
menores de 16 a-nos (26%).

Una fuente principal de empleo ocasional fue el trabajo estacional en
las cosechas de exportaci6n de caft, algod6n y azu'car. Un tercio de las
familias en nuestra muestra tenfa uno 6 mis miembros que hablan
trabajado el ahio anterior en la cosecha de exportaci6n. Hubo poca diferencia 
entre los asentarientos y los dispersos, aunque un porcentaje un poco m~s
alto de familias dispersas particip6 en la coseclia pasada de exportaci6n. Lasproporciones fueron tambien un poco ms altas para las familias grandes con
seis o inas hijos menores de 16 pero un poco mas bajas para los hogares
dirigidos por mujeres

El Componente de Empleos (CajasdeCrdito), que es el elemento deermpleo del Programa de Erergericia Salud y Empleos para las Familias
Desplazadas, tambin tue una fuente ocasional de empleos. El principal
prop6sito de este componente es proprocionar empleo ocasional a corto plazo
a las familias desplazadas. Los proyectos de trabajo que se emprenden son 
en su mayor parte mejoramientos publicos de labor intensiva, A fin deproporcionar empleo a tantos desplazados como sea posible, el estipendio 
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TABLA 5-1 

CONDICION EMPLEO FAMILIAS DESPLAZADAS 

FAMILIAS CON ALTO RIESGO 
H1CARE 2oMASHIJOS 66MASHIJOS 

MUESTRA [IRIIDlUS MENORES DE MENORES DE 
TOTAL ASEIIT DISP P0C MU JRES .5A0Is 16AR0S 

MJ IEMBI:O) FAMIL IAEM-
PLEA P)OS PERMANENTEMENTE 

NINLU~i ",J 701 70% 757' 737 7% 73 ,% 	 721%
UNO 	 22 7 21 23 1 197 24.0 215 
[-1 0MAS 	 66 
 .4
 

I0 	 IiJ,, 1001,110 1007. 100%71007.(IAcS.) (721J9) (2-47) ('t1892) (1606) ,(2095) (1062) 

,.EAMILIAS CII, U..PLE0
 
U C 62 ,% 61 -7. 63.1.7 60,4% 63.9%. 64.6%
AIONAL SC0LAMENTE 

BEASE) (7)53) (2389) (4964) (1612) (2113) (1070) 

°'"rAMILIAS: Sill 

NINCUN TIP0 EP1J'LEO '~ , 8 27 9.41, 767 13.1.7 66% 757 
L;A-SE, (7353) (2389) (4964) (1612) (2113) (617Y(1 T-"l 

11hI1AF I	AIELi AM
 
111ru~E;i)
1JA PLAI.1iS 

1,IN(,UN 8317 81 'j1,7 34W. 8007. 83.7% 74.3% 
IfII J 11 1 12 6 104 14.0 100 155I,:: M 	 r,8__ F1 _ _ 6_1.: 

-)~-	 1 63 .__ ~ 
10101. If100 100 100 , 100. 100% 

(&ASE) (7244) (2358) (4870) (1597) (2089) (1064)
 

I .	 x-_T EXI OPT 
(7T1lUAI, j'AA'A 31 LA)31. 	 -.34 2. 90. 3. 937. 

E (712 (237) (4942) (1611) (2105) (1071) 

lIV INr 'PI'L 1:H'II, L.. 

11NfU 	 767. 7 .11 87.77. 893% 87.7%7. 070
li~i 109 110 108 89 112 123
 
PIL I; _ 1 1,3_ 1I 1 7
 _ . ... 1 

11 IIj,. 1 ', IUU% 1007, 10J7 100% 
(f;as.) (731) 2j) (,19)1 (1603) (2132) (1069) 

,1, 1 A PIF II,{:F:a Y I l.A TIE_E.M.II I'1L 	 7 7:,. 7,,' ,j .;AR- , 	 12k1f F; 
(7333 ..	 7)-76)T, ) ,l (8') (1076) ('410(8)(2090) (1048) 
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dliarlo se fija en sets colones, una paga que es el 72 %del salario diarlo que se
recibe por jornal agrfcola en el campo y la mitad del salario mfnimo en las 
areas urbanas (Palomo, 1985). Este estipendio se complementa con una
racion de alimentos la cual proporciona un promedio de 794 kilocalorias y
25 gramos de proteina por dia,

Un estudio reciente (AID, 1(34) encontro que la duraci6n promedio del
empleo provisto por el Componente de Empleos habia sido de noventa y un
dias por persona por afio. A pesar del tamafio pequefio de este componente
-hay empleo disponible s6lo para 16.000 personas- el doce por ciento de las
familias desplazadas en este estudio inform6 haber tenido por 1o menos a un
miembro de la familia empleado alguna vez por el Componente de Empleos y
cerca del 2%habia tenido m~s de un miembro asi empleado. Los porcentajes
fueron similares a travs de los grupos con riesgo aunque una proporci6n un 
poco mas alta de hogares dirigidos por mujeres inform6 que nunca habia sido 
empleada por el Componente. 

Pocas familias desplazadas (7.7%) recibieron ayuda de amigos o
parientes. Los hogares dirigidos por mujeres reportaron con mis frecuencia
el haber recibido ayuda de estas fuentes, aunque el porcentaje en este grupo
fue todavia de s6lo el 12%. 

Las fuentes de ingreso para las familias desplazadas con y sin empleo
permanente se describen en la Tabla 5.2. Hubo una diferencia notable de
empleo ocasional entre estos grupos: el 38.4% do las familias con empleo
permanente tonia por 1o menos a un miembro do la familia empleado
ocasionalmente, mientras que cerca del 90%de las familias carentes de una
fuente de empleo permanente tenfa por 1o menos a un miembro empleado
ocaslonalmente. Se encontr6 una relaci6n similar tanto en los asentamlentos 
como en las poblaciones dispersas.

Las familias que careciAn de una fuente permanente de ingreso
tambien estaban trabajando en la cosecha de cultivos de exportaci6n m~s 
significativamente quo las familias con una fuento permanente do ingreso.
Esta diferencia rue mucho m~s grande entre las familias en asentamientos 
quo entre los dispersos, quiz~s debido a rAs disponibilidad local do emploo
ocasional entre los dispersos.

Las otras fuentes de ingresos que inclulan el empleo provlsto por el
Componente de Empleos, empleo de hijos menores de 16 afos de edad, y
ayuda de amigos y familiares, tambi~n estaban significativamente
relacionados con el empleo permanente pero en la direcci6n opuesta a la que
podia esperarse. Las familias con fuentes permanentes do empleo tonian 
mayor probabilidad do haber trabajado alguna vez para el Componente, 
mayor probabilidad do toner hijos menoros trabajando, y mayor
probabilidad de recibir ayuda quo las familias quo careci~n do una fuento de
empleo permanente Se encontraron relaciones similares (aunque no todas 
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fueron signiflcantes en tbrminos estadfstlcos) en los asentamientos asf Como 
en las poblaciones dispersas.

En la Tabla 5-3 se compara la ocupacion actual del jefe de familia con 
la ocupaci6n de antes del deplazamiento. Como podemos ver en esta Tabla, 
cerca de la mitad de los desplazados eran agricultores antes del 
desplazamiento, y cerca de un quinto eran jornaleros probablefnente
trabajando principalmente en la agricultura. Estos fueron seguidos por
empleados domdsticos, artesanos, vendedores, obreros calificados y obreros 
no calificados, constltuyendo cada grupo menos del 6%de las ocupaclones de 
antes del desplazamiento. Los desempleados constitulan el 5,5%.

En contraste, las ocupaciones actuales de los desplazados eran como 
jornaleros con cerca del 36%, seguido por agricultores con 16%, empleados
domdsticos con 7.8%, obreros no calificados con 6.6%, vendedores con cerca 
del 6%, artesanos con 5.6% y obreros no calificados con cerca del 3%. De 
esta manera, el porcentaje de jefes de familias en todos los grupos de 
ocupacidn habia aumentado desde antes del desplazamiento, a excepci6n de 
los artesanos que habian permanecido en cerca del 5.5% del total, y los 
agricultores cuyo porcentaje habia bajado dramticamente a menos de un 
tercio de su nivel previo El porcentale que report6 desempleo rue casi dos 
veces que ,Idel previo al desplazamiento. 

En general, los jefes de famulia tendieron a seguir el patron de empleo
siguiento. prinmero, permanecer en la misma clase de ocupaci6n que tenian 
antes del desplazamiento; segundo, trabajar corio jornaleros o empleados
domdsticos, y tercero, volverse desempleados. Asi, la mayoria de obreros 
calificados continuaron trabalando conmo obreros calificados y la nayoria de 
vendedores contnuaron trabajando en ventas. El segundo tipo de empleo
mAs frecuente en la mayoria de grupos, presumiblemente cuando no podian
encontrar trabalo en sus campos antbrork s, ue trabajar como jornaleros
La eoxcepci6n fueron los vendedorcs que tiabajaron cofno empleados
domesticos La tercera respuesta mas frocuento tue el desempleo La 
principal excepci6n a esto patr6ri tueron las fatlias qlue eran agricultores
antes del desplazamiento Debido a que habian delado sus tierras, la mayoria
de este grupo trabajaba principalrncnte como obreros no calificados y en 
segundo lugar como agricultores, VxsiblemeriVe hablendo adquirldo taerra o 
trabajando como mano de obra migratoria en la cosecha de los cultivos de 
exportacton. Tambien fue interesante notar que cerca del 61% de los que
informaroi haber estado desempleados ant dol desplazamiento babia 
encontrado alguna fuente de empleo

La situaci6n de emplo actual do los lfetes do famnlia se rejxrta en la 
Tabla 5-4 do a.uerdo rcon la ocupacion antes del dcsplazam'ento Por to 
menos 90%de las famlilas de la mayorfa de grupos de ocupacifn report6 
estar empleado permanente u ocasionalmento para el tiempo de la encuesta. 
Las excepciones fueron las familias que teportron haber estado 
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desempleadas previamente o que habfan trabajado en el servicio dom4stlco, 
cuyos niveles de empleo actual permanente u ocaslonal fueron 79% y 88% 
respectivamente.

El porcentaje de empleo permanente oscil6 del 25.4 al 40.9%a travs
do los grupos de ocupaci6n. Los obreros •no calificados y los ¢alificados 
roportaron las proporciones mrs grandos do empleo pormanento, y los 
jornaleros y empleados dom~sticos roportaron las mas pequeias.

A excepci6n de los previamente desempleados, los grupos de
ocupaci6n con las tasas mAs bajas de empleo permanente actual fueron
tamb 6n aquellos que participaron nias en la cosecha de los cultivos de
exportacion. De esa manera el trabajo migratorio desempe-M un papel
importante en el ingreso de los trabajadores ocasionales, especialmente de
aquellos cuyas ocupaciones antes del desplazamiento fueron como 
agricultores, jornaleros o ompleados dom6sticos. 

Como se muestxa en la 1tima c)lumna de la Tabla 5-4, los artesanos
agricultores, obreros no calificados y los que previamente estaban 
desempleados fueron los quo mAs habian sido colocados por el Componente
de Empleos, mientras que los obreros calificados, empleados dom6stlcos y
vendedores fueron los menos colocadcs. Por eso, en algunos casos, los 
grupos de ocupacion con proporciones m~s altas de empleo permanente
tamb1en habian sido empleados por .I Components de Empleos mas que
otros grupos, mientras quo los grupos con poquehos porcentajes do empleo
permanente habian sido monos colocados por el Components do Empleos.
Esto fue mejor ilustrado por el grupo de obroros no calificados quo tenia el
procentaje mAs alto do empleados porinanentos (40.9%) y 12.4% de 
partlcipaci6n en el Components de Empleos. En el otro extremo estaban los
empleados dom~sticos, que tenfan solo un 26%de empleados permanentes y 
s lo un 6.5% de empleo en el Component de Ernpleos.

La condicion de empleo de las familias desplazadas por aio do
desplazamionto inicial so presenta en la Tabla 5-5. Los datos Indicaron quo
la poblaci6n desplazada estaba siend, ocon:ricamente reintegrada en la 
sociedad on una proporct6sn extremadamentW lenta. Hubo un aumento 
signiflcante on t6rminos estadisUcos (p0<.) enrl empleo permanente y una
disminudi6n en el desempleo total (p 05) entre las familias dispersas con la 
duracion del desplazamiento. Pero ese no rue el caso en los asentamientos, lo 
que indica una tasa mas alta de reintegracin econfmica entre los dispersos.
Sin embargo, las mejorias observadas aun ontroe los dispersos fueronno
grandes durante este periodo. (El pr ormr;ntf., de rnuestr o quo so us6 
para seleccionar a los que responderlan entre los dispersos puede haber
resultado en una subestimact6n del grado real do mejoramionto -Ver 
Capitulo 3,limitaci6n de la base de datos)

Aunque las familias on aseuitamientos no estaban siondo reintegradas
co% relaci6n a empleo permanente, 4stas Iueron similares a las dispersas en 
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cuanto a que la duracl6n del desplazamiento no estaba relacionada con la
proporcidn que cosechaba cultivos de exportaci6n o que trabajaba para el 
Componente de Empleos. 

RESUMEN YDISCUSION 

Una comparaci6n de la condici6n econ6mica y de empleo de las
famillas antes y despuds del deplazamiento mostr6 que la mitad de losdesplazados habfan sido agricultores que sostenfan a sus familias, por lo 
menos en parte, con el alimento e ingresos provenientes de sus parcelas de
tierra. El 20% eran jornaleros, y pequen-os porcentajes eran artesanos,
vendedores y empleados domesticos. Cerca del 5%report6 que el jefe de 
familia habia estado desempleado.

Ahora casi todas estas familias carecen de tierra. El porcentaje en cada 
grupo de ocupaci6n previo al desplazamiento habia aumentado desde antes
del desplazamiento, a excepci6n de los artesanos que habin permanecido
constantes y la ocupaci6n de agricultor que experiment6 una cafda dram~tica 
a menos de un tercio de su nivel de antes del desplazamiento. El porcentaje 
que report6 desempleo rue casi dos veces el del previo al desplazamiento.

El patr6n de empleo desde el desplazamiento rue el siguiente: primero,
los encuestados permanecieron en la misma clase de ocupaci6n de antes del
desplazamiento, segundo, trabajaron como jornaleros o empleados
dom6sticos y tercero, se volvieron desempleados. La principal excepci6n a 
esto fueron los agricultores que Lrabajaron principalmente como obreros no

calificados y en segundo lugar como agricultores, posiblemente habiendo

adquirido tierra o trabajado como 
mano de obra agricola migratoria.

El 90, de la mayorfa de grupos de ocupaci6n estaba ya sea 
permanente u ocasionalmente empleado para el tiempo de la encuesta. Sin
embargo, la mayor parte del empleo fue oc)sional en vez de a tiempo
completo. Este estudio mostr6 que cerca del 3O% de las familias desplazadas 
en este estudio habia tenido por 1o menos una miembro de la familia 
permanentemente empleado, mientras que el 62% de las familias tuvo s6lo
fuentes eventuales de empleo, y m~s del 8% de las familias desplazadas no 
tuvo ninguna fuente de empleo. Los hogares dirigidos por mujeres tenfan 
sugnificativamente menos empleo que otros grupos.

Aquellos grupos de ocupaci6n con tasas mis bajas de empleo
permanente actual fueron tambien los que ms partlciparon en la cosecha
de cultivos de exportaci6n. Un tercio de las familias en nuestra muestra
tenfa uno o ms miembros trabajando en los cultvos de exportaci6n del afio 
anterior 

El Componente de Empleos, 'que es I elernento de empleo del
Programa de Emergencia: Salud E.4pleob pitra as Familias D'i-splazadas 
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financlado por USAID, tambi~n Tue una fuente de empleo ocaslonal para 12%de las familias de la muestra. 

proporcionar empleo ocasional 

El prop6slto principal de este componente es
 a corto plazo para las familias desplazadas.Los proyectos de trabajo que se emprenden son en su mayormejoramientos p1ia'icos parte
de labor intensiva, Una proporci6n de hogaresdirigidos por mujeres que rue mas alta que el promedio report6 nunca habersido empleada por el Componente y, en algunos casos, los grupos deocupaci6n con proporciones mas altas de empleo permanente habian sidocolocados por el Componente de Empleos mas que otros grupos cuyosporcentajes de empleo permanente fueron menores.
Pocas familias desplazadas (7 7%) recibieron
parientes. Los 

ayuda de s is amigos yhogares dirigidos por mdsmujeres reportaron
frecuenterfento recibir ayuda de estas fuentes, aunque el porcentaje en
grupo rue todavia de slo este12%. Cerca del 20% de familias contaba con elempleo de hijos menores de 16 ahos
Hubo una gran diferencia en 
el uso de empleo ocasional entre estasfamilias con y sin una fuente de ingreso permanente Las familias sin unafuente de ingreso permanente tuvieron mas probabilidad de tener a alguienen la familia ocaslonalmente empleado y tambien tuvieron mayorprobabilidad de tener a un miembro de la familia que emigr6 para trabajaren la cosecha de cultivos de exportacion.
Las otras fuentes de ingreso qua incluian el Componente de Empleos,ermpleo de hilos menores de 16 afios, y ayuda de amigos y parientes tambio'nestaban significativamente relacionadas con el empleo permanente perodirecci6n opuesta enDe esa forma, las familias con fuentes permanentes deempleo tuvieron mayor probabilidad de haber trabajado alguna vezComponente, para elmayor probabilidad de tener a hijos menores trabajando, ymayor probabilidad de recibir ayuda que lo que fueron las familias sin 
una
fuente de empleo permanente


Aunque en terminos estadisticos hubo un aumento 
signifi.ativo en elempleo permanente y una disminuci6n en e. desempleo total entre lasfamiltas dispersas con la duraci6n del desplazan-ento,
los asentamientcs, ese no fue el caso enIo que indica una tasa ms alta de reintegraci~neconumica entre los dispersos Sin embargo, las mej orias observadas aunentre los dispersos no fueron grandes durante est.e periodo, reflejando asi Iaforma ext emadamrente lent,? en la que la poblacion desplazadarentdograrse en la svieJad ha podido

Tampoco se encontro que la duraci6ndesplazarmento delestuviera relacionada con la proorc8inr de familiascosechaba quacultivos d(- ,%T.'ortacj6n o trabalal. para Al ComponentA de
Empleos 
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RECOMENDACIONES
 

I) Mejorar la Escogitaci6n de Beneficiaros del Componento de Empleos a fin 

de ayudar a los que tienen mayor necesidad. Esta encuesta mostr6 quealgunos subgrupos de la poblaci6n con altas tasas de desempleo habfan
sido empleados por el Componente de Empleos con menos frecuencla que
otros grupos. Se debe tener especial cuidado de dirigir los esfuerzos a 
estos grupos. 

2) Reforzar los proyectos de labor intensiva losque absorber~n a los despla
zados carentes de empeo. Hay una tendencia a pensar que los desplaza
dos no tienen habilidades o destrezas, que necesitan entrenamiento para
adquirir destrezas (agricolas y otras) y que estbn dispuestos a aceptar
ayuda gratis en vez detrabajar, cuando en realidad todos tienen destrezas 
y la mayoria son familias de agricultores, acostumbradas al trabajo duro
quienes han emigrado de sus hogares debido a la violencia. Estas familias 
en su mayoria dependen ahora del empleo ocasional; 70%de ellas carecen
do empleos a tiempo completo, La Oficina do Desarrollo de la Empresa
Privada de USAID y los proyectos generadores do empleo del Gobierno de
El Salvador deben abordar este alto nivel de desempleo entre losdesplazados reforzando proyectos de labor intensiva los cuales absorberan 
a los desplazados. Recomendamos que 6stos sean proyectos que 1)ut4
licen las destrezas que ya posee la poblaci6n desplazada, y 2) sean de
beneficio para todos, particularmente para los pobres. Proyectos como 
6stos podrian incluir, por ejemplo, el terraceo de areas agricolas en donde
la agricultura se realiza en laderas empinadas, o instalando sistemas do 
agua en un area que sea particularmente pobre y en donde las 
enfermedades diarreicas sean endrmicas 

3) Mtorar lacoordnaci6n entre todos los p£y_.tgenradores do empo
del Gobierno de ElSlvador. Los resultados d este estudio han mostrado 
que la reintegraci6n de la poblacion desplazada en !a economia ha sido 
muy lenta; las tasas do empleo aumentaron s6lo un poco con la duract6n
del desplazamiento. Por lo tanto, los programas d empleo que absorben a
los desplazados son de suma importancia A fin de evitar la duplicaci6n do
esfuerzos y mammizar .I impacto, los diferentes proyectos generadores do
empleo del (Gbiernode El Salvador deben coordinar sus esfuerzos on esta 
area vital 
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4) Iniciar una identificaci6nd(e erpeaactc ar,-- obtener destrezais,
yLUrl pMi )W-cto d, c) ocacioni enti-e los; de:splaz2ado s. Dada la t'sa dedesempl:c c dc?d 3s1"' en la nacion re-ornenam.sqels rycodeincf.)c~t(eitr lo de pla ado es er a l~a Oe que a l pr o Ia 

vif:laK,1~dn~Ii~1- a .:n cpsoe oeri~~7' lcc 
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CAPITULO 6 

EDUCACION 

Este capitulo examina la experiencia educacional, niveles de aifabe
tismo y asistencia escolar actual de la poblaci6n desplazada. Se abordardn 
las siguientes preguntas: 

1.LQu6 niveles de educaci6n tienen las familias desplazadas? Varia la edu
caci6n por tipo o area de residencia? 

2. ,Cual es el nivel de alfabetismo entre los desplazados? ZC¢mo se compara 
con El Salvador como un todo? ,Qu4 tipos de familias tienen un menor 
nimero de miembros que saben leer y escribir?

3. LQu6 porcentaje de las familias desplazadas tiene por 1o menos un 
miembro que asiste a la escuela? Varia la asistencia escolar por drea 
de residencia? 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con un reporte de USA ID(1985), antes del surgimiento del
conflicto en El Salvador en 1979, el sistema escolar se estaba expandiendo. El
registro en la escuela primaria estaba creciendo en una tasa anual quesobrepasaba en 50% la tasa en que estaba aumentando la poblaci6n en edad
de escuela primaria. El nimero de aulas y de maestros estaba creciendo casi 
en la misma proporcion. De acuerdo con el Banco Mundial (1985), el 82% de
los ninos en edad de escuela primaria estaba registrado en la escuela 
primaria en 1965. 

Desde 1979 el sistema educativo se ha deteriorado notablemente. Mis
de 2,000 escuelas han tenido que cerrarse. El nfimero de maestros de escuela
pimaria a tiempo completo baj6 15% desde 1978 hasta el presente, y el
nimero de alumnos de la escuela primaria (5-12 ailos de edad) declin6 6X.El hacnamiento se ha vuelto tan serno en el aula que es comin encontrar de
70 a 80 niios y a un maestro en un aula disehada para 35-40 alumnos. El
Banco Mundial (1985) reporta que la asistencia a la escuela primaria en
1983 fue del 61%,una baja de m's del 20% desde 1965. 

Durante este mismo periodo, la proporcion del presupuesto nacional
asignado al Ministerio de Educaci6n declin6 a una cantidad un poco mrs de la
mitad de su valor real prevlo al conflicto. Por esta raz6n, cerca del 95% del 
presupuesto de educaci6n en los ailos recientes se ha usado para sostener al 
personal, dejando s6lo un 6% para materiales educativos. La falta casi total 
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de materiales educativos ha resultado en un deterioro de la calidad de la
educaci6n; los maestros han tenido que recurrir al m6todo de enseianza tUpo
conferencia aun en el primer grado. Tambi'n han habido menos fondos
disponibles para la reparacion y mantenimiento de edificios escolares. La
falta de mantenimiento peri~dico desde 1978 ha resultado en una 
deterioraci6n grave de los edificios y el equipo.

De acuerdo con el Banco Mundial (1985) la matricula on la escuela
primaria en El Salvador fue del 82%en el periodo previo al conflicto. Hoy on
dia s6lo el 60% de la poblaci6n en edad escolar asiste a la escuela, y el 
sistema educativo estA declinando en una forma seria y continua. 

Esta situaci6n afecta directamente a un estimado de 200,000 niiios
desplazados en edad escolar -cerca del 40% de la poblacion total desplazada
(USAID, 1985). 

CONDICION DE LA EDUCACION 

En la Tabla 6-1 se muestra la experiencia educacional de las familias
desplazadas, expresada como el nivel mas alto de educaci6n completado por
un miembro de la familia. Menos del 4% de la muestra total tenfa un 
mierA.oro de la familia con un diploma de bachiUllerato o mas, y menos del
12 %tenia a un miembro de la familia que habia estudiado del 92 al I IQ
grado. La educacion a trav4s de los primeros grados fue mas comfin. El nivel 
mas alto de educaci6n en cerca del 30% de familias rue del 62 al 82 grado,
mientras que el nivel m~s alto de educacidn de m~s de un tercio de familias
fue del 32 al 52 grado, y el nivel mAs alto de educaci6n para m6s del 20% de 
familias fue el 22 grado o menos. Las diferencias tanto entre el ripo como el 
area de residencia fueron significantes. Las familias dispersas y las familias 
en San Salvador tenian mayor grado de educacion que las familias en
asentaniientos y las familias on el Area fuertemento impactada.

Mas de un cuarto do las familias do la muestra roport6 que todos losmiembros de la familia eran analfabetas (Tabla 6-2). Los niveles de
analfabetismo en la familia fueron mi.s altos en los asentamientos que entre 
los dispersos, y mrs bjos en " Salvador que en otras Areas de residencia.
El analfabetismo en hogares dirigidos por mujeres tambien rue alto, con un
29% . Por otro lado, s6lo el 19% de familias grandes con seis o m~s hijos 
menores de 16 no tenia miembros que supteran leer y escribir. 

A pesar de los niveles generales bajos de educaci6n familiar, el 60%de
las familias del estudio report6 toner por 1o menos un miembro de la familia que asistia a la escuela (Tabla 6-3). Una comparaci6n de las tasas do 
asistencia a trav4s de las Areas de residencla mostr6 muy poca diferencia, 
con la excepci6n de San Salvador donde los desplazados reportaron al 65% de 
las familias con alguien que asistia a la escuela. 
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TABLA 6-2
 

EN LA FAMILIA DESPLAZADA
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RESUMEN YDISCUSION 

Desde que surgio la violencia en 1979, el sistema educativo en ElSalvador so ha deteriorado notablemente. Miles de escuelas han sido
cerradas. El hacinamiento en las aulas se ha vuelto grave. Casi no haymateriales educativos, y muchos edificios escolares necesitan la reparaci6n
de sus estructuras. Cerca del 40% de la poblaci6n desplazada estA compuesta
por nihios en edad escolar quienes deben buscar educaci6n en este sistema.

Se encontr6 que el nivel educacional de las familias desplazadas en 
este estudio era bajo. Menos del 4%de la muestra total tenia a un miembrode la familia con un diploma de bachillerato o mas, El nivel m's alto deeducaci6n en cerca de dos tercios de las familias rue del 39 al 82 grado,
mientras que el nivel mas alto de educaci6n para mas del 20% rue el 22grado o menos Se encontr6 que un cuarto de las familias desplazadas eran 
completamente analfabetas. 

Se encontr6 altos rnveles de analfabetismo entre los hogares dirlgidos
por muleres, lo que posiblemente estaba relacionado con la falta de unhombre adulto en este grupo Se encontr6 niveles bajos de analfabetismo
entre las familias numerosas con mas de seis hijos menores de 16 afos,posiblemente debido a la acrecentada probabilidad de toner por lo menos a una persona educada cuando la familia es grande. Las diferencias entre eltUpo y area de residencia tambien fueron significantes. En general, lasfamilias dispersas y las familias en San Salvador tenfan m~s educaci6n que
las farnmias en asentamientos y en el area fuertemente impactada.


Estos bajos niveles de educaci6n son inquietantes ya que han sido
asociados con el estado de salud y nutricional de los ni-nos en la familia.
Tanto este estudio como otros han encontrado que los niinos de familias 

poca o nimguna educaci6k tienen 

con
 
mayor probabilidad de estar seriamente

desnutridos que los nitilos de familias con mas ahos de educacl6n 
(CONAN, 1983). 

El 60% de las familias desplazadas estaba haciendo el esfuerzo deenviar a sus hijos a la escuela, a pesar de su proplo nivel bajo de educacin,
condiciOn actual de desplazados, y dificultades econ6micas. Este porcentaje
rue similar en los asentamientos y entre los dispersos y, algo inesperado, rues6lo un poco m.s alto en San Salvador que en otras areas de residencia.

De acuerdo con el Banco Mundial (1985) el registro en la escuelaprimaria en El Salvador rue mas alto (82%) que ahora en el perlodo previo aldesplazarmento Desde 1965, el registro ha disminuido dramiticamente a60%en 1955 (USAID,1985). Esta caida dramtca en la asistencia escolar
puede deberse a la condici6n migratoria de una gran porcion de la poblaci6n, 
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la destrucci6n de instalaciones escolares por el conflicto y el deterioro 
gradual del slstema educativo. 

RECOMENDACIONES 

1) Iniciar unp. g[wnjuepararA o restaurarA aulas ypropclonar
 
mantenimiento continuo. Este estudio muestra que el 60%de las famillas
 
desplazadas estA haciendo lo que debe ser un gran esfuerzo por enviar a
 
sus hijos a la escuela. Otros estudios del sistema escolar muestran que los
 
graves niveles de hacinamiento y malas condiciones de los edificios
 
escolares son una amenaza para la educaci6n de estos ni-nos desplazados.
Por eso recomendamos que se do prioridad a la reparaci6n de los edif icios 
y aulas para hacer de las instalaciones un lugar seguro y limpio en donde 
aprender. 

2) Proporcionar los libros de texto y ot os materiales,.quiy sumi 
educativos necesarios paa equipAr pcompleto las aulas. Otros estudios 
han mostrado que hay una carencia casi completa de libros de texto, otros 
materiales educativos, suministros y equipo en el sistema escolar 
salvadoreiio. Por esta raz6n, los nihios est~n aprendiendo con el m~todo de 
conferencia aun en el primer grado. Es de extrema importancia
 
entonces, que a los nihos escolares se les provea con los materiales que
 
necesitan para una educacon de calidad.
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CAPITULO 7 

MEDJO AKENT 
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K m nj dra la vi vienda de is 'fawas desphz~adas con La vivienda
do antes del 'Asplazarruenk? ab "Mt 	 "ikiCna ade':ada an thrrrnrics d~e 

KQuo Onri hi it arassta rIlan tawhml. VA"V:~s aria ost ent-re 
:er ~:id i's oni ' 
,i'Tienr. Vos fanumhas ae a fuentes. sa :me'io aq!ua -,JReportan las 
famlm jimn]11~ Iervanm A-~ gua (W' arniada ante Ac eON') 

asen taimen txs y .i!, 3ipo de farnilia?7 

V 

&Quinn, F4pii asntaniotm ;mnvidesdispersas Atwsbmw dionl- plra Ians apm Amn :i Agu.,~as suom
 
7 (Ou- :m *:.rytn WJr~io p)lroLernas '': r'lo3' on.)l:,t
IA ma 

ANTE )EETb 

Lonmbi' en A rnedio amrbiente, inuyendo la vivienda, agua ysaneaninbit do IApolaci despizizadi. Joi-br ser vistos a la luz d~e las
condimin<an n bierL~is qAuo c';csha on yi '1gar dJ( origeri antio; J(-.
desplazannni, /, Im donhePi'r r 	 W~;~Kinsls condpiiones actudaes 
d~e vida Mr~., Ila--- n i a displaas v 	 mya aran .on los datos tmad'os 
de 	uria ericlesk; d(-l~,O r!lncasas,ari quo son el lugar d~e origen 



72 reportado por m~s del 60%de ]as familias desplazadasdepartamentioS do Cuscatldn. San Vicente.. 
en est-0 estudio (los

UsulutAn,Cabanas, que San Miguel, Moraz~n yforman las zonas paracentral y oriental del pais) (CONAN,1I83). Las medidas rpsurnen de datos tomados de estas itreas son ]as usadaspara comparacl6n con los datos de la nmue..tra
En 1978, justamento antes do que surgiera ei conflicto, oifamilias en las 56%do laszonas paracentral y onritalpropias casas. del pais eran duehos do susIA~s del 6~7% do las casas ?enhabjtAclon La 

estas aire.as terda solamnente Unavivienda rural tendico a c--:.3r formada por casas separadasrxleaclas por tierra /, :Jispersas por todo-k ci -amrpo El riurnero promedio deper sornas qu~e -vivia Pn P-stas casas de lana habifacion era de cinco,Cerrca die dos tfercios d-.e las casas en e-stas areas1,:-o ';ornp-rinido estaban construidas d~enr 'in cnreja(o.- ie adera v bambuladrillo (balarecque) o doej-q adoixc El 96% J'e I,.'; tUchos era dc,, tojaperranen~ey u Cotrc materialrnas d,? tres cuartos toiinian pisos &e tiprra.parevies d-9 rnateriak-9c transitorios 1(pala, pairna, carton). 
S61o 10% tenia 

El 37"; vi!e las famiiias 4en, e'Stos departarn-itA::. ttonia agua die -.ah'erfa ya:.?a dentro o fuera de las caa.El q',2;. o'tenia agua di? rios., o recog'Ia aguafluvia mle-nfzas que el resto dependia dec pozost'e 8acuercio "*on Uri indiee die calidad d,? vida (basado end~. a~~que v-ca d el porcentalea aptbe rsaai~. anitarias o ollectzicidad,proi(nrtalo dc' rrnucrt~$Inatoncl6n rnedica, mujeres ent-e I~ryV 34 an-os doe1W1ad sin (educacion, v la probabilidavi de rnuerte entre (-I nacirniento y'Ics 2anos die ea. r.J(i-parfamentos 
'rntldipa1s, junbo co)n 

quo- forrnan las zonas paracent-al y'ti dpartamrnentA)- 1Chalatenangodc que es de lazona (entral v qie fuec ci gar die n .0).T(.'? Lio adicional vie las famllaslca muestra, yi La Union qu~e fue ei lugar de origen delrnuestra, son lodit ersve 
l.~de esta

k-S ratrre departamentoscm'rw del pafs.'econ l rnhsirv': DeAnlrio:partamento ve 'San "alvador tenia porwficfjc la rneior ,'ahidAd ,14 vida OWA, 1(0, 

La T-)I.la 7- 1Inuestra ]as caracterfsic,,c d i viviend-a de las familiasdescplazavias que rrnaban nvuestra rruestra 4ncortre, qe cerca"UdrA paIt .'%:'Jo ami~ j c usjavva en csas 
de una 

do- Una solarhabitacion, un cuarto tUprjj dos habitacionoss
Las farnilias dispersas 

y solo eli-13 ti~nia tros o rnasen comnuniciavos t~enianhabitacict'n(s .*u(. ]as 
signifi cativarnrite rn-Sfarnias en asenrtamlnt(,s, V las farrilias grandes con mas hsraooresvie I~.t nir as riabitzaionts que otros grupos doefarnilia kxll alto rwhsnvo Aunque el porceritale dieentre los desplazados fue similar al reportai 

casas die una habitacibn 
para sus areas die origen en el 



TADLA 7-1
 

VIVIEIDA DE LAS [AvIILIAS DELILAZADL.,
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%:?.UPO CIl ALTO RMG0rr,
11OAR[S 26 MAS 6 6 MAS 

MUESTRA TOTAL TOTAL DIRIGIDOS lIIJOS AENORES tItJOS IvIENORES 
TOTA ASENT, PISPER POR MJELS DE .Al cu bE 16 An0OS

NI1MER0 DE 

UNA 
 6667. 703% 64.97- 67 81"': 
 230 6r 8 59.3 
bc0 3 ''i
 

d0 171,C1.0 -,.A 1.8
TRES0 bMAS 79 67 07 74 Q7 
IN10% 1007. 1007. 
 100% 100% 100%(LiASE) (7)1) (232) (1935) (1611) (2106) (107 )

N MlI..Ioi' PROMEI,1O 

lORfiAITAI1.I ' 4. 41 5[, 7.3. 
L;;E) (7)17) (2a2) (4935) (1611) (2106) (1074) 

SI'i':Tllh 


h1;,1U,Nu KIERRA) 73.1%. U, ', 775%89 76.8, 7.36% 76.6%
 
LAI' ,L I 
 'L 10.4 8.6 7.6 9.)L I.Iull 12.5 1i.? 11 5 12) 12.6 136 
uTku& 
 12 -U L. 17 12 0 

1o0% Iuu . o11,. o 17 100'7. 100. 
(EASE) (7303) (2363) (4920) (1607) (2116) (1077)
 

LiAlELILk 
-i",__3rror:'r 

CARTuN 5 , 9"3,, 
 32% 5.3% 4.8% 'i.1%,,JA/PALA 5.0 6 .43 :.7 6.2 6.1
PLASTIC 22 7 14 1.7 1.7
LJAP:EQUE 34.3 3,3 333 56 35.7 34.9
.ALl:,1 . 36 "1 9 3.2 3.2

ADubl 19 1 10) 2)0 176 10.1 20.9
LtALRILLO 153 'IC 20u 172 16 1 170 
,f11uo .., 132 122 

iUU% ILU'/,I IUJ'U IU". 10u0 1007. 
(DA E) (7326) (2)oi) ('1937) (1609) (2109) (1073) 

rif:.:1!~(i:Il 

11I4i,:LIIA ILAI,, INIA '19 8', 6 1 1 iv Q "1 01,62,49 62 I., 

T:I.- 35 I I')u 19 327 39.906.1uII-:W. (IAi..TUU, P-AJA 
1'L ,TIC0, PALMA) 51 "9 ',,i SI "39 

IUu'. lou% Itvo0'. I10 
 100% 100'7
(BASE) (73I14) (2),'.U) 6,li2 - (1607) (2106) 10U72 



74 periodo previo al desplazamiento, una comparaci6n podria ser engahosa yaque algunas de estas viviendas de una habitaci6n de los desplazados no sonrealmente estructuras separadas similares a las casas de una habltaci6n enlas dreas rurales sino que divisiones temporales de una constru¢c¢ln larga encuartos separados. Estas viviendas separadas tampoco estAn rodeadas portierra como las comunmente encontradas en las areas rurales de El Salvador;las casas de los desplazados rara vez incluyen siquiera una pequen-a porci6n
de tierra alrededor. 

he encontr6 que en cada habitaci6n vivia un promedio de 4.4 personas,Este fue un promedio m~s bajo que el de 5 por habitaci6n en su lugar deorigen en el periodo previo al desplazamiento. Sin embargo, como seesperaba, se encontrO que el grado de hacinamiento crecia a la par deltamano de la familia. Por eso, a pesar de su tamaijo mas grande de vivienda,-I numero promedio de personas por habitaci6n subi6 a 7.3 en las familias 
con sets omas hilos

Las paredes de la vivienda de los desplazados eran principalmente debalareque, seguido por adobe y ladrillo. El bajareque y adobe Juntosconstituian el 53% de la vivienda. Este porcentale tue 10% mds bajo que elreportado en sus areas de origen en el periodo previo al desplazamiento. Losmateriales permanentes formaron una proporci6n similar de vivienda entrelas familias :.on alto rjesgo en esta encuesta. Sin embargo, se encontr6 quelas familias que vivian dispersas en las comunidades tenian proporci6nunatoucho mas grande de casas construidas con materiales permanentes (77.7%)que las farmlias en asentamientos (50.8%).
Cerca del 30% de los desplazados (n esta encuesta vivia en casas cuyasparedes estaban hecflas de materlales transltorios tales cart6n, paja,como
palma, plastico, o una combinaci6n de materiales que encontraron 
 tirados('otros"), un porcentale que es tres veces mas alto que el que se encontr6 ensus areas de origen en el periodo previo al desplazamiento.
Debido a que los techos de lImina se usan con todo tipo de material 

para paredes, cerca del 60% de los desplazados tonia viviendas con techo delamina Los techos de limina se encontraron mAs en los asentamientos queentre los dispersos En contraste, una encuesta de vivienda en las Areas deorigen de estas familias antes del desplazamiento, mostr6 que los techos deI~mina no eran comunes (2.% de los techos), mientras que la mayoria detechos estaban hechos de tela u otto material permanente ademas de lamina 

Tambien se encontro que el 5%de los desplazados tenia techos hechosde materiales transitorios (tales Loscomo carton, plastico, paja o .alma),techos de pala o palma constauian solo el 2.5% de los techos en sus Areas doorigen antes del desplazamiento Una comparaciOn del Upo de tcho con losgrupos de riesgo mostjr6 que las familias con alto riesgo tenian tcho similar 
a la muestra general 
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En las Areas de origen de estas famillas durante los afios previos aldesplazamiento, el 77% de las casas tenfa pisos de tierra. Este estudioencontr6 al 78% de familias desplazadas con pisos de tierra, mientras que el12.5% tenia pisos decemento. Los porcentajes de familia con pisos de tierrafueron significatvameate mas comunes en los asentamientos que entre losdispersos. Se encontr6 que las familias con alto riesgo tenian piso similar al 

de la muestra general. 

La provisi6n de agua de las familias desplazadas se describe en laTabla 7-2. De acuerdo con los resultados de este estudio, el 25% de familiasde la muestra report6 obtener su agua ya sea de cafierfas fuera de la casa odentto de la misma. Ciertos estudios realizados antes del desplazamiento
mostraron que el 37% de las casas tenifa agua de cafieria en sus Areas de 
origen (CONAN, 1983).

El porcentaje con agua de caierfa fue menor en la poblaci6n dispersaque en los asentamientos. La fuente de agua que se report6 mas en losasentamientos fue la pila piblica, seguida por canerfa fuera de la casa, agudcomprada y agua traida do un rio. La fuente principal de agua en las areasdispersas fue el pozo, seguido por agua comprada, pila p6blica, y caflerfa 
fuera de las casas. 

Si el agua de cafieria se considera como la fuente mrs segura, 75 decada 100 familias desplazadas podrian estar recibiendo agua de fuentescontamtnadas, con el riesgo de exponerse a graves enfermedades ent~ricas.
En el perlodo anterior al desplazamiento, un 63t (un porcentaje menor perotodavia alto) de casas en sus Areas de origen report6 carecer de una fuente

salubre de agua (CONAN, 1983).


Tambio'n so ha encontrado quo a medida quo aumenta la distancia a
 recorrer 
para conseguir el agua, asi ha disminuido la cantidad do agua quousa una familia, 1o cual aumenta el riesgo de infeccidn (AID, 1984). M~s de

la mitad de las famillas desplazadas do la muestra 
report6 que recibia el agua en su casa (1o que fue m~s coin(In entre los dispersos que en losasentamientos) o de una fuente ubicada a menos de 100 metros, a la vez queel 9% report6 que tenia que caminar mis de 500 metros para conseguirla.Un estudio sobre saneamiento ambiental encontr6 que )a distancia promediocaminada para obtener ol agua on 24 asentamiontin era do 526 metros 
(Clemens, B.y L.Clemens, 1985)

La tondencia de la famniha desplazada do no hervir &Iagua para beber so flustra en la Tabla 7-2. S61o el 109 report6$hervirla, desnfectando asi el agua que beben, Este porcentaje no aument aun cuando el agua /ue tomada
de fuentes contaminadas tales como pozos, mananUales o rios. 



TABLA 7 - 2 
76 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EAMILIAS DESPLAZADAS 

QRUPOS CON ALTO RIESGO 
HIOGARES 2 6MAS 6 6 MAS 

FUENTE DE AGUA 
POZO 
NACIMIENT, RID 
PILA PUBLICA 
CARERIA UERA 
CANERIA DENTR0 
COMPRAN AGUA 
OTROS 

(BASE) 

.MUESTRA. 
TOTAL 

21.7% 
10.0 
19.5 
17.? 
7 3 

21.8 
L2 

100% 
(7294) 

TOTAL TOTAL 
ASENT DISPER. 

9.8% 27.4% 
11 5 9.2 
31.1 13.9 
26.2 13.8 

1.5 8.6 
15.6 24.8 

3 
1ouo71 100% 

(2376) (4918) 
1 

DIRIGIDOS NHIJOS.MENORES-
PO. M JER D 5 A= 

19.6% 236% 
87 10.8 

20.1 19.1 
18.4 16.5 
8.1 6.6 
235 21.7 
L. 17 
o100% 100. 

(1606) (2105) 

HIJOS MENORES 
p1 lk Alos 

22.4% 
11.2 
19.3 
15.3 
72 

22.2 

100% 
(1070) 

DISTANCIA ENTRE LA 
EUENTE DE AGUA 

YL HW2AR 
EN4 CASA 
MENOS DE 100 MTS. 
200 A500 MTS. 
600MTS.0MAS 

(BASE) 

16.0% 
12.3 
32,7 

..U 
100% 

(7301) 

7.8% 
i6 0 
15,6 
I" 
1W%1 

(2386) 

20.0% 
-10.4 
31.3 

t3. 
10(1. 

(4915) 

16.8% 
41.1 
32.8 

.. 
100% 

(1597) 

15.0% 
431 2 

.. 

1i 
(2102) 

150% 
o,4 

7 

07 
(1070) 

MUESTRA TOTAL 
(BASE) 

0Lim 
(7345) 

1.2 
(294) 

W6 
(4951) (1613) (2108) (1068) 

FUENTE: PON 
(BASE) 

a1Q1 
(I50) 

1; !Ii 
(.) 

in 
1348) 

!A 
Oh14) (496) 

7 
(240) 

MUNTE: NACIMIENTO, RIO 
(BASE) 

2A.Z 
(726) 

0..-il. 
Q274) (452) (139) (227) 

IJ.z 
(119) 

IJEMPO APROX. EBULL ICION 
.(:I LA HIgP.VEf). 

5 M11UTOS 
1O MINUTOS 
5MINUTOS 

20 CIMAS V.IUTOS 
(BASE) 

382% 
28,2 
lit, 
lur 
100%. 
(027) 

40.3. 
29$ 
12 
12-1, 

100% 
0,'05) 

370, 
272 
1,.9 
1J3.I1 

100% 
:,4) 

)84% 
769 

1i4, 

100% 
112 

38.7% 
,69 
1.Z 

Itk'1, 
WO/i' 

37A% 
29.4 
1.1 

100% 
1 19) 
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SANEAMIENTO 

La Tabla 7-3 ilustra el metodo que -usan las familias desplazadas paradeshacerse de la basura, la situaci6n del drenaje, y el problema de losroedores. La basura que no se recoge puede ser una amenaza seria para lasalud, ya que es un campo de reproduccidn para las moscas y otros animalesque transmiten enfermedades. Afortunadamente, la mayoria de familiastanto en asentamientos como en comunidades dispersas reportaron quequemaban los desperdicios. Sin embargo, los m~todos usados en segundo ytercer iugar para recoger ia rasura rueron ei arrojaria en cualquier lugar yamontonarla en un basurero publico (drea abierta). Es este tipo de basurasin recolectar la que ofrece campoun de reproduccion para vectoresenfermedad. Por lo tanto, mas 
de 

del 0% de familias desplazadas enasentamientos y en comunidades dispersas report6 problemas con ratas oratones, los que compiten por el grano con los residentes y que se sabe
transmisores de enfermedades. 

son 

El 40% de las familias desplazadas repor.5 tener sistemas de drenajede aguas Iluvias en su comunidad. Estos sistemas son importantes para elcontrol de la malaria, ya que evitan que el agua se estanque y que sereproduzcan los zaiiudos. Los sistemas de drenaje prevalecieron mas en losasentamientos que en las comunidades dispersas, 

RESUMEN YDISCUSION 

Una comparaci6n de las condiciones ambientales actuales de lasfamilias Jesplazadas con las condiciones ambientales previas aldesplazamiento en las areas de origen de m~s del 80% de esta muestraencontr6 que su medio ambiente actual es peor, particularmente en cuanto amateriales usados para construir la vivienda y suministro de agua. Estehallazgo fue particularmento importante ya que un indice de calidad di vidabasado en parte en los indicadores ambientales mostr6 que sus Areas deorigen en ei perfodo previo al conflicto estaban entre los peores de la naci6n.Un terro de los desplazados en esta muestra report6 vivir en casashechas de lodo y madera (bajareque), Cerca del .0%vivia en casas conparedes hechas de cart6n, paja, palma, pl6stico o materiales que encontrarontirados, la vivienda con paredes hechas de estos materiales rue m~s de dosveces tan corn(in on los Rsentamientos que entre los dispersos. El 60%de lostechos era de lamina. El porcentaje de familias con techos de lmina on losasentamientos tue casi dos veces el de los dispersos. Cerca del 80%de casastenia pisos de tUerra. Aunque tanto los asentamientos como los dispersostenfan prinipalmente pisos de tierra, estos pisos fueron signlficativamente
m~s comunes en los asentamientos, Se encontr6 que dos torcios de todas las 



METODO :"ISPOSI-

CION BALTRA 
Basurero en 6-ee 
abiera 
Quema-a 
Enterrad 
Tirade en CLualq Parte 
De;,csreas. en '.e~rii 

PORCENTA TE CON RATAS 
0 R_'.TONES EN 
LAS. -V!VIENDAS 

(BASE) 

PORCF2NTA TLQUE REPOR-

TA EXISTENCIA SISTEMA 
DE DRENAE D- AGUAS 
T-LUVIAS EN SU COMUNI-
DAD. 

(BASE) 

Muestra 

Total 


18,9% 

39.5 

4.2 

31 5 

4 0 

19 


100% 

(7260. 


86.470 
(7295) 


86.4% 
(7285) 

Total en 

Asent 


-27.2, 

33 9 


f 1 
29.4 

2.6 

1.7 


100. 

(2367) 


89.07 
(2375) 


89.0% 
(2385) 

TABLA 7-3
 

SANEAMIIEN:2 AMBIENTAL 

GRUPOS CON ALTO RIESGO
 

Total 

Disper 


14.9o 

42.2 

3.8 


32.5 

4.6 

1.9 


100% 

(4893) 


85.1%1o 
(4920) 


Hogeres 

Dirigios 

Par Mere 


20.70% 

36.7 

3.8 

325 

4.6 

1.8 


100% 

(1593) 


85.4% 
(1598) 


2 6ms 6 6 mu, 
Hijos merno- Hijos Meno
res 5 Afios res 16 Aisos 

18.6% 17.5%
 
39.9 41.1
 
3.9 4.2 

32.9 31.3
 
3.2 3.7
 
2.1 2-"
 

100% 1o00
 
(2100) (1060)
 

87.5% 87.4:% 
(2096) (1064)
 

85.1% 85.4% 87.5 7. 87.4% 
(4900) (1595) (2098) (1061) a
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casas consistian do una sola habitacl6n, y una cuzirta parte tenfa dloshatiltciones, Las casas entre Jos dlispersos tenian significativarnente mdshabitaciones., que lasc casas en asentarnintos, y la, casas de familias grandescon Co's , nj h i oSmrenors do-Ib' anos tenIan rna s habitacIon es que otrostIpos,: do tamihja doaltk rj(oSg, Si± l.ar~, a -adco quo ttonian viviendasmna,- pjrand -c, las farniliacs nurnorosa1,--- -- tibariopolirot baciradas conrnals d&- .31,4p por hai-AtaicI6on 

d1f-,II -1* de fa rnihas roporti tieno-r gua on casa (probablernientfe
-orai An-,iti9ofur do- Ia.mflifa )o nk. r aEmac cdo 100 metros dje su.re -side i ia pa .,on,.-. uirla Las farnilias onr a,,iotarui.:rns terian qluo ir por-nIil&LI a rnIII o IuCap'raCi S nctr u olri una riuarta parte delos dopirKt)rnia u-na fu JItubre de Ct,ua (do a adnr urIa,:i., c- Y aq1 u ed a faril II R, la rruestraJrepoti. t'ner 

quo AHVI cli-Al dUua, (AU1 f&o t,
&h4Joo~Y ~f I hr hi00nmjh- s Ktfj ro?c 1f. par a farmlias ends ( ntdrm I rdt(II( p .r- 1 di .prsis si para Ia inuostra nrioral 75de 
1311 - Iio i~ r bi~ n ~lt ~ aoi a t ;-,t: Xn tjitnnadas, 

Ieli-m ro rpt u her vma o ag-ua Para bieber,v-In dc nvi Este pocotjon ariot auri uando el
d~jl.a ;rdoimadi (x1-:ui nfIai-n inadas (o- e rnsiIa r.U~al1o rio)
La,- larnilias. doslplazadws 
 puodon habo r vivido ;,n algurias do lasrnislias ro~ 1rid-I-b practicadlo c I~iie antesiIiarcos deldoplzailrl)la, 1LI riil ya iostaban ha':itnadas arttos del desplazarnie-ntx,on Fxpr rai~iir' nuhacl fai3cpdlia l -Ihabrrroado sc baur en 

ualqnior~~~~~ lia inbr' (33,d an tcs J 1depaariento estaban 
t ocunonon i ap )r td lcnrdadspor 31-.una. ferra y abjIns i] i it ah(,ra las. caaisa nontonrlas 1

n' Icf~i V.'zpc initV~i1 'I 1 Wn)f,:to Iocr- src,s" ha bitos y 

Irnpu.ti'420 h ~ n '~j~d Ill~nvrras.orao L o aliud ni (,I nupvo rnidio,
Laodjir~ .lrlior-I holm,er n1' .ar I~ ~I dosiioir ahora 

?.EC OMENDAC I)N ES 

Su3.stuir lasostructvij jcip I o m-t rIa lvarLIstorlos pOr (-ltcra
rn,-F(,ffdUq4, La oricu(-cta rnuostra quo rrids de unacuarta parte de la3c lamilias decAplazadac' ectAn viviendo en albergues 

http:Irnpu.ti
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hechos con materlales transltorlos tales como paja, cart6n opl~stico. El 
.porcentaje de familias que vive en viviendas hechas de materlales 
inaceptables es mas alto (cerca del 46%) en los asentamientos. Dates 
comparatives de las Areas de origen de estas familias muestran que la 
vivienda hecha de materiales pobres es tres veces mis prevalente 
ahora que en el periodo de antes del desplazamiento. Por 1o tanto, los 
programas que trabajan en el mejoramiento ambiental deben continuar 
concentrando sus esfuerzos en aquellos con las peores condiciones de 
vivienda, proporcionando materiales de construcci6n y apoyo de emplec 
para el mejoramiento de la misrna (ejemplo: paredes de bajareque,
techos de lmina) donde sea posible. Se debe dar especial prioridad a 
aquellas familias que tenian viviendas con techos de materiales como 
cart6n, plastico o paja 

2) 	Continuar pporcionando pisos de concrete o de otro tip. s6lido para las
 
viviendas con pso de tierra. El 78% de las familias de la muestra
 
tenia pisos de tierra. Aunque esto rue similar a la proporcl6n dc
 
viviendas con piso de tierra en sus areas de origen de antes del desplaza
miento, los pisos de tierra pueden ser una fuente de infeccion para la 
familia, y los programas deben continuar proporcionando una cubierta 
delgada de tberra-cemento come piso en tantas de estas casas come sea 
posible. 

3) Proporcionar habitacioncs (cuartos) adcionales para familias granris
donde seap-osibl. El hacinamiento tambi6n puede ser una fuente 
de enfermedades. Ya que la mayorfa de desplazados habita en viviendas 
de una sola habitaci6n, se encontr6 que las familias numerosas en 
particular tenian un serio hacinamiento. De ser posible, los programas
deben proporcionar los materiales y apoyo de empleo necesario para que 
estas familias numerosas agreguen otra habitaci6n. Si el espacio en la 
ubiceaci6n actual no permito la expansi6n, estas familias grandes podrian 
estar entre las nins interesadas en reubicarse en un lugar que les ofrezca 
e.espacio que necesitan. 

4) 	 Proporcionar fuentes salubres de agua enlIgares cercanos a-las casas. 
Este estudio encontr6 que mas del 75% de las familias desplazadas 
obtenia el agua de fuentes contarninadas (fuentes que no eran ni 
catlerias fuera ni dentro de las casas), Ioque es un porcentaje m~s alto 
quo cl 63% de casas con agua que no era de cafieria antes del desplaza
mrento, Ya que el agua limpia es vital para una buena salud, los progra
mas deben continuar haciendo csfuerzos para proveer tanto a las 
cornunldades dispersas come a los asentamientos con agua de caierfa en 
un 	radio cercano a todas las casas, 
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5) 	 Reforzar la educac6n sobre hlgiffne. El 90% de las famIllas report6. 
que no hervia'el agua para beber. Este t~pico y otros temas relacionados 
con higiene deben incluirse en programas de educaci6n para la 
comunidad. Aunque se necesita lefia para hervir el agua, esto no debe 
considerarse un impedirniento si la familia acostumbra hervir una mezcla 
de maiz y cal) por horas, casi a diario, para hacer tortillas. Cuando 4ste es 
el 	caso, se podria poner una olla de agua junto con esta mezcla y cuando 
haya hervido retirarla para que se enfrie y est. lista para beber. Un
estudio reciente hecho por el INCAP encontr6 que la fuente principal de
infecci6n diarreica eran las manos de quienes preparan los alimentos y
las tortillas (particularmente las que se han hecho con anticipacion y
despu~s recalentado); por tal razon, la educaci6n sobre higiene debe 
tambin incluir la importancia de lavarse las manos antes de preparar o 
ingerir los alimentos. 

6) 	 Aumentar el porcentaje de familias qUequema Ia basura e Iniciar Pro
gramas para eliminar la infestaci6n de roedores. Mientras que cerca del 
40% de familias quema su basura, el 50% tira sus desperdicios en 
promontorios al aire libre o la deja regada en cualquier lugar. Los
 
programas deben estimular la quema de basura en barriles. 
 La 
eliminaci6n de la basura al aire libre puede solucionar gran parte del 
problema de los roedores; pero si 4ste persists se deben poner en efecto 
otras soluciones tan pronto como sea posible. 

7) 	 Eroporclonar sstemas adecuados de drenajeen las Areas donde existe
malaria. Debe proporcionarse sistemas de drenaje para aquellos
asentamientos y comunidades en areas donde existe malaria y que 
carecen de tal sistema 
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CAPITULO 8 

LA NUTRICION Y EL NINO DESPLAZADO 

Este capitulo se concentra en uno de los subgrupos ms vulnerables do 
la 	poblaci6n desplazada de El Salvador: los nixios. Usando la condici6n nutri
cional como la medida del bienestar frsicco, nos referiremos a las siguientes 
preguntas: 

1. tQue atambios habian ocurrido en la condici6n nutricional de los ninos me
nores de cinco an-os en El Salvador para la fecha de este estudio?

2. 	4,Cua es la condici6n nutricional actual do los ninos dosplazados menores 
do 5 ai.os en El Salvador? XC6mo varia la condici6n nutricional do los 
ni.os pequefios por edad? 

3. 4En donde se encuentran los nflios mas desnutridos? Me acuerdo a qu4
varfa la conclict6n nutricional? ,Por: a) tipo de residencia b) drea de 
residencia, o c) tipo de familia? 

4. ,Cual es la relacion del nifo desnutrido desplazado con el sistema medico? 
cEsta llegando el programa medico de extension al nifo desnutrido? 
ZBuscan asistencia modica las familias do los nifios desnutridos? 

5. 	 4Qu4 variables estn asociadas con la condicion nutricional? Cu~les no 
estn asociadas ? 

ANTECEDENTES 

La prlmera encuestz Pobre la condici6n nutricional de nifios menores 
de 5 ahios on El Salvador fue dirigida por 0l INCAP (Instituto do Nutrici6n do 
Centro Am4rica y Panama) do 1965 a 1967. Esto estudio oncontr6 quo 0l
78%de los nilos pequeios salvadorenos sufria algin grado de desnutrici6n.
El 25%sufria de desnutricidn moderada y el 3.2% estaba afectado en 	forma 
severa. 

Esi;udios subslguientes en 1976 y 1978 encontraron menos desnutri
cs6n en el grupo de la misma edad. Los datos reunidos durante la poor 6poca
de desnutricton descubrieron quo el 64% de los nihos estaba desnutrido de 
los cuales ol 12% lo estaba moderadamente y 4i 0.9% estaba afectado on
 
forma severa. El porcentaje general hab(a disminuido 14% on dlez aibos,
mientras que &l porcentaie do los quo estaban seriamente afectados rue 
menos de la cuarta parte del porcentaje quo se report6 primero (Ministerto 
de 	Salud, 1978). 

, K::.: .. 
 .
 
.....
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Somos afortunados en toner estas mediciones do 1970 para comparaci6n, ya quo representan un perfodo inmediatamente anterior al surgimlentodee-la violencia que caus6 el desplazamiento de la poblaci6n que es el centro -de este estudlo, Hoy, cinco afios despu6s del primer desplazamient6 de 2,000personas del departamento de Chalatenango, un estimado de 525,000
desplazados estAn viviendo en asentamientos y dispersos en comunidades por todo El Salvador. Se estima quo 80,000 de Ostos dosplazados son nhios 
menores de 5 a-os. 

METODOLOGIA 

La presente encuesta fue realizada de finales de Abril a principios doJunio de 1985, quo es la spoca on que la desnutrici6n esti ascendiendodebido al aumento en las enfermodades diarreicas quo acompaRan a laestaci6n Iluviosa, aunque todavfa no ostA en su punto mitmo (Trowbridge,
F.L y otros, 1979).

Se reunieron datos do 6,500 niffos menores de 60 meses. Entre lasmedidas antropomdtricas estaban el peso y la circunferencia del brazo.fndices de nutrlci6n se calcularon con estas medidas: 
Dos 

peso para la edad y
circunforencia del brazo. 

El Indice de peso para la edad es una modida do una combinact6n do Iadesnutrici6n cr6nica y ia aguda. Como medidauna compuestadesnutrici6n, tanto en el presente 
do 

como en el pasado, 4sta no Identifica
claramente a aquellos niffos con graves deficiencias nutricionales que son elobjetlvo principal do la intervenci6n nutriclonal y mndica. Sin embargo, soha sugerido que el peso para la edad es un buen indicador general para uso en la vigilancia de la nutrici6n (Trowbridge y otros, 1980), y su usointernacional y en previas encuestas do nutrici6n a nivel naclonal permit.hacer una comparaci6n a travs de los afios on El Salvador y con la condlci6n
nutricional do los nhiios monores do 5 aihos alrededor de la regi6n.

Aunque &1peso para la altura es el mejor indicador do una desnutrici6n aguda on nifios menores de 5 afios, el tamafio do esta encuesta limtO 0lUempo disponible en cada entrevista para las antropom~tricas. En su lugarse escogi6 la circunferencia del brazo como una medida simple, barata yripida do desnutrici6n. Estudios previos han establecido puntos do corte do
14 y 12.5 cms, para nihos menores do 5 afios normales, desnutridos y
severamento desnutridos (Organizaci6n Mundlal do la Salud, 1976) sin hacerdistlnci6n entre las edades do los nifios, ya quo so ha considorado quo lacircunftrencia del brazo no tione quo ver con la dad on niffos entre uno ycinco afios (Asociaci6n Americana do Salud P(.blica, 198 1). Sin embargo, stoestudlo oncontr6 quo la distribuci6n do las medidas do la circunferencla delbrazo tonfa gran correlaci~n con la edad on vez do ser Independientes do la 
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misma, una concesi6n previamente reportada per el INCAP (1983), lo que
sugiere la necesldal de usar la circunferencla del braze come fndice de altura 
en estudios futures. Ya que la circunferencia del braze tiene una validez
lirnitada cuando se usa pira detectar la desnutrici6n aguda, estudios futures
deberian tambi~n reunir informacifn sobre la altura a fin de hacer una 
comparacion de peso para la altura. 

Los datos de peso para la edad fueron analizados usando las medidas 
de referencia de Iowa adaptadas para Centre Am6rica por el INCAP, y fueron 
presentados come el porcentaje de nios en grades que iban del I al III de
acuerdo al d6flcit do peso para la edad seg&n 1o define G6mez (Gmez y otros,
1956). Este sistema de clasificaci6n es usado ampliamente en Latinoam6rica. 

En este sistema los nifios son clasificados de acuerdo a su relaci6n con la 
mediana del peso de ninos bien alimentados de su misma edad. 

La clasificaci6n do G6mez es la siguiente: 

90%o ms de la mediana = norinal 
Grade I =75 = - 89.9%do la mediana desnutrici6n love
 
Grade II =60 - 74.9% do la mediana = desnutrici6n moderada
 
Grade IIl - abajo del 6O de la mediana = desnutricidn severa
 

Ha habido (;ierta preocupaci6n acerca de aplicar medianas tomadas de
nifios en Iowa a ninos en Latinoam4rica; sin embargo, estudios recientes kan 
mostrado que la etnicidad tione muy paco impacto en las comparaciones
antropomtricas dentro del grupo de menores do 60 meses do edad (Habicht,
J.P. y otros, 1974).

El peso so midi6 usando basculas con cuadrante disponibles localmen
te, en libras aproximadas a la onza mas cercana. La circunferencia del braze 
se midi6 en el punto medie del antebrazo izquierdo haciendo use do una 
cinta de inserci6n. 

PESO PARA LA EDAD 

La Tabla 8-1 ilustra la condici6n nutricional do los nluos desplazados 
per edad, Se encontr6 que el 71%de niilos menores de cince aibos tonia
algn grade de desnutrici6n, mientras que el 22.2X estaba afectado 
moderadamente (Grade I) y el 5.9X estaba afectado severamento (Grade
II1) Esta tasa general es 7%mis alta quo los resultados do la encuesta do
1978 previa al desplazamiento, y la proporci6n de los moderadamente 
afectados m~s los severamente afectados es 15% mis alta. La proporci6n do
afectados en forma severa es toxlavfa muche m~s alta -mAs do sets veces la 
cantidad do la primera encuesta. 



TABLA 8-1 

CONDICION NUTRICIC1NAL DE NIRI0S DE EAI.HLIAS DESPLAZADAS (1) 
(MENORES DE 5 ARI0S) 

CONDICION IUTRICIONAL 
PEcOJ PARA LA EDAD CIRCUNF. DEL BRAZO 

,.0 .0 
NORMAL GRAD', 1 GRADO 2 GRAD0 3 CRADO 2+. N 7*< 12 CM. N 

MUESTRA TOTAL 288 4.1 22.2 5.9 281 6419 2.0 4715 

EDAD DEL NIRO 
EN MESES)

0- 12 431 34.2 183 4.4 22.7 1391 -13 - 24 23-4 44.3 26.8 5.5 32.3 1336 5.0 120225 - 36 26.7 44.6 22.1 6.6 28.7 1377 1.2
268 46.8 20.9 5.5 

130237-48 
26.4 1318 1.0 125019 - 60 21.7 46.9 23.5 7.9 31.4 997 0.7 961 

o¢j1 
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Los datos de 1978, por supuesto, son informacl6n a nive nacionalmientras que los datos en este estudio son de un subgrupo de la poblact6nsalvadorefia, Sin embargo, todas las diferencias- son altamente significativa 

en terminos estadisticos (p.OOO 1).
Cuando la desnutrici6n severa (Grado II) se consider6 por edad, seencontr6 que los ni-ios de 2 y 4aios eran los mas afectados y cuando se us6un indice combinado de los Grados II y III, se pudo ver que los ninhos de y 4 afios eran los mas gravemente afectados. Estudios previos realizados 

1, 2 
enEl Salvador han encontrado menos desnutrlci6n severa en los nihos a medidaque van creciendo, Io que hace que estas altas proporciones en nifios de 4aijos sean raras (Ministerio de Salud, I978 ) Aunque un aumento en -4deficit, de acuerdo a la edad pueda en parte reflejar los efectos de ladesnutrici6n cr6nca con el correr del tiempo, las tasas altas de desnutrici6nsevera en nifios mayores tambien puede reflejar un nivel poco usual detensi6n nutxicional en la poblaci6n (jelliffe, D 1084) Cuando estos nifos de4 ahos se compararon por fecha de desplazamiento, los que fuerondesplazados en 1980 -uando estaban en su primer afo de vida tenianslgnificativamente niveles mas altos de desnutrici6n severa que los de 4 ahos que fueron desplazados a mayor edad Este interesante hallazgo, el cualsugiere una asociacion ent-re el desplazamiento o tension durante la infanciay las deficiencias nutricionales mas tarde en la nifiez, amerita mayor

lnvostgacion 

DENUTRI ION AGUDA 

Las tasas de desnutrici6n aguda medidas por una circunferencia delbrazo menor de los 125 centimetros en nifios entre uno y cinco a-nos de edad
revelaron un promedio del 2.6%
con desnutxici6n aguda. De acuerdo con esteindice, la desnutrici6n aguda tue siete vces mas prevalente en ninos de unaio quo en los de '4aihos Sin embargo, tal como s*? discut* en la secci6n dem6todos de este cipitulo, un examen cuidadoso de las distribuciones defrecuencia de las medidas de ,circunferencla del brazo mostr6 que el indiceestaba altamentf correlacionado con la edad, y por to tanto era el reflejo deuna combinacton de desnutriciOn aguda con 1a edad o tamafio del nifo, envez de solamente una medida de desnutricion aguda. Por esta raz6n, no seinrluye en este reprrte analisis adiclonal de la ,Arcunferencia del brazo.
Estudios tuturos deberian abordar cst problema (Minsterio de Salud, 1976)ompleando la circunferencia del brazo para medir la altura, de la misma 
manera que otros estudios lo han hecho 
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NUTRICION Y UBICACION DE LA FAMILIA 

En la Tabla 8-2 se describe la condici6n nutricional de los nifios 
desplazados menores de 5 a-nos de acuerdo al tipo de residencia, area de 
residencia, y la estructura d la familia. Cuando la condtcin nutricional de 
los nifios en tres tipos do familia so comparo con la condici6n nutricional de 
la muestra total do nifios, so oncontr6 que los nifios do hogares dirigidos por 
mujeres tenian tasas particularmente altas de Grados II y III combinados. 

Una comparaci6n entre la condicl6n nutricional y el tipo de residencia, 
tambin mostr6 diferencias signlficantes. Los nifios que vivfan en 
asentamientos tenian mayor probabilidad de estar desnutridoo que los nifios 
entre los dispersos. 

Los niiios desplazados en las areas marginales urbanas de San 
Salvador tenian una proporc16n alta de ninios en la categorla normal; sin em
bargo, una gran proporci6n tambion estaba experimentando una desnutrici6n 
severa (Grado III). Esta alta proporci6n de ni-ios severamente desnutridos 
en la poblaci6n desplazada que se ha reubicado en San Salvador estA en 
contraste con estudios previos que han mostrado que las poblaciones 
marginales urbanas en San Salvador tienen las tasas mas bajas de 
desnutricin en el pais (Ministerio de Salud, 1978). Los altos porcentajes en 
este grupo desplazado podrian reflejar las dificultades extremas que la 
familia desplazada encuentra en las areas marginales do la ciudad capital. 

Tambion so oncontr6 una diferoncia significante entre el area do 
residencia y todos los grados do condici6n nutricional. Cuando los Grados 11 
y III se combinaron, hubo un aumento en la desnutric6n y una disminucifn 
en el Grado I en forma concurrente con el impacto de la violencia on el Area. 

Cuando en la Tabla 8-3 se compar6 la condici'n nutricional de los 
ninos no s6lo por area de residencia pero tambien por tlpo de residencia, 
pudimos ver que el aumento en la desnutrici6n por Area estaba concentrado 
especialmonte en los niios quo vivian on asentamiontos on vez do entre los 
dispersos. Do osa manora, ol Grado III y los Grados II y III combinados 
aumentaron significativamente entre asentamientos, pero no entre los 
dispersos, en las dcforentes Areas. Sin embargo, los niveles de desnutrlci6n 
no fueron significativamente diferentes entre asentamientos y dispersos en 
San Salvador 

¢O'!DI ¢ }O [T . OA MEDICA 

Rn la Tabla 8-4 se flustra la condicidn nutricional del nihio pequefio y 
el acceso de la familia a la asistencia mddica, La primera parts do esta tabla 
muestra las veces qie la familia reclbi6 atenci6n mddica on 0l hogar por 
parts del programa de extensi6n. Aproxdmadamente el 70X do las familias 



TABLA 8 -

ONDIC ION NUTP I'ICINAL PiE 11 IThDE FAM ILIAS DE-2PLAZADAS (I) 

- - 'C-CN-:C c: ;NTR IC1":AL
l-.. ,LAEDAD 

NORMAL
NMUESTRA ADC 2 -:A:'A]0 CTOTAL GRAD2N 3 43 222 281 2+ N6419 

A7E1A-IE-IT07-E RESIDENC IA 
26 1 43 1 244 64 308 210030 1 43 1 212 56 268 4319 

A;iA D-1 RESINCiA 
ZAN R..... ,,-~ MPACTADA 30.7 42 1 20227.9 45 3 7.0 27221.4 5.5 171626 9 841 

.. -;77 .PACT 28.4 443 22.7 4.6C:I I 27.9 41.8 24,0 
27.3:ET IMPA:T. 1934 

6.4 30.4 1928 

F)R '. -R-S. 27.1 41.8 24.4 6.7 31. 1160 

DOSQl'AS H 7CSMfVNOR DE -10S 28.3 43.1 22.6 5.9 28.5 4086 

SlT-IS MA H0THJSlNE NCIRESDE16AI 0S 27.7 43.6 23.2 5.1 28.6 1663 



TABLA 8-3 

CONrDICN .UT. C:ONAL DE AREAS ,E PESIDENCIA 
-,ZTT: R, 1E'IDIA,-


FAiLtA. ViVIENDO EN ASE A-... FAMILIAS DISPEFSAS 
Al LE..... MC-DERA-.F .... N SAfUE', E 7U.!EN MODERADAMEN. FUERTEMEN 

-ICUTRIONAL -.VAO ._ IMPAC-T MFACT SALVADOR IMPACT. IMPACT. IMPACT 

NORMAL 271; . 298'. 28 _O'7, 303 31.27. 
LAD 1 431926 426 4' 2 447 411 

GRAD0II "00 2-2 270 26.1 20.2 21.5 21 1 22.2 

GRADO III 6] 4.4 5.5 7.5 7.3 5.8 43 5 
1007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100717 

GRADO II-, III 26 1% 256% 32.5%lo 33.6% 27.5% 27.3,*7, 2547 27.7% 

(BASE) (505) (203) (526) (666) (1211) (636) (1408) (1062:) 



TABLA 8-4 

ACCISO A LA ATENC:0!; MEEC"A Y CONDICION NUTICIONAL 
(Nn2oQs DE -;A IL:AS:~L2~A EOE DEC-)LA os) 

, .... 11:PN NUTR.ICIONAL 
: PrAII A LA ED " 1) 

S'-- 7, -. D0NtUMERO DE VECES QUE 
FAMli.,A REC IB OASIST 
(UTLTIM : 1.2 1!ESES 

A 28.9 26.5 26 6 
31.7 30.4 27 44 MA3 3.2A 43-. 46.0 
100% 100% 100%

kBASE) (1782) (2685) (1388) 

10%GRAD0 

28.2 
28.7 
43.1 
100%. 
(362) 

3 

FAI l_.A 
Mu:::v 

ZC 
: 

N; -7N 
*-

- TS, 
MIESEs 

IAS13.3 

(BASE) 

15.1 
41.6 

I00% 
(1745) 

12.1 
37.3 

5j48 
100% 

(2633) 

12.4 
388 

100% 
(1352) 

9.7 
39.4 

5 
1oo, 
($-3) 

0 
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de la muestra reportdf haber recibido atenci6n m~dlca en el hogar durante el 
aho pasado. Tal coma se esperaba, el programa de extensi6n parecib estar 
alcanzando al nino desnutrido La cobertura general asi coma el nflmero de 
vis-itas tendieor)n a aumentar Con,A grado de desnutricidn en el nffio (del 
Giadc I al Grade, II). Nc, obstante, Ia baja on *Aporcontajo de familias con 
ninos sufrienl-d Jd desnution savera o I5rado 1II quo fueron visitadas y la 
frecuencia. lo la; visitas podria iridac-r Ia necesidad do erientar mejor la
asistencia a e :sb.hogar-es. 

do la, Tatla-. ,La. so'u.n da. pa dt - onIdora la condicicn nutlicional del 
nifo ,.osplaza,. e1 (1 fl-if 
atencion para Ia alu d El doie tanilas de la muestra report6 haber 
buscad, a.t.e-.ion per l_ mernes una '. uranto ,- abiT)anterior. Tambi6n tue 
annad:r nc,-ntrar ,.uo :u 1grado do dosnutricion en los nifios 

V: a:OrDortamltrt'-,en ,::uanto a buscar 

a . .1lI 
wenlais fari tir:en,autrInt.a.ba, bLi as a wasssatecion 

AA 

CONDIC IO, NTJTIIONAL YVARIADLES SELECCIONADAS 

-: aruer d,, ,on el a.nahsis hecho on la Tabla 8-5, aquelias familias 
dosplazadas quo han perrnaniedveor n su ubicacion actual per un ano o menos
tenian mnas dosnutricin quo las ,uo hatian estado 25 moses , mas. La 
dEsnutri1ton taibio n so ai.a o n lo, ninos en asontamientos que los 
nineas entro Jo's dispels.

uuando, el alfabetsmno so, compar,: con la condicidn nutricional, 

ta1bion s,-&lcont.ruuna as(:ciaA:,Ar ontre el riumero do miemnbros que sabian 
leer y escriblr en la familia y la desnutricion. Las familias sin un miembro o 
con solo ijno quo supiora leer v, escribir tenfan s;ignificativamente mas 
dosnutri.ionron les niios pequoelos que la. tamilias con dos e mas membros 
quo sablan leer v escribir Esta asoc-acv0n ontre Ia condicion educativa y 
niu~tricierj-ia I tarrbi fue eric.:n)ntrada on Ur estudio previo lvado a cabo par 
C0 NAN1.1 ( I 

_1n1 ernbarru, on este estudi, , s en,-ontro asociacicn entre e emnpleo 
perrnainte La ,,:,ldiCi:, nutriciolnal. Las familia s on nadie 
perm,,rneritrnnt.e ernpleadQ tenian t.ntn probabilidad de tenor ninos bien 
ahmenade,- come las familias con empleo permanente. Tampoco se encontro 
quo - ,-ndi.ien nutrirional estuviera asciada Con 1ai. fuente de agua Las 
familiascn. agua ,doe cafieria, onsiiderada come Ia fuonte ris segura do agua 
por los salud,Jroeriales probabilida,:l tenoron tniananta do niilos 
desnutrdes cmo las tamilias quo corprabani aRua. cuya ftunte de ag2 ua era 
un poD, rio ,o,ria,mnir5nb. 

La -crnpara.cion del taj.rnahi . , ,nip..os;len dO la farnilia ,:.onl Ia 
condicior niutricional t.rnpco, rnio tJscacion. Aunqu l,.s hogares (:ori 

padres solto-ros tonian porcontajes do Grados II y III combinados un poco 

http:lcont.ru
http:autrInt.a.ba
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TABLA 8-5
 

CORRELACION DE LA CONDICION NUTRICIONAL
 
DE NIR0S MENORES DE CINCO AROS
 

,EE(a) DE HOGAR 
MASCULINO/MEMENINO 
SOLO FEMENINO 
SOLO MASCULINO 

NORMAL 

29.1% 
27.1,'. 
30.874 

CONDICIOI-INUTRICIONAL 
GRADO I GRADO II +III BASE 

43.6% 27.3% 5053 
41.8% 31.1% 1160 
3'7.5% 31.77. 120 

SIGNIF 

N.S. 

NUMERO TOTAL NIfOS EN 
FAMILIA (MENORES 

UNO 
2-3 
46MAS 

16 APOS) 
33.0% 
27.67 
28.8% 

42.2% 
43.47 
43.2% 

24.8% 
29.0% 
27.9% 

476 
2094 
3758 NS. 

MESES EN UHICACION ACTUAL 
1-12 

13-24 
25 6 MAS 

27.5% 
31.2%1, 
28.8% 

'42.8% 
41.2% 
44.9% 

29.7% 
27.6% 
26.3% 

2065 
1494 
2126 P(.05 

TPO DE RESIDENCIA 
ASENTAMIENTO 
DISPERSA 

26.1% 
30.17% 

43.1% 
43.17 

30.8% 
26.8% 

2100 
4319 P(.001 

NUMERO DE MIEMvIBROS QUE 
SABEN LEER YESCRIBIR 

NINGUN0 
UNO 
DOS 6MAS 

25.7% 
27.8'7. 
30.9% 

41.4% 
42.3% 
44.5% 

32.8% 
30.07. 
24.67* 

1624 
1711 
2995 P(.0001 

MIEMBRO DE LA FAMILIA 
PERMANENTEMENTE EMPLEADO 

SI 
NO 

29.7'1# 
28.5% 

43.3% 
43.0% 

27.0% 
28.5% 

881 
4459 N.S. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POZO, RiO, NACIMIENTO 
AGUA DE CAfERIA 
COMIPRADA 

27.8% 
28.8% 
30.7% 

43.4% 
42.0% 
43.9% 

28.8% 
29.25' 
25.4% 

2082 
2813 
1371 N.S. 
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mds altos que las iamilias que tenian padre y madre presentes, las 
diferencias no fueron significantes en t6rminos estadisticos. Tampoco las 
familias grandes con 4 o mas hijos menores de 16 afos de edad tenian 
significativamente mas nifios desnutridos que las familias mas pequefias con 
Ia 3 hijos menores de 16 ahios. -

RESUMEN YDI SCUS ION 

Los datos antropometricos reunidos de unos 6,500 nifos menores de 
cinco aios de edad pertenecientes a familias desplazadas encontraron que el
71 estaba desnutido ('Grados I., II o I1) Este porcentaje tue 
significativamente mas alt::, que el reportado en una encuesta de nutrici6n 
nacional que se Hwev;a cabo en los anios previos al surgimiento de la violencia 
civil. 

Las tasas i desnutricion severa (Grado III) entre los desplazados
tambien fueron altas -mas dec seis veces rnas altas que aquellas registradas 
en los aiVrs iepre-d.lesplazamient,) Ademo,ya.que esta encuesta se conclujo 
en aquellos meses previos a Ia epoca de Ia per desnutricion, pudo esperarse 
que !s tasas de desnutricion severa hubieran aumentado aun mas en el 
periodo que siguO a las entrevistas 

Estas tasas altas ,le desnutucion severa en nihos desplazados menores 
de cinco aios do edad probablemente reflejan una combinacidn de factores: 
dietaw familiares que son deficientes tanto en calidad como en cantidad,
malas condiciones ambientales y altas tasas de infecci6n diarreica causante 
de una mala absorcion de alimenbts 7 Iaanorexia 

Los niios menores de 12 meses de edad estaban mejor nutridos que
los rtifos de rnes edad, debido probablemente a Ia protecci6n inmunol6gica y
excelente valor nutricional que proporcionan las practicas positivas de 
lactancia materna reportadas entre los desplazados en el Capitulo 9 de este 
reporte. En contraste, las tasas de desnutiici6n severa fueron altas en todos 
los nihos de 12 a 56 meses de edad, v especialmente altas en nifios de 2 y 4 
aios de edad Las alt.as tasas de desnutrcion severa en ninios tie dos ahos de 
edad estabar dle acu.erdo con estudlos previos en El Salvador, pero las altas 
tasas de desnutricion severa en ninos de cuatro ahios de edad fueron poco 
comunes. Est estudio encontro que las tasas altas en nihos de cuatro ahos 
de edad estaba.n asociadas con cI desflazarniento durante ,I primer a&ho de 
vida, indicando una posible relaci6n entTe la tcnsi6n durantq la infancia y la 
condici6n nutricional rnas tarde en Ia nincez 

La desnutrci6n sev;era (Grado III) vari6 por area de residencia Se 
registraron alt/ms tasas para los nilos desplazatdos en San Salvador, otro 
hallazgo !aro que podria reflejar las dificultades extremas que encuentra Ia 
familia desplazada en las areas urbanas marginales de la cludad capital, y los 
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nlveles dle ciesnutrici6n moderada y severa cornbinados aumentaron con el 
grado de violencia en el area de residencia y para los hogares- dirigidos por
mujeres. Se prob6 que el aumento en la desnutrici6n por area fue
principarrienit-, para aquellas farnilias qlur vivian en asentarnitentos que para
las dispersc 

Casi t, Jis las farnillas con ninos pequertioos reportaron haber buscado
asistencia iedica durante cieaijo pas;Eado, y casi tixias rcport'aron recibiratenci6ri 	 e sus hog'arec. por part dc(l, pro~'rarnia de 6tnsoTal corn s 

espea~alastamikudesla:td -'on ninos -sev-rarnente' desnutridlos 
buscarcn v ~ibi'- ron ar.-nciori me cjl ota m in:emrargoia uasli ria ia 
las familias ccon nino-3 Severamc-nte '::bEswjtridos re',portzron recibir menostAndon -*n Ai hocar, iridicanda la nei::e:,,cxd-v de 1.elaarlori nt, ~i d 

esIue~eharcia estgrupo 
11ia -::rnpamacion deI variabks sl:ond.":con la Condiciori 

nutricional iriostr(;) quP aquelIlas famrilias qu.e han e' stado en 3u iubicaci6n 
actual por un a~ rrimenos han terido inas '-fsnutrici6n~ que, las que han 
estAdo en su uj.bP(-aCi':-n ac:tual 12r.) nmeses-: c-:mas Esta alta, tasa tal vez se 
dIeNO al etctaIrc La tc dI(l de-':plazarrnient) nr enrie 	 tnsion o;flihos
dichals familias Las farilias quP han ,.ivido en un lurgar por mas de un aho
tarnbi-e:n puede(n habem, dearlar xtssestrategias ':eConornicoas de 
slUp'rvItIjc1.- (du Cc1 especilicas par,-- -_-u nue va ubicacidn, trentras que lasson 
farnilia-; 11-:1n lileoadas todavia tiene:n que,: esfbleccer ne-xos forrnales e 

1rifom1ale1par formu-lar unacE.tra tl ia 90nomlca que satisfaga sus 

La. d(eiiustricicntan11 ns aS0(c( mae-i con los nifios en asentamientos 
qu~econ os i'losZ entre%los dsrss La- fainilias en asentamlientos y las 

dispersas difirieron nmuchas.; variables que se discuteni a fraveis de este 
rEportc- al,,unras Jie las c:uales puede er la causa de esta asociacion. Un
p'.)cenflt- I'. c-alto dt farnilias e-n antm ncsvivc, en casas hechas de 
rraterlaleE. :br<toi un c(:ieSernpl(?o tntal I-i,mfv^catIvam(-nt'e m~s alto, y un 
porce,n.~ 1 mas ilto d1p famnia; nio te nia nin~ un rmernbrc quie pudiera leer y 

Cuandc 	 e'1lpr'e l,~ten cr.n la c'ondici6ri nutriciorial, se 
eriontroiina sc icin ertr'e rlurnrcr le: rrue:mnbros que sabfa leer y

escribir enr la farnilia v la d(e'Snujtricion Ecta ascociacion enti la, educacion 
la "jyilmrorn li~li~nltamnib!$*ii ?~'ncontj',: on un estudia prfovira hfecho prm 
COPAP 1I9 

;i-. n :StEa e-stujdio no ctkntro.munguna asociacion (?ntre(?I emlepmaret a cr'ndicion nutricional Esto putd- indicrqula 
farniliac cjuo (,arece-,.n dc criplco permrianeritte hart dcarroll'sdo divercas 

estat~is coI~mcasjut-n:,en cnpe oca sional y relacicnes 
intformnales dic intercambio quc son tan exitosas como lasC Ic los. 
permanentem~nente Prnpleados 
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La comparaci6n del tamaho y composici6n de Ia familia con la
condici6n nutricional tampoco no mostr6 ninguna asociaci6n. A pesar de sus 
niveles mas altos de desempleo, los hogares con padres solteros no tenian 
mds nihos desnutridos que las familias con padre y madre presentes, y las
familias grandes con muchos hijos no tenian significativamente mas nifios 
desnutridos que las familias mas pequenas. 

Tampoco se encontr6 que la condici6n nutricional estuviera asociada 
con la fuente de agua. Las familias con agua de cahieria, la que los 
profesionales en salud consideran que es la fuente mas segura, tenian tanta 
probabilidad de tener ni os desnutnidos que las familias que compraban el 
agua o cuya fuente de agua era un pozo, rio o nacimiento. 

RECOMENDACIONES 

1) Reforzar la ayuda alimentaria para las familias desplazadas con alto 
riesgo Los resultados de esta encuesta de nutrici6n apoyan la necesidad 
de ayuda alimentaria para los nihos de las familias desplazadas. El 7 1% 
de los nifios tenia cierto grado de desnutrici6n y uno de cada 4 nifos 
estaba afectado moderada o severamente. Las medidas de desnutrici6n 
severa (Grado III) fueron muy altas, especialmente cuando consideramos 
que lo!s datos _fl.keror. reI.nidos de Abril a Junio, el periodo que justamente
precede a la 4,poca en que la desnutrici6n esta en su punto mds alto. Por 
1o tanto, podrfa hat)erse esperado que Ia condici6n nutricional de esos 
mismos nihos hubiera empeorado en los dos meses siguientes al estudio. 

2) 	Aurnentar la cobertura de la ayu da suplementaria de alimentos para 
ninos menores de 5 ahos de edad, espkcialmente dirigida a nihos en 
asentamientos entre 12 v_59 meses de edaden San Salvador y. en el irea 
fuertemente impactadas por la violencia. Dc acuerdo con los resultados 
de este estudio, la ayuda medica y de nutricl6n debe ser dirigida a nihos 
entre 12 59 meses decead Las tasas de de(snutricin severa son 
partic ,armniente alts en estas edades Las 	alfas tasas de desnutrici6n 
severa encontradas :n el grupo de i anos, un grupo generalmente
considerado corc con mencr riesgc, que los nihos mn~s pfequejios, fueron 
poco usuales Este estudio tambien vostro que las tasas mas altas d 
desnutiici8n severa esta ban en loc asentamientos, en San Salvador y que
aurnentaban dc acuerdo con el impact? de la violencia en el area. 

.') 	 Reforzar la.educacion sobre nutricion entreIapoblaci6n despazada.
La educacion sobre nutrici6n debe ser re-fortada dentie del Ministerio 
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de, SalUd, CONADES y las agencias vcduntsarias privadas que sirven a los
desplazados. Este programa educacional do be usar m~to dos participativos
y estor basadc, en un entendimiento de laS condiciones ambientales, limi
taciones ecori6ricas y creencias 7 contducl'a)s ro laci onadtas con Ia nutrici6nquo.. p( nr -.dsplazados.1 Las lbapj as d WAL:tI1I(fQ n ao 
rnenore:-s dc- un ail,-) (10 edac, s-9 dobkioron if(~almn~por lo menos enpartk,a lgbueonas pratcc; do,: iactctncm rilaterrna v Ia.mmiunidlad pasiva

exclento riutric-i6n quo prove;- Ialece ratorna (vorcr Capitulo () para
do-tatlos :iaro la.(:tUncia) ZAfn doevoi lna dokClinacion enl (:stas

pr~ct.':aS I~ actanf*Ia, m-ateorir-l.':jL p viurri-1Fa e'Idi 1quClos
desplalzados son -:,-Tlucsfc a. poblac'ioneos urba-3nas rmginales que dan
ngoo3. pch, debenl r:Ontinuar -sfuc r.:oD~ prdurcitivos quo apoyen Ia

laracama tf-rna. (entre: los doscplaz;-dos:- La-- idiwr-ion sotr,: nhltrici6n
I'l )ttbn I, he inclir higiene ' a. lrnportanr 13 dcl] agua 1irpia, asi Como 

rohditicio~ F31,dcEstote, ydiota. prenlatal, 11b~ijvlldo (-"(1ue0 so evite elalcoholA y s dropa Las sesiones 'Jo- _:duCacioni --obrc- nutrici6n debcr seruscadac; pa,-a tcI 'Afll dl( -Acrmiarnto y aa noia a las rnadres a leer 
una oljrai a:I :rewifhionti 

4) 	 ',ontinua run pr~araVgr dee,,tenrsionrnedica para lasfanilias 
dcSpla--Zadas, 1iojjorand o elalcancodo%aquellas familiascon nios nassrar:,t dy.,nutn-dos. 'Cornio sc- espo-raba, las fairilias con ninos 
dosn11Utr1csreortro habe-r bsdca terorin del sistema m~dico con 
rriasISe Li. fl(1.1.& $1.riidida .-uE, curnoltaba ci Q~ra(1do - desriutrici6n. Sin 

onm r~coso dife~tOen Iaconductaj J,doiusqueda do salud no estaba en
propTorcionin 1,a acrcenria flocosidad modic asociada con niveles 
seJ 	 1erro5 d'i deCsnutnicion. Por esta. razon c-s ,,itol qu~e Ia atenciin m~dica 

alin~ afatrilitas con nihios desnutridos, Los. prog rarnas do extponsi&.:
Id-1b1n 1 o con nfios que ectincocritra1r Co partic(,ulIarrI' nr n I a I'lIIa 


rnuJ d - c.:(s
v ora-irnonte rle9s I-ut -do, ':tradoE II y II11) Lo- progr nias
podrian bn~7raIVJda1- para esqt- 051fupr-o por parte del prograna. de 

Tratrniiit~ ~tbu~nteparca - losDsutridos quo iea cboc 

5)Fortaler lIia-Ini do-- la. iwtrigcion La alta proporci6n de nijios des
plazdr~nvn vit donu iido, yi~ I~iturloz ,Jacional do defin

ciasa:,1da;E dobon so abordada. p- u~n csistblna do, viila ncia o c 
Mirjisf~~~~r-risrl1- ,d d Ao-u lri "I a(11'i a i 	 u rit",ri J.,~ ua ~ r I odinnutiinlprfi uctuacionos; '.in-AosaI1,- .3'~.~d 	 '10t ,C riijsn1ncidonI-IaQCia. d- Ia .1cSriitiici6ni aguda (rnedida por Pe'para l'a altura) con Ia 

pronta ibrnc'nlkl~ica y tforapia do(: rohidrafaciori oral. IJn pr-oorama
do 	Virijanciaj~ (do :,ta naturalceza dobo .yrdoi 
prioridad por todos los prograrnas medicos v de nutrici6n qujo -sirvena los 

onc corno una alta 
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desplazados. 

6) 	 Incluir Terapia de Rehidrataci6n Oral en todas las actividades de
nutzici6n. La desnutrici6n y la diarrea estAn fuertemente interrelaciona
(1a. en E Salv - r. Los niF., coi ',, rt-cs,o. ....s^vuelven anorexicos e incapaces de consumir los alimentos provistos por laayuda de emergencia, o el alimento que consumen no es absorbido debido a enfermedades intestinales. Por lo tanto, los programas nutricionales 
que no incluyen la terapia de rehidratacidn oral son muy Inadecuados.
Por eso recomendamos enfdtIcamente que los programas nutricionales
incluyan terapia de rehidrataci6n oral en todas sus actividades y quecoordinen sus programas con los prograrnas de terapia de rehidratacion 
oral que estin activos en El Salvador 



98 

CAPITULO 9 
DI-TYAYDA ALIME1ITpTAlp 

La cOdici5ndopendo flutlri-ln gran maflera la /7alia Y caiac~sierr~ l det d. alda a nticl nid'iu ger!3u j icnprc-gujjlia. 
_t.1.Ia~V- diriaira alas siguient

c~~ienabiet, 5dit l Is~E 

diUerirniatua2 . h -2-i ie fatri a~~~ do, t3. C'ue eip 1esPla2a
'1

Sel dCt-1 0 p1o do
le
:'d 

n Mey .ricU d itF1 zi g a d cta _2ro1c 1 Is cr au: a a Ifc s
'fl~ e :t=. e La ireio .la J s altobl n con familiada o r a ia f ro la d s i n t a i nz d losjlaarzlu 0ornoo ljrI tr aaimnjci? i sudrt~ 

Ftsqu Conr Crt,sil la dieta deoac~ altil on n ties CsSI 3I- tr tiecToml )'o d R3 f al'r o be a yuda al1I 1e11 ria.(C i aco l;1r1 3nfa~ o J LJv rarir lti (S adiane5 la diye ta da.I(-,, d ro ats a ayudi a a iie n~ nnt00aljertra?bu ior Cy1 io de
-1 pr p r~ an1uant- a 0C3lir e~ Ls la o a a yutiaelfr llo ac; & af c st peralirea y Up e rla d ncreab d

Do ao uerco la me tIarihn
i ntPr i ie l iejen l pa fl 2 C Els~a vd o(tI C tdr~al 5 t e Poelroles 0 neq -oc1 

hec ac0iI c~ 1Q 7) bca cta ldad c nd1 1. y I a cuerdo cal irne lrlj el eser C Caleno la SA.c~~rpiccj~9 ) COI Ia Or n c ll.1
j(l a~aciia io U > ro a raref~ ujf~ff me 9 epa 

e dian 0,3acr 1 te ca o ia r docu eI asia a e ~ oc b r. sl avad"t"ha ET (E stdoeN 2,a16oStF T - or a r side
I poroaire UP:;det ei de c 

c ron ar elp te M edci',,
.%jeroCl sc p ln~lff: 

,~m 

-i m c~dE',~ 

blnoccd 

&X tiCCj N . V 
.1-o.t a u o 

I 9 
w ossilrn i:trD 

-ai del I~ ( a pa n 9~ aa 

ui qeeoe n ba va o d f cee aa sls l 2 1or ) ma )Is cEl dIe ti 3 !l,Ia rn~cc ,I r e du s e ir as (30~caCaorijina (Tl-, o w niigElre l 10o (I 
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1965) (INCAP, 1976). El bajo consumo diethtico tanto de calorfas como deprotefnas ha sido relactonado con las altas tasas de desnutrlci6n moderada y
severa (Trowbridge y otros, 1980).

Hasta donde sabemos, desde que el conflicto y el desplazarniento
comen aron en 1979, ninguln .studio na eniocado la condicion diet~tica de lapoblacion desplazada. Sin embargo, se ha considerado que las altas tasas dedesnutrici6n moderada y severa que se encontraron en estudios de nifosdesplazados menores de 5 aihos son el reflejo de dietas deficientes tanto en
cantldad como en calidad (CONADES, 1984)

Los datos de esta encuesta muestran que la mitad de los desplazadoseran agricultores antes del desplzamiento. En estas condiciones , aunque ladieta familiar puede haber side defic:ente antes dl desplazamiento, por lomenos algo de la dicta. bsica era producida por la familia y no era necesario 
comprar todo en efectivo.
 

Sin embargo, alhora estas familias carecen 
de tierra. La vasta mayoriareport6 buscar trabajo como obreros no calificados,el 29% tenia a alguien enla familia con empleo permanente, el 63% fueron empleados ocasionalmente y el 25%report6 no tener a nadle con empleo ni siqulera ocaslonalmente.
Es importante tener en mente que aun aquellos que trabajan recibenuna paga minima que no ha ido a la par del aumento de precios en losproductos de consurno bdsico. Por ejemplo, un salario de ¢ 5.20 al dia1983, valfa el en54% de su poder adquisitivo en 1978 6 ¢ 2.81 en t~rminosreales (MIPLAN). Do esa manera, las familias no solo han perdido los mediosde producci6n desde el desplazamiento, sino que tambidn durante el mismoperfodo el poder adqulsltivo dcl coln ha bajado por 1o menos 46%. 

LACTANCIA YDIETA DE LOS IL C.JS MENORES DEUNA"gO 

.os beneficios nutricionales e inmunol6gicos de la lactancia maternaestin inextricablemente ligados a la salud del nifio menor de un anio de edad,
particularmente en los 
 paises en vias de desarrollo en donde lasenfermedades infecciosas son causa principal de muerte. Por tal raz6n,comenzaremos nuestra dlscusi6n de la dieta de la familla desplazadaconsiderando los patrones de lactancia materna de los nihos durante el

primer a-no de vida (Tabla 9- 1).


El 19 % de las familias desplazadas en este estudio tenia ninosmenores de un aho. El 95%de estas familias report6 que estaba alimentando a los ninos con leche materna completa o parcialmente para el tiempo de laencuesta. Esto fue similar al 95.8% que encontr6 en 1981 el Centro de Apoyode Lactancia Materna (CALMA). Los altos porcentaies podrian reflejar elorigen rural de la famillia desplazada, ya que el estudlo de CALMA encontr6que s6Io tres cuartos de los niios eran amamantados en las ireas urbanas. 
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TABLA 9-1
 

LACTANCIA Y LA EAMILIA DESPLAZADA 

MUESTRA TOTAL TOTAL 
TOTAL ASENTAM. DISPERSOS 

% DE FAMILIAS CON 
NIROS MENORES 1 ADO 

(BASE) 
19.8% 

(7360) 
19.4% 

(2401) 
1881% 

(4959) 

D ITA QUE RECIBEN LOS 
NI OS MENORES DE I AD0 

SOLO LECIHE MATERNA 
LECHE MATERNA Y OTRO ALIMENTO 
SOLO OTRO AL IMENTO 

25.97 

69.2 

4.9 

23.3% 

73.3 

35 

27.5% 

66.9 

5.6 

(BASE) 
100% 

(1257) 
100% 
(460) 

100% 
(797) 

DURAC ION DE LALIACTANCIA 
EN NIflOS QUENO FSTAN TOMANDO 
LECHE MATEPNA 

MENORES DE 1 IviES 
1-6 MIESES 

7-12 MESES 

22.7% 
53.6 

22.7 

21.1% 

47.4 

31.6 

23.0% 
5.7 

21.3 

(BASE) 
100% 
(99) 

100% 
(38) 

100% 
(61) 

EDAD DE 1fOS QUE ESTAN 
TOMANDO LECHEMATERNA 

0-3 

4-6 

7-9 

10-12 

MESES 

MESES 

MESES 

MESES 

31.2% 
28.1 

21.7 

19.1 

31.4% 

26.9 

21.9 

199 

31.!% 

28.7 

21.5 

187 

(A SE) 
100% 

(1391) 
100% 

(503) 
100% 
(888) 

%DE FAMII .IAS UE 
COMPLEMTAU IA LECIIE MATENlA 
(011 [ADA PKOINCTo 

PRODUCTO., LACTEOS 
t I1 vOS 
FP IJLES 

AT0ILES 

PA PAo 
,OPAS 

ARROZ/PASTAS/CEREALES 

23.4'% 

14 2% 

105% 

126% 

82% 

13.7% 
13,7% 

22.5 % 

16.7% 

11,1%7, 

133% 

109% 

113'." 
l 5% 

23.9% 
12.7% 

10.2% 

122% 

6.6% 

15 1% 
12.2, 

(BASE) (1382) (503) (879) 
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Los nifios menores de 6 meses eran los que mds se estaban 
alimentando con lecrie inaterna, aunque los porcentajes permanecleron
razonablemente altos Para loc. de md!s edad. El 60% de las familias 
desplazadas tamrbien reporto estar a favor de amamantar al nifio, mds all& de 
los 12 incsps d: cedad La rnayaria. de los niias~c: rnen-rores de un aiio que no 
cstaban ~Ar-id(arriaritadasz para Aiterp da. la cncuesta habian Sido 

alretds(nle14 1vi-a tirna c(:desl 1 a t.,,mct'e y cprca. del 23, de las 
tarnillilas repir,At,- licibt- i :nrrnianLij(o Ad rii,':rn alla de los, b6reses de edad. 
El cI n:nteqe'1 11I'L'A 1sudi 0 Prcrnlcdio habia, sido 

L iv'irr ~u an( pen las familias decplazadas
Ii1[--~h-~tiiicu~ t ri i ~lri ty aik :':ncir Th1ic materia. Los alimentns 

Mal-:,Tiet.~ I(h ;plmnoin.A:1: 1f3,1a eh iaterna fujerori.
Pran VV iii'*'.,fri':Isatol papas, -.)pa,;, arr02, pastas y ^.,ereal 

DIET F %I F 

T dliiliu tra Ia.di 4aba'ic de,, las farnilias desplazadas durante 
1h(Alp1'IPii1iI~ a-u'rdo lo que refcordod3( a d-:- las. iltmas 24 horas un
 
miertnir,: .k laI ilia Al i' 
 al qu.E i'n (:,I estudir> prevto al desplazamiento,
1,tYD i ri rli ~ct ihR-r1 (ornpljestf)s priricipalrnerintp de frijoles y1 

tIAtjli r:' j~ nivy y b'~d(6 acopaiiaban on nienor grade a 
estas miiilj- LjI u& f~rutLi y --arrit- rara vez se rnenrik--oaroni C'omb 

preA i jjc La 1-itii pal, juriqiuc Ici tu-i-taj fue Ia q:uecias Ifertilon6 come 

ii i cl:r ' Vscic iu, un am pli, tov')IaLric' diptetico d(.- articulos 
allrintK': ; i I KIa-S (rtIcIs Alidad ( Ia dieta real Alga mas 

tlflijap -'~''i>~a i t9 i'..~1 pip:: 1W' c~aIle sareIa. dicta. especific. y 
pe.,r ::mic'ri~ J;I,,--riaV1~-j:jj; At tva 1 los rri mbros de Ia famnil a 

re-,i1'tl'3 
fa rralia noc. :e1,A-,i t~a. 

Las~II-: 1:1Iprs,"visiorI dAc alirrientos disponibloes para Ia 
' Ia cstru'tUjra politica y socioE,-.oflora La 

di eami1 1vi ~ w~ div u i'K(- 1c-i favrulia wkmaerac, 4fetacda pa ri 
CAj~l.A~lllid V ': Ii 3. J(CrC', JH 1.3 natiuvallza fia 0 aiterite del 

especialiritnt rmievs rribara 7adasr) lactantes y imos pequenos 
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ALIMENTO'S 

FR!I.JOLE:: 

TORTILLAS 
APROZ 

0TlPS. 1-E-EREALES 
TU BEPC U2.4 
VER UIj.1R 
FRUTA, 
LECHE 

cIU ESCI 
CA PN1-
HUE:US 
AZJCAP 

ACE ITES, 
,E,IDAS, 
,-,PA 


GERBER 

NADA 

(BASE) 

TABLA 9-2 

DIETA DE LA FAr,,ILIA DES7PLAZADA
 
(PORCENTA .f DE FAM ILIAS iJUE ii 10 L.ADA TIPO
 

DE ALIMENT0 DURANTE EL IA ANTERIOR)
 

ENTRE 
DELAYUN0 ALMUERZO CENA CJMIDAS 

.. . .%Q,' 72.0% io,' 
,, . 5 1,. 

72 67.5 60.5 1.5 
- 28.5 0.6 

20.1 20 5.9 5.4 
.8 2.4 0.4 

1 I0.3 7.6 0.9 
0.7 1.6 1.6 29.3 

0.9 1.1 08 
11.7 92 17.3 0.9 
3.1 10.0 7.7 0..f 

22.1 18.0 22.6 0.8 
0.0 0 I 0.3 0.3 
13 08 2.4 0.0 

38.0 8.2 22.9 -5 
0.9 10.1 1.6 0.3 
01 01.0 0.1 0.0 
i7 07 . 67 , 

2753 (2711) (2886) (2776) 
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Este sistiema de creencias de fio y caliente es cornilin por toda 
Latinoarner i a Este se basa en un sist;-ema (IEequilibrio rnuy parecido al 
sisftena ynan que se originc en C-ina, l uo:, f e traido al nuovo mundo 
clcsde Eurrm~c durant Ai~a~linsta 

En~we istcira, cada alinWt: tOne cu al dades caicnteos w.asculina.) 

ca1lienIb 1xisatdo p.or neutra1, MiAs~ Nro Lo.s alirnb(Y qu on m04ufiy
cahiernte o muy; frios a menudo so, iresArngeL en Ia dimt de tirnbros 
especilis AV A familia, aunque MsAn dispombles para el ro-sto de Ia farnilia. 

- .listaD. Tala los cirico ailmentos mas cahientes y los cinco rnAs
trios do *bi:ucrdo con las tamilias desplazadas Los alimentos quo Ia rnayoria
de ianulmhs mrriiono colo frios fueroji Ed aguacate, 103 Irijoics: tulancos, Ia 
sandia, .?I ques y Ed pescado) 1\uch's do estos alumnos MAP&ie. q;of
considorad ni frios en !a arvas ruralos do- Guatemrrala donde 
goneralnombp~ sv wtriign on IAdcta I- inulorc-s lactantes y rnibarazadas 
debido a > omil d-o c feb. an desarrollo necesiLtaun arnbierite 
calienw? a u lerEospora~r lAs alimnos frm.s ;pecrahnentUedo En 1.-uatoiima.la 

los MOW W13 a Inen ldb reswsingen lra dicta de P6E niflos nienores
wW;c so 
de 4 o ow tjicnm lna c-nI rmeda I f ria , spcialmitre si (:.s diarrea 
frici~a 1.~igh, W AY 

-1ii am c( -nrnL.z 1 'rarnirtieu ;ri ihas quo 
fueron sin espyecif Iraf e., Wo, 3iiocola y carnie dA res LA 

clasificain A Ia Woho, iino d- los, alirnocitos donadoce o.n Ia ayu-da
aliin1 iot aherib& es bue n puedecr1 un t:trya. 'puo ,csfa ser 

conk 1 Vii ymi un alirntnla bu. 110 para lWs mujores y los nos. Por 1o 
tank it nwiii' 11! P-I sisterfa (Pjdfl(.. tK i fltk 5 e do- rnuchaahnny , 


irnipforrimaa ;ry qAailcs mciu(;lm(! s on Ia nh tricbrn aljkcada y 
 Ia. 

, 1 , i do alimnen to f v sii I-0 b oil aJot~ corolos 
al ~ r~~.rVt''ono Fo~mLI a pollai aa'r 1 aI . rimp~ so Iaars cornparanii(on

dimt -A in a ba 0. W etWLicorrparmcon podomrib v(er q~ui. inis de l f00U dco' 

las farra de 0A uestra sabia del sistmma do catienfk/Iru y cla'diiaron los 
Mto , alino~pliirIr'rn fws 0oai-I un porv.cAitap? ~Jaui tins alto 'reAa 

qu ai rs aimnbo'. eran do beneficio pIa ra mi'r rsdo 1,i alto~a (arr'lia 'o 
rnieso Com do! KO ;dA familias diyo que rnst~rnn~ia ]I Jiota d. os n1iios 
cuand', Maho onoro 

Hui~crIntracnto ion al sistorn do (alvnto y Wro iin 0u ~loc., alirvnn
tJ)5 rnsidrad15(,r retoL ~f(cp ia,- sr u rs rLu ( Il: El 
Sal vad(or %di11 r a wr~ noiibta.,K n ontar on A lair fri) Iy aJliiiItos 
presc r to El ra O rnj ~ larta nt;?c riij1),s rnerioro§, 110 un r'- y in os en 
geneicral cuandJo Wsaban enfermios, tajrnbien tridierori a son nout al, criONs 
Fue alentadw ver en Ia Tatrla 9r-1 quo los alfrnento)s rnsroorinaca por 

http:1.-uatoiima.la
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TABLA 9 -3
 

LAS FAMILIAS DESPLAZADAS YLAS CREENCIAS
 
SOBRE ALIMENTOS CAL IENTES YFRIOS
 

PORCENTAJE QUE DIJO QUE
 
El, ALIMENTO ERA FRIO
 

AGUACATE 
FRI -LES(BLANCOS) 

11.4 
11.0 

SANDIA 9.8 

0UESO 

PESCADO 

9.3 

9.2 

(BASE) (2792) 

PORCENTAJE QUE DIJO QUE
 
EL ALIMENTO ERA CALIENTE
 

FRIJOLES (SIN ESPECIFICAR) 32.3
 

CAFE 22.2
 

LECHE 9.0 

CHOCOLATE 7.7
 

CARNE DE RE" 4.8
 

(BASE) (2792)
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TABLA 9-4 

CREENC:IAS DE LAS FAMILIAS 
DESPLAZADAS ACERCA DE LOS ALIMENTOS 

%QUE CLASIFICO 
EL ALIMENTO 'UOUE CREIA QUE EL 

COMo ALIMENTO ERA BUEN0 PARA 

NiOS 
l,' UJERES MUIRES MfENORES NI1OS 

ALIMENTOS FRIO0 CALIENTE EMBARAZADAS LACTANTES DE I A'RO ENFERMOS 

FR IJOLES 11.0 4.6
 
TORTILLAS 
 0.7 10.7 1.8 1.7AI '.RO9Zc 10. 3.3 
ARROZ 10 . 6.4 18.7 12.8 
PAN 0.9 0.5 2.7 3.4 6.8 9.2
 
T BERC:ULOS 1.5 0.9 7.5 
 2.7 7.5 5.4
 
VERDURA' 21,6 1.9 26.0 17.2 26.4 6.5
 

4 l 25.-R..TA 12.2 22.7 4.7 
LECHE 65 9.0 35. '8.3 49.4 5.8 
0UES0 9 9 0.9 8.3 12.4 9.5 19.8 
CARNE 17.6 15.5 io.9 32.0 37.1 0.6 
HUE VOS 2.0 2.7 165 9.0 37.6 8.8 
ACEITE - 0.1 1.1 0., 1.0 1.0 
BEBIDAS 2.6 30.2 9.0 38.8 5.4 5.4 
SOPAS 0.8 2.1 28.5 35.4 26.9 20.1 
AT OLE.S 0.4 2. _ - - 16.3 
AGUA DE ARROZ -  3.3 

SQUE1 N0 SE PUDO 
CLASIFICAR 37... 39.5 19.1 17.2 .7 9.1 

'"BASE) (2792) (2792) (2792) (2792) (2792) (2792) 
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la familia para los miembros con alto riesgo son aquellos grupos de alimentos 
recomendados por profesionales en nutrici6n. 

FUENTES DE ALIMENTOS, 

La Tabla (-5 compar- los eimntoso Ia diota Msica con @l porcenta
le de familias que recibe alimentos de diferentes fuentes, tales ,omo a travds 
de ayuda alit-nentaria., mediante compra o produciendolos ellos mismos. Un 
poco ms do un cuartdo d las farilias desplazadas report6 estar cultivando 
alimentos sunque la porcidn de tierra disponible puede ser pequeiia, 
algunas de las -amili:s desplazadas estaban ,::ultivando maiz , frijoles y 
verduras y unos pO,(:c, tenian aceso a, arboles trutales. La mayoria de 
aquellos quo producen algun alirnento? tarnb.on estaban crlando animales 
pequoiios para obtener camie v huevos 

(Con-1mnucho, la fuonto de alimentos quo nas se mencion6 tue la compra. 
Cerca del :I(:, laailias desplazadas report) comprar alguna cantidad 
do los articulos almnenticios de la (11et basica Los alimentos mas comprados 
fueron. frijoles, huevos, mai.z y v.erduras. El alto porcentaje de familias que 
compraba alirlentos es una indicacidn de la importancia que Ia economia 
monetaria tine para la farmha desplazada hoy carente do herra, y sli 
necesidad do omnploo renunorado 

El hecho de que las tamilias desplazadas reportAron comprar y produ
cir parte do su ,otai ta-bieri ,iwta c-,rto :'rado de autosuficiencia y su 
capacidad dc- genorar iugros Sin embargo (:iL',enos tener cuidado en la 
interpretciori di:) estus ],uorue no imdican nada acerca de las 
cantidados producidas o ,:roprsdas Los que dijeron estar cultivando 
alimentos pueden haber tonido solament unas pocas matas de maiz 
crociendo a uin lad, e ECsu asa, inientras que los que los compran pueden 
tener dimro sufi,:ionte., solo para comprar pequehas caatdades de cada 
articulo ocasionalmente 

AYUDA ALIMI'ENTAF: IA 

La: segunda fuente do alimentos mas mencionada fue la ayuda 
alimentarki (era (el 78% de las familias desplazadas reportf! recibir algin 
tp.,o doe aLrnb ,.e sa toento La cobertr- tue signiticatavamento mas alta 

del iO- on s,:ajsentmientos que entre los dicspersos Este. porcontaje 
estA de acuerdo con ol roporto do 1982 sobro Ia ayuda alimentaria en El 

aIvador ( A l',E1,I 98 
Si enmba.io, debe observarse en est* punto quo los dates sobre ayuda 

alimentaria fueron rounidos durante las dos rases de la encuesta. Los de la 

http:enmba.io
http:tarnb.on
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TABLA 9-5 

FUENTES DE ALiAENTOS DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS 

PORCENTA.E DE FAMILIAS QUE RECIBEN 
ALOUA CANTII)AD DE CADA ALIMENTO DE: 

U1NA ACENC IA COIPRA CULTIVO PROPIO 
ALIMENTO 

NINUNO-".. 6., 72.6 
MAIZ/HARINA 75 ' 53.0 10.9 
PRIOrUr[f0S LACTE0:q 6Cu 32.7 -.-

ACE ITE .."':,.A 68 6 30.4 --

A.P.OZ 715 51 .1 - -

R111)L i.::j1.ts 6 -"i 68.5 2.6 
ALiA.h ,R 68.0 0.3 -.-

TORTILL -8. --

II.ARNE -.- 303 17.4* 
. ... -- .. 17.4* 

V'EpFUR " -  .,. 0.9 
,JTA 26. 1.7 

OTRI- --. 1.6 
CAL PAH'A COCINAR t;fl +* (NA) 

,-.r"' 7 N:6723) (N=7088) 

PORi:ENTA.[E DE ENTREVISTAD02 0UE CR IAN CERDOS Y/0 POLLOS 
-fNO E INCL.TYO EN LA LISTA DE ALIMENTOS OUE SE LES PRESENTO A LOS4 

E11TRI,' ISTADO 
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Fase I fueron tomados de areas servidas por CONADES, y los de la Fase II de 
dreas servidas por CESAD. Cuando la cobertura de la ayuda alimentarla se 
compar6 por fase de muestreo, se encontr6' que la cobertura en la muestra de 
la Fase I era de 81.3%, comparado con 43.7% en la muestra de la Fase II. Un 
porcentaje menor de familias desplazadas report6 recibir ayuda alimentaria 
en la muestra de la Fase II porque CESAD acababa de comenzar a distribuir 
alimentos en esa Area cuando se condujo la encuesta. Por to tanto, la inclusi6n 
de la muestra de la Fase II en el total reduce el porcentaje de ayuda 
alimentarla estimada para la poblacion desplazada global. 

Cuando cada artculo alii,,nticio se consider6 por fuente de alimentos, 
el papel vital que juega la ayuda alimentaria en la dieta b6sica pudo verse 
mds claramente. Fueron mucho mAs las familias que recibieron maiz, frijoles, 
arroz y sal oazi'car como ayuda alimentaria que las que reportaron comprar 
estos articulos. Este fue especialmente el caso de los productos l~cteos y el 
aceite; el numero de familias desplazadas que report6 recibirlos como ayuda 
alimentaria rue dos veces el nimero de las que reportaron comprarlos. 

La Tabla 9-6 ilustra c6mo la Canasta Familiar de alimentos y las racio
nes de Alimento Suplementario contribuyen para los requerimlentos diarlos 
de calorias y proteinas de nihos menores de 5 a-nos asi como de los adultos. 
La raci6n total de la Canasta de Alimentos puede proporcionar el 55-78% del 
requerimiento de calorias diarias del adulto y el 75%-100% de su 
requerimiento de proteinas, y para el ni-no peque-io tanto como el 91-165% 
de las calorias y el 136-249% de las proteinas que necesita. La raci6n 
Suplementaria proporciona un 25-37% adicional de las calorias requeridas y 
el 42-56% de las proteinas que requiere el adulto, y el 43-77% de las calorias 
y el 76-139% de las proteinas que requiere un niho pequefio. Cuando la 
raci6n de 1,600 calorias de la Canasta de Alimentos se compara sola con los 
datos de antes del desplazamiento y con el requerimiento minimo promedio 
diario establecido para El Salvador, podemos ver que esta cantidad es igual al 
74% del requerimiento diario. 

La Tabla 9-7 muestra que la mayoria de familias recibe ayuda de 
CONADES, seguido por la Cruz Roja Internacional y CARITAS. Segiin 
reportes, la ayuda alimentaria estaba alcanzando a un porcentaje mrs alto de 
desplazados en asentamientos que en las comunidades dispersas donde se 
hace mas dificil encontrarlos. Tambi~n se le estaba proporcionando 
alimentos a familias desplazadas con alto riesgo en un porcentaje un poco 
m.s alto que el promedio 

La mayor parte de familias report6 que recibia alimentos mensual
mente, aunque las familias en asentamientos reportaron una entrega de 
alimentos un poco mas frecuente que lo que report6 la poblaci6n dispersa. 
La mayorfa de familias tambi4n report6 haber recibido alimentos por un ao 
o mrs y un 20% report6 haber recibido ayuda alimentarla por m~s de 2 ahos. 

S61o el uno por ciento de las familias desplazadas inform6 que recibia 



TABLA 9-6 

AYUDA ALIMENTARIA PARA FAMILIAS DESPLAZADAS * 
(AYUDA DIARIA POR PERSONA) 

CALORIAS PROTEINAS 

ALIMENTOS EN 
LA CANASTA ALIMEN, 

RACION 

POR 
PERSONA 
POR DIA 

(NZ. 

CONTENIDO 
ALIMENTICIO 

KCAL.) 

RANG0 EN 
*7 DEL 

REQUERIM. 
DIARIO DEL 

ADULTO 

RANGO EN 
%DEL 

REQUERIM. 
DIARIO DE NIR0S 

- 5 AIS 

CONTENIDO 
DEL ALIMENTO 

.(GMS.) 

RANGO EN 
%DEL 

REQUERIM. 
DIARIG DEL 

ADULTO 

RANGO EN 
% DEL 

REQUERIM. 
DIARIO DE NIIOs 

- 5 AI-OS 

LECHE (DESCREMADA) 1.6 173.8 
(2990-2050) 

6.0-8.5 
(1750-970) 
9.9-17.9 17.4 

(60-45) 
29.0-38.7 

(33-18) 
52.7- 96.7 

SAL 0.3 -
(HAR:NA DE MAIZ) 

0 MA IZ 

AZUCAR 

(6.9) 
6.9 

1.1 

(785.1) 
745.2 

130.9 

(27.1-38.3) 
25.6-36.4 

4.5-6.4 

(4.5-8.1) 
42.6-76.8 

7.5-13.5 

(16.6) 
19.3 

-

(27.7-36.9) 
32.2-42.9 

(50.3)-(92.2) 
54.5-107.2 

ACE ITE VEGETAL 
ARROZ 
FR IJOLES ROJOS 

TOTAL 
(CON HARINA DE MAIZ) 

0.9 
1.6 
1.1 

12.6 
(12.6) 

224.2 
174.4 
111.1 

1559.6 
(1599.6) 

7.7-10.9 
6.0-8.5 
3.8-5.4 

53.8-76.1 
(55.2-78.0) 

12.8-23.1 
10.0-18.0 
6.3-115 

89.1-160.8 
(91.4-164.9) 

-
3.5 
7.-3 

47.5 
(44.8) 

, 5.8-7.8 
12.2-16.2 

79.2-105.6 
(74.7-99.6) 

10.6-19.4 
22.1-40.6 

143.9-263.9 
(135.8-248.9) 

AL IMENTOS EN 
RAC ION SUPLEMENTARIA 
ALIMENTOS PREPARADOS ** 749 25-36.5 42.8-77.2 25 41.7-55.6 75.7- 138.9 

* BASADO EN LA PRAC ION QUE PROPORCIONA CONADES 
RACION PROMEDIO DIARIA 
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TABLA 9-7 

AYUDA ALIMENTARIA PARA EAMILIAS DMPLAZADAS 

-_- GRUPOS CpII ALTO RIESG0 
HOGARES 2 6MAS 6 6MAS 

MUESTRA TOTAL TOTAL DIRIGIDOS HIJOSMENORES HIJOSMENORES 
I' EFM11TTrAl- AaEL DZPly- PP11_ME- U_5-A=_ PE 16 APOS 

% DE EAMILIAS 

RECIDIENDO AYUDA ALIM. 774 ..89 zQ @R -17. a0 8% 
(BASE) (7036) (2340) (4696) (1540) (2016) (1024) 

DE FAMILIAS QUE 
RECIBE ALIMENTS DEu
 

CONADES 604% 7777. 5187. 59 77. 64.1% 675%
 
CESAD 24% 03% 68% 30% 
 2.6% 23% 
CARITAS 337. 67% 23o 397. 317. 327. 
CRUZ ROJA SALVADOREfRA 1 67 2 6% 1 1 2 1 10% 09, 
CONARA 027. 0 2. 011. 0.1 , 0 1%° 0 37 
ACCION CIVICA MILITAR 01% 00°% 0.2% 03% 0.0. 01 *. 
CRUZ ROJA INTEP.IAC 6 , 50. 7 17o 597. 5_571 54% 

(BASE) (7036? (2340) (0696) (1510) (2016) (1024) 

[fECUENCIA DE LA AYTJA 

NUUCA RECIBE 232 -. 9 17. :10 0, 233 % 08% 1:67. 
MENOS OUE MENSUALMEN 60 6 9 52 6 9 6 1 
ME1SUALMENTE 69 4 83 - 628 706 70 5 734 
SEMANALMENTE Ll 3 Q_1 L L9 

100". 1007, 1007. .00% 100% 100%
 
."BASE) (728) (2371) (4914) (1592) (2089) (1062)
 

POP CUANTO TIMP0 
LA EAMILIAHA RECIDIDO 
ALIMENTS
 

N0 RECIBE 21 8,. 777. 2867, 209 % 1987. 172% 
3 MESE 11 9 88 1 5 128 11.6 130
 
6MI3ES 11 6 107 12 1 
 12 0 12 7 129 
IAgo 209 239 223
19. 228 230
 
2AfnOS 129 164 
 112 124 134 134
 
MAS DE 2 A90S 206 
 3j'2 1 LIM5. 

1007. 100"l. 100% 1007. A00*1 100%. 
DASE) (7307) (2379) (49M) (1598) (2095) (1066) 

QL!YREC I.E AI]-4. 
ADICIO-Ai L APA .QJU. 
EMAPZk-lAIHE 107. Q2977a1L2M 14%9.9-11 

(BASE) (7172) (2365) (4807) (1540) (1990) (1006)
 

Gput FAIIIA. 
QPUEPEEEALIMA 
A-U, MIALLc Akfi 
MENORES pr 5EAt.Qc Zli )L.3 Lin 31-71 3Let 

(DASE) (7172) (2365) (4007) (1551) (2028) (1026)
 



alimento suplementaro para mujeres embarazadas o lactantes de diversas 
fuentes incluyendo el Minlsterio de Salud, CARITAS u otras instituciones. En 
contraste, un estimado del 30% de mujeres desplazadas en este estudio 
estaban embarazadas o estaban lactando para el tiempo de la encuesta. Por 
lo tanto la cobertura de esta subpoblaci6n con alimento adicional, fue baja.
Los porcentajes fueron significativamente m~s altos en asentamientos que
entre los dispersos, y mks altos entre las familias con alto riesgo, pero no tan 
significativamente. 

La cobertura de alimento suplementario para niios peque-os tambi4n 
rue baja. De acuerdo con nuestra encuesta., mientras que el 62% de las 
familias desplazadas tenia ninos menores de cinco afos de edad, s6lo el 2% 
de las familias desplazadas reporto recibir alguna fuente de alimento 
suplementario para los ni-os en esta edad. Los ni-os en asentamientos, en 
familias con dos omas hijos menores de 5 ahos, y en familias con seis o mas 
hijos menores de 16, tenian una cobertura significativamente mas alta que 
otros grupos. 

Afortunadamente, para el tiempo de la encuesta USAID habia firmado 
recientemente un acuerdo con CESAD para construir y operar treinta nuevos 
Centros de Alimentaci6n Suplementaria (Ilamados CENAS) fin dea 
proporcionar alimento suplementario a los siguientes grupos entre los
desplazados: mujeres embarazadas y lactantes, ninos menores de 5 afos,
muchachas adolescentes, adultos involucrados en trabajo pesado, e 
individuos recuperandose de enfermedades graves. 

La ayuda alimentaria se compara por area de residencia la Tablaen 
9-8. Se encontr6 que el porcentaje de familias desplazadas que recibia 
ayuda alimentarla aument6 con el nivel de conflicto en el area. Asi, elen 

area de menor conflicto el 65% recibi6 alimentos mientras que el 84% recibi6
 
alimentos en el area fuertemente impactada. Una consideracion cuidadosa de
 
los datos mostr6 nuevamente que el bajo porcentaje en el area levemente
 
impactada estaba asociado con el muestreo de la Fase 11. 

Todas las areas reportaron que recibian la mayor parte de sus 
alimentos de CONADES. Los departamentos afectados en forma moderada y
los fuertemente impactados tambi6n reportaron que recibian una cantidad 
significante de alimentos de la Cruz Roja Internacional y CARITAS. El area 
levemento impactada y San Salvador reportaron que recibian alimentos de 
CESAD y CARITAS ademas de CONADES. 

Los alimentos recibidos se compararon por area para ver si el 
contenido de la racion variaba En todos las areas las famtlas desplazadas 
reportaron recibir maiz con mas frecueeia que cualquier otro alimento 
Dando p,-r s-entado que soe recibe cierta cantidad de maiz en cada raci6n, lo 
tr)rnamos como indice en IN00 para todas las areas. Esto nos permti 
comparar la frecuencia de la entrega de otros articulos alimentlcios en la 
raci6n con maiz En San Salvador se recibi6 arroz y leche casi con la misma 
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TABLA 9-C 
AYUD)A ALIMENTARIA POR DEPARTAMENTcI DE RESIDENCIA, 

SAN 
SALVAD)OR 

-AREA DE .ESIDEUChA 
LEVEMENTE MODERADAMENTE 
lmjaA IMPAACTA A 

LUERTEMFNTE 
IMPACTADA' 

QU-E REC15R AYUPA
ALIM(NTAR A 

(BASE) 
75 8" 
(1875) 

66. 7, 
(945) 

77.3-7. 
(2108) 

84,0% 
(2212) 

aEA [I' I_L AS 
~flLE'I~EAYUDA PECI-0ADES 

CLAD 
CAP.ITAS 
CP2UZ ROJA (ES) 
CONAPA 
ACC 10N CIV ICA MILITAR 
CRUZ ROJA I'TERNAC 

SASZIE) 

66.3% 
1.6% 
06% 
0 1% 
03% 

00% 
Q_% 

(1875) 

37.8% 
9.4% 
3. 4% 
10% 
0.1% 

O1% 
SA2-._0 

(945) 

58.4% 
I,, 
6.0, 
3.0% 
0.3% 
0.17. 

(2108) 

64 1% 
0.7% 
28% 
1 7% 
0.0% 
0.3% 

% 
(2214) 

ILQICE DE ALIFNTO$PECIBIDO 
lAAIZ (o HAPINA) 
LECHE 
ACEITE 
ARROZ 
FR.IULE: 
AZUC AR JSAL 

(BASE) 

1000% 
950% 
92 1% 
97 0% 
931% 
87 8% 

(1868) 

3)00% 

94.3% 
7.27 
81 8% 
842% 
78 9% 
..,1..7,51• 

(937) 

1000% 
879. 
935% 
98 2% 
883% 
94 2c" 

(2085) 

1000% 

82.6% 
912% 
91.5%7 
7357. 
922% 

(2197) 

AL11.1T~ 
IJU JA :1I'FE 

n 0lF T',F:h'UALI(ENTE 
MLNLA:.! 

FLIAA.. NT. 

LA:E )(1934) 

21) 1% 
1 9 

698 
0 

1O0 '/. 

7 
108 

46 1 
l 

100. 
(963) 

2 32% 
55 

709 
05. 

100'', 
(2138) 

166% 
5 

777 

100. 
(2253) 

p,[ . 
LAIA 

.A .I u: :1'."ADI'I:,I! ALES 
t I Ef rflIL , rA. 

LL4T,_ hNTE 

EA~ 1 
L,A Kf118093) 
'7ASE>(0) 

(945) 

L3,. 

95 
(2112) 

9 

(12 
(2218) 

,,1 
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frecuencia que el i-nai"Z, mientras que e1 aceite, frijo'les y otros alimentos se 
recibioron rnenos. Por otro lado, en el drea moderadamonto impactada el 
aceite, arroz, frijoles yzizzucar o sal fueron recibidos con raz7onable frecuencia 
rnientras que la leche fue tenti-e gad.. conl un ooco de rnenos frecuencia. Esta 
are(,a y 3a~n fute-ron I pc-i ~fi111C reci(bua laivacpvr C.0 raci6nlasc que rn~s 

En- i artea lvmneimpactada, pudimos ver que-, la. loche tue 
efltrefpldd -,~i con la rrusra frecuenicia que ci rnaiz, no obstant;-e que la 
Cscaso: V,-zc ro, rlls to adimrennos. fue mar marcada e-n esta 

~ qi -h115 Enlas soorarlen~ inpactadas, ei aceitfe, arrozytra rea 
azuaii l fuperc'n recibidos r-cc-ulrt-mente, sin embargo aparentksmente 

LUa iln 05a~~t1KUlosaimflii-E o(,Plied(:' ver)i~d~~m3 m-ism-os, 

qtic Ai ro hoied 
 oho, frijoles y 'a dismriln] eron :ron E4 grado de violencia 
en ,1 iri:! El OriiO o ti-e, aceit*e , 'arroz fanibi,,n tue: halo e-n ci jrea
fuertW-nit-nc imnpactad1-a por lavolni 

a]a--e. rt rport;11ron, cjuo rccilAbian ahmen tos principalitente en 
una rirta uoc Ijiirsaocntaj , rde familiar qu-o re~porte6 recibir 

alip~no '.1iV~mnt~~o impactadasn ls aeasmcd(erada. y fuertemento 
fu..- rmis --fltn que -on Sart Salvador v,,en el area menos afectada por la 

L:,,t:ho dio,t,:icos Ilevadocs a cabo en El Salvador entre 1961y
i-6-vn I ninoctraron que ei consumo de alirnenito diane pe cito 
terai.i~:ni1iii]adOalri 1cp u,",~ stb rno,--orando El porceitaje de 

rk"q urini-oin imao d-:'lrasd ialid'I la dieta satisfacia. halia 
d-A~~~ al T .10 s;- :sulaijFrin~ L Idc ~,1'' ; r ~o 10 iaro DebidO a qJuo so sudt

prcio1,)I no&5t~iOQ potla(ion dcsplazada han incluido informa3Cior 
accr, actual, nod. talaf~7 la dictA :,abernos cbrno varia doq estas rnedlidas, 

de'splazodc.';, tienc quo,- you 1 1on Ck- 3a1dalmCntO porporcionada comoo 
la. i vntrai I ~niIa'aat; (1(, Alirricntos, fam-iliar v (-I

AlI ririt"Iiplt io' o i c1 :on'1OXIADE 5, la Ca nasc do AhmnoIOI a 

famlia j oprcinaipvtradawonV ('<clorias por p),-oria po,,r 1ia 
wusfq;i l 7,'1, dil Imi 14-to p~rornxdti ia rio iito-- rcnr on 1111 mic, Tam hion 

Lola~ I tnii-Aiso t t ro (A.,ort canriLia d doL -iam-ui-OStr- i p orIpram 
altV~ymn a ;iIAvabo- 00~VIdei k"a:n -,n 1uilas ManPOC Loalt rai--u) Con 

di.ta, auqur, la rlaritidad rioal .]o alitricritf. proportcioriadai por stsfucrnies 
pue-,df: hi3ber side pcquen,) La lxnportaci de 1,3 daaea'cAlimentos 
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familiar para la dieta de los desplazados fue flustrada cuando se le pregunt6
a las fainilias si cada artlculo en la dieta era proporcionado por la ayuda
alimentaria, comprado, o producido por la familia. Un por(,entaje alto defamilias rer ort6 recibir cada articulo en la dieta de la ayuda alimentaria mas 
que de otra fuente. 

La ayuda alimentaria es por 1o general congruente con la dieta bAsicade maiz y frijoles. Como parte de la cultura, se prefiere mas maiz blanco que
el amarillo que estA siendo proporcionado ahora por la raci6n, pero los otrosarticulos alimenticios son parte de la dieta bdsica y por lo tanto pueden ser 
preparaclos en formas familiares y tradiclonales. 

Segfin se inform6, la ayuda alimentaria estaba siendo entregada en su 
mayor parte en una base mensual y principalmente por CONADES, la Cruz
Roja Internacional, CARITAS y CESAD. De acuerdo con los resultados de esteestudio, esta ayuda estaba siendo entregada a un porcentaje mAs alto que elpromedio de familias desplazadas en asentamientos, y a un porcentaje en
aumento de acuerdo con el nivel de violencia en el Area de residencia. El
66% de las familias en el Area levemente impactada recibi6 ayuda
alimentaria mlentras que el 84% de familias recibi6 alimentos en el area 
fuertemente impactada


Un indice de composici6n de la raci6n de alimentos en 
el que se us6 el
maiz como base mostr6 que el deficit en la raci6n aumentaba en el area
fuertemente impactada. Los ddficits en dicha area fueron particularmente
evidentes en la leche, frijoles y cal. San Salvador y el area moderadamente 
impactada recibieron la raci6n ms completa.

Este estudio encontr6 que s6io un pequeio porcentaje de la poblaci6n

estaba recibiendo alimento suplementario para miembros de la familla 
con
alto riesgo. Afortunadamente, para tiempo estael de encuesta CESADacababa de iniciar un proyecto financiado por USAID el que construiria 30
 
nuevos C:ntros de Alimentaci6n Suplementaria para servir los miembros
a 
de la familia desplazada c:on alto riesgo.

La informaci6n solbre la lactancla y la familia desplazada encontr6 que
los ni-ios m..nores de un ahio del 95% aIe las familias estaban siendo alimen
tados con leche materna, y que el 00% de familias estaba en favor de
arnamantar a los nihios mAs alla del primer ahio de vida. Este fue un hallazgo
animador que puede explicar porque las tasas mj.s bajas de desnutrici6n seencontraron en nifios menores de 12 meses en este estudio (ver Capftulo 8).
Los nihos menores de un a-no que no estaban siendo amamantados para eltiempo de esta encuesta habian tornado leche matena de I a 6 meses deedad. Para ol tempo d e.ta encuesta, cl 70% de nin-os menores de un afio
estaba comiendo cornida s6lida ademas de leche materna. 

Las creencias acerca de la naturaleza caliente y fria de los alimentos, ylas creencias que prescriberi iertos alrmentfs a mlembros especificos de la
familia eran comunes entre las familias desplazadas en El Salvador. Los 
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alimentos que se consideraban buenos para las mujeres lactantes, mujeres 
embarazadas, nifios menores de un ailo y nifios en general cuando est~n 
enfermos tendieron a estar en la categoria neutral o en la fria. Tal como se 
esperaba, aquellos alimentos recomendados por educadores de nutrici6n 
fueron tambien los alimentos considerados buenos paa los miemnbros de, la 
familia con alto riesgo 

RECOMENDACI ONES 

1) Continuar proporcionando una ,J.Clifl de Canasta de Alimentos a las 
familias desplazadas. Aunque la raci6n de la Canasta de Alimentos 
proporcionaba un estimado del 75% del requerimiento promedio minimo 
diario en El Salvador, 6sta parecia ser la fuente principal de alimentos para 
los desplazados. Las familias reportaban estar reciblendo cierta cantidad de 
alimentos ya sea por medio de compra o por cultlvo, pero las cantidades 
pueden haber sido muy pequejias. Considerando la grave condici6n 
nutricional y la condici6n de salud de la poblaci6n desplazada, asi como las 
altas tasas de desernpleo entre la misma, se debe continuar proporcionando 
una raci6n familiar de alimentos para la poblaci6n desplazada. 
2) Ampliar la cobertura de la alimentaci6n Suplementaria pata los 
desplazados con alto riesgo__(epe-ia Irmente para los nifios de uno a cinco 
auos,_y nujeres embarazadas-o lactantes). Este estudlo encontr6 que s6lo el 
uno por ciento de las familias desplazadas estaba recibiendo Alimento 
Suplementario para mujeres con alto riesgo, y que s6lo el dos por ciento 
estaba recibiendo Alimento Suplementario para nifios menores de cinco a-nos 
(a pesar de que el 62% de las familias desplazadas tenia nijios menores de 
cinco a-nos y que un estimado del 30% de las mujeres de la muestra estaban 
lactando o estaban embarazadas para el tiempo de la encuesta). El programa
de CESAD debe hacer esfuerzos especiales para proporcionar raciones de 
alimento suplementarlo como una red de seguridad a tantas de estas 
personas con alto riesgo como sea posible. 

3) Reforzar la provisi6n de Alimentaci6n Terap~utica para los severamente 
desnutridos de la poblaci6n desplazada. Aunque este estudio no analiz6 
directamente el programa de Alimntacion Terapeutica, las altas tasas de 
desnutrici6n severa y de muerte a temprana edad entre las familias 
desplazadas indican la necesidad de fortalecer los centros de alimentaci6n 
Terapeutica que centran sus esfuerzos en el tratamlento y rehabiltaci6n de 
los ms severamente desnutridos en la poblaci6n. 
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4) Mejorar la referencia de los Prog'amas de Nutrict6n al Sistema Mddico,
Los nifios y otras personas despiazadas que los programas de nutrici6n 
identifican como necesitadas de atenci6n mdica deben set referidos a la 
dependencia mrndica mas cercana y se le debe urgir a los prograrnas de 
extensi6n medica para que los visiten en sus nogares. Este prgrama de 
referencia podria ser-facilitado pot visitas peri6dicas del personal mdico a 
los centros de alimentaci6n Suplementaria y Terapoutica. 

5) Mejorar la frecuencia de distribucian de alirnentos en las areas que
reciben alimentos mernos que mensuarmentpe. La mayor parte de famillias y
de cireas reportaron recibir alimentos mensualmente; sin embargo, cerca del 

2._; t)port):,no recsibia ali:,*Int:,.., y el 6% reporto recibir alimentosque 
menos que rnensualrnt-nte. Los p1.Ig -. ias debei concentrarse en mejorar laentrega de alimentAs a estos grupos. 

6) Sustituir el maz amarillo por e- blanco en la raci6n. En El Salvador, el 
mafz amarillo es culturalmente menos aceptable que el blanco; la provlsi6n
de maiz amarillo aumenta la pror'abilidad de que el maiz serA vendldo o se 
le dar. a.los animales en lugar de ser consumido por las personas. Por otro 
lado, la sustituci6n del maiz amarillo por el blanco, mejoraria la probabilidad 
de su consumo pot la familia. 

7) Mejorar 1.3 composia6n de la rai6n en aquellas areas con d~ficitsy en 
particular en el krea fuertrgmente irnpactada por la violencia. Una 
comparaci6n de los articulos alimentIcios recibidos por las familias 
desplazadas (u.sando el maiz como inc:i(e) rn.,str6 d6ficits en la racifn, los 
que ocurrieron particularmente en aquellas -.reas fuertemente impactadas 
por la violencia. lista fue tainbien un :Jrea ce,,n tasas altas de desnutricion 
severa en los niiios desplazados menores de cinco afios. La seria condicion 
nutricional de la poblaci6n desplazada demanda que los programas de 
alimentaci6n hagan todo esfuerzo por proporcionar raciones completas a 
todas las dreas, particularmente aquellas donde existen altas tasas de 
desnutfici6n, mala salud, y desempleo. 

8) Investigar la condicion dietktica real y la conducta que presentan los 
dsplazados en relaci6n con las creencias sobre los alimentos (incluyendo un 
recordatorio deallado de la dieta durante 24 horas por cada miembro de la 
familiay un recordatorio de 24 horas de los alimentos rstringidos en la 
dieta de miembros de la familia con alto riesgo debido a sus creencias).. No 
hay daths actuales acerca de la condici6n diethtica real de los desplazados 
La inica informaci6n que tenemos es el valor nutricional de la raci6n 
mxtma proporcionada por la ayuda alimentarla (sI la familia la recibiera y
consumiera segu'n se planific6). Los datos proporcionados por esta encuesta 
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sobre las creencias de alinentos frios y calientes tampoco dan mas que un 
entendirniento te6rico de los alimentos frios 7 calientes y de su impacto en la 
dieta. Un entendimiento mas completo y real de la dieta de los desplazados 
reqp.lertria historiaes dieteticos de unafl;submuestra de la muestra total de la 
encuesta de base. 
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CAPITULO 10
 

CONDICION DE SALUD YATENCION MEDICA
 

Muchos de Jos topcos-: quE, herriosoxarninado en Jos capitulos anterio
res -condici6n ecflorni(a y enpico, condvcione:S ambientales, Cietay
condicl6n nutricional- est~n (irec(tarrie-nt, r, ?a,.Aoriados con el t6pfcc que
cubriremos en estpe capituic La pobreza, lac. ralas coiidiciones de vida y una
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miento de la poblacl6n, los principales indicadores de mortalidad habfan
mostrado una marcada mejorfa en la condici6n de salud de la poblaci6nsalvadoreija. La tasa bruta de mortalidad habia bajado de 30 por cada 1,000habitantes en 1930 a 10 por cada 1,000 en 1979 (ADS, 1984); la mortalidadInfantil habia bajado de 136 por cada 1,000 nacimientos en 1960 a 53 porcada 1,000 en 1979 (Banco Mundial, 1985) (ADS, 1984); y la tasa proporcional de mortalidad para nihos menores do 5 anios habia bajado de 45.2 en1966 - 1970 a 23.6 en 1980 (ADS, 1984) (del Castillo, 1985). Las
reducciones efn la mortalidad resultaron en un aumento en la expectativa de
vida de cerca de 22 ahos de 1945 a 1980 (ADS, 1984).

El surgimiento de la violencia en 1979 caus6 un aumento considerable 
en la tasa bruta de mortalidad, a la vez que el aumento en muertes en todas
las edades produjo una caida en la expectativa de vida. La tasa bruta de
mortalidad, 10.5% por cada mil en 1980, aument6 a 13.5% en 1983 mientras 
que la expectativa de vida baj6 do 60 a-nos en 1980, a 53 aios en 1983 (ADS,1984). La mortalidad proporcional en nihos menores do 5 ahos aument6 de23.6% en 1980 a 26.8% en 1982 (Ministerio de Salud, 1983). 

METODO LOG IA 

La informaci6n sobre condici6n de salud y atenci6n m6dica que sepresenta en este capitulo basada en datos reunidos a finales de Abril aprincipios de Junio cuando habia comenzado la estaci6n iluviosa y cuando las
tasas de sintomas diarrelcos y enfermedades entdricas estaban en aumento 
pero no habian Ilegado afin a su p*nto mxirmo. Esta era la 6poca de bajaincidencia de enfermedades respiratorias, las que tienen apogeo en lossu 

meses mas frios de Diciembre y Enero.
 

Tanto los indices de mortalidad como de morbilidad se usan aqui como

medida de la condicion de salud. 
 Los indices de mortalidad son: 

Tasa bruta de mortalidad= (Total de muertes en la poblaci6n de la 
muestra en los 12 meses pasados/Poblact6n total) x 1,000

Tasa proporcional de mortalidad= (Total de muertes en nhios menores de5 a-nos en los 12 meses anteriores/Total de muertes en la poblaci6n de la 
muestra) x 1OO 

Tasa de mortalidad para ninios menores de 5 a-nos de edad= (Total de 
muertes es. ninos menores do 5 aios de edad en los 12 moses 
anteriores/Poblaci6n total do menores do 5 a-nos do edad) x 1,000. 

Todas las medidas de mortalidad so basan en nucmeros de muertes
reportadas por la familia y no Pn registros oficiales de mortalidad. Ya que unestudio de muertes registradas report6 que un 44% de muertes en nifios 
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menores de 5 affos no estaba reglstrado (del Castillo, 19 85), las muertesreportadas por la familla podrfan ser m~s precisas que las registradas en los 
controles muncipales.

Las causas de mortalidad y causas de enfermedad tambin est~nbasadas en la percepcidn de la familia por to tanto s6lo pueden sercomparadas en forma general con las causas de mortalidad basadas enregistros clinicos. Por esta raz6n, aunque los sintomas listados por la familia se agrupan de acuerdo con el probable diagn6stico clinico, 6stos se presentan 
en t6rminos de la familia. 

Las medidas de morbilidad derlvada de enfermedades ent6rlcasincluyen: porcentaje de ninos con diarrea en los 15 dias que precedieron a laencuesta, porcentaje de familias con por 1o menos un miembro menor de 5 anos de edad con enfermedad enterica durante el aiio pasado, y porcentaje
de familias con por 1o mrenos un miembro mayor de cuatro a-os conenfermedad enterica durante el aiio pasado. La primer medida estA basada 
en una pregunta acerca de la ocurrencia de diarrea, la cual es sintoma de lamayoria de clases de enfermedad ent6rica. Debido a que la duracion eincidencia de los sintomas de diarrea no fueron definidos rigidamente en laencuesta, esta medida s6lo reflea la percepci6n de la familia de la ocurrencia
de cualquier sintoma diarreico en ni-ios menores de 5 a-os durante los 15dias pasados. Las otras dos medidas fueron tomadas de la respuesta de lafamilia a preguntas abiertas acerca de las enfermedades que su familiasufri6 durante el aiio pasado. Como tales ollos incluyeron la diarreacualquier otro sintoma de enfermedad enthrica que ocurri6 en 

y 
los

respectivos grupos de edades. (Estos porcentajes no deben compararsedirectamente para indicar la ocurrencia de diarrea, ya que los m6todos de
 
medici6n difirieron).


Las medidas de enfermedades respiratorias incluyen: porcentaje de
familias con por lo menos un miembro menor de 5 a-os de edad conenfermedad respiratoria durante el afo pasado, y porcentaje de familias con 
por to menos un miembro mayor do 4 afios con enfermedad ent4rica duranteel ano pasado. Al igual que con la medida de enfermedad enterica, estamedida se bas6 en las respuestas a una pregunta abierta y refleja cualquierocurrencia de sfntomas de enfermedad respiratoria percibidos por la familla.

La discusi6n de la asistencia medica para los desplazados se divide endos secciones: la primera ilustra la atenci6n para la salud que recibio' lafamilia desplazada en su propio hogar, y I@segunda refleja el patr6n de
b i:squeda de salud de la familia misma 

El pequeiio nuinero do muortes y las amplias indicaciones
morbilidad que se reportaron 

de 
en este estudio no permitieron hacer mayor

andlisis correlacional do los datos. 
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CONDICION DE SALUD 

La tasa bruta de mortalidad, la tasa proporcional de mortalidad para
niiios menores de 5 a-nos de edad, y la tasa de mortalidad en ni-nos menores 
de 5-se describen por tipo de residencia, tipo de familia y Area de residencia 
en las Tablas 10- 1 y 10-2. Las tasas brutas de mortalidad fueron bien altas 
entre los desplazados. Cuando la muestra se tom6 como un todo, se pudo ver 
que la tasa bruta de mortalidad era dos veces la tasa de 1980 y otra vez mds 
del 50% mas alta que la tasa en 1983 para la poblaci6n general. Las 
diferencias observadas en la tasa bruta de mortalidad entre asentamientos y
los dispersos no fueron estadisticamente significantes. Sin embargo, una 
comparaci6n de tasas brutas de mortalidad a trav6s de Areas de conflicto 
revel6 un aumento en la tasa de mortalidad de 17% a 23% con el grado de 
violencia en el rea. 

La mortalidad proporcional para nifios menores de 5 afos tambi6n 
mostr6 un aumento cuando se compar6 con datos anteriores a nivel nacional. 
La proporci6n del total de muertes ocurriendo en niios pequen-os fue un 
poco mas alta que el promedio para la muestra total en asentamientos y en 
el rea levemente impactada por la violencia, y mucho mAs alta que el 
promedio en el area moderadamente impactada. Las diferencias entre Areas 
de residencia fueron significantes y, otra vez, las Areas mds fuertemente 
impactadas por la violencia tenian las tasas mis altas. 

Las tasas de mortalidad por edad especifica para ni-nos menores de 5 
fueron de 38.8 por millar para la muestra total. De esa forma, por cada 100 
nihos menores de 5 que todavia estaban vivos, otros cuatro habian muerto 
en el afio anterior. Las tasas fueron ms altas entre los dispersos que en los 
asentamientos, pero de nuevo no rue significante. La comparaci6n de estas 
tasas a trav6s de los tipos de familia mostr6 muy poca variaci6n aunque se 
pudo ver que todos tenian tasas un poco, pero no significativamente, mAs 
altas que el promedio. 

En la Tabla 10-3 se describe lo que la familia consideraba que eran 
las primeras seis causas de muerte en nihos menores de 5 afos durante el 
aiio anterior. Los miembros de la familia tenian, por supuesto, poco
conocimiento sobre la clasificaci6n clifnica de entidades de enfermedades 
occidentales. Por ejemplo, a excepci6n del sarampi6n, las familias 
atribuyeron la causa de muerte asi como de enfermedad a los sintomas 
presentados por el individuo enfermo. Asi, la causa principal de muerte fue 
fiebre o dolor de cabeza, seguido por sintomas que parecen estar 
relacionados con enfermedades entricas, tales como diarrea, dolor de 
est6mago y v6mitos. Los sintornas de naturaleza respiratoria siguieron como 
tercera causa, el sarampi6n como cuarta, y las muertes fetales y de reci6n 
nacidos fueron la quinta 



TABLA 10 - I 

LA MORTALIDAD EN LA FAMILIA DESPLAZADA 

TASA BRUTA DE 
MORTAL IDAD 
(POR 1,000) 

MORTAL IDAD PROPORCIONAL 
PARA NIROS MENORES 
DE5 A OS.(POR CIENTO) 

TASA DE MORTALIDAD PARA 
NIROS MENORES DE 5 AROS 
.(POR 1,000) 

(BASE) 

MUESTRA 

TOTAL 


210 


28.3% 

38.8 

(7304) 


TOTAL 

ASENT. 


196 


29.1% 

36.5 

(2372) 

TOTAL 

DISPER. 


21.7
 

28.0% 

39.9 

(4932) 


GPOTF CON ALTO RIESGO** 
HOGARES 
 2 o MAS 6 o'MAS
 

DiRIGIDOS 
 HIJOS MENORES HIJOS MENORES 
PORMUJRES DE 5 AOj0S DE 16 AR0S 

-

40.6 40.5 40.4 

(1584) (2116) (1069) 

* MORTALIDAD REPORTADA POR MIEMBROS DE LA FAMILIA 
* TASA BRUTA DE MORTALIDAD Y MORTALIDAD PROPORCIONAL QUE NO SE REPORTARON DEBIDO A LA

PROPORCION INCLINADA DE NIIOS EN RELACION A ADULTOS EN FSTOS GRUPOS EN COMPARACION 
CON LA MUESTRA TOTAL. 



TABLA 10-2 

MORTALIDAD POR AREA DE RESIDENCIA* 

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIASAN LEVEMENTE MODERADAMENTE FUERTEMENTE
 
TASA BRUTA DE SALVADOR IMIPACTADA IMPACTADA IMPACTADA 
MORTAL IDAD(FOR 1.C&0) 19.2 17.9 22.1 23.1 

MiRTA-,-L.I.AD PROPORCIONAL 

A.c_-:-: JIENT0) 
 23.6% 
 29.5% 
 32.5% 
 28.5%
 

TARAES C'R ESD E5 A 0S 
2 ).2 34.2 48.9 40.1
(1940) (963) 
 (2156) 
 (2271)
* MORrALIDAD REPORTADA POR MIEMBRO DE LA FAMILIA
 

http:MiRTA-,-L.I.AD
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TABLA 10-3
 

LAS PR IMERAS SEIS CAUSAS DE MUERTE
 
EN LOS NIPOS DESPLAZADOS MENORES DE 5 AflOS
 

SEUN LO PERCIBE LA FAMILIA DESPLAZADA
 

PORCENTAJE DEL 

CAUSA TOTAL DE MUZRTES 

FIEBRE. DOL:R. DE CABEZA 26.1 

DIA.REA VOLCP. DE ESTOMAGO, VOMITOS 24.5 

GRAPE RESFP ICTIIPRONrU ITIS,ASMA 12.6 

SARAMPION 10.3 

14UERTE FETAL, MUERTE DE RECIEN NACIDOS 7.1 

PICAZON LLAGAS ABIERTAS 4,3 

(BASE) (253) 
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En la Tabla 10-4 se ilustra 1o que la familia consider6 que fueron las 
causas de muerte durante el afo pasado en miembros de la familia con mis
de cuatro a-nos de edad. De la misma forma, los sintomas declarados de
enfermedad ( principalmente fiebre y dolor de cabeza) fueron la primera 
causa, seguida por los sintomas enthricos de diarrea, vomitos y dolor -de
est6mnago. Los problemas del corazdn fueron la torcera seguida por sintomas 
respiratorios que incluian gripe, resfriado, tos, bronquitis y asma en cuarto 
lugar. La anemia y la desnutricidn se consideraron como la quinta causa, y la 
paralisis o convulsiones como la sexta. 

Apesar de que 6stas son s6lo percepciones de la familia y no reflejan 
una opini6n m6dica, los sintomas listados son congruentes con los datos 
previos de mortalidad dados por el Ministerio de Salud (1983) los que
indicaron la infecci6n intestinal como primer causa de muerte, seguida por
enfermedades respiratorias.

La Tabla 10-5 muestra 1o que la familia consideraba que eran las
primeras seis causas de enfermedad en nifios menores de 5 affos. Los 
sintomas respiratorios, que son la tercer causa considerada de muerte,
fueron la primer causa de enfermedad. Esta rue seguida por sfntomas de 
enfermedades enthricas como segunda, fiebre y dolor de cabeza como 
tercera, picaz6n o Ilagas cuarta, y sarampi6n y problemas de nutrici6n como 
quinta y sexta causas de enfermedad. 

La Tabla 10-6 describe 1o que se percibi6 como causas de enferrne
dad en los miembros de la familia mayores de 4 ahos. En este grupo, la pri
mer causa de enfermedad fue fiebre y dolor de cabeza. Esto tue seguido por
sintomas respiratorios, sintomas ent6ricos, malaria, y problemas de la piel y
de nutrlci6n. 

Este estudio nos present6 tres medidas aproxdmadas de morbilidad 
(Tabla 10-7): la primera tue la ocurrencia de cualquier sintoma de diarrea 
en los ni~ios menores de cinco anmos de edad en la familia, la segunda tue la 
ocurrencia durante el aho pasado de cualquier forma de enfermedad enthrica 
(con o sin diarrea ) en nifios menores de 5 ahos o miembros de la familia 
mayores de 4 alios de edad, y la tercera rue la ocurrencia de enfermedades 
respiratorias en la familia durante el affo pasado ya sea en nlifos menores de
5afios o miembros de la familia mayores de 4 aios. 

M~s de la mitad de las familias de la muestra con hijos menores de 5 
anos reportaron por lo menos a un nifio con diarrea. Los porcentajes
variaron un poco a trav6s de las categorias, con tasas un poco ms bajas
entre los dispersos que en los asentamientos, y hubieron diferencias mas 
grandes pero no sistomaticas entre las ireas de residencia. 

El 50% de las familias de la muestra tuvo alguna enfermedad 
respitatoria en nifios menores de 5ahos duranto el aflo anterior. Nuevamen
te, los porcentajes variaron poco a travs de las categorias El porcentaje de 
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TABLE 10-4 

LAS PRIMERAS SUEcS CAUSAS DE MUERTE
 
ENTRE DESPLAZADOS MAYORES DE' 4 AROS DE EDAD
 

SEGUN LO PERCIBE LA FAMILIA
 

PORCENTAJE DEL 
CAUSAS TOTAL DE MUERTES 

FIEBRE DOLOR DE CABEZA 32.1 

DIARREA VOMITOS. DOLOR DE ESTOMAGO 12.8 

CO AZC'N 
9.1 

GRIPE PFID TC)'BtNQU ITIS.ASMA 6.7 

ANEMIA [,£EfNUTP ICION 6.5 

PARALIZI2 CONVULSIONES 5.3 

(BASE) (430) 
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TABLA 10-5 

LAS PRIMERAS I CAUSAFD EENFERMEDAD
 
ENTRE NIROS DESPLAZADOS MENORES DE 5 AROS
 

SEGUN LO PERCIBE LA FAMILIA.
 

PORCENTAJE yE LA 

CAUSAS MORBILIDAD TOTAL 

GRIPE, RESFRI(,.TOS,BRONQUITIS,ASMA )2.5 

DIARREA. DOLOU DE FSTOMAGO, VOMITOS 27.8 

FIEBPE, I)LOF: DE CADEZA 27.0 

PICAZOiN. LLAGAS 5.4 

SARAMPION 2.8
 

ANEM IA.DESNUTR ICION 1.8 

<BASE) (10,844) 
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TABLA 10-6
 

LAS PRIMERAS SEIS CAUSAS DE ENFERMEDAD ENTRE LOS
 
DESPLAZADOS MAYCRES DE 4 ACIS DE EDAD
 

SEGUN L0 PERCIBE LA FAMIL IA
 

PORCENTAJE DE LA 

CA USAS MORBILIDAD TOTAL 

FIEBRE. DOULR DE CABEZA 47.8 

GRIPE p.ESFRIADrj TRlS BRONQUITIS ASMA. 25.9 

DIARREA,1.0LOR DE ESTOMAG0 VOMITOS 13.4 

MALA IA 4.1 

ANEMIA DESNUTR ICI1N 3.7 

PI.AZON LLAA: 3.5 

"BASE) (18,029) 



7A--;7 10--

L -- :A.-f
 

CONDICION DE MORETrILiDAD DE LA EAMILIA DESPLAZADA 

MTESTRA 
TOTAL 

TOTAL 
ASENT 

TOTAL 
DISPERS 

SAN 
SALVADOR 

AREA DE REIDENCIA 
LEVEMENTE MODERADAM. 
IMPACTADA IMPACTADA 

FUERTEM. 
IMPACTADA 

N110S MENORES DE SA__S 
CON DIARREA D(DURANTE 
15 D:AS PASADOS) 

BASE) 
536% 
(4002) 

544% 
(2630) 

52.0 
(1372) 

51. 
(1112) 

57.5 
(513) 

577 
(1200) 

5.07 
(1177) 

*70 DE A M',I AS 
COCNEN --ER 2 ED AD ES EN N I l OS 
ME17NORES DE5 A os 
.A20 PASAD0 ' 

RESPIRATORIAS 
ENTER ICAS 

(BASE) 

50 4, 
43 1% 
(6'95) 

51 1% 
40.5% 
(2271) 

50.0% 
44.4% 
(4724) 

54.67 
40.9% 
(1787) 

46.8% 
16.9% 
(931) 

51.2% 
45.47, 
(2086) 

47.6%7 
410 
(2191) 

%DE FAMTLIAS 

CON ENFERMEDADES EN MIEMBROS 
MAYORES DE 4 Af'OS 
.AIIO PASADO).

RESPIRATORIAS 
ENTER ICAS 

(BASE) 

65.9% 
3412% 

(7072) 

68.1% 
3.% 
(2277) 

64.9% 
3j4Q 0 

(4795) 

63.1% 
3.7 
(1812) 

64.0% 
.2# 

(938) 

62.9% 
3.3 .A 
(2128) 

72.0% 

(2194) 
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San Salvador fue el mas alto con 55% de familias que report6 alguna
enfermedad respiratorla en nifios pequefios. 

Cerca del 66% de familias inform6 sobre la presencia de alguna
enferrnedad respiratoria en miembros de la familia mayores de 4 ahnos. 
Nuevamente, los porcentajes variaron por tipo y por area de residencia. La 
diferencia que m~s llam6 la atenci6n fue la tasa mes alta en el area 
fuertomente impactada por la violencia. 

Las enfermedades ent~ricas en nifios menores de 4 aios durante el 
atlo pasado fueron reportadas por el 43% de la muestra total. Los dispersos
experimentaron tasas mis altas que las familias en asentamientos y tambl6n 
se encontraron diferencias significantes entre areas de residencia. 

El 34% del total de familias inform6 haber tenido enfermedad ent6rica 
en los miembros de la familia rnayores de 4 ahos durante el a-o pasado. La 
variante mas impresionante fueron las dreas leve y fuertemente impactadas 
por la violencia que informaron un 37% y 38% respectivamente. San 
Salvador report6 el porcentaje rnas bajo de familias con enfermedad entrica 
en los miembros mayores, mientras que el resto vari6 poco del promedio de 
la muestra total. 

En la Tabla 10-8 se describe la atenci6n para la salud recibida por las 
familias en sus hogares. (La Tablas 10-9 y 10- 10 describen, la atenci6n para
la salud que fue buscada.) Esta categoria incluye, entre otros, el programa de 
extensi6n que ostA siendo irnplementado por los programas de asistencia 
n6dica y el programa de vacunaci6n. 

Cerca del 70% de las familias desplazadas de la muestra inform6 haber 
recibido atenci6n para la salud durante el aiho pasado. Los porcentajes
fueron notablemente mas altos en los asentamientos (79%) que entre los 
dispersos (64.7%). La recepci6n de atenci6n para la salud tambi~n fue 
marcadamente diferente por area de residencia. La cobertura medica de las 
ireas moderada y fuertemente impactadas -aquellas dreas que tambion 
mostraron tener tasas mas altas de irortalidad bruta y de mortalidad a 
temprana edad- fue significativamente mas alta que en San Salvador o las 
areas levemente impactadas. Cuando la recepci6n de asistencia se compar6 a 
travs de las areas por asentamientos y dispersos, se pudo ver que
porcentajes m~s altos de famillas en asentamientos habfan recibido 
asistencia en todas las dreas de residencia. 

Las familias que recibieron atenci6n para la salud informaron haber 
recibido dicha atenci6n con m~s frecuencia del personai del Ministerio de 
Salud, seguido por "otros proveedores" y CONADES. La categoria de "otros 
proveedores" incluye a las tradicionales cornadronas y al personal de la 
campafia de vacunaci6n entre otros. Aunque los porcentajes variaron un 
poco a trav~s de las areas, este patr6n de provisi6n de atonci6n para la salud 
se mantuvo bAsicamente constante. 



TABLA 10-8
 

LAS FAMILIAS DESPLASADAS Y LA ATENCION PARA SALUD:
 
ATENC!iON RECIBIDA 

AREA DE RESIDENCIA 
MUESTRA SAN LE\"EMENTE MODERADAM FUERTEM. 

TOTAL ASENT DISPERS. SALVADOR IMPACTADA IMPACTADA IMPACTADA 
NUlMERO DE VECES QUE LA 
FAMILIA RECIBIO ATENCION 
MED ICA DURANTE 
A90 PASADO 

NiN3UNA 
1-5 
MAS DE 5 

03.6% 
44.8 
24-6 

20.9 
48.6 
30.5 

35.3% 
43.0 
21.7 

34.2% 
42.3 

42.6% 
37.1 
20. 

23.4% 
48.6 
28.1 

28.0% 
44.8 
27.2 

(BASE) 
100% 

(7087) 
100% 
(2286) 

100% 
(4801) 

100% 
(1888) 

100% 
(953) 

100%o 
(2111) 

100% 
(2232) 

PROVEEDOR DE 
SERVICIOS MEDICOS 
NADiE 
SALUD PUILiCA 
CRUZ R0JA/VRDE 
C.RL T.A 17i1NTERNAC 
MEICT PR7VAD0 
CUR.- D:EROS 
C N- Is 

CT. RVE EDORE 
FR0T7 DESCONOCIDO 

40.5% 
24.6%7 
1.0% 
0.5% 
0.4% 
0.1% 
8.2% 

16.9% 
12.3% 

19.6% 
31.7% 

0.9% 
C5% 
0.6° 
0.1% 

10.1% 
22.5% 
19% 

50.7% 
21.1% 

1.0% 
0.5% 
0.3% 
0.1% 
7.3%°? 

14.0% 
86° 

41.9% 
21.3% 

1.0% 
0.2% 
0.6% 
0.0% 

14.17 
15.3% 
11.1% 

54.9% 
16.4% 

1.7% 
0.0% 
0.3% 
0.3% 
2.0%-° 

17.7% 
10.6% 

42.0% 
24.6% 

0.8% 
1.0% 
0.0 % 
0.0% 

10.0% 
16.9% 
83% 

3i.9% 
30.7% 

0.9% 
0.5% 
0.5% 
0.0%c° 
4.1% 

17.5% 
17.8% 

(BASE) (7157) (2336) (4821) (1892) (940) (210%5) (2220) 

ESTA CATEGORIA INCLUYE A PARTERAS Y PERSONAL DE LA CAMPARA DE VACUNAC ION. 
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TABLA 10-9 

LAS FAMILIAS DESPLAZADAS Y ATENCION PARA LA SALUD: 
ATEIC ION BUSCAPA 

GRUPOS CON ALTO RIE 

HOGARES 2 6 MAS 6 6 MAS 

MUESTRA T(,IAL TOTAL DIRIG INS HIJOS MENORES HIJOS MENORES 

.QTAL ..A 2 L EE 1R I IUJU-s '.,XAI. I,.iJ . 

NNjO P.0 VE VE':E UE 

LAlMUC0 ATE NC 1021
 
_HNT Fl F_:1
AA1 

N1.IHt, JA6 1" 7 1V6, 16 77 1627. 132. 14.07. 

i :05 U4 505 494 466 47.4 

1ASS._Q,, 33A 3 34. _ 315.43. 
100"7. 1001. 1001% 100% 1007. 100% 

E (6879) (2261) (4618) (1515) (2004) (1004) 

,'ICWi7!M[ r)EpZ PR.0V!!,T' 
IL A_.t1VT SAIU'['i :P ,lL.ES 

NO' CU?1Z tIN',Ul' 3 t,£%o 2 i4-t2% 64. 2.47% 18. 

I.ALUL) 41 'E . 41 9. 4497oPUBL L 42 46 1. 45,67. 

, UZ PI1 A/VERDE 27, 4 . 7 0n 4 9% 5 7% 62% 

:RU2 r 0 A NFERNA& uN77 0 7 087. 0 67 097. 09% 
R3%!3. 207 37". 31. 32% 

E, P['1','AW'A'7. 2. u". 43 % 55f72" 

,CUR'KIDEPU 097 i1.'A 097. 07% 10% 127. 

F-EPJWAL C(AD . 817. 27. 17. 177. 187. 2 7% 

OTP.A': rUE}1[ 53-IL7, %,Y , J_71 5.3.MQ, 51.M 5Z 1n 
(ASE) (7219) (2373) (4676) (1772) (2116) (1077) 

1L'I
 
:4IjBUE~! A P !A

[AM. LALl-IAA.-_qL
 
NINCUN30 1277 11 17 13",57. 15.9% 997. 1037.
 

SALUID UJfiD1. A 40 77 4D47 4097. 438% 4307, 42 5%
 

P 'uJA,RO "'%PE: 2617. 2. 267 23% 27% 27% 

I)l? IUJ!A !NILPNAl 097 I 1% 087. 077. 04% 08 71. 

fA,'IMA 1A 247. 2u" 25. 227. 25., 26% 

MF1, ' ,PP I,'I !5,07. " .6% 4 3% 4 87. 4271 
,!!PANI>)E 077% (, 04% 0,7. 07% 

LJV 117~1',)FA'_P -

D} 087. 

IEP I INAl. INALY bEZ 2I 147. 157 2 1% 1E D t?,2 1 271 

YTPU FPPOVEEiO ', q . 4157 46 27 4797. 47 1%46 "1 

(bi 722,) (1 ;. ,4663) (1772) (2116) (1077) 

'TJ! "_.17]JAI'A( LLAf I-_ 

4' 77. 4387.V.:IITAl, 49 7n 4567. 43 07. 4547. 
D ( IDE 6 7 98 53 62 75 79 

TJlT'I] , ';A I.I, 9 7 1,23 8 90 915 87 
37UIN lEAI EL; ":.U_ "t 8 2.. 1 42_ 3 400JQ30 

1007. 1007. 1007. 100v. 1007. 100%
 
Ai. 2 o'181 ) (I 'i)) ,:,3088) (1036) (1:j68) (681)
 

' E2TA CATEI.0R IA IICUYE A PARTERAS Y A PEPL',IIAL DE LA CAMPAPIA DE VACU11ACION 

http:CATEI.0R
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TABLA 10-10 

ATENCION PARA LA SALUD POR AREA DE RESIDENCIA 
ATENC IO1BUSCADA 

APEA DE RESIDENI CA 
LEVE.IZINTE MOfERADAMENTE FUERTEMENTE 

SALVADOR IMPArITADA IMPACTADA IMPACTADA 
NUMIERO DE VECES QUE LA 
FAIILIA BIJUSCO ATENCI0N 
DURANTE AfN) PASADO 

NINGUNA 17 8n 191% 14.0% 13.% 
- ,49.6 5.0.2 0Z.O 493

MAS, q .32.6 30.7 3L.0 36.9 
(BASE) (1823) '(908) (2008) (2171) 

CONUC IMlENT S'] -'b.EpO'l 
ATENC IN ALHL, [IG9'l IBLES
 

SIN CNOCER NIN.UNO 5.% 
 2.9% 32% 2.5% 
SALUL' PUBLICA 588% 38.9% 34.2% 45"% 
CRTUZ X-0JAM,.E. (ES ) ?.1%7o 6.2% 5.6% 4.3% 
CPUZ POJA INTER'AC 0.4% 0 7% 1.2% 0.4% 
FARMAC IA 3.JT 4.57o 3.8% 1.7% 
MEDIO PRIAM) 6 8% 78% 5,41% 4.4% 
CIRANL1[pj 07"7 097. 1.2% 0.8% 
PEPSFlI.L [,CDEAiES 1 3A 0 o q2% 3.4% 
CTRA FUIENTE 39 0 5',;7 Ot .T% 37.9% 

(A)E (1908) (953) (2137) (2248) 
PPC'VEP,. -A/Ti: TCION :,SALUD 
LEIU j_',pqlSA I1L A RAITIIE
AlF VAJSA'Fri 

I "t UNt 142% 152% 10.7% 12.7% 
SAI.1.41 I. 5 3 2.5%°.11 32.7% 42.0% 
Cru2 t .SIT 2.8%/ a::S ) 2 3% 2.8% 2.3% 
;-l': 1LRAC"' 0.%PtO JA 0.97% 
 12% 1.0%
 
,AV M A IA 3.2% 1.7% 23% 1.7% 

buli PR IVADFJ 741 75% 4.6% 2.6 
l 1T ANII : K 0.7% 0.674 07% 06% 
i.:Ii.L.It ,ONALIS 2.1% 0,2% 3.1% 0.7% 

WTO YVRVElp .3 2% M W V%A I.,,0 48 6'%I 
WAV::: (1895) (933) (2121) (2219)
rIP', l,: I'l:PEN ,I,1;u L[IA t-i:., 

1'll:,.11 ,'iF''',''1.'( Ili.N ll -IrEl:IYICh- l 

u tI,,I. 2817. 56.7%V. 59.07. 4331. 
I11TPri p: sA l,"h 46 13 5.1 130
 
PM Ti: A!lID 95 77 
 96 11 1
 
UINIIAI, It: SALUID 
 579 339 26.3,2.7 

100% 100% 100% 100%.
 
LCAu 0C2UV26E) (626) (1340) (AL289V)*LA CA TEGOPIA INCLUYE A P'ARTEPA ' YAPERSON AL DE Lit CAIMPARlA DE VACU14ACION 

http:1'll:,.11
http:SAI.1.41
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servicios en todas las Areas. Las Unidades de Salud se listaron en primer
lugar en San Salvador, mientras que en los hospitales proporcionaron la 
mayor parte de atenci6n en todas las otras areas. 

En la Tabla 10- II se endescribe el gasto de la familia desplazada
medicina durante los tres meses anteriores. Mas del 55%de familias report6
haber gastado 20 colones o menos en medicinas y el 20% gast6 mas de 40 
colones. Las familias que reportaron el mayor gasto en medicinas fueron las 
que tenian dos 6 ms hijos menores de cinco afios. M~s del 40% de este 
grupo habia gastado de 21 a 40 colones en medicinas durante los tres meses 
anteriores, comparado con 20% en la muestra total. Los porcentales fueron 
casi tan altos para los dispersos y familias con mas de seis hijos menores de 
dieciseis aios de edad. 

El 17% de la muestra total dijo que no tuvo necesidad de gastar dinero 
en medicinas en los uitimos tres meses, mientras que casi el 8% dijo que
necesit6 medicina pero que no habia tenido dinero. Un porcentaje significati
vamente mrs alto de familias en asentamientos report6 no haber tenido que 
comprar medicinas, y un porcentaje mas bajo report6 haber necesitado 
medicinas pero no haber tenido dinero para comprarlas, 1o que posiblemente
refleja una atenci6n m~dica mAs concentrada en los asentamientos que entre 
los dispersos. 

RESUMEN Y DISCUSION 

Antes de 1979, las tasas principales de mortalidad habian estado

declinando en forma constante con 
el correr del tempo, 1o que indicaba una 
mejoria gradual en la condicion de salud de la poblacidn salvadorela. El
Incremento en ]a violencia, el desempleo y el colapso parcial de los servicios 
ptblicos fueron indudablemente los principales factores asociados con el 
subsiguiente aumento en las tasas de mortalidad en todos los grupos de 
edades. 

Los resultados de este estudio mostraron que la poblaci6n desplazada
habia sido particularmente afectada. Las tasas brutas de mortalidad entre la 
poblaci6n desplazada mostraron ser de 21 por 1,000 habitantes -un 50% mAs 
alto que el numero registrado para la naci6n en 1983. Las tasas 
proporcionales de mortalidad (el porcentaje de total de muertes formado por
niihos menores de cinco aios de edad) entre la poblaci6n desplazada fueron
de 28 3, tambi~n mr,s altas que las registradas para la naci6n como un todo.

Fue intoresante notar que aunque los asentamientos tienen niveles
miAs altos de analfabetismo, menos aios de educaci6n, casas mAs pobres, 
menos empleo permanente y tasas m~is altas de enfermedad que las famillas 
dispersas entre la poblaci6n general, su tasa bruta de mortalidad puede
haber sido un poco mis baja (aunque las diferencias observadas no son 
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34% con por 1o menos Un miembro mayor de la familla con enfermedad
enthrica durante el afio anterior. Las medidas de enfermedad respiratoria
mostraron que el 50% de las familias desplazadas habia tenido alguna
enfermedad respiratoria en ninhos pequeiios durante el afio anterior, y el 66%
habia tenido enfermedad respiratoria en miembros de la familia mayores de 
cuatro a-nos de edad. 

El 70% de familias de la muestra report6 recibir asistencia para la
salud en su casa durante el aio anterior. Tal como se esperaba, la atenci6n 
m6dica se recibi6 mAs en los asentamientos, reflejando posiblemento una
atencion mas concentrada en los asentamientos y las dificultades que implica
el alcanzar las familias desplazadas que estAn dispersas entre la polac16n
general. La asistencia tambien se recibi6 mds en las ireas moderada y
fuertemente impactadas -aquellas areas que tambi~n mostraron terner tasas 
mds altas de mortalidad bruta y de mortalidad a tomprana edad. El personal
del Ministerio de Salud, CONADES, y "otros" (incluyendo la campaiia de
vacunacidn y las tradicionales comadronas) fueron los que propoecionaron la 
mayor parte de la asistencia Llamaba la atencifn que, fuera de San
Salvador, las dependencias de Salud PUibliica aumentaron en importancia
como fuente de atenci6n con el grado de violencia en el Area, indicando 
aparentemente que el Ministerio de Salud continia proporcionando servicios 
a pesar del conflicto en el Area. 

Un 84% aun mas alto de familias report8 haber buscado asistencia 
para la salud durante el a-no anterior. La btsqueda de asistencia para la
salud se report6 mas por familias en asentamientos, familias con hijos
pequeios y familias con muchos hijos. Las familias informaron saber de"otios" proveedores y del Ministerto de Salud y buscar atenci6n
 
principalmente de estos mismos grupos.


Como podemos ver por la discusi6n anterior, los desplazados que
buscaron y recibieron atencion son servidos por sistemas basicos, tanto 
privados como publicos. Las dependencias de Salud Pfblica comprenden
gran parte del sistema m6dico formal, y s6lo se les acercan en importancia
las "otras" fuentes, una categoria que puede estar formada en gran parte de
proveedores m6dicos del sistema m6dico informal o tradicional. En El
Salvador, los proveedores en esta categorfa incluyen comadronas,
curanderos, parcheros, espiritistas, sobadores, y curanderos de heridas, entre 
otros. Este sistema medice tradicional o informal existe en forma paralela 
con el sistema medico formal, y puede aun influenciar e interactuar con la
asistoncia m6dica para los desplazados. 

El 20% de las familias desplazadas gast6 mas do 40 colones en
medicina en los tres meses anteriores. Si comparamos la cantidad gastada en
medicina con el salario minimo diario oficial de 12 colones, podemos ver que
40 colones representa el salario de mAs de tres dias de trabajo. Fue 
animador notar que un porcentaje significativamente mis alto de familias en 
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RECOMENDACIONES
 

Reforzar la atenci6n preventiva b'sica para las familias deplazadas. Las 
tasas de enfermedad no disminuirin a menos que se leve a cabo un 
programa vigoroso do atenci6n proventiva entre los desplazados. Losesfuerzos para la provenci6n deben incluir el mejoramiento del medio 
ambionte, terapia de rehidrataci6n oral y vacunaci6n, nutrici6n y
educaci6n sobre salud, entre otros. Los programas como 6stos que ya
estAn en narcha deben ser reforzados. 

2) Reforzar la atenci6n m4dica curativa b6sica para las personas desp-Im
das. Los indices de morbilidad y do mortalidad se encontraron particu
larmente altos para las familias desplazadas, especialmente para las quo
viven en l Area fuerteonente impactada por la violencia. Por eso, la
atenci6n rndica debe ser reforzada entre los desplazados, especialmente 
en el area fuertemente impactada. 

3.) Reforzar el-programamedico bisico de extensi6n, concentrando esfuerzos 
es jalmente uellas familias desplaadayAreas de residencia con 
las tasas mas alias de enfermOdad ~ynert&. Aunque la mayorfa defamilias report6 buscar asistoncia rnmdica duranto el afio anterior, el alto
porcentaje usando l sistema m4dico informal o tradicional puede indicar 
que las familias dependen en alto grado de ese sistema porque 1o encuen
tran culturalmente m s compatible con sus creencias acerca de enferne
dades. El desplazamiento y la falta de familiarlzaci6n con un nuevo lugar
de residencia pueden tambidn hacer que las familias se vuelvan m[s
reacias a buscar atenci6n del sector m6dico formal, 1o que ocurriria en 
menor grado en otras condiciones. Por estas razones, el programa do
extension m6dica y las visitas a los hogares pueden ser auin mis 

necesarios 
para los desplazados quo para otros subgrupos do la poblaci6n. 

4) arjnuaruvi.glancia de la morbilidad yjjjtW.la Las tasas de
morbilidad y mortalidad son muy altas entre los desplazados, y las

condi iones ambientales tienden a seguir aumentando las tasas. Por eso, 
es tie suma importancia la vigilancia intensiva que ostA unida a un
 

ismtorra flexible e inmodiato do rospuesta m4dica.
 

5) 2ftdia 0 Implentar-Poranas Weales Qelntervenci6nestaconal 
(djigtdos afamnilias conniosmenores do 5. Lo)-a fin di reducir lmrihdajy_Mnortalidad debida a enfermedadesen~ricas o reiratora. 
Las enfermedades ent6ricas y respiratorias son las causas ms importan
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tes do mortalildad y enfermedad entre la poblaci6n desplazada. Ya queambas condiclones tienen puntos de apogeo estacional de incidencia
acrecentada, sugerimos enfticamente que los programas m.dicos
rnplementen intervenciones estacionales especiales (por ejemplo suero

de rehidrataci6n oral y educaci6n sobre higiene, provisi6n de agua
salubre ropa caliente, vacunas contra la gripe y un mayor enfoque delPersonal de e.tension en estos asuntos) a fin de reducir la morbilidad ymortalidad estacionales derivadas de estas enfermedades. 

6) Utilizar la informaci6n detallada reunida-por estz encuest gro_
liar datos base para cada asentamiento y comunidad dispesa (jtjp2e.
ta ejempLo en el anexo Dde este reporte)y despu6s usdr estas medidas 
para una evaluaci6n de resultados epecificos por area LRprorama en 
el pr§ximo aifo. Todos los datos recogidos por la encuesta, sobre lasfamilias desplazadas de cada asentamiento y muchas de las comunidades
dispersas, estAn disponibles. Recomendamos anAlisis adicional de estos
datos 1o que proporcionarfa programas con informacl6n especifica de lascomunidades a ser usada en la planlficaci6n, implementaci6n, orientac6n,
y evaluaci6n de resultados de la asistencia m6dica. Esta informaci6n serfa
mucho mas especifica y por 1o tanto de mucho ms uso para el personal
do programas que la informaci6n general presentada en este reporte. Ver
Anexos B y Dpara la lista de areas muestJreadas y un ejemplo de los datos 
disponibles. 

7) 	 Establecer un sstema de identgflcaci6n - referencia R2L.Iqu_ ullU9 
faMdjas n2.puder ¢omprl medicina gue necestan seanIdentiff-S y__se les dO ayd. De 	acuerdo con este estudio, muchas familias
-particularmente hogares dispersos- no pudleron comprar la medicina 
que necesitaban. Aunque los programas de ayuda m~dica proporcionan
medicina gratis para los desplazados, pueden haber habido ocasiones on que la medicina no estaba disponible on la dependencia de salud y on vezdo dirsele se I&prescribi6 a la familia, o la familia misma decldi6 comprar
la medicina en una farmacla. Las famlilas con riesgo de no poder comprar
medicina deben ser identiflcadas por el programa m~dico y dirseles apoyo (tal vez se podria establecer un sistema que refiera a estas familias 
al Componente de Empleos, por ejemplo). 
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CAPITULO 1I 

VACUNACION, PLANIFICACION FAMILIAR YREHIDRATACION ORAL 

En el mundo en vias de desarrollo las altas tasas do mortalidad estAn
asociadas con enfermedades infecciosas end~micas que causan una diarrea y
una deshlidrataci6n graves, enfermedades infantiles come la tos ferina y elsarampl6n que alcanzan proporciones epld6micas, y la pobreza causada]por
el crecimiento explosivo de la poblaci6n en un ambiente limitado. 

Este capitulo considerara cado uno de estos asuntos desde una pers
pectiva de prevenci6n de enfermedades / promoci6n de salud y se referiri a 
las siguientes preguntas: 

I) tQue vacunas han recibido los ninhos menores do 5aihos en la poblaci6n
desplazada? 4En qu6 edades reciben los nluos cada tipo de vacunacl6n?

2) 4Qu6 porcentaje de la muestra total de nihos menores de 5 afios ha rect
bido cada vacuna? Varia esto per tipo o area de residencia o tipa de
 
familia?
 

3) !Que ripe de registro do vacunaci6n tienen los nifios? Varia 6ste per la

edad del nifio, ripe do familia, tipo do residencia o area do rosidoncia?
 

4) .Estin las familias desplazadas informadas sobre la planificaci6n fami
liar? ZQue m6todos han usado?

5) 4Saben las famillas sobre el suero para rehidrataci6n oral? 4Qu6 piensan
de ello? ILo usan o no? dCmo varfa el conoclmlento, la actitud y el
comportamiento por tipo de residencia, tipo de familia y area de residen
cia? 

VACUNACION 

En el mundo industrializado, la vacunaci6n de los niflos ha eliminado
algunas enfermedades Infantiles coma la tos ferina y la difteria. Las que una vez fueron enfermedades que atentaban contra la vida, come par ejemplo el 
sarampi6n, ahora so han vuelto relativamente benignas, y la polio y la 
tuberculosis son raras 

Sin embargo, en El Salvador estas enfermedades todavia son comunes.
Par esta raz6n, so ha dicho que la vacunaci6n de los nifios menores de 5 afos 
es la medida nlca de salud piblica mas efectiva quo puede emplearse para
reducir la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. 

La Tabla I I -1 es la primera de cuatro tablas quo examinan el estado
de vacunact6n del niho desplazado pequehio. Esta tabla muestra cada tUpo de 
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TABLA 11-1
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vacuna y el porcentaje do nifios en cada grupo que: 1) han sido vacunados 
con usa vacuna (datos tornados de las tarjetas do vacunaci6n), 2) dlcen que
han sido vacunados pero que no tienen la tarjeta de vacunacion, y 3) dicen 
que no han sido vacunados. 

La itfoffrfain masso,, va unacidn que nos proporciono la 
encuesta claramento concierne a la recopci6n do vacunas comprobada por 
una tarjeta do vacunaci6n. Por esta raz6n, la discusi6n so concentrar on 
aquellas familias que tenian tarjetas. El reporte oral do la vacunaci6n es 
menos confiable, aunque en rnuchos casos puede de liecho tambi6n ser 
informaci6n v~lida ya que muchas familias desplazadas pueden haber 
vacunado a sus nilos pero tuvieron que dejar sus hogares sin lievarse sus 
documentos, incluyendo las tarjetas de vacuna(i6n.

T'ambien es irnportante notar que todas lIn vacunas contra las 
enfermodades infantiles son rnas efctivas si se les aplican antes de quo el 
niiho tenga dos ailos (25-36 mesos de edad). Por esta raz6n, los datos que se 
presentan aqui de niiios de esa edad so consideran el mejor indicador de la 
cobertura do vacunaci6n. La vacunaci6n que se reporta para nlos mayores
puede representar vacunas recibidas antes de los dos ahos o vacunas 
recibidas mas tarde. 

La vacuna contra el sarampi6n se le da a los nilos de 9 meses de edad 
o ms.De acuerdo con estft estudio, para cuando los nilos tenian dos anos, el 
533 tonla prueba d&haber sido vacunado contra el sarampi6n. Si el reports 
oral se agrega a este total, corca do tres cuartas partes do los nifios do dos 
aios habian sido vacunados. Los nifios de tres y cuatro aios tenian una 
vacunaci6n que habia disminuido en forma progresiva del 72. 1% al 70. 1 %. 

La vacuna contr3 la polio so da en tres d6sis: la primera se le da a los 
niiios de .3meses para arriba, la segunda a los cinco meses o mis, y la tercera 
de los once muses para arriba. De acuerdo con nuestros datos, para el tiempo
cuando los nihos tenian 2 aihos, el 46.5% tonia prueba de haber recibido la 
sorie completa do vacunas contra la polio. De nuevo, los nifios mayores 
tenian tasas un poco mis bajas, pero el porcentaje con la serie completa 
todavia era casi del 40% 

El numero do niflos menores de cinco aios cubierto por la serie DPT 
(difteria, pertusis y thtano) fue similar al cubierto por la vacuna contra la 
polio. La DPT se le da a los niios on las mismas edades que la serie de la 
polio, a excepcion de la tercera d6sis, que so da de los siete moses para
arriba. Los datos de esta encuesta mostraron quo el 44.3% do nihos tenia 
prueba do habor recibido la serie completa DPT para cuando tenia dos afos. 
En cuanto a las otras vacunas, los nifios do ms edad mostraron una 
cobertura menos completa, pero los porcentales do cobertura con la serie 
completa todavia eran casi del 40%. 

La BCG, quo es una vacuna contra la tuberculosis, generalmente se da 
inmediatamente despu6s del nacimiento, pero puede ser administrada en 
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cualquier tlempo en los primeros cinco aos de edad. Esta vacuna mostr6 el
grado mds bajo de cobertura de las cuatro. S61o el 36% de nflos de 25-36 
meses de edad mostr6 prueba de haber recibido la vacuna. 

En la Tabla 11-2 se describe cada vacuna por residencia y tipo de
familia. De este an~lisis podemos ver que el porcentaje de ninhos desplazados 
en asentamientos quo habia recibido la vacuna contra el sarampi6n y la serie 
completa contra la polio y la DPT era mas alto quo el de los ni-ios desplazados
dispersos entre la poblaci6n general. Por otro lado, la vacuna BCG rue un 
poco mas prevalente entre los dispersos. 

Una comparaci6n de vacuna por tipo de familia mostr6 que los ninios 
en familias con dos o mas hijos menores de cinco anos y las familias con seis 
o ms hijos menores de dieciseis tenian una cobertura similar a la muestra
total. La cobertura mAs baja para los cuatro tipos de vacuna rue evidente en 
hogares dirigidos por mujeres


Cuando estas 
 vacunas se compararon por Area de residencia en la 
Tabla I I1), surgi6 un patr6n defirido en el grado de cobertura de acuerdo 
con el area de impacto. Otra vez, a exc¢pci6n de la CG, las Areas fuera de 
San Salvador reportaron un porcentaje mas alto de nihos con prueba de cada 
vacuna a medida que el grado de impacto aument6. Esto rue particularmente
evidente en aquellos que recibieron la serie completa de cada d6sis m(tiple
de vacunas. De esa forma el 29.3%recibi6 la serie completa de la vacuna DPT 
en el Area levemento impactada, mientras quo el 47.7% rue cubierto por la 
vacuna en el area fuertemente impactada. Hubo la misma tendencia para la 
polio y el sarampi6n. San Salvador mostr6 la cobertura mAs alta de la 
vacuna contra el sarampi6n, y una cobertura intermedla con la serie 
:ompleta contra la polio y DPT 

La excepcion a este patron rue la CG que mostr6 el porcentaje mis 
alto de cobertura en San Salvador y menos cobertura a medida que
aumentaba el nivel de conflicto en el Area de residencia. 

Mas de la mitad de los niios de la muestra tenian tarjetas do
vacunacion del Ministeoro do Salud, y casi una cuarta parto tenia tarjetas do 
la campaia de vacunac16n patrocinada por el Programa de Emergencia:
Salud y Empleos para las Familias Desplazadas (Tabla 11 -4). Las tarjetas del
Minsterio de Salud fueron presentadas con mAs frecuencla por los 
entrevistados en asentamientos y en el Area fuertemente impactada. Las 
tarjetas de la campahna de vacunacin fueron presentadas mrs a menudo en 
la poblackin dispersa y en e. area levemente impactada. 

PLANIFICACION FAMILIAR 

La Tabla 11 -5 describe la situaci6n de la planificaci6n familiar entre 
las familias desplazadas, MAs del 65%de los entrevistados dijo que sabia del 
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TABLA 11-2 

VACUNACION DE LOS NIfOS DESPLAZADOS 
(MENOPES DE 5 An0S) 

GRUPOS CON ALTO RIESGO 
HCI, ;.AES r,. cMAS 6 6 MAS 

MUESTRA TOTAL EN TOTAL- DIRIGIDOS HIJOS MENOPES HIJOS MENORES 
TOTAL ASENT P - UEKlK'E1 _MIITPEl-, 5A DE 16 AOS 

,ARAMPION 
tiO 32.9% I))-t' 1u )2.1%)*1i % 2 6°, 29.807 
:1,SIN TAR I. 201 21 4 195 242 22.2 23.8

i;TAR JETA, 470 ,8 i_.2 _5.6 46.A
17_ 

I00% 11_i'? 100% O'7.eI 1000 1000%
hIASE., :1869) 1964) '905) KI0 66 ) (3655) (152!" 

..-b IL PfJIf;
 
NING UIIA 175, 
 13 9,7 194% 18 37 18,1% 16.47o 
A L',tA (SIu TAP 20 21 .1 20.1 25.1 19.8 22.8
Ai, iPNA fETA- 21 6TTA 20 5 22.3 21 0 22.9 21,7

MItL "API 1E 1, 0q 44 38.2 35 392 39.0 
100% 100% 100% 100% 100% 100%

'BASE, 998) (2096) (3902) (107) (4155) (1616) 

.INUNA 19 6% 14.3% 22.97,, 19.1% 21.5% 19.6
'-IN TART 22 1 2 1 22.6 27.0 21.8 24.3 

. -.1111A ,:TAP TTA I 96 196 195 189 20.9 196
L:I-.'III M-LWTM ; IC;O . 6 36r,I0000, 10
101': 
 1:0% 100 IC0% 100%; 

B.,,. (2118) (A342) (q376)^99') :1517) 

', JrN f,.i>,r.r 
7 18 .')"o t48.6% 5)0.7%

"1"SIN TAR ETA), 20Cl" 22 1 -t,, 193 21 9
S'TAP ,ETA , 102 332 26 321 27'" 

100%. 100%O 100 % 100% 100%o 1007. 
,'BASE (,284) (2018) (J2661) (960) (3566) (106) 
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TABLA 11-3 

VACUINACION POP.AREA DE RESIDENCIA 
(N-1111 ISMENOPES DE ,A90,) 

AREA fE -ES"-E',"
 

SAN LEVF ,,,ETE M':DE' IJAMENTE EUERTEIMIENTE 
;ALVADOP I4PACTA[,A IMPACTADA IMPACTADA 

VACUNA SAP.AM P1:N 
NO -7T q 1 %6_7.,
 
SI (SIN TAR IETA) ' 1.7
 
SI (TAP .' ,'7 _ 
 '±62 179 

100 % 1CIA 10% 100 '7v 
,',A.' (160. (76 (1788) (1722) 

YER IFPILI1 
NINI., NA 16.7,,', 20.,, 18.1% 16.4I% 
ALGUNh(.Z:IN TARJ " 23. 1 1
 
AL-1.A (TARPJ": 2, 
 195 208
 
'SEPI: !-Q1,.4 )
FL (TAR ", , . 39. '7.1 

100% 1O0% 100% 1000% 
"E ,:1625) (74-, (179.) (1836) 

SERIE i
DT,

1.1 II 19....-I9%., -- ,.... 19o70 17.5"7 

¢AE , 7 . f..2 ,

AL-UA (TAR ,T. 20 7 2.. 


AL,A~,rN.j INTA P I 2 .. 2.6 16.6 
18.7 1,
 

SE.IE Z MP ,:TAP.1 :1 i.? 7,7
 
1C0% 1% 100%
On 100
 

.A , '1516) (621) (1685) (1728)
 

1NIN, ,,A 42 , q.. 47.71% ,,71 ."11I '-. ' .:,
'"(w A ' ' 11.,2 18 8 ""J, 1 1.8 
1(TAP IETA) 34' ;2.8 29.39.
 

I0% 10 10: % 100 % 
ASE "1441)
1B (579) (1620) (1644) 
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TABLA 11-4 

REGISTRO DE VACUNAC ION 

TIP[:,EPErG ISTRFi DE VACUNACOIJN
 

MINISITEIk.0 TAR ETA PROIY
 
NINGUN0 EiSALUD DESPLAZADOS (BASE)
 

MUESTRA TOTAL q4 ,.(43)
i
26.4 1.,, 53 ,?09 , 48.) 

TIP" DE RE,: IE'I: IA 
A>,ELNTAMIENT! 20 1 % 9,37,, 1067o (1709) 
[ISPF'.P, 29E 40.2% 30.517, (3639) 

APEA bE f:;II 'N: IA 
N2 ALUAD.P 28.6%7 43.8% 27.6% (1481) 

L: .h,:1NTE IMFPAI TA ,A -'.. 33.3 o 33.9/ (703) 
M0DP.AJAEMtNTE IMPAC-T (I%to 49.9% 19.5% (1680) 
F.,ETEENT I1,3lPA.° 376 21.2, (1484) 

FA LA ,fiiIdjI ALTIl P IESO0
 
, pP I I 11 r : POP IAr EP F" 6 , 49,8% 23.97 (922)
 

-I IJr: ME.PE: . 29 7 46.8% 23.576 (3419)
+ HI ,b- vLt': iE , 1i 29 4%o 48.7% 21.9% (1402) 

L ,_iALL±fl)L': (,,_ :. LI._ 

1-11 367% 493% 14.070 (1136) 
- C* (1124)193% '30.3% 

5-0.3V 52 q 27, (1141), r,, 
,-., ,7 ,', 26 7%. (1100) 
"1 % ; ,3.,7 (810) 



PLN IFICAC ION FA MILIAR EN ... AL.ZADAE 

' DE FAMILIAS 

0UE SABEN SOBRE 
PLANIFIC FAMILIAR 

(BASE' 

7o DE FAMILIAS QUE HAN 
USADO ALGUN METODO 
PLANIFIC FAMILIAR 

(BASE) 

METODO USADO 
ESTER IL !ZAC ION 
VOLUNTARIA FEMININA 

56.7'7o 
PILDORA 
APARATO 
CONDON/OTRA BARRERA 
RITMO 
VASECTOMIA 
OTRO 

(BASE) 


MvlUESTRA 

TOTAL 

65 3% 

(7349) 

25 1% 

(7352) 

51.2% 

32.6 
8.4 
2.5 
2.2 
1.6 
1.5 

100% 
(1824) 


FAMILIAS CON ALTO RIESGO 
HOGARES 2 6 MAS 6 6 MAS 

TOTAL TOTAL DIRIGIDOS Hi13S MENORES HIJO$ MELORES 

ASENT DISPER PCIR IIUJERES _E _ARI0S DE 16 AR0S 

62 3%7 66.87, 60.8% 72.07o 71-1 
(2398) (4951) (1609) (2113) (1071) 

24.0% 25 .5% 17.6% 25.7 24.6% 
(2397 (4955) (1612) (2116) (1073) 

520% 50.8% 50.7% 48.0% 

32.7 32.5 35.4 35.8 26.8 
6.8 9.2 8.6 9.5 9.2 
3.0 2.3 2.1 2.4 1.9 
3.0 1.8 1.1 1.9 1.5 
0.5 2.2 1.1 1.3 2.3 
1.9 1.3. 1.1 1.1 1.5
 
100%0 1007 100% 100% 100%
 
(571) (1253) (280) (59 3) (261) 
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concepto de la planificaci6n familiar, pero s61o el 25%report6 haber usado 
alguna vez un m6todo de planificaci6n familiar. Este porcentaje es similar al 
porcentaje de mujeres en edad f~rtil en union en las areas rurales de El 
Salvador que reportaron el uso de la planificaci6n familiar (IPM, 1985), to 
que podria ser reflejo del origen rural de las familias desplazadas.

Tanto el conocimiento como el uso fueron m s bajos en los 
asentamientos que entre los dispersos. Los hogares dirigidos por mujeres
desconocian ms sobre la planificaci6n familiar y reportaron haber usado 
m~todos de planificaci6n familiar en menor proporcion que el promedio,
mientras que las familias j6venes (dos o mas hijos menores de 5) Yfamilias 
numerosas (6 o mAs hijos menores de 16) sabian ms sobre la planificacion
familiar pero habian usado metodos de planificacion familiar en casi las 
misma proporci6n que el promedio para la muestra. 

Cuando a los que habian practicado la planificaci6n familiar se les 
pregunt6 qu6 metodo habian usado, el patr6n de respuesta mostr6 que los 
m6todos permanentes fueron usados con mds frecuencia en las familias de 
m~s edad y que los m~todos temporales fueron m~s comunes entre las 
familias mas j6venes. El m6todo mAs usado fue la esterilizaci6n quirirgica
voluntaria de la mujer. Ya que este es el metodo permanente que mis 
seleccionan las mujeres mayores de 30 afios (ADS, 1984), no sorprendi6 
encontrar un porcentaje mis bajo que el promedio en familias j6venes, y un 
porcentaje mas alto en las familias de mis edad. El segundo m~todo mas 
empleado fue la pildora, un metodo temporal usado mas por las familias 
j6venes que por las de mayor edad. El tercer metodo fue el aparato. Estos 
tres m6todos daban raz6n de cerca del 93%de los m6todos de planificaci6n
familiar que habian usado alguna vez las familias desplazadas.

Cuando las entrevistadas en union se consideraron solas en la Tabla 
1 -6,se pudo ver que el patr6n de uso era el mismo que el descrito para la 
poblaci6n desplazada general. Cuando los metodos usados se compararon por
las edades y nimero de ni-nos pequeios en la familia, se pudo una relaci6n 
entre los metodos temporales y las familias todavia activas en la etapa de 
procreaci6n (por lo menos 2 nifios menores de 5 ahos). Esto se compara con 
el uso m~s alto de m6todos de planificaci6n familiar permanentes en famillas 
que aparentemente hablan terminado la procreaci6n (famillas con 6 o m~s 
hijos, con ninguno os6lo un hijo menor de 5).

Tambien rue interesante notar que todos estos metodos requerian 
poca participaci6n del hombre. Los m~todos de participaci6n del hombre, 
que incluian condones, el ritmo y la vasectomia, daban cuenta de s6lo el 5.4% 
del total. 



o0UE ALGUNA VEZ 	HA 
USAD0 	PLANIF. FAMILIAR 

(BASE) 

l:7CDO PLAIE. FAMIL!AR 
~:iRTLIZACION 

.. n7 TARIA MTJJ-. 
P ALDIRA 
APA.RATO 
C06oDON/C'PTA BARREPA 
RITMO 
VASECTOMIA 

OTRO 


(BASE) 

TABLA 11-6 

PLAN IF ICAC ION FAMILIAR: MUJERES ENTREV ISTADAS 
ACTUALMENTE EN UNION 

6 6 M.AS H I JnS MENORES 16 
2? 5MyASHIJS SINHIJOS UNHIJO 26+HIJOS 

MUESTRA MENORES MENORES MENOR MENORES 
IOTAL ASENT. DISP-S 5.A00S .5 A OS 5 A20S .5 AOQS 

28.6% 26.8, 29.4% 27.8% 39.17, 25.3% 25.5% 
(4185) (1330) (2855) (1377) (64) (162) (443) 

51.2% 49.0% 52.2% 46.0% 72.0* 70.7 51.49. 
33.6 36.3 32.4 37.8 16.0 17.1 29.7 
8.7 7.1 9.4 10.3 4.0 2.4 11.7 
1.5 1.1 1.7 1.1 0.0 0.0 1.8 
2.3 3.1 1.9 2.1 0.0 4.9 1.8 
1.6 0.8 1.9 1.6 8.0 4.9 1.8 
1.1 2.5 o.5 1.1 0.0 0.0 1.8 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(1183) (353) (830) (378) (25) (41) (111) 

U, 
0 
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De acuerdo con el Ministerio de Salud, las enfermedades diarreicas y
ent6ricas son la principal causa de muerte en El Salvador (Ministerio deSalud, 19i3). Do V)70 a 1980,e .las muertes causada$ por dlarrea 
en la naci6n ocurrieron en nifios menores de cinco aios (CONAN, 1983). La 
grave naturaleza end mica de las enfeimedades diarreicas ha hecho que los 
programas de atenci6n de la salud instituyan una campania de rehidrataci6n 
oral dirigida a reducir las muertes por enferrmedad diarreica. 

La Tabla 11-7 muestra que un alto porcentaje (72%) de familias
desplazadas sabia sobre la rehidrataci6n oral. El porcentaje rue
sustancialmente mas alto en los asentamientos que entre los dispersos, y
entre familias con niios pequen4os o con mas niiios. Cuando a aquellos con
conocimiento sobre el suero oral se les pidi6 su opini6n acerca do la
efectividad do la terapia do rehidrataci6n orml para curar la diarrea, un alto
porcentaje (85%) tambi6n dijo que pensaba que era buena. Esta cifra tue casi 
constante a trav6s del tipo de asentamiento y grupo con riesgo.

A pesar de que muchos sabian sobre la rehidrataci6n oral y que
muchos creian en la efectividad de la misma, solo el 18% de las familias con
nifios que habia.n sufrido de diarrea en las dos semanas anteriores report6
haber trafnado en efecto a sus hijos con terapia de rehidrataci6n oral. Los
niveles de tratamiento fueron rnas altos en los asentamientos quo ontro losdispersos, pero aun en aquellos asentamientos con el nivel de uso altoms

s61o el 2 1% de los entrevistados report6 tratar a su hijos con torapia do
rehidrataci6n oral. Los hogares dirigidos por muieres tenfan niveles do uso
particularmente bajos (14%), y las familias con 2 o ms hijos menores de 5 
tenian por mucho el mds alto (28%).

El patr6n general de conocimiento, actitudes, y prkctica tue similar en

todas las areas de residencia (ver Tabla 1I-8). Sin embargo, se encontr6 que

el uso del suero oral estaba positivamente asociado con ol nivel do conflicto
 
en el Area. Mientras quo s6lo el 10% de las familias en el irea levemente 
impactada report6 el uso, este porcentaje aument6 a 18% el Areaen
moderadamente impactada y a 23%en la fuertemente impactada. El uso en 
San Salvador estuvo en un nivel intermedio ( 16%). 

YRESUMEN DSCUSION 

En El Salvador las enfermedades infantiles como la tos ferina, difteria,
saramp6n y polio son graves y end6micas, Por esta raz6n, se ha dicho quo la
vacunacidn de los ntlos menores de 5 aios es la medida inlca do salud 
publica mas efectiva que puedle errplearse para reducir la enfermedad, el 
sufrimiento y la muerte. 
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La Encuesta do Base nos proporciona lnformaci6n sobre el porcentaje
de la poblaci6n do menores de cinco afios con prueba do vacunaci6n
(trajetas) contra estas enfermedades. Debido a que estas vacunas son mas
efectivas si se administran cuando el nii~o es menor de dos aios, nuestro
anilisis so concentra en la cobertura do nihos que tenian dos ailos para el
tiompo do la oncuesta.. De acuerdo con este estudlo, l-53A tenfa prueba -do
habor sido vacunado contra el sarampion, el 46.5%tonia la serie completa de 
vacunas contra la polio, el 44.3% tonia la serie completa de la DPT (difteria,
pertusis y t6tano) y el 35.9X habla recibido la BCG contra la tuberculosis. La vacuna BCG es subcutAnea y por 1o tanto dificil de administrar en el campo
debido al riesgo de un abceso. Por esta raz6n, esta generalmente se
administra s6lo en hospitales por personal medico calificado. Sin embargo, la 
mayoria de nacimientos en El Salvador no ocurren en hospitales -un hecho 
quo puedo explicar su bajo nivol do cobortura. 

La cobertura rue mis alta en los asentamientos para todas las vacunas 
a excepci6n de la BCG que rue un poco mis prevalente entre los dispersos.
Los hogares dirigidos por mujeres tenfan la cobertura mAs baja de las cuatro 
vacunas, pero otros grupos familiares con alto riesgo estaban siendo
vacunados en proporciones similares a la muestra total. La cobertura de
todas las vacunas, a excepci6n de la BCG, tendi6 a aumentar con el impacto de
la violencia en el Area de residencia de la familia. Cerca do la mitad de los
nifios tenian tarjetas do vacunaci6n del Ministerio de Salud y cerca do un 
cuarto tonia tarjotas de la campaiha de vacunaci6n patrocinada por USAID a
trav6s del Programa do Emergencia: Salud y Empleos para Familias 
Desplazadas


El bioenestar tambi~n ha sido asociado con el tamailo de la familla. Do
acuerdo con este estudio, cerca de dos tercios de las familias desplazadas

sabian del concepto de planificaci6n familiar, pero s6lo una cuarta parte

report6 haber usado alguna 
vez un m~todo de planificaci6n familiar. El
porcentajo do familias en osto estudio quo roport6 habor practicado alguna
voz la planificaci6n familiar fue similar al porcentaje do mujeres rurales enodad f(rtil on uni6n en El Salvador quo reportaron usar la planificaci6n
familiar en otro estudlo (IPM, 1985), y podria ser reflejo del origen rural de 
la famillas desplazadas. 

Cuando a aquellos que habian practicado la planificaci6n familiar se lespregunt6 que m6todo habian usado, los que m6s mencionaron fueron la 
osterilizaci6n quirurgica voluntaria do la mujer, la pildora y 0l aparato. El
patr6n do uso mostr6 quo los m todos pormanontes do planificaci6n familiar,
tales como la osterilizaci6n quirqrgica y la vasectomfa, fueron los mis usados 
en la familias numorosas y do mis edad y los mtodos tomporales, tales 
como la pildora, fueron ms usados on las famillas j6venes. Tambin fue 
interesanto notar quo s6lo un poqueiro porcentajo do los m~todos usados 
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requirid la participaci6n del hombre. Este patr6n de uso y tipo de mdtodo 
lue el mismo para los entrevistados del sexo femenino en unldn. 

•De acuerdo con el Ministerio de Salud, la diarrea y otras enfermedades
ent~ricas son la causa principal de muerte en El Salvador (Minlsterio deSalud, 198,3). El 80% de los que morian por diarrea eran Milos menores decinco ahios (CONAN, 1983). La grave naturaleza end~mica de -las
enfermedades diarroicas ha hecho quo los programas do atenci6n para la
salud instituyan una campahia de terapia de rehidrataci6n oral dirigida acontrolar la deshidrataci6n y asi reducir las muertes derivadas deenfermedades diarreicas. Este estudio mostr6 quo mAs del 70% de familias
desplazadas sabia sobre la terapia de rehidrataci6n oral, y que el 85% laconsideraba una buena forma do tratamiento para la diarrea, pero s6lo el
1.8% report haber tratado en efocto opisodios recientes de diarrea en nifios 
pequeows ,on torapia de rehidrataclin oral 

RECOMENDACIONES 

I) Reforzar los p.gramas de vacunaci6n dentro de la poblaci6n desplazada.

Aunque la cobortura do vacunaci6n (validada por la prosentaci'n do la

tarjeta de vacunaci6n) do nifos menores do cinco contra enformodades

infantiles graves fue tan alta como el 53.2% entre nihos do 2 afios do
 
edad, estas enfermedades son tan graves que recomendamos quo los
 programas continien campaihas fuertes de vacunaci6n entre los despla
zados, con la meta de alcanzar una cobertura del 100 de los nifios 
menores do 2 afios con la serie completa de vacunas. Se debe dar especial
atencion a aquellas vacunas cuya cobortura result8 menor quo la de otras.2) Roforzar os progrmas do panificacikn familiarontro los doplazados,
Este estudio mostr6 quo aunque corca do tres cuartas partes do los
entrevistados sabian sobre la planificaci6n familiar, s6lo un cuarto habia
usadcc a1guna vez un m4todo de planflicacln familiar. Por esta raz6n,
recomendamos quo los programas de planificaci6n familiar entre los 
desplazados sean reforzados, 

3) Enfocar laedtcacnsobre planificacin familiarmsclaramente en,:
J.p . ja .jovenoesen edad fArtl,.Z)ApMja on I gar do la mtljer solaMn,.Y.) luso do mtodos revorsbles tp o ar-do m&
dosprnanontosdo panificacidn-familiar. Este estudio mostr6 quo las
familias 16venes estaban usando m~todos reversibles y temporales de
planifiracin familiar. Este grupo de menor edad debe ser el centro de los
esfuer"o dsU planificaci6n familiar, y su uso de m~todos tmporales debe 
set apoyado por modio de educacion Tambien so encontr6 que la mayo
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ria de rn~todos de planificaci6n faifliar emrpleados er.ian acluellos que
requerian px.)::a part.iIpacm del norntbre Es posiblerlue el bajo uso dle
planificaicion familiar se debe, por lo mt-,no' en par>?, a la re-sistencia por
part~ A: lA. hornbires Por ?st-3 racrn rNxren~re que lsprograrnas
dt iJfl i I- f11~ Clconin onZK paJr'j enlanha rI~DW 'I.-I ai en'- d"42(A
la FflUij 7j'i n tE 

4) R'oforzar OjjiI7 ra 1i-.t:io 'I-f ' ~I '4~~~dAtt JI.- 16,:(0SL33 
la;estK , ijIirn n t.ru ij la;j wa 111:mum to rD~ p-ijj po rrle( 

nihos or..oIK5ese g'rup Ao DAoiLi ~rte dea;!erdo con 

las farniWn unCthi(a prt- ( -!L]; ' luero)
a cuarta 

!Ez.2 'tdrL~ fill iit'riler1r- T**,,. Il 1 '! ranc .- lt iEos 
derado :soinj(Iwr on u~n *wiwuizo *n1itA ienir "AiSO 

d -- 1, 

tJn rrovmr1ito~ inun~iona deb". sor pa to A. wa1q er porgrama df vauu m oinjin &~ romdi'rcatwomr: I n1jda 'iri 
7 

1 fammi~ar Y{a clu~e 
esto icAvtp innna~tr, 1 e lc. fWiina'u. in nacbrF. a r'diniflcaccn 

onL OS;~W oy 3.Iful'pfiiT.- uri 1'., qu*1,:.nA~ l.iarflias 
ya wv1i 1 Y-w mar aqh mlvm1 I!I' odIu~ar :arli riciucta, !a 

~ i !v...Zltil~alv m inalm aIt2 Wsar lzasada en un 
totalri ph~~ndippnoJ Acdo daiversac i :ine. patr a V; a's ri'ielec.S de
 
CColnli Fhi' flk ' a y:niveie; Ao ij;
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CAPITULO 12 

REUBIC(AC IMPN 

Los datxs sobro roubicain sacados dol ostudio do baso (vor CapitubO ') plaSraron- un cuadro do fanilias que ?rn su rnayoria hiabian estadodesplapada:. durantf- ' 6 5 afios. 	(julei-f5 habfan ido de lugar, en lugar*en lospri0r~~c~ esy que 	despu6s '-.(lialbia 1 asentado on su uticaci6ri actual. Lamayoria ro.por t' haber vivide suen actual uWHcO -generalrnente todaviaen su departameori deonifen o en Sani Salva t- per dos. o res anes.Doe o'a nma nera, 1 amyc pa51!1,mr~ corne ayuda de eorencia en una situac ion do dosastr4 31fln323az (on ver~ise on uia, ayuda prolonigadaa largo: p aw Las fam ii as no pae nr~~' sus, hiopron y; Wias debidoa lA violown, yri pudon pro~( cs r poo slitnerito pe)r filti dc iterra,adern an IK inyoka noe na podido on: itra r c-rn plo pei ma nnte mi un ecowcma 	-Wrndyntei
 
npdA de~ ernerenrI nnno 
1mil icc 	 para £alfcrtodas lasnecesiin. J-,- na potlaci en de (sto tiianino n ursa base a largo plazo, Aconi n,' uo* sL-KI 	 origi ne una depend enca en Oan gran oscala. Con1,ol ohb-t d'xlrar la reintagr am Ai l.~apoblacin desplAzada on ]aconomm l predw lori 11ina m io Lirulwiaci n vel 'initoia y pa ra dotorrnnarlas nox-wiAlmc y deoee 	 d~ os ir ismn desplazados, se llov6 a cabo unestudie separado do rebvioeL capiiuilo oxarmna los resultadlos 

preini n rs o es'th dio 
L:, rinclides on Metr;rrrv~t;(J'5a oc(udi'a fijeron seleccionadosusande, inl'rinaiiin reuriida A!Ketudl()on do Base Los mrios para su 

.1inlf± usioinMor ) /.cttud'J-; -,i w ha",) 1" roao'nbica ci'n, y 2,) iridicadores
dc. 0 new~ IAd .1 *IvIIIta [IeA wonon jidesemplee ) Se desarrollo un
a e 
CLO~I~inai' p-Li.JAWOU jj0Q. ni,,-t* ,,uI':,,-nnU) d& Ia rcyubicaci~ni CA cualfu, 11Iin taoa 1 p aimaimii 1,100O jefes de las tarn ias 

selccIIon~'~ i~l! i crl~(voi Ane::c,) ( -2) 

La TAML; 	 12.-1de':rbo Al~ee d nivol do educaci6n d(-o:0 jefesdo famidi 	 i j, AlUO§?ciari UnreodrrnJ 70T cra hornbres y 13
rnayoria !.raitio ,)f yiV Aw Ano'-,,dad Habia tin poce rrijis doentreviskti do' del im~c 	 feonno on lo pobl acn '1Isper quo en losasentarnenv:, y Moonltevistidos selomolnades do eriti los Impersos 
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TABLA 12-1 

CARACTERISTI -,, DE LOS ENTREVISTADOS 

MUESTRA TOTAL TOTAL 
TOTAL ASENTAM DISPERSOS 

SEXO 
MASCULINO 71.1 %. 72.3 7, 699% 
FEMEN IN0 28.9 27.7 30.1 

100% 100% 100% 
(BASE) (1108) (556) (552) 

EDAD A1,0S.) 

11.970 12.9% 10.9%
-2.- 25.3 20.3 

26 0 24.9 27.0 
16-55 21.1 18.7 23.6 
.r -65 11.6 10.2 13.0 
66 0 MAS 66 8.0 3_3 

100% 100% 100% 
(BASE) (1102) (550) (552) 

AN)rS DE EDUCAC ION 
N INGUN0 54.8% 55.2% 54.5
l- : 26.2 25.8 26.6 
41. 138 14.4 13.1 
7-9 2.1 2.0 2.2 
10 0 4MAS _1 2.6 3.6 

100 0 100% 100% 
(BASE) (1096) (547) (549) 

AL rABET'ISMO 

7o QUE PODIA LEER. 45 8% 45.0% 466%
(BA SE ) (1112) (558) (554) 

%0UE PODIA ESCRIBIP 12 0% 40.6% 4__ 
(BASE) (1109) (557) (552) 
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tambin eran un poco mayores, pero los porcentajes variaron s6lo un poco a 
trav6s de los grupos.

El 55% de los entrevistados no tenia educaci6n, el 26% habia ido a laescuela de I a 3afios, el 14% de 4 a 6 a-nos y s6lo el 5.2% por mas de 9 aios.
El 46% podia leer, y el 42% report6 poder escribir. Los niveles educacio
nales fueron similares entre las poblaciones en asentamientos y los 
dispersos. 

REUBICACION 

La Tabla 12-2 muestra las actitudes de los entrevistados en relaci6n aretornar a su lugar do origen y reubicarse en otra Area. De acuerdo con estaencuesta, cerca de dos tercios do los entrevistados dijoron no toner osporanza
de regresar a sus hogares, el 22% dijo que tenia alguna esperanza y el 10%
dijo que no estaban seguros. Los entrovistados en los asentamientos tenian 
m~s esperanza de regresar a sus hogares que los entrevistados en Areas 
dispersas.

El porcentaje de familias que report6 poseer casas o fincas, aument6 
en forma directa con el grado en que habia sido impactada por la violencia su area de residencia. Esto puede explicar porqu6 muchas familias prefirieron
permanecer en o cerca de su dopartamento de origen a pesar do la violencia 
y porqu6 los quo vivian en las Areas mis impactadas expresaron mis 
esperanza de regresar a casa alguna wez. 

En respuesta a la pregunta "Si le ofrecleran tierra y recursos paraconstruir una casa, lestarla de acuerdo en trasladarse a cualquier lugar, o
s'lo a un lugar que usted haya escogido?", el 44.3% dijo que so mudara a
cualquier lugar, mientras quo el 42.7% s6lo se mudaria a un lugar de su
selecci6n. Porcentajes un poco mas altos de aquellos que dijeron quo se
trasladarian a cualquier lugar fueron oncontrados -,ntre los dispersos, San

Salvador y las areas lovemente impactadas. La excepci6n fueron aquellos
entrevistados en el Area moderadamente impactada por la violencia, do los
cuales el 48.8% preferfa escoger su propla ublcaci6n. El 90% de losentrevistados en todos los grupos dijo que su familia entora irla con ellos si 
se Ilegaran a reubicar. 

En la Tabla 12-3 se describe quo tipo do area para reasentamiento era
preferido por los ontrevistados y las caracteristicas que consideraban
deseables en el nuevo lugar. Casi la mitad do los entrovistados dijo quopreferirfa trasladarse a un Area rural formado por pequefias fincas disporsas,
en lugar de ir a pequefios pueblos o ciudades. El porcentaje do entrevistados 
que querfa trasladarse a un Area rural fue ms alto en los asentamientos quo
entre los dispersos. El 30% dijo que le gustarfa trasladarse a un pueblo
pequefo, y el 19% dijo que le gustarfa trasladarse a una ciudad. Los 



TAELA 12-2 

LA D-OISION DE -EUIARSESI SE LES 0P-ECE TIEPA 
YVO- ...... -CONSTPU IR UNA CASA 

AR7A i: RESiD'NCIA 
I-IUESTRA 

TTL 
O7TAL 
-§N. 

TOTAL 
. ..T~ 

SAN 
.,-L ,:P *o...... : 

ML"EPIOD:?AD A 
IMACTADA 

FUERTvI. 
!,,AF'A-A 

S--RIU-CAR IA El: 
CU_ LUA,4 .. ___. "I-"R 
SOLO LUTGAR DE SU SELECCION 42.7 C.-. 42 37.7 e2.5 . 

10, h !0T, 1007. !015, 10 . 

,--,(:)(552) (5-5) (30;) (106) (295) (35) 

"--T-'_A.lk DE .--EGq A . 

ATA -R DE ORIGEN 
.2::: 3;ERANZA 67_,, 63.5. 71-57 77.0; 76£% 64.7 5S.7 do 
* z.,-PE.A-ZA 224 24.5 2C.2 15.5 10.3 27.1 27.5 

(IAS) 
C-

(:: ) 
Lc,, 

(557) 
0N ,o 

(555) 

74 
1007. 
(309) 

13.1 
100 
(107) 

8.1 
100.0 
(295) 

178 
1 ,03, 
(07) 

P;:EN--TlA_ QUE POSEE 
- ' LUGARDERIENO5R1 354 ._ _. __ 227.4'_059.9-oL 33.9% 
(EASE) (1112) (557) (555) (309) (107) (295) (401) 

FAMILIA SE REUBICARIA 
CON ELLOS U 8% 89,7%M97,559% 22.5S10 (9.8% 89.2% 

(BASE) (1107) (551) (553) ID07) (107) (295) (399) 
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TABLA 12- 3 

SELECCION DE LUGAR PARA REUBICACION 

MUESTRA TOTAL TOTAL 
TOTAL ASENT. DISPERSOS 

RAZONUE DADAS 
SELECCION LUGAR REUBICACION 

SERV ICIOS PUBI. ir- 3. 49.5% 57.8%"o. 


OPORTUrN IIADES DE EMPLEO 34.9% 737. 32.4% 
CON blf ICINLS AGPIC ALAS 27 4, 257% 29.0% 
ZONA N'. 0I.-i 11,TA 21 9% 20.4%NF 21 20% 
E0IP AlFIA FA, ILIA5 1% 6.7% 3,6% 

CLI., i,,. 1'.,,,:i; 27:',2.9% 1.7% 
IN.Tlil....?A,,ITAP AS 1.9% 2.1% 1.7% 

(BASE) (1049) (525) (524) 

AM141B I F II; *l>:FEPII1 
AREA TIPAL 46.8% 50.7% 42.8'7 
PU!Lr P.y'Efl[' 227.8 32.0 
U AUIIJu 19.1 16.7 21.4 
NO SABE 4.3_ 4.7 3.8 

100% 1007. 100% 
(BASE) (1097) (550) (547) 

PORCENTAJEQUE SE PEUDICARIA 
EN FINCA REFCiPMA AGPAPIA 72.1% 66.6% 77.6% 

SBASE) (1065) (53)) (52) 

PORCENTA JEi:t 
DIE'INITIVAMi ENTt: No DESE-A 
P.EUEFICAPFN IEPTOS LUARES 69.5% 64.4% 74.4% 

(BASE) (1061) (522) (539) 
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enti, s dispersos preflrieron Mds un pueblo pequefio o ciudlad que, los 
que estalodf en asentamientos. 

El 72% dijo que estaria dispuesto a mudlarse a una finica de la reforma
agraria perrnanenternente si so le daba una parcela do tierra. Losporcc-ritajes v-n csto&grupo fueror. tarinflin miis altos entre lo ipess Esteporcentalo esti en contraste con Yl 17% do los quo rospondici-on a laEncuest,3 Bast, que dijeron quo (est-arian dispuc-stos a roubicarso on Una fmc(,ade la reforrna agraria. La-s dilcororicias, en respuesta entro las enicuestas
puedon dobo)Erse a dos factores--, 1) La Encuesta de Reuhicacikn preontada eneste (apitulo so bas-a o~n la rospuesta de solo-, aquollas tarnilias que dijeron
que estarian dispuestas a reubicarse on vez doeon Ia m-uestra total, y 2)Mientras quo la pregunta acerca do donde le gustaria vivir a las farnilias fueabiorta an Ia Encuesta do Base, (,-n la Encuesta do Roubicaci6n la proguntz
acerca lo roulmacOn on ursa finca do la reforr-ria agraria so hizo 
espocifcrrn fte 

Luando so lys h1zo u1n-a prvgunita abiorta acorca (10 los factoros quo los
entrevistaoe: konivinaban quo eran los nits importarites do Nam en cuen ta al o05K y:?. rir11eV0 lugar pormnanriteo para sus fanliat Jas rospuestas
que se Town wn orden de imnportancia fueron 1) servicios p'iblicos (Como
por ehnmpb) mcucla y aternciori para ]a salud), -1),'portunidades de ornpleo,
3)bu onans 'ordvinos para a agriciJltura y 4~) quo no fuora. zona cornllittva
Taintion se licstaren corre inpoi tantAes Ai quo fuora goograficarrnontc, farriliar,
que mix& un inial favoriable e inisfalacionesc sanitarias 'ipropiadas.

Ls 11<91oirON )tJT quo el 70% do los que responidioronr. a la encuosta
lIhaio flugacsc a* i quot nhilivamente ino so rla~daria n auriqu ssje les
dieraipel prmn id liM.1 rinam COMOdotlla adisponible sabro a donde 7 
po rqnuo Kala h rbest nustO, la ,ual hON ser analizada antes do que so
 
consideren~ to Iu ieog do h-fl h' <1)1
 

(l dc'Eni Ai PL 12-qi w dosmt o? A- 1192 rnYiniinilo do los en trov ista-I--j( '' vivo Ja ii veria mantde Korri(-n2 su dsiaairt
Cono fnodolic,. V"I l, ii'K de lAdis-JTumnys rycpuests fueron las rismas patra
el lu'a r do nanimb111 1lWv1luga doI- rigen, R) :u:i c urt hallazglo intorossintf 
quo pn o,. Ikinizar quo Ja mna~ii do- lK/I que responc ron a WIa rc u sth
fiueon donr ma idos do! miin l)1uar on qu ia (Iorn, 7 q ui pni rela a10113I 
naturaloz ri v incrrnafrenfto seden tajria do? (st'a poblacifn

CnandIn ly Npi a loq yntlrov Istady quo osrogiorai fu dpraiirt
al cuaI lp! m11ian tin:ch-laar, quoe ric e1lr.li cli Kiv pa ito men ti do erign, l 
5'7%1 o' San Nippol, La Libortsid, Sarn Walva&er o Sonsoriato- Tr(ec do (estos
departmoDnQ- I(b arideo t a San Mig'uel) son aras de po(0 confhic:V, asi 
(IO rno rr,1..] lhiyln 0scogid or,, u I(), a ra reason tarnionh o r A otre
la do, so0 ziidetr a l uo -,a [Mig'ul era unAarea niedoradarinnte inipacto Ka 
para QI Worw , musl, 11011 JJap doWT per 1o qil mrier pr e 10 ud I 1pirml
Su gar on la n.d:on ~iri examn mran inimmU rvi de Pu . abI n",6Ur: qUo ja 
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TABLA 12-4 

DEPTO. DE NACIM.4IEITO. DESPLAZAMI ENT0 
Y PREFERENCIA PARA LA REUBICACION 

LDEPARTAIENT0 DE 
RES IDENCIA PARA TIEMPO PREFERENCIA 

NACIMIENTO DE PRIMER DESPLAZ. PARA LA REUBICSAN MIGUEL 72 , 3, 17. 1
LA LIBERTAD 0.6 0.e 15.0
.SAN SALVADOR 2.6 1.7 14.1

O0NSONATE 0.1 0.2 11.1UlLUTAN 16.3 17.8 3.2 
MORAZA. 29.4 00.23.1
cUS:CATLAN 9.4 10 1 6.5
LA PA- 4 0 3.6 6.5 
,All VICENT 14.0 15 2 4.2 

'-ANTA A'iNi 0.6 4.0 
, Hh LATEA N&Fj 77 1.8A1JUA: HAPAN 0.4 0 2 1
CABAI. A 6.2 5.0 1.0 

LUNIN 1.5 12 1.0 
100 %1 1000 

E' 10A1' (1101) (619)
 

..I PREFERIAN REUBICARSE EN LUGAR DIFERENTE AL DE ORIGEN
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mayorfa Qo los entrevlstados habfan venido Ae usulutAn y M~orazAn, que son
departarnentos (quo hrnitan con San Miguel, lo que sugiere que estas familias
es.ogieron San Miguel porque estaba cerca de su departamento de origen.
La parte sur de San Miguel es un atroa rica en Agricultura, el Centro Comercial 
para la rogtin x iorntal, y lunc zonac rciativamnrte p (cc Fueconfhi(Uv@
tatrnhiori interosanto notar quo Ai 016 do farmllas no~ C-orito-W la pregunta
posibletnonk- porque no qjuoriain vivii e-,n un departarnontw quo no fuera sudepartmencrto do origori o bodovia tonriarn la esporanz~a do represar a sus 
hogare:. 

En IATab:la 123-t s o descm Whnyua do niergencia MWOctac por !aATarnili gi Ilegara a cu rrir A reiui iicion, Ai dispoccOn de IAfarrilia para
haw: ur1n viy oai para sn rou~worn'71y)1A habHI 1(10(1 d(o a~farn hia para
const rul Km p uoarsa en Al nuw hia W4 pa m'as so nwm iono (oflno
ayuds tYpmd1niFora !a reubima-io, imn letn dornporfan,-ia Ffoctivo y
matorialo-- do construcAn, al11Lfns, tierra, transport)-, asisfkencia agricola yhb~rranln Eli prCentale y Ai at de do ro~spuo sti tueron similaros para
asentorninvo y Fora los Wiporsos El IV1d los dispersos d111 qluo no
r'owilaba wpdai mc lfpa rado con Q~ ,5' darnihas onl ason tarin to)s

El 951 dilo que necewt,,-'i iyvia financiera rara, consftruir una casa.El 91% COO dtispuosto a ON, nisrros -.I so los daban losconsti 11!a oI 

recuJrCos iv- nwi 
 per un inIar tn.rio ma(Js a forilio revehL quo ineosc de,
!a Iri tad V.vniyr;UI lbOadoti-eza o do r r;eq uoida para construiU if na 
ca.Ca NO. li vi dis.pw1.sb) haoor- undqQ quo~ tiam a pr ,Sftlo pa)ra 
Il~uta 

Li To Ha~ i 2 - .HsH la w im nia pq wwia IVtriql u habianl ticrildo

los .A.,'ifantilia 
 y "I } qjim opIMOMan h~am on (A fltilro LA 
exper encai'n A frafy q~1ue im a Uon ido invo Iona ron los en tlevistados fue
 
la pro iurmin 
 1 guidc

expet ril provia on 5f do~tr p' iueos (68%) y (AIcultv 


A( gram' Lim (M70~ F ' fm de cerca per
Iann animalw d

hu~en~ fIl La wmyr v ),

horarn~n do un., 


aI hIi z(IL tindoria Q rranoio do 
':ornu tnm ir tanildon Iistaclas cono Aireas do 

do muiiexeini fo A -20.29. Ai Dor: 10l a 12% moflmconaron 
exfpOrimmmrii 1111 lo Altostiv o i intow, 7lrcntapi JO deya pequconos
eritrvi* It i i, ia lotiDo QIumi~* ' io tB: t provia onha fon taneria3ectrciao -ilao rlra, lmInaroqujineI ia hi*-h ura- do ~oernplcados do tic-nda

c' ~ria"-nr on di' naquirlar ia idftrcil ondI wrion do- vA-licuilos
a1j toiat 'y nan.- mt'aaroln do~i - n~t tcj '4( 25r do haler d
di11o qui. htaViioapnaoprI n( otn o( do U fW? pquk oc ios
En rnpI tal isz dpnhfto20 varin owlJt'r( por UFAp df- o iaai iu l~rsnron
mcis 10; di jw~r so-s qno dijo rort no1puOsoor Itl dsro 

Awki' so Ion. rwgunriU ]u? U do tra hapu pro! on rio tn ha conI r Cni u
tu rc", rrln) V.o 11 l0c, ordrovistado; (516%h~) 'A~rnqvo prefon-irian tiabalaj0r on 
Wca, ta, tfllOntraC. viO ricion,riclue~ 01Yl* -m CO 'Cino, 5 ,i.indo con 

http:dis.pw1.sb
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TABLA 12 -5
 

AYUDA NECE$,ARIA PARA LA REUBICACION
 

1I UESTP.A 
71TAL ASENTAM IENTOS DISPERSOS 

AYUDA QUE SE CONSIDERA 
NECESARIA PARA REUBIC. 

NINGUNA 8 2%/o 2.4% 14.07. 
DINERO EN EFECTIVO 70 1', 6.8% 70. 5o, 
MATER IALES C0'S T , 2.,, 68.1% 69.6, 
HERRAIM IENTAS 20.,2.7o 22.C % 18.4% 
ALIMENTs 5 3% 60.7 ) 52.1% 
TRANSPORTE 29 5% 30.7;%, 28.4% 
TIERPA 42 77, '3.0% 52. C 
ASIST ,rLR.0LA 21 41% 22.9!'" 19 9% 
0TPA7 

('BAS7E) 
017 

8) 
15.67. 
(53 ?) 

18.407. 
(543) 

POIRCENTA J[ QHE NECTSITA 
AYMDA FINANCIERA PARA 
CONSTPUIR V IVIENDA 94.6% 95. )% 93.9% 

BASE) (1110) (556) (55) 

PORC ENTA [E IIFTUTE'ST ACON.TI.UIR 
SU PROPIA UIVINDA (SI LE DAN 
RECUR"r', uu12Apw).09, 895 92.2% 

(TAS, 1107) (553) (554) 

POFRCNTA TL OITE TIENE EN LA FAMILIA 
LAS DE':STPFEAT Y MANO DE BPA 
NEC.ESAF.IAS FICiiN2TPUIR LA CAS.A q7 107. 4_4,5,3% 49.2%o

',LA?.LI: (11? ) (558) (.5.,.).. 

PCRCENTA R.1,ISPIUT IiAHAI 
UN PRETAMO PARA 1.UREIBIC 71.. 6 75.0% 

(BASE) (1111) (556) (555) 
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TABLA 12-6 

EXPERIENCIA YPREFERENCIA DE TRABAJO 

M1U ESTRA 
TOTAL ASENTAMIENTO, DISPERSOS 

AREAS DE EXPERIENCIA 
0I::0NOC:: Ii! IENTON fINC,NA I 90 % :E6T% 

ALBARILET.R.A " 222. 20.o-J%0% 

F:INTAN EP.IA 4 9*:, 53,,J5 
LECTP i- IDAD 3...
 

LAPINTER IA 
 11.8% 14i.%' 93%: 

A!_FAPRIA 
 II% 

TRABA 11-1 


1% 1.% 
EN CUERO J.4'% 0.9T 

,AS TRP IA '210 "% 1 5 
JOY ER I ,A ' 0 4% 0.4% 
DFPEND IEN, ETIENDA 0 ALIACEN 0 0 1 
f.OMEP I0 216 19.85ANJ i'.IA 26017....6 .. o, 270% 
rTILT ]... I HIUERTOS A 1.",7
 
SULTIVI-' [,E 1IIA 0S EIASICF'S I 
 7A9 0/ 79.6' 

Cr IANZA I: AN IIALES PEQ JE C,, , 2E 63 8% 
MI-TC-I- TA 21 -.,°% '..; 
OPEIIRALIP DE MAOUINAPIA INEUST 0 7 .:i 9% 05, 
HERP.AMIENTAS DE TALLE. 2.7' 1.5% 4 0% 
HEPRAMI F .NTASFE)MA.A .' 20 7 
TRASAp 101IESTI(C0 10 0 109" 10.42 

T. OTF'Fl ArSE 0 11 ?, ,o,r, 100S 1o00 '550) (550),(I 

PORCENTA F 1UEES E14OTE00FTE0 
DIJEP0 [DE IN NELI-I1 2qq., 25.,% 24.1 '7 

(1EAS :, ~(1101) (5.0) (551) 
TIT'0 DE TRAA;A I 01: 
PP EF'E IPI IATNI1 FUTrIP ' 

P ...
1.Tr . 6% .,A ;07,6.1 7o 
GA NADE IA 0.6 0.7 04 
S0ME 'I WI 14.2 123 16.1 

ARTESANIA "2 ' 1I 
TI:RIT 21.1 211 212 

10,:,ALF 69 5,7 r) 
100% 100% 100% 

(BASE) ,'9':i (453) 
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14.2%. N imeros pequefios de personas dijeron que les gustarfa trabaiar en 
la ganaderfa o como artesanos, y el 2I%mencion6 ocupaciones miscel~neas. 

RESUMEN YDISCUSION 

La informacin sobre las preferencias, necesidades y destrezas de los
deplazados es esencial para planificar un programa exitoso de reubicaci6n 
voluntaria. Este capitulo presenta los hallazgos preliminares de una encuesta 
entre famllias desplazadas que previamente habfan indicado tener inter4s en 
la reubicaci6n. 

El 70%de los que respondieron a la encuesta era del sexo masculino.
Mas del 80%tenla menos de tres afios de educaci6n formal y mrs de la mitad 
no tonfa ninguna educaci6n. Menos de la mitad no sabia leer ni escribir. 

Dos tercios de los que respondieron a la encuesta dijeron que no tenfan
ninguna esperanza de regresar a sus hogares. Los entrevistados en 
asentamientos tenfan un poco mAs de esperanza de regresar a casa que los
entrevistados entre los dispersos. Esta esperanza y el hecho de que muchas
familias han preferido permanecer en o cerca de su departamento de origen
a pesar de la violencia puede ser explicado por el aumento directo en el
porcentaje de familias que poseen casas o fincas en esas mismas 6reas. 

Mas del 40%do familias dijo que se mudaria a cualquier nuevo lugar
si so les ofreciera tierra y recursos para construir una casa, mientras que
cerca del mismo n rnero dijo que se moverian s6lo a un lugar que ellos 
seleccionaran. Cast todos los entrevistados dijeron que su familia entera se 
mudarfa con ellos si decidieran reubicarse. 

Cerca de la mitad dijo que preferira mudarse a un area rural en vezde a un pueblo peque"o o ciudad. El 70%dijo que se trasladaria a una finca 
de la reforma agraria si se les diera una parcela de tierra, Las familias
listaron los servicios piblicos (come por ejemplo escuela, atonci6n para la
salud), oportunidades de empleo, buenas condiciones para la agricultura y
que no fuera zona conflictiva como los criterios m s importantes para 
escoger un nuevo lugar para vivir. 

Cuando se les pidi6 que escogieran un departamento que preferirian,
que no fuera su departamento de origen, las familias escogieron los
departarnentos menos conflictivos o un departamento adyacente a su
departamnto de origen. Cerca de la mitad de los entxevistados no respond16 
a la pregunta, posiblemento porque no querfan vivir en otro departamento 
que no fuera el de origen o todavia guardaban la esperanza de regresar a sus
hogares. Fue tarnbi~n interesante notar que el 70% de las familias listaron
lugares a los que definitlvamente no se trasladarfan aunque se les diera la
oportunidad. Una comparacidn entre el lugar de nacimiento de los
entrevistados y el lugar de origen para el tempo de desplazamiento mostr6 
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los desplazados y otros sectores desempleados de la poblaci6n que compiten 
por los pocos empleos que exlsten actualmente. 

Finalmente, antes de que se tome cualquier acci6n, recomendamos
enfMticamente que se hagan estudios adicionales para proporcionar un
entendimiento m~s completa de las actuales estrategias de supervivencia
econ6mica de la familia, asi como los costos reales y beneficios de cualquier
plan de reubicaci6n especifica o reintegraci6n de los desplazados. 
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ANEXO B 

METODOLOGIA
 

B- 1: 	 Lista del nombre, ubicaci6n y tama-io de cada campamento
de asentamiento asi como el tama io de Ia muestra sacada de 
cada campamento. 

5-2: 	 Lista de la.-comunidades dispersas y el tamailo de la muestra
sacada de cada una en Ia Fase I, Fase II y la muestra total de 
los dispersos. 

E'-3: Resumen del dise-io de la muestra de la encuesta y del error 
de muestreo. 

B-': 	 Caractk-risticas del personal de Ia encuesta. 



PoJTAC!0N D7-SPLAZADA R"GM STIDADA EN"'LOS AfSENTAIVIENTOS 

?O!LACON UESTflA 

2.Ct. :~~S ~316 1.1 24 1.0 

17.2 

2a Ca~! 7Leslell 0.8 20 1. 

3A7-7M421.2 Az0 1 

5. : rrnitr. 
TzxQ'.1nt .~t 

7. Eat D3 ~ 

H ejo 
10 

1.6 
0.4 
.0 

16 
06 

2.2 
0.6 
3.2 

. Co Sen 03 2 



176 

N1UBM DEL ASENTANIENTO 
POBLACION 

REGISTRA DA % 
NUESTRA 
EFECTIVA % 

CHALATENANGCO 695. . 65. 2.7 

1. .rio. El Arenal, Ctn. El Tablln 
El Parais,: 

2 Final Calle VP9,a El vyllto 
Cti 1,Teiutla 

3. La Fabhria LaLbodeca, Crlo Tohtlcco 
Ctn Upcait:,rr. hataf,-nanr,;, 

4. Las Charmpas, Cri, El Doradc,, 
Ctn ,nbartol:, NPldeo # 

164 

203 

218 

110 

0.6 

0.7 

0.8 

0.4 

16 

17 

23 

0.? 

0.? 

1.0 

0.4 

CU S AT LAN4M5. 9. 15. .31 

I. Puente La Marimba, Ctn Tacanagua, 
Oratr~0o,4 Concepidni 

2" Modulos Estacibrn FEIliDES-,-,L. 
Sanc Cruz2 Milcia.pa 

SAlreded,:,r Iglesia ', AnJstin barrio 
San A,,ucr ,San Jose Giuayabal 

4. Las Presits, ,-rr:o -n Austir, San 
Jose (la yaal (Thrrero T Escamilla) 

180 

i 99 

150 

i8o 

0.6 

0.? 

0.5 

0.6 

18 

22 

1, 

18 

0.7 

0.9 

0.? 

0.? 

LAP, 55.5 S.0 2.1 

I. 

2. 

Ctr Dan ,arl,:,-,, Sat Marehn, 
n.rP,.hr Ma':.ahuaI 

"!,,.Mila,,,:me L,:,,:,Hda. San Mauricio 
Ctn Las FIrs, .irj Pdrc. Masahuat 

256 

299 

0.9 

1.1 

24 

27 

1.0 

1.1 

SAN I'ENTE 4A19 14,8 ,3.R 15-.9. 

1 Chamnpa. CARITAS, "'an Vicentp 
2. Cr Arib-i Flores y ,-harpas 

FENADESA L, 'an Vicente 
Ctri Dos Oueb radas, San ,,/c.nte 

1 914 

,.o.. 
22) 

6.7 

.2 

0.3 

193 

133 
55 

8.0 

5.5 
2.3 
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POBLACION NUESTRAN-I 	 BFX DEL ASENTAMIENTO DFEr3WTr DA EFECTIVA % 

USU TA N 1.1,44 4.12 112 4.7 

I 	 El Mono, Salida a San Agustin,
 
BerlIin 
 511 1.8 50 2.12. San JoSs barri2 San , Berlin 208 0.? 22 0.9 

, 	 Carret.&ra "l a,,-ria- erlin 465 1.6 40 1.? 

SANIA I-T .L _1._ 45 121 5.0 

1. 	 Asent, imiento El Tia.goue, San Miguel 107 0.4 11 0.5 
2 Hda La Freforma, Ctn Saiarar,M,,K~ u,,1,168 4.1 110 4.6 

M:iR 7A '. 11,.3.9- . 15. .31.0 

1. 	El Carmp; Ariba (criente estzibleci
mrn,-nt,:o de Salud) San Francisco
 
Got era 
 1,098 3.9 106 4.4

2. 	El Campo Abaio (Cjtg Establec Salud)

San Francixsco 6otera 
 1,078 3.8 94 3.93. 	Sal'!: a.l stur posta Zootecfica del
 
MAG) San Franciso Gotera 
 1,275 4.5 132 5.5

4 El Tiaigiue Arriba, San Francisco 
1,059 3.7 116 4.85 	 El Tlgianl!),'4- Aba', an Francisc. 
114? 


6 Hda .:7 ita .rb.r7, Sri Carls 1.240 

1, 4.0 128 5.3 

4.4 138 5.71/ 7 El00a n :p,1>rtiw, Osicala 0.7000 

/' . t,,r TlTilij ,i- ,7, S,:,l d f~l,..Jalo 
 450 1.6 

-/ 9~ >t,:, Esu~el. Ih,:l~as de Loncepcll 152 0.5 


10 .<i.,.3 I, ,.755 105 
-

4.4_a n Jse, C a or.,er)_ 9.7 

11 E!(arrip. ,a r-, 
 750 2.6 46 1.9

V-/12 Ca 1'r,,i)ial ,era - ,a,:io 190 0.? 

T 	 0 T A L 28,358 100.0 2,401 100.0 

- En la a( Iuald-,d estos ,;ampamentos han sido cerrados y la poblaci6n des
plazada se ha trasladado a cornuridade. vecinas. 
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ANEXO B-2 

MUESTRA DE LA POBLACION DISPERSA 

DEPARTAIAENTO FASE I FASE II 
TOTAL 

MUESTRA I & II 

SONSONATE 104 10,4 

1. San P:':r, Be en 
2. Met,.lio, A,:a1utla 
3. Ctn, Mira.val1.ps Sonsonate 
4. El Zurnit. -'_Pe-dro Belen 

22 
54 
18 
10 

22 
54 
18 
10 

LA LIBETA 15. 232 347 

I. Col. S Rafael Nva Sari Salvador 
2. Col 'St; Eduvigs, Nva S Salvador 
3. Las Margaritas, Nva. S alvad,.r
4. Bo El Rcfeiu I'),n juan OpIco 
5. Bo La i n Juan Opico 
6. Hcda.Sall JuanI 'Faca_,ic 
7 Chaparr.- l 1, 1., Lilbert, d 
6. Pier., i a1.ilerfad 
9 El Zunrai, lcmi ?, La Libertad 

10. Ctri Lf-61i"'11e :,K 

, 1 
24 

24 
)6 

46 

30 
28 
47 
24 
57 

31 
24 

46 
24 
36 
30 
26 
47 
24 
57 

SA A11,4: 82: 540 1,365 

I ,Col 1,IVA 11, ,":,:-ya.arng 
2,tn E l1,t,. .v,:,ya.,ango 
.~ornun M,;,nvf 'lAna Soyapango,i ,Cd ,,Ill ,rIj :-?,. :Yoyap:anlgc 

5 , La, [,ii ;..,-',, , . 
6 Hcd~a I., :v:,iii, a tic1, 

7 Col Eslp ir.. :,y, ii7o 
8. 'Zol l (-i a,, aapar:,io 
9 Col El Mat,):a ,,. S1,y[,pango 

10 C0.ol , Eir,, ,,y.panlg 
II Col. Palmras, Plan Pno, Soyapango 

4. 
7t 
2626 

16 
7 

24 
4 
7 

55 
25 

49 
76 
626 

16 
7 

24 
4 
7 

55 
25 
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TOTAL 
F ,ASE FASEI M ESTA I & IIIDEPARTAMENTO 

12. Coi. La Esperanza, Plan Pino Soyapango 9 9
13. Col. La Labor 1, Soyapango 12 12 
14. Col. Rio La:; Ca-ias, Soyapango 35 35
I'. Col. Santz Lucia, Ilopanqo 28 28 
16. Col. Tuturiichapa, San Salvador 12 12
17. Cantera Aragon San Salvador 18 18 
18 Col. vinerva, San Salvador 13 13 
Q.Cot. Model€ ' , -n alw,,,ador 41 41 

-r.)Cot 1. -,,,lA ?K" , , :.l.ador 13 13 
21. Col Model:, , FI,S Salvador 56 56 
22. Col r andelaria, , Salvador 8 8 

Co. .. . S.n Salvador .37 37 
2 i. Sar lRarn,:in, lfejicanos 44,:,t~.=.::I)o u.e MlvoIicanos 59 44

5 
21: Col o 591. 59Montreal, lvl,1i1anos 28 28 
27 Comun jardin, Melicanos 5 5 
2,. o I uI vsa I (.ei(-aIOS 10 102Ci Ctn Za,ian1l, 6uazapa 17 17
30 Hda Sta PIarara, 'luazapa 18 18 
_,1i . Ctji San: rmno, Guazapa 45 45
32. Ctn. ,alle Nuev,?, Aguilares 29 29 
33 0 ana -ntio, Aguilares 16 16 
34. CoI. Los Mianpos, Auilares 32 32
 
.~~ (1 Aguflares
-paa, 54 54

Bo,o El iCalvario, A-u , 14 14 
37 Atlu r,-. 27 27
3,) Col "ahrnar, Ap.ulilar s 18 182,. gl A;amnhlva- do Dos, Aguil. 20 20 
40 Col. La Fo M.,nr2iro, S Martin 14 14 
41 Ccl. Sta E,.uvtes, San Martin 15 15 
q2 arnfv)rn L, Fl., San rartin 18 18
4 , . L'l ,coliun. .,, San Martin 148 148 
4 1 Ti,rra Vi,. : i i Martin 15 15 
'(5 Cr, uIi "i't Ci l, dL'elgadO 13 134 !- "'O1 F,"tr,,ai,:s l it [E,.Ieado 9 9 
47 Apop)a 43 43
4 V.-t1:a,i u1t2 1uCa LInrI'Igo 13 13 
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TOTAL 
DEPARTAMENTO FASE I FASE II MUESTRA I &II 

CHA LATENANGO 15.3. 3A 187 

1.Bo. El Calvario, Chalatenango 108 108
2. Bo. La Sierpe, Chalatenango I I 11
3. Col. FAtima, Chalatenango 34 
4. El Paisnal, Nueva Concepci6n 15 

34 

5. Los Chilamates, Nueva Concepci6n 
15 

5 56. Las Brisas, Nueva Concepci6n 14 14 

CUSCATLAN 116 .82 1_9.. 

1 Santa Cruz Michapa 37 37
2. Cojutepeque 116 20 136
3. San Rafael Cedros 18 18
4. El Paraiso, San Pedro Perulapin 7 7 

LA PAZ 124 _96 32Q 

I. Col. Jos- S.Cafas, Zacatecoluca 7 7
2. Col. Las Margaritas, Zacatecoluca 16 
3. Bo. El Calvario, Zacatecoluca 8 

16
8

4. Bo. San Jose, Zacatecoluca 9 9
5. Ctn. San Rafael, Zacatecoluca I I 116. Hcda. Escuintla, Zacatecoluca 12 12
7. Ctn. El Espino, Zacatecoluca 22 228. Col. Rio Blanco, Zacatecoluca 12 38 509, Ctn. La Lucha, Zacatecoluca 8 810. Apanta, Ct. La Lucha, Zacatecoluca 20 20

11, Ctn. La Herradura, Zacatecoluca 19 2 1 4012. Devfo Isletas, Zacatecoluca 20 2013. Com, Autopista, Zacatecoluca 23 2314. Hda. Amr tecampo, S. Luis Talpa 24 2415. San Luis Talpa 14 1416. San Rafael Obrajuelo 18 1817. Isla San Rafael Tasajera 18 18 

I. Bo. Concepclon, San Vicente 81 81 

.
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TOTAL 
DEPARTAMENTO FASE I FASE II MUESTRA I &I 

2. Lotdf. Agua 1Zcaliente, S. Vicente 
3. Lotif Va.queano, San Vicente 

Lotf Es ,igcde ,-:,, . .. . 
,Do El ,:,,Sat .i:*nte" 

6 Bo LonceU- ,,i,-1 I ra atano 
ctep.,,, 

7 Sta Cru , , rillo, Te,.oluca 
e8El l'liiyf: Tclia 
9. El Ujushtf, -,:a 
10 Stc lo-rnin ,,':anto Dorningo 

11 ,,.... 
12 San Esteb,,n af-t.rmna 

50 

-)ai24 

20 
16 
42 

7 
29 
46 
81 

50 
54 

24 

20 
16 
42 

7 
29 
46 
81 

,MI A 5 155 24g 404 

I Colonia Miranda, Ilobasco 
2. Colonia La Phalrna, llobasco 
I Rad,tUrban,, - lloba sco)
l Se4nsunte:iu, 

,Llano d( 1.-)-j(in.da, San Isidro 
6. San An.tfn,. V,7ia.Victoria 
7 Villa Dolr. 

27 
26 

102 2 
100 

66 
15 
66 

27 
26 

104 
100 

66 
15 
66 

UsuILJTAi:l 200 382 5.82 

I bo (?Obni-,,tor, Berlin 
-2D, San Lorenz,,, Berlin 

Do El 'lalvarno, F.,rln 
lDo L P'arrquia, Berlin 

5 Villa? 'Thanztia, r:1,1lut,)n 

1.3 
16 
29 
25 
18 

13 
16 
29 
25 
18 

r, r ol rii: h, rVi:,lii t-l 
7 Col El farar., rtulut.n 
,C l ,Kjru:, U lut, 

III.,1t I I -frr:. l t:in 
1 1 l f,.,li,. r ltv n 

15 
15 
8 

24 
23 

15 
15 
8 

24 
23 

12 Iti1 (T,:,jn).1,u lJ ,jlut~nr6 6 
1 11,0*,l Ti1Uriunto, :u lislt,)n 
1 1,.,lt.iI ,ra.i.Jc, .jt.iIn 
1, Santi 1,1ena, Ulutn 

71 
44 
24 

71 
44 
24 
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TOTAL 
DEPARTAMENTO FASE I FASE II MUESTRA I &II 

16;Ozatldn 119 119 
17. Hcda. La Chorrera 7 7 
18. Cant6n La Poza 5 5
19. Jiquilisco 102 102

20 .Tecapdn 10 10
 

SAIGEL 3-8-8 .8447
 

1,Col. Milagro La Paz, S.Miguel 26 26 
2. Col. Kuri, San Miguel 17 17 
3.Col. San Jose, San Miguel 18 18 
4.Col. La Presita, San Miguel 20 20 
5. Col. Vista Hermosa, San Miguel 26 26 
6. Col. Dolores, San Miguel 8 8 
7. Col. Esmeralda, San Miguel 20 20 
8. Col. 15 Septiembre, San Miguel 13 13 
9. Col. Buenos, San Miguel 14 14 

10. Ctn. El Voltcan, San Miguel 12 12 
11. Be. San Nicolas, San Miguel 13 13 
12. Linea Ferrea La Presita, S. Miguel 10 10
 
13, Finca Linea Ferr. La Pradera, S.Miguel 9 9
 
14. Col. Villa Sat6lite, San Miguel 25 25 
15. Ctn. Zamordn, San Miguel 15 15 
16. Ctn. Miraflores, San Miguel 8 8 
17. Crio. Giiiscoyol, San Miguel 6 6 
18. Ctn. Havillal, San Miguel 23 23 
19. Crio. Las Chilcas, S.Miguel 7 7 
20. Papal6n, Moncagua 1 I 
2 1.El Amate, Moncagua 11 11 
22. Do. El Calvario, Moncagua 18 18 
23, Ctn. San Pedro, Chtrilapa 35 35 
24. Ctn. Chilanguera 84 84 
25. Ctn. Tierra Blanca 11 11 
26. Ctn. La Placita 8 8 
27. Chinameca 14 14 

;2: ,~
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DEPARTAMENTO FASE I FASE II 
TOTAL 

MUESTRA I & II 

MORAZA/,I 465 - 465. 

1 Bo La l-iad, iF Gtera 
2 Campo 1,,1. t ::,',cala 
.3Es.c;-e. . ,im,epc,'ln 

..6 Cas.'r It ti'5 C(ant ,i"l .:,r~ 
t) Cantor., El l'T, n< 

64 
52 
50 
34197

.38 
64 

64 
52 
50 

197
38 
64 



A$ENTr , .T0 ,DES) 

C' ",:V E3 D;,5rL '-. COADES) 

SUB TOTAL 1'r IUNI DAEES DISPERSAS 

ENAESTA 

IIN IVE PSO 

40 

187 

147 

334 

ANEXO S-3 

-':,, - 'JE$T 

-, 'v- , --' ":c-pA P A .4 ..
L,-.,, . 'O" 'j 

39 401 

8S 2,875 

77 2 

165 4,959 

r) E- Ep-" 

4ArE tM EtNCLE3,A 

E2ROR DE 
_ 

REQ.'EC" 

0 

1. 

2.2 

1.4 

NIVEL DE 
C :-;NFIAEILIDAD (5) 

95.0 

950 

95.0 

95.0 

TOTAL 379 210 7,360 1.2 95.0 

4 b 
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ANEXO 1',-4
 

CARAiCTERI STIIA. DEL PEF:SONAL DE LA ENCUESTA 

PERSONAL DE LA ElIUE'T,". 10) SUPER, I ORES 

70 EN" .ESTADi-RES 

PERF LDEL PERSOIIAL S'.PERVIS',RES ENCUESTADORES 

ZEXO fIA CC T.LI, ,_0% 1 7 0% 
SEMO FEl.,l F 0I7O 30% 
ELAD: 24% 24% 

GF:Af'IJ AI')? TUj IVE:SI TAR;:IOS 20% 4 

ES'FUDI/ANTES UTIVEIS::,FAR IOS 70% 49% 
GF:.'AD'UAI-.LI; 1iE BACH ILM'::,. Ti I0% 35% 
ES... uI . :IV b i l."i 0',T:0 12% 

A A 4T E 
. . . .. . . .... ... . . . . . . .. . . . .. . 

.AL2E E4 IN51 N %
 
MATI MM: -iAI, 18%
 
NACIN.A1. 12%
 
PO,'LIMCM LEA 9%
 
QiIJFA 1 1% 

http:GF:.'AD'UAI-.LI
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1NSTP.Ut.AEIY,:.2 ViE I,~ FI' UE'TA 

": ~ioianE1 g~9.~ REix C.16la- El"::-t-l I~ 
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187ANEXO C.i 
LNCUESIA DE DASE (04/22) 

0 1
 
1..-.- Terjete 

2----.Revision 
No. Codigo ENTREVISTADO 

3.---

Entrevitado, 
 super: 

entre: 
4 / - / -codif:

Fec ha 

5..... minutos 
Durocion de le entreviste Empezo Termiio_ 

4ornbre__ 
_ _

(entrevistodo) 
_ 

6. 
Sexo del elitrevIstado (M=O, F,-I) 

7- afios 

Edod del entrevistodo 

8.-----------
Nuroero ID de tarjeta CONADES escribe oqul el nurnero de CONADES 

LUGAR DE LA ENTREYISTA
 
9 -


Departomonto_ 

Nlmci pio-
11.---

Cantun_ 
12..--


Barrio-_, 

14. - 15 , 1..I6 . ... .. 1O 19 , N,U TPIC IONI 

Peclbe el (p upo fow m l lo ficiitmo o vivero , dow,'Jow u i e,,j~l(du3 " DE Q~ulern 

0 no r cc i ti 5 CON/AP,A 
I LO N41D[Si 6. ACC-ION CIVICA 1-11LI IAP 
2. CPIAL) 7, NO SABE 
3. CAR17lTAS 8. OTROS 
4. CRUZ ROJA SALY 9. CRUZ ROJA Mr!. 



---------------- 

18820,.2.. ...211, _. 2212 ... . '". .... - , ... . .... 262 . et~J2ttcoc 
Cua]e5 all w,.1tu3 que 0ccibk. t luci nC3jwa lo. r ldrii3j1a drj 

0. ou recibe Idhfi1u i 5. ft ijule5 
I. niaiz ( ohorlt ) 6 a:ucoir/ml 
2. leche 7 tt' 
3. oceite 0 otrtJ.. 
4 Prroz (incIu eaqutcal) 

27__
 

Cadd cuanto thmipo recibe 1a fornila alimntu3 donodo, ? 
(I I ibe ,, u.d fir e s* 

28._. 29 -- 30Alg~mn rnlelnbro~1v fl8 ecilie ii]ruol lllirj, G~CIlu(U59 

1. rr jr : . :tirtc !', l,,.r /nJJ;t-ique trabaja
o eir~bJr,3j.odJ WiK ".,, 

32. 33. - 34. 35... : 3 ? , 

Aderrm de o3m irto do dj a rcdqIod LJIHRANi otro3 ali iientos adicio nles ?0. n~o comprori 5. lortiIIla3 
I. cir,( 6 orroz 
2. liuivu, / 10 sabe 
3. verduro:; U.utro__ 
4. oucar 

39. -_ 40._, 41 . - ,12. -- ,13, 4_,I. 

0 ,uLompran 4. graoa! (Lceite3, Iflnteca) 
I 1octcos 5. i:'iJo1e 
2. frutu5 7. rio Sabo 
3. 8.8rnzotto_5 

45.-5 1, NULOS 

aaaaaa ........-...- - -  - -
-.......................
 

0 2 
52 larjeta 

53- - No. coJrqo entrevyltodo 

54. 55. 56 -1 - I (10
 
PRODUC(N milgurIi i., I 


-_ 59 0 
para el coImimo de In fornillo ? 

0 ho l riJuclr 5 1lm CIll 
11 1i1: (1 Lcldu / five)
2 HuIt~ /. [I() Io 

'1. f:,duz Oro -..,1. ((ut35 
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61.-. 
Acostumbra user cal pare cocer maiz ? (no=O, si= 1) 

62-_
 

CuanUo empezo Iafamilia a recibir alimentos donados o regolados ?
0. no recibe 3. hace uneeo
1. hace 3 meses 4. hoce 2 ahos
2. hace 6 meses 5. mas de 2 asos 

SALUD63-

Sc hen enfermado miembros do lo familla en los ultlmos 12 meses ? (no=O, sl I) 

Cuales son las enfermed3des que han sufrido los miembros de Infamilie MAYORES 

dc 6 anos on los ultimos 12 meses 

64-
 65.- -, 66-- __ 

67-  68 _6 __ __, 

Cuales son las enfermedades qua hen sufrido los nlios MENORES de 5chos en los ultimos
12 ineses ? 

70. - -__, .71 - _,. 72 -_ _, 

73 ._ - , 74. _ - , 75_____,-.-

76- -
Duronte los ultimos 12 mesas cuantas veces ha reclbido I familie ouude medico pareconsultar, curer enfermedades otender accidente" o en otros iomentos de riecesided? 
(0, 1,2, etc) 

77--
Durente lo ultiros 12 mses cuants rces ItA LLEGADO ao comunidod, un medico,una enfermera , u otro tecrijco de salud ? (0, 1,2,etc ) 

78- 79.- 80. - 81.- 82. - 83. - 84. 
Quten viene aprestr serviclos medicos ? 

_ 

0. ninguno 5. medco particular ( corsulta pae9da)1. persoral de Salud Publica 6. curandero aparchero
2. Cruz P Ja Salv/Cruz Yerde 7. hen visltado poro no sabe quier,3. personal do CONADES 8. otros. incluye pertere y vec4. formacia 9. Cruz Rojo Int 
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85- 86. - 87. - 88. - 89.- 90. 
Que sltios o personas CONOCE el entrevlsetdo donde pudiera ir en ceo de enfermedad 
parto o accidente ? 

0. ninguno 	 5. medico particular ( consulta pagoda)
1. personal de Salud Publice 6. curenderoo parchero 
2. Cruz Rojo Salv/Cruz verde 7. han visitado pero no sabe quien
3. personal 	de CONADES 8. otros - Incluye partera y vac. 
4. farmocio 	 9. Cruz Roja Int 

91. -

Cuantas vece3 HA IDO un miembro de ]a farnilia a buscar ayuda medico duronte los 
ultimos 12 meses 7 (0, 1, 2, etc.) 

92. 	 93.- 94. - 95..- 96.- 97..
 
A doride HAN IDO a buscar servicios medicos ?
 

0. no hen ido 	 5. medico particulir I .-.nsulta pagoda) 
I. personal de S8l ud Publica 6.curandero op.rchero
 
2.Cruz Rojo/Cruz verde 7. hen visitado perc no sebe quien

3. personal deCONADES 8. otro_
 
4.farmacia 	 (incluye partera gcampaa de vacun.)
 

9.Cruz Roja Internaclonal

98-_
 

Si contesta 	"CLINICA DE SALUD" 
en la pregunta enterior, especifique QUE TIPO 
de clinica rue. Do lo contrario, marque "9'. 

0. no h ido 	 3.PUESTOdesalud 
1.hospital 	 4. IINIDADdesalud
 
2. CENTROdesalud. 
 7.no sabe
 

9.no aplicable (no contesto clinica)

99. 

En los ultimos 3 meses , fue necesorio COfIPRAR medicinos? (No-0, Si- 1) 
100.-

Si tue necesario conprar medicines en los ultimos 3 meses, como CUANTO gasto?.
0. no rue necesbrio comprar 4. entre 2 1-30 colones 
1. tue necesariocomprar 5. " 31-40 -

peronotuvodinero 6. 41-50-

2. menos de 10 colonnn 7. gasto pero no sabe cuanto 
3. entre 11-20 colon 

101. 
En los ultimos 15 dies cuantos niio MENORES de 6 ahos hen sufrido de diarrea ? 

102-
(0 - 6 ), 7=no 3obe; 9=no aplicable 

Cuantas vece3 hen sufrdo de diarrea los nio, MENORES de 5ahos en los ultimos 
I5 dia ? 

0. no sufren 2. rues de una ve.z 
1. solo uno vez 7. no sobe 

9. no aplicable 
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103-_ 104.- 105.- 106-_ 107-_ 108.-
Reci bieron Io3 ni~os afectedos por diarrea algun tratamiento 

0. no sufrieron diarrea 4. cucharades 
I. no tuvieron trotamiento 5. suero oral 
2. trdamiento calero 7. no sabe
3. pastille 8. otro3_ 

9. no aplicable 

109-112 NULOS 

0 3
 
113. -. Iorjete 

114. - - No. codigo entrevistado 

115. - 116. - II?. - I 119.
 
Conoce el entrevistado algun tretemiento pare la diarrea ? 

0. no conoce 3. cucharades 
1. tretamiento ca3ero 4. suero oral 
2. pe3sillas 8. otro_ _ 

120.
 
Que le parece el entrevl3tado el use de suero oral pare curer )adlarrea 7 

0.no conoce 3. no de resultado, e3 inadecuado 
I. conoce pero no opine 4.regular 
2.dohino 
 5.bueno
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Doto de ninon menore3 de 5 a6os 

EDAD FECHA NACIO PESO PEfIlMETRO SEXO m=O 
mese3 cTome C indique: K L C f1 I 

primer niio 121.- -.. 122 . -1 - 123 124 141 ._ 

3egundonino 125.- -_. /126 127. 128. _ 142
 

tercer niio 129.... 130O __
,' 131 32 143 

cuartoni o 133 134 /_ 135 - - -3 16 _ 144_ . 

qui nto nino 137 -- 138.- I 139 140- 1 4 5 j 
si no hay rn o3 9=no aplicable en todo ] 11ne8 

VACLINAS 

SARAti1P POJLO10DP T 0 C G CARNET (No-0 Si. I)
,I 0,1 ,2,3 0 im Salud dibujo 

primer ni no 151 . 1 2 I53 - 154 - 155.- 156 

cgundo mr o I .'7 -- 158 _ 159 _ 160 161. 162 

tercer niilo 163 164 - 165 - 166 167 168 
cuarto r tio 169 _ 170 _ 171 - 172 173 174 

quist o l _ 77 . 179.r 1 15 1 17 178 - 180 

Si no fue vocunodo. "0" Si no Iiene n1os 
Si fue vcurido perono Iene 9= no oplico 

cornet 7=no 3abe 
S no tiene ni no' 9- roopilca


[DAD EN MESES HASTt LOS 5 
 . 
1 2 3 4 5 7 u 9 10 11 12
 

13 1 - 15 16 1 I" 19 A J 21 2 2 24, n
 
25 26 27 229 30 313233 353
 
37 38 39 40 4 1 42 43 W4.'" 14 0 13FO
 ..
49 0r 5 5556 5 --5. 50 9 - 6Ci-- a nos
 
61 62 63 64 65 
 67 (.E 69 70 71 72 6aj os 

141I.- NULO5S. 
.
 .
 .
 . . . .
 II iii l ~ I i l 
l l i l
 

0 4
149 .- . .-. ar je It 

150 -- - o. codlgo entrevislado 

Ha muerto a1gun mrn.vrnbro de la farnflia en los ullimos 12 meses ? 
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1819 
193 Cuondo MAYORES de 5 nos ? (0, 1,2, etc) 

Do quo so muleron ? 
18, 
 184_ ,
185-.. -, 186.-, 
 187 __ 

188__
 

Culntos MENORES do 5 onos ? (0, 1,2, otc) 
De que se muieron ? 

189- 190...., 19I. __
192..- , 1?.3.., 194___
 
195. 

Cree el entrevlstedo que su famIllo goza de bueno solud ? (no=O sl-1) 7=no sabe 

Que cree el entrevistrdo que se necesita pare mejorar la'salud d2 ]a familla ? 
(sin codig ) 

LACTANCI A MATERNA
196X 


Hey ninos W 12 meses o menor en familia (No=O, 51= I) 
197-_ 

ACusntos le do pecho ohoro? (0-6) 7=no sabe; 9=no applicable 

A los ninos de 12 moses y meor 

305 - Moses idemorAdnmnsshn I U. Nle do dn mnmr nlgunn m? 
oLros Alimontos? 312--_ 

306 -__ - ? 
309--_10--

- 306-_SI, hasta los __ ..moses. 
317-.314 -, 15_..16.. 

Si - No, so allmonlo con... 
311__ 
-No. solo pocho 

31 .__ mesos 
iNo 

, de 
oLros Alimentos? 

diedomdmar alunayak'? 
326--.. 

320 - 321 --
323-- _324__-_ 

322-_.. Si. haslt 
327-_ 

los -
-528-_ 

moses 
329-_..330-_ 

n3 1- -..332_ 
Si -  - No, so allmonto con  -
325__ 
-No, solo pocho - - - -

lid Noj333 - - moses _d alOicho. ] da In din A mnmnr ngnn "-n'? 
otros Alimentos? 340 -

334- __335-- 336-- Si. hasta los - - moses.
337--... 338-  34 1.. _..342- - 343-. -_344. 

345-. __350_ __
Si - No. 5q alimanto con -.33n _-- J -
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198.
 
Aco~stumbra o der pecho a 1os niios MAYORES DE 
 12 	MESES ? (no=O si= )

199.
 
Sabe usted que es ]a planificacion familiar ? (no=O si= )
 

200.
 
Ha practicado u3ted Ia plonificacion familiar ? 
 Con que melodo? 

0. 	sabc que e3 pero no 
ha procticodo 4. ritmo 

1. condon o pre3ervativo 5. 	operacion (mujer): esterilizecion 
2. 	 la pagtilla 6. 	operacion (hombre): e3terilizacion 
3. 	el 'aparbtito" (IUD) 7. no s3be que motodo uso 

5.otro
 
9. 	1o aplicable (no 3abe que e plarif. fain.) 

CONDICIONES DE YIDA YSANEAMIENIO A BIENTAL201. 

De 	Que esta construido el techo de 18 c8a3 ? 
0. -nulo- 4. teja

I. 	carton 5. 	durolito /larnina 
2. plastico 
 8. otros
 
3. 	 pajb o pal ma 

202-

De que etan construido, la3 pijrede3 de la caa ? 

0.-nulo- 4. 	 baharequo
I. 	carton 5. 	madern 
2. 	 pojo o pal ina 6. adobe 
3. 	 plastico 7.ladrillo 

8.otros.
 



------------------------------------------------------------

195 
203... 


De qua este consiruido el piso de ]a case ?
 

0.-nulo-
 3.cemento
 
I.tierra 
 4,madera
 
2.ledrillo 5. loceta 

8.otro._
 

204.
 
Cuantos cuartos tiene la casa? 
(I-6)
 

205...
 
De donde con3igu, cl agua qua usa ]a familia?
 

0. - nulo- 4.caieria fuere de ]o case 
I.pozo 
 5.coi'ieria dentro de la case
 
2.ojo de agua, rio 6.compran e)agua

3 pila publica 7.nosabe
 

8. at ro___ ___

206.-
Si e3 necesario acarrear el agua haste Iacase, que distencia ]a traen?

f. nn trann 3.6a 10 cuodros 
I.Icuadra omnenos 4. mas de 10 cuadras 
2. 2 a5 cuadra3 7. no s3be 

207.
 
Acastumbra usted HERVIR el aqua que torm 1a familia? (No=O, Si= I)

208. 
Par cuanto3 minutos hierven el aqua que toma la familia? 

0. no hierven '.corno 20 minutos 
I. coma 5 minuto3 5. mas de 20 minutos
2. coma 10 minutos 7. hierven pero no sebe par cuanto tilempo
3. coma 15 mlnutos 

209.
 
Que hece con ia basura de la vivienda?
 

0. no hace nada 3.]a entierra 
1.)alievan a pn depo.ito ,1.la tiren en cualquier lugar
2. ]a queman 5. ]a recoge el tren de aseo 

7. (to sabe
 
8.otro
 

210.-

Entran ratas o ratones en la case? (NO=O, SI I)
 

211.-212. NULOS
 

0 5 
213.. -- larJeta 

214 - - - No. codigo entrevistedo 



196
 
215.
 

L8 comunidod en que se encuentra la vivienda cuenta con drenaje de aguas lluvia3?
 
0. no 	 7. no sebe 
I. :3
 

216.-.
 
Cuantas personas en la familia trabojan PERMANENTEMENTE ganondo sueldo? 
(0-6) 7-nosabe 

217. 

Cuantos personm en la fornilia trobojon OCASIONALMENTE ganondo dinero? 
(0-6) 7=no sabe 

218 
Cuanto. de loi que trobojan son MENURES de 16 oflo ? (0, 1,. 2, etc.) 

219.-. 
Aquo 8ctividbu 5- dedico el jefe dc fanifla pare ganor dliero? 

0. 	no trobhjo 5. peon / jornlero 
I. 	agricultor 6. servicio dorncotico 
2. 	arte oro 7. vendedores 
3. 	ala8iil /carpintero 8. otro
 

fontanero / electricist8
 
4. 	obrero 

220-_ 

A que oficio se dedicabo el jefe de )a fornilio antes de tresladarse del luger de origen ? 
0. 	ningun trobajo 
I.	 agrncultor 
2. 	artesaio 
3. 	 oltiasll /carplntero 

fontanero /electricisla 
4.obrero
 

221

5. peon / jornalero 
6. 	3ervicio domestico 
7.verdedores
 
8. 	otro 

Salio algun miembro de ]a familia a las cortes de cafe, algodon o cef8 en le ultime 
cosecha? (0-6) 7=no abe 

222.
 
Ha trabojado aIgun rnlembro do la fornilia con cl proyecto CAJAS DE CREDITO? 
(No - 0,Si -, 1) 7-io sibe 

223. 
Reci.. Io far,;rio a]Qun aporte oayuJo de parientc3 o ernigo3 quc no viven con elios? 
(No0=, Si= I) 7=iiasobo 

224. 
Cusria3 personas en la farmali entre niio3 yjodultos saben leer y escribir? 
(0-6) 7=rio abe 
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225 

2Z5. 


Cuantas personas asisten actualmento a Ia escuala? (0-6) 7-no sabe 

SI hay nlflos entre 5 y 15 tlos quo NO ASISTAN a In ascuela, porquo no?
 
349._ 
 (sin codiyo)
 

tj6mero de 	 personas en Ia farni lla quo han terminado los slgulentes(0-6)
226. 	 Bach I leraLo 7 °o sabe 

227. 	 3er.Cic!o (7 gradu)a 

228. 	 2o. Ciclo (4 a 6 grado)
 

ler.Ciclo (I a 3 qrado)
 

LUGAR DE ORIGEN 	 DE LA FAMILIA 

230. CX2parlmcnt_ 

231. 
_ unicipio 

232._
 

Can ton
 

233.___ _
 

Barrio
 

234._ _ /
 
Cuando se traslado de alla? (Mcs/afio)
 

235._ 	 Cuantas veces a cambiado de 
casa la familia desde cuc saller,'n de ala? 
0. no la 	 lan camblado 3. 3 veces
 
I. I vez 4. 4 veces 
2. 2 veces 5. 5 vece, u mis 

7. No sabe 
236. 	 Hay algun mlembro de la famllIa que vive aqul que sea propietarlo de al

gun terreno a11a? Cuantas? (0-6) 7L-no 6ate 

237. 
Cuanto tlempo tlenen de csL.r viviendo aqur? ( "S) 



238- _198 
Si u3ted puOlero vivir con su famflie en cualquier porte del pal3, adonde 
qJiieroir? 

0. quedarse en el mismo luger 3. otrolugar 
1. regres r 3u luger de origen 7. no sabe 
2. 	ire uno firco de I Reforma 

Agraria 

239. 

5i a usted le proporcionaran case y terreno pare 3embrar en un luger tranquilo,
estoria usted di3pue3to atra~ladar 6u familia yvivir ali. 

0. 	no 2. nosabe 
I, si 3. otro 
Ebcribo oqui informaciori odiclona) que reoponde el entrevistado 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 
240.-


PADRE (No = 0 5i I)
 
241-


MADRE ( No 0 Si -)

242--


Otro3 odulto3 [odernas de Padre y Medrej que viven con iafemilia, incluyendo riFios 
HiAYORLSde Il'io3 (0, I, 2, etc.) 

243.-
Cuantos rio, [ITRE 6 I 5 eios hene 1a fomili ? (0, 1,2, etc.) 

[dad de ]on rniiiu [NTR[ 5 y 15 acion
2,1,1.-_ - io. 	 245 -_ __ 3o2,16-... - .	 247 - jfioi 

248- - oiwo 	 249..... o 

250--
Cuanto ni'os MENOPES de 5 aros iene )a foilie? (0, 1, 2, etc.) 

251.n 	 d( ,T'OIAL de mieinbrow de le farni iia. ( 0, 1, 2, etc.) 
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252._. 

No do codigo del entrevistodo 

PREOUNTAS ADICIONAL ES SOBRE LA NUTRICION 

Que comi1 )afam lia oyer? (el dia anter ior ala pregunto) 

253- -25- -255__ __256-.._
 
En el desayuno . . . .
 

257- -. 258- -259- -260__ __
 

En el Almuer ..
 

261- -262- -263- -264____
 
En la cena(conda)- - 

265- -266 -26 - -268_ _
 

Lntre cure lddj ..
 

269-_2- . 271 _ __222___273 _
 
Que dlimentoZ crCt ust.d que son buenos pare ]us nihos?
 

274--_. 275__ 276. _2 ?7._ _278.__ 
Que olimentos creo usted quo son buenos para sefioras embarazodas'? 

279- -280- -28 1 282- -283-
Que alimentos cree ustcd que son buenos para sefioros que estan dando pecho? 

,81.- -285-
 _2r--- -287 __288_-_
 
Que alimentos cre usted que son ff'ios ohelados?
 

289.- -290--- 2131 -292- -293-
Que al imentos crOe usted quo son cal ientes? 

291-
Cuando los nihos estcn enfermos, les da de comer de todo? 

295- -296- -297- -.298-. -299-
51 no les da do comer d todo, quo le do? 



_ _ _ _ 

__ 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
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ANEXO C-2
 

ENCUESTA de REUBICACION 

JEFE DE FANILIA 

501. 

No. deCodigoEN[REVISTADO 

502.-	 nombre completo 

Entrevtstaor
 

503. 	 -/- /-

Fecha
 

504 	 .......
 
No do Cal-)p enirevistado en la encuesta de base


505.
ft la msrno persona que fue entrevistado en la encuesta de base? (fno=O,slz I) 

LUOAR DE LA ENTREVISTA
506 -.
 

S;0 7 __ T'lunlclpjlo ___ 	 __ _ _ _ 


508.--
_ _ _ _ _ _ _ _ 


C ontop ......	 _ _ __ _ _ _ 

509	 
_ __ _ _ _ __ _ _ 

Barro
1510 __
 
Aserlarn lento__ 
 _ _ _ _ _ _ -----	 _ _ _ 

DATOS DEL. ENTREYISTADO 
3cxo (M'I=, F= I) 

512. oi ior 

513. 

Estxao clvl I
 
0 c-.sado 
 3. divorclado 
1Iacorparado 4. soltero 
2. viudo 

514... 
Sabe leer? (no-0,s3i,)
S15. 

Sabq e"r ibir' 	 (no=O,si- 1) 

516. grvi)

Ultiniu grnyl escola," terrnlnao ( 0- 12, 13= unlversldad, I 4=escuela tecnlca)

517
 
Rechin Ld'r:fy:Iuro rir forrmil, fuera de Jo escuela'? ( no=O, sl= I)
Indquu c AbAIfI,;I io, fn,If;" 
 (, poi tarion AprendIzaje; Otro 

Depor Ihoifwnti (,i-f 	 0,i ); 

519
 
fluricI pio L iJ? f(%io ...._ 
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DATOS DEL DESPLAZAIIIENIO 
520.-

Departamento de donde se desploa

(Por primera vez)
 

521 
tlunicipio do donde so despIzo..-

(Por primrn ve?)

522. - veces
 

Cuontn3 Yroc3 ha ccjrnbindo do car:i tid,-d q,.ia fue despiw2ado? (0-9)

( s!solo traslcdo d-, 50 casa C., or iqon asu casa actual=O)


523.
 
Prjr quo se d,sffloo de 5(1 lugr-- UF oriqen?


0. faltm 02 trnbtijo 'Iflemor de Inviolericin, amenoza 
I nueva oportunilad ') falta de tierra para sembrar 
2 pobreua dfoIatierro 6 otro-.-- ______________ 

524. 
Es pr opiett rld al}jia tic,'ruon 11i.Uqar de origen? (no:=O, sf=1I

525.
[s propietarrin de glipfia >iOsa cn ,):j jqar (it,origen? (no=0,Si= I 

L---.---'--------".--==- =XgU z 

526.-
Aque trabolo so, dOerlo antes d 

0 ranoun trnb-tm) 0.poan/]or-ntlero
qito t)servicio domestico 

2 rtesao7idcr 
3 lbar-n /aarp ntero 8 uwro _________ 

fortarcro/iolectr ;cigto 
:1obrfaro 

527..
 
Gcmo cuanto ryinaba por dia antes de desrjlaz~rse?

0. no trabnpubo 3I I 1- 15 colones 
I 	 I- 5colone.s 4 16-20 
16- 10C 5,21 o nias 

528.-
Cuanto3 dims pur me-) trobap utior n 

) non rab,I' -,1 IJ - 15 dias 
pranono1 rot 15 166-20" 

2-dma 
-

G 21-25" 
3 6-100 7 ?Crns" 

529-. 
Aque troan cefdr-dici aohu'" 

0()i mrnitibajor Spen/lornalero
I )fqr cuItov (jservicio (IOefO,3tco 

fbr Pr 

Como ruivint o o ooi.:ra*n 
0)loroa 3 11- 15 colones
 

1 1 5colroes 1 16-20
 
106-I 5.21 ornas
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531._ 
 ACTITUD HACIA REUBt.CION 
Si tuviera los recuros, estaria dispuesto areubico-se en un lugar permanente? 

si= I)(no=O, 

rlene esperanzas de regre-.ar a su lugar de or igen o cree usted que ya no es

posible regresar en forme permenente?

0. no tiene esperanza de regresar 2.no sabe 
i.si tiene533.-

Si le ofrecieran terreno y recul'sO para c nstruir un" cma, estaria dispuestoa trasladarse a cualquier lugar o solo quere w a un lugar qlue 'd. escov? 
0 solo dondc el escoge 2 no sabe 
I a cualqier lugar

534-
SI usted pudlera escoger tin lugar pare su ca apermanente, preferlria vlvir en el campo, en un pueblo pequefio oen una eludad? 

0 en el campo 2 en una ciudad 
1 en un pueblo pexuefIo 3. no mbe 

535. --
Si pudiera escogyr, en que departornento qulsiera vlvir?... 

(aparte de su lugor d or igen)
536.--


Si pudiera escxer,en que municipio quisiera vlvr?_

(aporte de 5u lugar de origen)
 

Por que prefiere ese lugar? ( escriba re'3puesta, post-codificar)
537. _ 

A..
 

538 _ 

B.
 

539.-

Sj fuera reubicado, estaria usted dispuesto aconstruir su propia casa si
tuvlera los recuros" 

0 no 
 2.no saw0 
1 s 

540 
Tiene usted conocimienlos de construccion y mano de obra en su familia parBpoder construir su propia case" 

o no 2 no sbe 
I.si
 

541.-
Si tuern reu trcd,rlecorsltaro d 
los recur.os, sufirnn 

0 si neesit af/uda 2 
1.no necft)itn of/'d,6

542... 
Aceptar i uo1jd re.pon,A lA3 

0 no 
 2 no sabe 

"udrj
economoica pare construir unesa o tiene 

no sabc 

,run credito pore reubicar e9 

http:recur.os
http:regre-.ar
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543.-

Si se reubi a.,le acompaiaria toda su fam lia? 
0. no 2.no mbe 
1.si 

Si no , quien no le ocompatiaria y porque? ( sin codigo, no tabular) 

quien? porque?
 

quien? porque? 

544._ 545.-- 516 - 5"17 518.-

Si fuera reubicado en un lugar permanente, que tipo de ayuda cree usted que
necesitaria' 

0 no necesitn ayiuda 5. transporte
1.dinero 6. tierra
2 rnater'imlc' do rcon3truccion 7 insumos agricolas/materiahle para
3 herramientas sU oficio
4. ahlmentos 8 otro 

9 nosabe 

Cue considera usted como factores importantes en escooer un sitiopermtjnentF, fjrfi 50i t1nii? ( escribd respuesta, post-codificar) 
549 -

550 
B 

551._
 
Aque tipo de trnba)o qumre .icor or i 0l futuro?

0.aso oficio original 3. comercio (que tipr )I agricultura "Iarts'rnia (que tipn )
2 . nAdrl a 5 otr_ 

6 no sabe 
552.- 553 551 ___ 555 556 -

En cuales de ]as siquientes areas 
--

tione usted experiencia y conocimientos
de marnro que ests dostrezos le pueden servir en fturos trabajos?

(LEER )
0. no tiene ninguno kt lrezh 1 10nnridrie (vcas, caballos)
I ilhdiii12 1ebrrbr' f de hortaliza
2 fonriner im 11, mhro de cultivors bmicos3 eIotr-iid 1,1 crarzaanim peq (crdos,ovejas,aves)
4 carpinteri 1{-). inone)o dfj vohiculos 
5 alfareria ( barro) 16 ijwo d,-, maqiuin industriales6 tflaburter if) ( Ccro) I <T.04' [ngUlniritfs d tal ler( sierra,taladro,)
7 ;atr or ih I 8 k, hfrrornllntts de mano
8 )oyer m I Qe'rvicir;. ')rriostios(jardinero,mewroetc)
9 ( rfi d't flpli-)5 ,() (-OfIi J wlpr___"0 


I0 ComfOrrFCi ff, ( .rmnpr o,v rtiI))
 

557.
f ,rie o tlo toeri do lq'irin ,,,<i>ufr opJlo ri[py 1;iO? ( no=0, si= I ) 

[Fln ",i ufr tfi l IVO, ut i fpOneo ,ofp,' 



558- _204 
Hay algun lugar en el pais donde usted definitivamente no qulere
reubicarse? (no=O, si= 1) 

Donde?
 
(sin codIficar, sin tabular) 

Porque?
 
(sin codificar, sin tabular)

558.-
Si austed le ofrecieran una parcein en una finca de la Reforma Agrria,estaria Yd.dipu3sto a reubicarse alli permanentamente? (no=O, si= 1) 

NOTAS YOBSERYACIONES ADICIONALES DEL ENTREYISTADOR
 
Incluye aqul:

I.Instruccionen en cemo 1." lizar est§ persona para futuras visitas
2.Condiciones extroordinarins que puedan afector una posible reubicacion
3.Comentarios que ofrece el entrevistodo sobre reubicaclon, etc.
4,Su opinion sobre Infactibilidad de reubicar esta familla 
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ANEXO 0 

CARACTERISTICAS DE LOS ASENTAMIENTOS 

La Enuesta e Base reuni,: ,labs de 40 asentamientos y 165 
cmin~ridadeci; ,r-per.- fara cs taos 1s ;--a.stlnrierltos y la mayoria de 
las airnun1,1a1,Joas rr-nuesras fueron lo suficientemente 
grandes I ' ii-- e dias preisas ,::quae describieran 'ma amplia 
variedad u as del como servicios,:.rte-;t rsertiienlto,/cornunid ad, asi 

i deienestar 
,dlesplazaa~s Dha~,- Sht.I "I.iJrian para 
pra,,orci, :s d.- cVe I-i alud t e las familias 

.. cle:tiva, usarso evaluar 
condicine, 1, lo,::alidaci a. fin ,:J.enfoca. r problemas especificos, asi 
coto para ealuji v tipos (V ,di, ne- socio-econimicas 1 ambientales 
y p-)rov:isi,:,ri ,+ -, I ,:'-, est; n ,,.-;,cia s :,n la sali.d 7 bienestar d las 
familias - Epiize -

Este mu .resef? u1n ,.onrunt,' d :at,.rce estadisticas para los-

:&-;etaiet,,_ E j,arial:- FtIrl una-Ileccionarons-;e proporcionar 
p,;.noram, .''e - - 1... i tt t,- ':. :1( nt ,ts7 f:aTa stra..,r e? grado, ,-"I., &se-nta rn 
do varia:,ltll-i .. -' ,_-,::,:o vrai:bles slrnilares. Par sipuestn,n )nv11cr 
a fin :e e ' if,:, I s yi .la ntfi:arlos:, l ,a ,: lV Datt: do Ia Encuesta 

de Base pc.iria u-,r-e par ,:lesribir y,, ,:rrl;aciar cualcjuier variable de 
in tare: 

r~r ilent stalln .:,,cu J[. artrnento, ,.o 
?,mp,lety. .' u------------&fn e nsmo orden en que se list..n en c Anexo B. 

L,:,..:iu~_ tE ,- s; -,iul , si s r.:ncrnbres 

La:; catr,:j I", c c:p esf ,; ; , :I i al,,t1 ueniAil. Las-e cor 
es tadisti,,s i:,asadac, -n li t-.rna., de rjuestra ,e rnenos de veint- asta.nericerradats,,n. : r ,::ntests ye"- u c errr or, etr:poraec

i1, I t- ,e ,tTe ,reni)>,, r 

I Reutn.£ll~ueII , El .,rc eYt 10f1i1' .e r'eci be a yucia. a h1
rm-en tr:. 1-:l ,: .l uic,r fu :n to 

...
-, 

l .,,rent', fiarilia,; q'e recibe ayvi,.da[ro , i.nua-1 l e, To ahiner -
L; ii }7_'f 1''IItirn miens';l.s1i enite

::: .:IKIF_, ,:Krn:I t P:,1a ecju o,ma,::ora, a rtr-u '110 tori alos Fer ma nontet Los1:: , 

,lo ml:.>- ;:H-_ii;- m 
,(lii :-tv•:,:I -'[ -. .,u ':Ji:,:: . : , a,fsrtas:-- fuera ,0 ,Kle ntro ,:1, 1las casa.,s': 

C, ±nzp i.,,.':, .:Pd,,o pcmcc:,,:n tale <teh rn~lias clue ,:;'eerna , entue 

at Eu-i 1 ,- At.,:a El3po,,rcots do ,4110 usa ,dc canons"erin 

ElB:,;r: 

rr 7i :.ip,: Iri;dat t.,su ra unr
ma a bol-arIa Pa po~r mhedia do ,:lector ,..c 

http:ayvi,.da
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desechosE 
6. 	 Sistam'nrI& Drena e: El porcentaje do farnlias que reporta la existencia 

de 	un sistema de drenale de ,'guas Iluvias en su vecindario. 
7. 	 Empleo Perrm-anente: El pdreentajo , familias con uno mas miembros 

con enilp.s permanents. 
8. 	 Caja_ k -li. El .. I:,. lti.. (. familias con uno o rnas miembros quohan trabjado .r- l Proyectn de Empleos de Cajas do Crdito. 
9. 	 Alfabet4is en la Farnilia El porcentajo ,:lie familias que report6 que 

. m II'l lln1)1::c(., Is l;I. larnilia eran analfabetas. 
10 AsistIIiia E ual: El Tr,:::e-ttle do farnilias con uno o mas 

11. 	 A i Le-:l,:: El .:,:esta.: d'-e farnilias que rec:ibi6 asistencia 
mnedi i l -. - 1,:,- ,: re: e9s prevICS.

12. 	 SinElir , Ifani.ll: El o.,rfentatl , Lauias con nihos menores do 
cinco ,.111 -_e rv,: t.,.v;a m' un td ,s nios con diarrea durante los 

13. 	 Sin D1'1:nt:, Iifarinl El ,,:enta.)e: nil:S: rnenores d cinco 
:l. 	 , I-i,:, ,Alvq ie ttric in do E.c-ne a tercer grados. 

14. 	 Vacu-ai-,n inti E pc'rentlie is nic's menores de cinco alios que 
-K,,::rU 	tl~ 1 ITI : li.. '5i (: l, ,ri 

http:Ifani.ll


CARACTER ICAS DE LOS S
 

. .ASENTAM IENTO 

7T 77-" 

CTN.?HILATA 

HACEN-A CANADA 

LA IT- A 
,... ,-R..OAPROVID. 
EL REFUGIO 

SAISALVADOR 

CCL. 2.-- DE ABRIL 
C- -AN HENP iQUEZ 
RiO LAS CARAS 
COL--S SIDRO 
EL 	TRANS1T0 =3 


ILTA 


ITN.DOLORPES APULO 
COM. DIVINA PROV ID. 
LA FOSA 

PC.CENTAJL MUSTR'.A U 
REPlPTA ME TORES CONDICIONES 
L ....... ........... i'..,R IAL "LT"TDEPOSITO SISTEMA

RECSTIS- ' " -7 E- . ---T L:7'T7 R-U,-C'... T -'IST A- :I:'-.-77C 	 BASURqA DR EN'A._.D.eRE
 

168 (90) (50) (83) (89) (67) (50)

316 87 79 
 100 36 
 21 38
 
173 (22) (17) (38) (17) 
 (67) (1I)
 

120 (67) (25) (33) (0) 
 (25) (25)

840 99 
 94 16 
 99 18 
 72
 

4R5 83 
 82 93 
 12 32 
 60

232 96 
 83 95 
 65 32 82
 
342 96 
 91 60 
 36 40 
 46

214 100 87 
 0 68 
 4 73
 
450 93 93 
 89 35 
 53 63

102.ENITA (100) (93) (86) (21) (31) (54)

804 70 64 
 82 79 
 67 53

289 86 
 82 100 81 25 
 90
 
2738 86 
 83 93 
 77 13 
 27
 



CAR.ACTERISTICAS DE LOS ASENTAM IENTOIS (CONT.) 

'Rh7 A 1jT-'E},HS7A QUE REPORTA METIRES CONDiCIOiNES 

EMPLE0 CAJA T, ALAB. ASISTE]q. AgIZTEN. 
SIN 

D AIRRA 
SIN 

rESNUTR. VAClA( 
7 

C- 007 

-(0) 
::. CY LAA 

ACIENDA CANADA 
17 

(83) 

(22) 
4 

(0) 

(30) 
75 

(94) 

(30) 
38 

(44) 

(50) 
71 

(76) 

(57) 
12 

(42) 

86 

60 
(71) 

75 

0. 
(!00) 

CL. ERM:OSA PROVID. 
=EL E'='IUGI0 

£AN"ALVAOR 

(0) 

25 
(0) 

5 
(75) 

81 
(75) 

83 
(75) 

84 
(100) 

45 
(100) 

77 
(33 

89 

DCFL2 DE ARILA 

CL ,.S 1R IQUEJ.E22T LAS CA AS 
L1-L I TDRO 

L 7RANSIT0 =3 
UI.JA MEN ITA 

CTN DOLORES APULO 
COM.DIrINA PROVID. 
LA FOSA 

35 

8 
5 

28 
(7) 
31 

55 
41 

6 

4 
0 
5 

9 
(0) 
10 

10 
7 

85 

91 
78 
73 

95 
(86) 
89 

86 
88 

56 

57 
30 
30 

76 
(64) 
74 

93 
79 

8039 

100 
84 
90 

91 
(50) 
72 

89 
51 

50 
36 
70 

57 
(30) 
32 

52 
49 

80 

86 
68 
79 

73 
(54) 
70 

79 
73 

86 

80 
86 
89 

97 
(100) 

85 

85 
93 

0D 



CAA.c:-RsT<CAs E T': A'FT IT, 7, S.. 

T_ A,-TR 
-".. T-,ERE SC. 1VO-DICIT.ES
ThE. .......~~~~~~~~~~- -- 7--I ' r -- " 
,. _. D b" TO SISTEMA~r ,TTAn ).L" 
 .
 -- *- " 
 - 9o %~~1)F. 

LL~ Ai- H_ATE 
_ _ _ 

- ZAA 

.... 
 164 (87) (53) (93) (0) (:9) (3k) 
L L 203 100 65 94 0 26 25 

......-- ,-
 .A 218 83 78 100 78 
- 29 35110 (100) (38) (83) (0) (43) (0) 

Z .T-LA .k:: S80 
 1 (94) ( )(73) (0) (1)(25) 

199 61 45 77 9 
775 77 92150 (100) (100) (13) (27) (0) (3)- t80 (100) (100) (89) (42) (12) (74) 

-
... AL0j 256 88 75 30 4 54 8-.. 64 --:A r10 [299 58 60 0 38 15 
LAN7:""--

SA.ITASkT 1914 98 97 99 89-- 14 67"1., ELORS :2052 98 94 99 49 45 39C T7 C1T A DAT- 225 93 86 97 56 76 10C "I [< rTT:=' , ,
 

w 

http:O-DICIT.ES


_AgACTP. TICAS DE LOS AENTAMIENTCrS (CONT ) 

-TZ%7)-, ASENTAT,.!IENT0 
. . ... 

.1APL 

P- L" ' ":1. 
. 

-C-".... -, 5-"A, "- PPTA7 D.RB CONDICInE , 

SiN SIN 
A:A: ._'AL ASiSN. DIARPEA DIS7TTR. 

-" _, . U hTCA N)'-rz' 1N TT. . . .. .0 

VACbI.,AC 

Nf 

L 

D .J3NAL 

:2.., . _.I.JTAE-- i''lT 
-.LA BODEGA 

...... -

(38) 

45 

22 

(12) 

(21) 

12 

57 

(88) 

(6") 

70 

87 

(75) 

(62) 

30 

57 

(75) 

(50) 

50 

(17) 

(42) 

27 

46 

(33) 

(8) 

881 
56 

(100) 

85e3 

- AR1"tBA 
,- : -::.-.- o ...... ... ...T-78T
-- :-- :"-LEs!A 

. 

(31) 
33 
(13) 

(26) 

(44) 
58 
(0) 

(17) 

(75) 
81 
(60) 

(74) 

(50) 
67 
(50) 

(88) 

() 
82 
(93) 

(100) 

(40) 
17817 
(38) 

(32) 

(59) 

(89) 

(81) 

(1' 

(100) 
(Q4) 

1; -

"L.. 

2 a.LOS 

0 DE DIOS 

12 

19 

4 

4 

88 

73 

54 

38 

50 

72 

12 

25 

80 

47 

81 

86 

SAN t,:!,7E 

1.A- CAT.ITAS 

CIN. ANON FLORES 
CTN. DOSQUEBRADAS 

26 

25 

28 

31 

12 

t0 

66 

76 

70 

55 

57 

62 

84 

85 

86 

28 

38 

30 

69 

67 

59 

90 

93 

82 

0 



P__LA_____- =" ______ - -- -':..-,.",- ,.,J- .RE;""y~ C' T ,IE MRp"j- S C0NDiCIOITES 

N O,1R1 DE A..NAA7NT0M-IT R-.T ATA"" 
F.E 

"7 

TAT 

....... 
I1:E DEFPSIT0 

ASU.A 
SISTEMA 
DREAJE 

U0U'"-" 

vT 511 94 93 49 42 23 13 

._.:-A A ALEGRIA 
203 
465 

100 
100 

91 
100 

8 
86 

36 
61 

45 
39 

77 
14 

:: - 107 (82) (82) (55) (10) (100) (45) 

1168 97 95 - 99 77 73 

1098 97 92 66 85 53 35 

S A 
1078 
1275 

99 
92 

89 
88 

47 
53 

78 
88 

41 
50 

67 
60 

1059 96 91 93 69 49 

E., R,.: ARAA 
1147 
1240 

99 
99 

94 
96 

49 
-

93 
10 

51 
66 

40 
69 

-,--..A 2755 90 82 91 82 45 48 
EL .. - AC'_ERA 750 80 77 67 42 72 16 



'-.ADEASENTAMIN -. T 7 

SDI 

71'F )T2TAR' A 

SIN 

II IT. ITI. 

-
CA'R ERA A ALEGRIA 

20 

110 
16 

6 

0 
0 

63 

23 
45 

58 

41 
47 

5 

95 
89 

18 

36 
20 

69 

87 
73 

E0 

C-0 

LA 2.ORMA 
(25) 
23 

(27) 
16 

(91) 
71 

(64) 
56 

(80) 
89 

(12) 
48 

(67) 
60 

(I0h 
73 

TLBAA 
.... rP A A~J 

-Sc0:OE RA 
EL .. '--: APRIBA 

-"'ZA., 
A..AREARA 

L.kACNRA 
EL CA!P3, CACAOPERA 

34 
39 

26 
31 
28 
25 
30 
30 

13 
6 

25 
8 
12 

9 
5 
3 

69 
76 

66 
70 

57 
68 
50 
41 

64 
62 
59 
69 

5. 

70 

51 
38 

82 
76 

90 
83 

93 
79 
70 

42 
45 

41 
.9 

41 

39 
40 
39 

65 
73 

64 
76 

65 

62 
54 
57 

"-_ 
59 

83 
71 
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ANEXQ E 

TABLAS DE PUNTOS DE REFERENCIA 

Estas tablas exponen los puntos de referencia a ser usados en la 
evaluacit n del Programa de Emergencia: Salud y Empleos para las Familias 
Desplazadas. Se presentan puntos de referencia para cada programa para la 
muestra total, campamentos y familias dispersas, y para San Salvador y otros 
departamentos agrupados por el grado de impacto del conflict. 

Las estadisticas de puntos de referencia para las poblaciones en 
campamentos y dispersas pueden ser comparadas directarnente con las 
estadisticas derivadas de futures estudios de base. Sin embargo, las estadis
ticas para la muestra total y por departamento de residencia deben ser 
comparadas apropiadamente para obtener la misma relacidn de los entrevis
tados dispersos a los entrevistados en asentamientos en cada grupo de 
comparaci6n. Para esta encuesta estas relaciones son: (1) Muestra total: 2.07 
(2) San Salvador: 2.34 (3) Impacto leve: 3.87 (4) Impacto moderado: 2.75 
(5) Impacto fuerte: 1.18. 



7 

PUN7S PE REEERENC!A LE EMPLEO 
.............. -7 - r -,-..- --...... , ,. Di7
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TABLAS DE PUNTOS DE REFERENCIA
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0.32 
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0.42 



TABLAS DE PUNTOS DE REFERENC 1A (CONT) 

AREA DE RES[DENCIAMUESTRA SAN LEVaMEN MODERADAM. FUERTEM]TOTALPORCENTAJ- CE EA.MILIAS CON AGUJA DE PILA 
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FOrC N , MT TAS QLT S DESHACEN
 
DE LA 7. - -" TT A ,' t "X,.'LA
-1;-T-,,-L

U+kp,%,171'X771 7V - ,. 1 k 
C -7.1 " 41 1 50. 1% 393% 42.0% 49.6% 53.9% 
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PORCE TA J-" i!T S MIENCIRES DE 5 AR0SCON nlESYUTRICION GRADO 10II I 28.1% 27.6% 30.0% 272% 26.9% 3JL30.4% 

LnPORCENTAJE DE NI OS MENORES DE 5 AS0S 
CON DESNUIRICION SEVERA (GRADO III) 5.9% 6.4%. 5-6-0 5,5-1 
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TOTAL CAMP DISPER SALVADOR ACAAM,--IFC'
Pt RCENTA.F DE FAIiLIAS QUE RECIBIO 
AI. TI.,!' . D T T T RI- PARAN 0.- :.:T:O E - 7,2.0° .8%° 1 I% 1.21._ 1.4% 309 

':-,.TT'b . --. . - , - Nj - ,, 

.---:- - EN LOS 

.-. 8.8 6.5 39._9 29.2 34.2 48.9 40.1 

-AS 77-- A 'RA LAS
 
-- : :-'P R 1,000, 21.0 19.6 
 21 19.2 17.9 22.1 23.1 

i,230% 
23.6% 29.9% 32.5% 285% 

... 4 . _' ' )-5AlloS .... . '-- AS PASADOS 536% 54.4% 52.0% 51.0% 57.5 % 57.8% 50.0% 

PU'NTO-m" :TEN2IA MED ICA
 
.PORCEAF-T-E 
 a1.-RE! :Z -iEPJ.NA fXT... T ,-,,DO-- 'A 6 4% 79.1% 64.765.8% 57.4% 76.6% 72.0% 

,-'fA--.Z-, .I L77 IAUl,IAS QUE RECIBIERON 
ATENCION MEDICA 6 6 MAAS VECES DURANTE 
r- AiR0 PASADO 24.6% 30.5% 21.7% 2 6__ 170__ 28.1% 27.2%23.% 23%28.% 2.2 



TABLAS DE PUNTOS DE REFERENCIA (CONT.)
 

JPORCENTAJE DE FAMILIAS QUE MENCI0NARON 

A CONADES COMO UNA FUENTE DE ATENCIONM-EDICA ENT SL 

..-NCI LAS QUE BUSCARONHA.E.L_
PASADO 

T1RCEN;AJDE FA-iLIAS QUE BUSCARON
 
ATENC ION 1DICA 5 
 AS VECESDUAN:E--EL-T PASADO 

PUNTOSDE TEEERENCTAVACUACION
 
PORCENTA 
 D iN f 03 MENORES DE 5 APtOS
 
CON VACUNA SARAMP ION:
 

VERITICADA-
IU I R MEDIO DE LA TARj-ETAACAc-".N 


. TTCADA .= R ,
ADA 

PORCENTA- DE NIOS lENORES DE 5 AIIOS
 
CON VACUNA PO IO:
 
I. SERIE CO.LMPLETA VERIFICADA POR 1-IEDI0DE LA TARj- A 
3. 170 SE VERIFIC0 0 REPOTO NINGUNA 
2. SOLO PARTE DE LA SE.R IE VEPFICADA 

PORCENTA5 DE NIfloS MENORES DE 5 A1l0S 
CON VACUNA DPT: 
1. EERIE COMPLETA VERIFICADA POR MEDIODE LA TARJ.TA 
2. SOLO PARTE DE LA SERIE VER IF ICADA
3. NO SE VERIFICO 0 REPORT0 NINGUNA 

MUESTRA 
TOTAL CAT,-P. 

8.0719 

84. 

3378% 36.0% 

47.0% 48 6% 
67.1% 70.0% 

40.4% 44,5 
62.038.%
82.5% 861o 

38.8% 5.0_9% 
53.3_M 615,% 
K4% 5.7% 

SAN
DISPER. 'SALVAD0_ 

ALVAR0 

__.DAD14.1% 

3 822% 

328% 32.6. 

46.2% 48.7% 

65.7% 
 73 


% 36.9%° 

020___5_60179
7 833% 

0 -3 

35.0% 34 77 

5_5 -_7 55.4, 
7IL1 80.1% 

AREA DE RESIDENCIA 
LEVEMEN. MODERADAM."'-1
YIAC 
 AD 


PCADA IMPACTADA 

2.0. 10.0% 

80.9% 
 860% 

30.7% 34.0% 

43 
62.6% 68.7% 

_.8 
 39.4% 

79.7% 
 819% 
-789 07 

29.3 36.9% 
5150 5.6m
 
Mil 88.2_
 

FUERTEMEN. 
IM AC AD
 
IMPACTADA 

4.1% 

86.2% 

47.9% 
63.6 

47.1% 

67.6% 

67.9L 

47.7% 

36.-7 



T-A%-LAS DE PUNTOS DE REFERENCIA (CONT.)
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