
El informe del BID presenta nuevos 
abordajes a los temas demográficos y del 
desarrollo de los países latinoamericanos. 
Sostiene que, «desde el punto de vista del 
desarrollo económico y humano, la varia- 
ble demográfica clave no es la tasa de cre- 
cimiento de la población sino su composi- 
ción por edades». En cuanto al desarrollo 
de los países latinoamericanos. «Las defi- 
ciencias de nuestro estado de desarrollo - 
dice el Sr. Hausmann- no pueden atribuir- 
se a la posición pasiva que nos correspon- 

para propiciar una sustentación a la pro- 
puesta de la ANEP en lo que concierne a la 
flexibilización de la política laboral, como 
elemento clave de toda la propuesta. 

En la presentes notas se trata de verifi- 
car, por una parte, si concurren o no en El 
Salvador las condiciones de una oportuni- 
dad demográfica que pudiera justificar una 
política laboral flexible; por otra parte, se 
recurre a los nuevos abordajes de la Con- 
ferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo de El Cairo, para visualizar la si- 
tuación de El Salvador, en términos de po- 
blación y desarrollo humano sostenible. Fi- 
nalmente se utiliza información socio-de- 
mográfica del país para verificar que per- 
siste una dinámica demográfica 
reproductora de la pobreza, que pone en 
duda la existencia de una oportunidad de- 
mográfica, así como los supuestos benefi- 
cios de una política laboral flelxible. 

1. LA OPORTUNIDAD DEMOGRÁFICA 

Luis Argueta Antillón 

En las últimas semanas se 
han registrado en El Salva- 
dor dos eventos cuyo pro- 
pósito central es proponer 
una reforma radical en ma- 
teria de política laboral; el 
primero ha sido la presenta- 
ción, el 13 de julio/2000, del 
informe titulado "Desarro- 
llo: Más Allá de la Econo- 
mía", por el economista jefe 
del BID, Ricardo Hausmann1 

( en adelante «el informe»), 
con el auspicio de la Fun- 
dación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y So- 
cial (FUSADES). El segun- 
do evento ha sido la Pro- 
puesta para la Reactivación 
de la Economía Nacional (en 
adelante la «propuesta»), 
presentada siete días des- 
pués, el 20 de julio/2000, 
por la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada 
(ANEP)2• La secuencia en el 
tiempo de los eventos, tam- 
bién corresponde a una se- 
cuencia de propósitos: el pri- 
mero, aunque es un análisis 
generalizado para América 
Latina, pretendía establecer 
el marco teórico y empírico 
1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
DESARROLLO: !Ms Allá de Is Economls, Was- 
hington D. C. USA, 2000. 
2 Un esquema de la propuesta fue publicado por 
El Diario de Hoy (EDH) del 21.07 .2000, p. 38. 
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Gráfico 1 . El proceso de transición demográfica 

como un proceso de larga 
duración que describe las 
características básicas de la 
dinámica de la población, la 
cual transita desde la situa- 
ción inicial de bajo creci- 
miento demográfico que co- 
rrespondería a un país en sus 
primeras etapas de desarro- 
llo, con fecundidad y mor- 
talidad elevadas; a una si- 
tuación final de avanzado 
desarrollo económico y so- 
cial del país con bajo creci- 
miento demográfico, pero 
con fecundidad y mortalidad 
bajas. Entre las dos situacio- 
nes extremas de equilibrio, 
se pueden identificar otras 
dos situaciones intermedias 
importantes: a) aquella en 
que desciende la mortalidad 
provocando un aumento en 
la tasa de crecimiento de la 
población, y b) el momento 
en que desciende la fecun- 
didad y, a consecuencia de 
ello, disminuye la tasa de 
crecimiento demográfico 
(véase gráfico 1). 

dió jugar en el ajedrez geopolítico mun- 
dial ... y tampoco a la orientación 
intervencionista y autárquica de nuestras 
políticas ... »3• Para buscar las rafees más 
profundas de los problemas y encontrar 
soluciones, el informe presenta un modelo 
con los determinantes estructurales del 
desarrollo: la demografía, la geografía y las 
instituciones con sus canales de retroali- 
mentación y de interacción. En el presente 
análisis se hace referencia solamente a la 
variable demográfica a fin de ir desgranan- 
do los elementos que, efectivamente pu- 
dieran posibilitar o no una oportunidad 
demográfica para El Salvador. 

La situación demográfica de América 
Latina en el 2000, se asegura que se en- 
cuentra, en la mayoría de países, en una 
etapa de transición d11mográfic11 con «opor- 
tunidades de progreso económico y social 
extraordinarias»; pero el informe advierte 
que las oportunidades implican desafíos y 
que el balance final dependerá de las polí- 
ticas económicas y sociales que los países 
apliquen. 

El Concepto de Transición Demográfica 

Para llegar a tales conclusiones se parte 
del concepto de transición demográfica, 
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6 Prefacio BID (2000), p. vii 
7 BID (2000). p 66 

El informe sostiene que «los espectacu- 
lares cambios en el tamaño, el crecimiento 
y la composición de la fuerza laboral pon- 
drán en tela de juicio los puntos de vista 
tradicionales acerca de los mercados labo- 
ral es» 7. Se sostiene que la inestabilidad 
(volatilidad) económica y, en particular, del 
empleo, es lo que ha generado las políti- 
cas y mecanismos tradicionales de protec- 
ción a los trabajadores contra el riesgo de 
pérdida de empleo y de los ingresos. En el 
caso de los despidos, se cuestiona que las 
penalidades son muy rigurosas e implican 
elevados pagos por indemnización. 

El Informe también concluye que la aper- 
tura económica y la estabilización en los 

las actividades productivas ... disminuirán 
rápidamente las tasas de dependencia in 
fantil y aún será reducida la proporción de 
ancianos ... habrá mayores posibilidades de 
generación de ingresos per cápita de las 
familias (y por consiguiente de la econo 
mf a en su conjunto), serán mayores las 
posibilidades de ahorrar y de invertir, y ha 
brá más posibilidades de ofrecer una edu 
cación mejor al número más reducido de 
niños de las nuevas generaciones. Pero tam 
bién será una época de grandes retos, por 
que será necesario crear fuentes de trabajo 
a ritmos acelerados, será necesario exten 
der los esfuerzos educativos más allá de 
las edades escolares básicas . . . y será ne 
cesario crear mecanismos de incorporación 
social para evitar el aumento de la delin 
cuencia y la desafección social entre los 
jóvenes ... El balance final entre las oportu 
nidades y los desaffos dependerá de las 
polfticas económicas y sociales. »6 

2. LAS POLÍTICAS LABORALES 

4 810 (2000), p. 60-61. Esta tipología ha sido 
tomada por el BID de Bloom, O., et al 1999 
"Population Change and Human Oevelopment in 
latín América", Documento de base para el 
ILPES 2000. 
5 Luis Rivadeneira, • Am4'iu Latin.t y el C•ri 
1»: ereci,...,lt., econ6mico sostMtido, pobl«:ió,, 
y deum,/lo*, serle Población y Desarrollo 2, 
CEPAUCELADE, Santiago de Chile, septiembre 
de 1999. 

La idea de la oportunidad 
demográfica parte del cam- 
bio de enfoque del BID, se- 
gún el cual la variable de- 
mográfica clave no es la 
tasa de crecimiento de la po- 
blación sino su composición 
por edades y, siendo que la 
mayoría de países se en- 
cuentran en transición, 

«los grupos más numero 
sos de la población son 
adultos que están incorpo 
rándose o se incorporarán 
en las próximas décadas a 

Según el informe del BID, 
El Salvador está en el pri- 
mer grupo de transición de- 
mográfica con baja esperan- 
za de vida y con tasas de 
fecundidad elevadas junto 
con Bolivia, Ecuador, Gua- 
temala, Haití, Honduras, Ni- 
caragua, Perú y República 
Dominicana". Según otra 
fuente, El Salvador estaría 
en una segunda etapa de 
transición calificada como 
transición moderada5 con 
una mortalidad en descen- 
so, pero con una natalidad 
elevada y sostenida, dando 
por resultado tasas de cre- 
cimiento natural cercanas al 
3% anual. 
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El desarrollo, para que sea 
humano, sostenido y soste- 
nible requiere de una cons- 
tante expansión de la pro- 
ducción sustentada en la 
acumulación de capital físi- 
co y el aumento de recur- 
sos humanos funcionales; 
así se logra la elevación de 
la productividad en todos 

te, el sector sindical y labo- 
ral en general la adversan de- 
cididamente. Es por ello que 
luego de las reuniones ini- 
ciales entre el GOES y ANEP, 
la política laboral y otras que 
han sido rechazadas se han 
dejado de lado; en realidad 
toda la propuesta como tal 
ha perdido beligerancia tem- 
poralmente. 

Si se revisan las manifes- 
taciones de los diferentes 
sectores sociales, también se 
encuentran varias coinciden- 
cias: por supuesto que to- 
dos comparten el objetivo 
de reactivar la economía, 
pero también se comparten 
en general las políticas de 
las tres áreas: i) sociales y 
medioambiente, ii) macroe- 
conómicas y iii) de desarro- 
llo; donde los pareceres se 
contraponen es en cuanto 
a la política laboral, la cual 
viene a ser como el alma de 
la propuesta de la ANEP. 

111. LA POBLACIÓN: 
PRINCIPIO Y FIN DEL DESA- 
RROLLO SOSTENIBLE 

8 ldem, p 72 
9 EDH. San Salvador - 21.07.2000. 

Desde el mismo momento en que se 
conoció la propuesta de flexibilizar la polí- 
tica laboral provocó reacciones de contro- 
versia: El gobierno las comparte parcialmen- 

La ANEP cree que sí, en su propuesta 
incluye entre las 13 políticas agrupadas en 
3 sectores una Política Laboral (flexible), 
cuyo contenido calza con los parámetros 
propuestos por el informe del BID: 

Política Laboral (ANEP): 1. Definir la jor 
nada ordinaria en horas por semana y no 
en horas por día; 2. Cambiar el requisito 
de edad para pensionarse: pasar de 60 a 
65 años de edad para los hombres y de 55 
a 60 años para las mujeres; 3. Cambiar la 
norma de salarios mínimos por jornada par 
ciet: 4. Cambiar la norma que impide con 
tratos de trabajo por tarea o tiempo defini 
do; 5. Masificar la capacitación con pro 
gramas auspiciado por INSAFORP; 6. Apo 
yar el Observatorio del Mercado Laboral. 9 

11. ¿HAY UNA OPORTUNIDAD DEMO- 
GRÁFICA PARA EL SALVADOR? 

Como corolario de estas y otras argu- 
mentaciones, en el informe se postula que 
« ... la aplicación de políticas laborales ade- 
cuadas es esencial para aprovechar la opor- 
tunidad demográfica de hoy y sentar las 
bases de un mejor futuro para las genera- 
ciones actuales de trabajadores jóvenes.»ª 

años noventa han puesto en crisis el pro- 
teccionismo y el intervencionismo estatal 
en materia de empleo, ya que por una par- 
te se modificaron los precios relativos a 
favor del capital en contra de la mano de 
obra y por otra, el achicamiento del sector 
público se tradujo en despido de trabaja- 
dores. 
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El Capítulo 111 del «Programa de Acción 
de la CIPO de El Cairo», que contiene las 
nuevas propuestas sobre población y de- 
sarrollo sostenible, ha marcado un horizonte 
de 20 años (1995 a 2015), iniciando así 
" .. una nueva etapa de compromiso y vo- 
luntad de los gobiernos, de la sociedad ci- 

En el ámbito nacional, se ha observado 
una persistente ausencia del tema de la 
población en los planes, programas y pro- 
yectos (incluyendo la "propuesta de ANEP") 
de desarrollo nacional, se olvida el Artícu- 
lo 1 de nuestra Constitución que también 
proclama que: «El Salvador reconoce a la 
persona humana como el origen y el fin de 
la actividad del Estado ... »; no se compren- 
de que los cambios demográficos son fun- 
damentales para prefigurar la sociedad del 
futuro; como que no se percibe que los 
cambios demográficos son más predecibles 
que otros cambios sociales estructurales y 
que, además, se ajustan recíprocamente con 
los procesos de larga duración como el de- 
sarrollo. 

para elevar este coeficiente (el desarrollo) 
se ha considerado como alternativa la dis- 
minución del denominador, es decir, la po- 
blación, y por ello, la importancia que se 
ha dado al establecimiento de metas de- 
mográficas cuantitativas. 

Por el contrario en los nuevos abordajes 
generados en la CIPO de El Cairo, se asig- 
na prioridad a la atención de los requeri- 
mientos de hombres y mujeres como obje- 
tivo básico de las políticas públicas hacia 
el desarrollo humano sostenible. Por el lado 
de la institucionalidad, se recomienda que 
las instituciones se adapten a los cambios 
en la estructura y el tamaño del Estado y a 
las modificaciones del escenario demográ- 
fico. 

los sectores de la economía, 
pero con el requisito de la 
equidad social que se expre- 
sa en la progresiva incorpo- 
ración de todos los indivi- 
duos y la satisfacción de sus 
necesidades de salud, edu- 
cación y capacitación. 

Este enfoque es el que 
inspiró el Programa de Ac- 
ción de El Cairo en el mar- 
co de la Conferencia Inter- 
nacional sobre Población y 
Desarrollo (CI PD) 10, y del 
cual surgen cambios de 
orientación para las políti- 
cas públicas y para la 
institucionalidad relaciona- 
das con la población. 

Un cambio trascendental 
a partir del Programa de 
Acción del Cairo (en adelan- 
te del Programa) es el recha 
zo al establecimiento de 
metas demográficas de tipo 
macro; estos enfoques han 
tenido una orientación 
neomalthusiana porque las 
metas han estado orienta- 
das a la disminución de la 
población, aplicando un 
control natal orientado, im- 
plícitamente, hacia el indi- 
cador de crecimiento eco- 
nómico, el «producto 
percápita» (Ph = PIB/PT), que 
resulta de dividir el produc- 
to interno bruto por la po- 
blación total de un país, en 
un periodo determinado; 
1 O Naciones Unidas •Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo• (CIPO). Cap.111, 
Washington, 1995. 

38 BOLBTf:R EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA 



En El Salvador se ha di- 
cho que los hogares pobres 
representan un 28%, mien- 
tras que los hogares 
indigentes son el 19.6% 13, 

presentando un monumen- 
tal desafío que consiste en 
implementar un cambio de 
13 PNUD-Consejo Nacional para el Desarrollo 
Sostenible, "Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano 1999", San Salvador, El Salvador, 
1999. 

La hipótesis general que 
subyace en los nuevos en- 
foques se formularía en los 
siguientes términos: el bajo 
nivel de educación de los 
padres de familias pobres o 
indigentes, aunado a otras 
carencias de nutrición, de 
salud y de capacitación, ex- 
hiben bajos niveles de pro- 
ductividad, por lo que sólo 
pueden lograr una precaria 
inserción en los mercados 
de trabajo devengando sa- 
larios miserables que los 
mantienen en la pobreza; en 
consecuencia, estos padres 
no pueden ofrecer una me- 
jor calidad de vida a sus hi- 
jos y las escasas oportuni- 
dades de educación de sus 
hijos también serán insufi- 
cientes para evadir la tram- 
pa de la pobreza, 
generándose una suerte de 
círculo pernicioso de la po- 
breza (Ver Gráfico 2 y tablas 
1 y 2). 

te, van de 63% en las áreas 
urbanas al 87 % en las áreas 
rurales. 

11 Donoso, M. Documento de CEPAL/CELADE, Santiago-Chile, 27 de 
septiembre de 1999. 
12 CEPAL, Panorama Social de América Latina 1997, Santiago de Chile. 

Es un hecho plenamente comprobado 
en América Latina que un alto porcentaje 
de los individuos provenientes de hogares 
pobres o, peor aun, de hogares indigentes, 
no alcanzan el umbral educativo mínimo 
para acceder a oportunidades de empleo 
que les permitan un cierto nivel de bienes- 
tar. Según un estudio de la CEPAL12 los 
porcentajes de jóvenes que sufren esta suer- 

'Entre los cambios de enfoque del creci- 
miento y el desarrollo, se postula como 
estratégica la creatividad económica y téc- 
nica de la población, pero también se re- 
conoce que la falta de equidad, la conse- 
cuente pobreza y, sobre todo, la pobreza 
extrema, conspiran contra el crecimiento 
sostenido y contra el desarrollo sostenible. 
La pobreza está asociada con la falta o au- 
sencia de educación y salud y, en estas 
circunstancias, la población no puede de- 
sarrollar la indispensable creatividad eco- 
nómica y técnica. 

El Círculo Pernicioso de la Pobreza 

En El Salvador, sin embargo, estos com- 
promisos internacionales son ignorados y 
en su lugar el GOES se dispone a negociar 
con la elite empresarial una estrategia a la 
inversa, en la que la flexibilización de la 
política laboral cargaría sobre la población 
trabajadora los costos de la reactivación 
económica, ampliando así el 48% de po- 
bres en el país. 

1. Pobreza vrs. Desarrollo 

vil y la comunidad internacional con miras 
a incorporar efectiva y funcionalmente los 
factores demográficos en las estrategias 
económicas y sociales."11 
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Por otra parte, no parece claro que 
la transición demográfica del país sea 
tal que esté cambiando 

Los subrayados son para remar- 
car que en este caso se aseguró un 
mejoramiento remunerativo gracias 
a que previamente se educó a los 
trabajadores y se aplicaron políticas 
adecuadas 

14 BID (2000), p 62-63. 

demografía ... la población en edad 
de trabajar creció dos veces más rá- 
pido que la población dependiente 
entre 1965 y 1990. Estos trabajado- 
res estaban razonablemente bien 
educados, y la existencia de políti- 
cas adecuadas aseguró que tuvieran 
empleos remunerativos"14• 

Fuente: AdsptBdo de Luis RivBdeneirs ( 1999), p 29. 

BAJOS 
NIVELES 

DE 
PRODUCTI 

VID AD 

BAJOS 

INGRE- 

SOS 

BAJA CALIDAD DE VIDA 
Deficiencias en Nutrición, 

Salud, Educación y 
Capacitación 

POBREZA: 48.3% 
Relativa: 28.7% 
Absoluta: 19.6% 

Gráfico Nº 2: Círculo Pernicioso de la Pobreza 

laboral en los términos de la propuesta y, 
aún suponiendo que ha aumentado la po- 
blación de 1 5 a 64 años, el resultado final 
sería una distribución de pobreza, ya que 
el mismo fondo de salarios se repartiría en 
un mayor número de trabajadores. Por otra 
parte, lo que se lograría con una situación 
semejante sería abrir más la válvula de 
descompresión que ha venido funcionan- 
do: la migración internacional. 

El caso del sudeste asiático que, según 
el BID "quizá represente el efecto más im- 
portante de aprovechamiento de la 

Si como lo propone la 
Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP), se 
aplica en El Salvador la 
flexibilización de la política 

estrategia de desarrollo, en- 
caminada a mitigar y elimi- 
nar la pobreza mediante po- 
líticas sociales con cuantio- 
sas inversiones en educa- 
ción, salud y otros servicios 
sociales, capaces de romper 
esta causación circular. 
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16 Esta percepción sólo se podaré desvirtuar cuando se disponga de la Información real del censo de población del 2002. 
16 CEPAL/CELADE, «Arrérica Latina: Proyecciones de Población 1970-2060 y Proyecciones de Población Económicamente 
Activa 1980-2026•, Boletín Demogréflco Nº 62 y 64, Santiago-Chile, Julio de 1998. 

indicadores sociodemográficos indi- hijos; en el otro extremo, las madres 
can que las madres pobres identifi- con instrucción superior solamente 
cadas por su nulo o bajo nivel de tienen, en promedio, 2.3 hijos. 
instrucción, tienen en promedio 5.4 

i-ilii: Fuente: CEPAL/CELADE, «América Latina· Proyecciones de Población ]970-2050», 
Boletín Demográfico 62, Santiago· Chile, 1998. 

2. Pobreza y Dinámica 
Demográfica 

Se ha verificado, a través 
de diversos estudios, que 
existe una relación directa 
entre pobreza y altos índi- 
ces de fecundidad que inci- 
de en elevadas tasas de cre- 
cimiento demográfico. Para 
El Salvador se dispone de 
información que convalida 
la hipótesis; en efecto, los 

laboral flexible de la ANEP, 
la propuesta de cambiar el 
requisito de edad para 
pensionarse (65 para los 
hombres y 60 para las mu 
jeres), implicaría que los tra- 
bajadores (as), virtualmente 
no disfrutarían de su retiro, 
esto es especialmente así si 
se considera que la esperan- 
za de vida de los hombres 
es de 66.5 años. Los traba- 
jadores morirían con los ove- 
roles puestos o saldrían ju- 
bilados sólo para ir a morir 
a sus casas. 

Como se puede apreciar, la todavía ele- 
vada tasa global de fecundidad, que va a 
persistir en los próximos años, está deter- 
minando una estructura de población jo- 
ven y por lo cual la relación de dependen- 
cia (68.3) es también elevada. No es tan 
cierto, entonces, que la población en edad 
de trabajar (59.4%), tendrá que educar a 
una proporción baja de la población. Como 
ejemplo de la inconsistencia de la política 

Según la información disponible, la mo- 
der.ada transición demográfica en El Salva- 
dor, presenta los siguiente índices para el 
año 200016: 

sustancialmente la estructura de la pobla- 
ción por edades con un aumento de la PEA 
y una disminución de la población depen- 
diente. La percepción general es que las 
reformas neoliberales han reforzado la di- 
námica de la pobreza con los efectos de 
demográficos consiguientes15• Por ejem- 
plo, la gravitación de una alta proporción 
de población infantil y juvenil contradice, 
por una parte la disminución de la relación 
de dependencia, pero además, es muy pro- 
bable que esta población mantenga las 
pautas de elevada natalidad en los próxi- 
mos años. 
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17 Behrman, J y al 1999, •Aga1n And Economoc Optrons t.eun American on a World Perspecnve", Washington, D C BID 

18 Para una ampllac16n de la temétoca, ver Susana Schkolrnk y Juan Chakoel, • América launa la Transocoón Demográfica en 
Sectores Rezagados"en Notas de Población 67-68, CELADE. Santoago-Chlle, 1998 

Fuente: CEPAL, "Pob•cl6n, Slllud reproductiva y pob,.u». S.nt•go-Chle, 1998. 

Tabla 3. El Salvador: Tasa global de fecundidad según área de residencia 

esta forma, el ejercicio de los derechos 
reproductivos de la mujer es nulo o muy 
limitado, determinando así las conductas 
socio-demográficas que se expresan en ele- 
vados índices de crecimiento poblacional, 
ya que existen vínculos entre la peculiar 
conducta reproductiva de los pobres y la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

de que es objeto la mujer 
en todos los niveles socia- 
les; precisamente, el menor 
acceso de las mujeres a los 
servicios de educación y de 
salud reproductiva y sexual, 
es una manifestación de 
esta discriminación y de 

Fuonr": CEPAL. 1tfobl•ol6n ... /ud r«l(Oduct{yt y oo/xe¡pN, S.nli•go • Chile 1998. 

za y de alta fecundidad, en El Salvador se 
confirma la hipótesis con esa información: 
las madres que residen en el área rural tie- 
nen en promedio 5 hijos, en tanto que las 
madres residentes en áreas urbanas sólo 
tienen en promedio 2. 7 hijos. Este fenó- 
meno se asocia con los sectores campesi- 
no, trabajadores sin tierra y una minoría 
étnica, marginados de los frutos del pro- 
greso. 

Desigualdad entre Hombres y Mujeres. 

El fenómeno de la alta fecundidad y el 
consecuente crecimiento demográfico tam- 
bién tiene su origen en la discriminación 

El lugar de residencia de 
las madres también es un 
indicador del nivel de pobre- 

El mismo informe del 81 D 
se remite a un documento 17 

en el que se sostiene que el 
mejoramiento de la salud 
femenina explica alrededor 
del 45 % de la disminución 
de la fecundidad y la esco 
laridad femenina, el 36% 
(escolaridad primaria el 22% 
y escolaridad terciaria el 
14%)18• 
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Los argumentos prece- 
dentes conducen a la con- 
clusión que en El Salvador 
no ha estado presente el re- 
quisito para el logro del de- 
sarrollo humano sostenible: 
la equidad social. Esta situa- 
ción se constata por las des- 
igualdades sociales que per- 
sisten, expresándose dramá- 
ticamente en la alta propor- 
ción de la población que 
vive en condiciones de po- 
breza y como si esto fuera 
poco, ahora viene la ANEP 
con una propuesta de 
reactivación económica a ex- 
pensas de mayores penurias 
para la población trabajado- 
ra y sus familias en térmi- 
nos demográficos, se pue- 
de decir que en la sociedad 
salvadoreña persiste una di- 
námica demográfica que re- 
produce la pobreza, según 
el gráfico 3: 

3. Conclusión 

19 Ver, Baeza-López. Patricia, •La mujer rural, eslabón perdido de la 
Conferencia de El Csiro», Ceres · Revista de la FAO Nº 151, Roma-Italia, 
enero febrero 1995. 

Situación del Sector Agropecuario 

A propósito de la referencia al sector 
rural, hay que decir que con todo y los 
cambios de enfoque introducidos en la CIPO 
algunas opiniones se han quejado que 

«Las comunidades rurales fueron objeto 
de poca atención en el Programa de Ac 
ción de El Cairo, sobre todo en lo que se 
refiere al contexto de la degradación del 
medio ambiente o de la migración interna 
del campo a la ciudad» 19 

El Salvador viene a ser el ejemplo típico 
.de descuido y abandono del sector rural 
(agropecuario), que no obstante los cons- 
tantes reclamos y señalamientos, no se ha 
invertido para su reactivación, no se ha 
creado la infraestructura mínima y no pa- 
rece preocupar el acelerado deterioro de 
los recursos naturales, en particular el re- 
curso hídrico. En lugar de promover las or- 
ganizaciones autogestionarias de base y 
las cooperativas de producción, de 
comercialización y de crédito, los últimos 
tres gobiernos han propiciado la destruc- 
ción del incipiente movimiento cooperati- 
vista. 
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sarrollo humano sostenible, cobra la ma- 
yor relevancia y urgencia para El Salvador 
y, exige el cumplimiento del compromiso 
contraído en el Programa por parte del go- 
bierno, de la sociedad civil y de la comuni- 
dad internacional. 

De esta manera, la priori- 
dad asignada por el Progra- 
ma de Acción de El Cairo a 
la atención de los requeri- 
mientos de hombres y mu- 
jeres como objetivo básico 
de las políticas hacia el de- 

Fuente: ditlf}rema elaboredo con variables significativas. 

CONDUCTA 
REPRODUCTIVA 
DE LOS POBRES 

DESATENCION A 
LA SALUD 

REPRODUCTIVA 

TRANSMISION 
INTERGENERA 
CIONAL DELA 

POBREZA 

Gréflco Nº 3. Dinámica DemogrMica de la Pobreza 
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' Ver CEPAL/CELADE ( 19981 

Es el cociente entre la suma de las po- 
blaciones de menores de 15 y de mayores 
de 64 años y la población entre 15 y 64. 

Relación de Dependencia 

Es el cociente entre el saldo neto migra- 
torio anual ocurrido durante un período de- 
terminado y la población media del mismo 
período. 

Tasa de Migración 

Es el cociente entre el incremento me- 
dio anual total ocurridos durante un período 
determinado y la población media del mis- 
mo período. Puede definirse también como 
la suma algebraica de la tasa de crecimien- 
to natural y la tasa de migración. 

Tasa de Crecimiento Total 

Es el cociente entre el crecimiento natu- 
ral anual de un determinado período y la po- 
blación media del mismo período. Puede 
definirse también como la diferencia entre 
las tasas brutas de natalidad y de mortali- 
dad. 

Es el saldo promedio anual entre los na- 
cimientos y las defunciones observadas o 
estimadas para un período, se expresa, por 
lo general, en forma de excedente de los 
nacimientos sobre las defunciones, precedi- 
do del signo que le corresponda. 

Tasa de Crecimiento Natural: 

Crecimiento Natural Anual 

Es la probabilidad que tiene un recién 
nacido, de morir antes de cumplir un año de 
vida. En la práctica, se define como el co- 
ciente entre las defunciones de menores de 
un año, ocurridas en el lapso de tiempo, y 
los nacimientos ocurridos en el mismo tiem- 
po. 

Tasa de Mortalidad Infantil 

Esperanza de Vida al Nacer 

Representa la duración media de la vida 
de los individuos, de una cohorte hipotética 
de nacimientos, sometidos en todas las eda- 
des a la mortalidad del período en estudio. 

Es el cociente entre el numero medio 
anual de defunciones ocurridas durante un 
período determinado y la población media 
del período. 

Es el número de hijos que en promedio 
tendría una mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres que durante su vida fértil tuvie- 
ran sus hijos de acuerdo a las tasas de fe- 
cundidad por edad del período en estudio y 
no estuvieran expuestas a riesgos de mor- 
talidad desde el nacimiento hasta el térmi- 
no del período fértil 

Tasa Bruta de Mortalidad 

Es el cociente entre el número medio 
anual de nacimientos ocurridos durante un 
período determinado y la población media 
del periodo. 

Tasa Global de Fecundidad 

Tasa bruta de Natalidad 

Definición de Algunos Indicadores Demográficos* 
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