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MIGRACIÓN INTERNACIONAL ¥

ACTITUDES FRENTE AL

TRABAJO EN ÁREAS RURALES.
MÃRIO LUNGO ¥ SUSAN KANDEL

INTRODUCCIÓN

Los irnpactos de la rnigración de la población sal

vadorea, particularmente hacia los Estados Unidos,

han comenzado a ser estudìados con ìnterés en el

pais. Se ha discutido, principalrnente, eI papel de las

rernesas en la estabilidad macroeconórnica Funkhouser,

1997, el pretendido uso ìmproductivo de as mismas

por parte de las familias receptoras, las transforrna-

ciones en los hâbitos de consumo farniliar y en la

conducta de lcs jóvenes, etc. Quedan, no obstante

muchas facetas aún por analizar. Este articulo abor-

da el tema de la relación entre migración internacio-

nal y el trabajo en el campo salvadoreño, cuestión

que consideramos de crucial importancia.

En casi todas las áreas rurales del país se obser-

van profundas transforrnaciones en las condiciones y
los hábitos de trabaio. Recientemente se ha nforrna

do de dificultades para cbtener, por primera vez en

la hstoria del pas, mano de obra para jas cosechas

de os culUvos tradcionales, mentrs es posibe en-

contrar terrenos que no se cultivan ni se explotan

para actividades aropecuarias. Si a lo anterior su
manios los cambios en os patrones &imentarios, en

las actividades recreativas, en la ropa, en el lengua-

je, en los gestos, etc. especialmente entre la pobla-
dõn joven, podernos afirmar que Ias aspThaciones sociales

y económicas de buena parte de la poblaci& de las

áreas rurales en El Salvador estn experirnentando

prcfundas transormaciones que tienen incidencia di-
recta sobre las actitudes frente trabajo en ei carnpo.
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¿En que medida estos carnbios estén influenciados

por la mìgracjón de muchos de los habitantes de

estas áreas hacia el exterior y por las remesas

monetarias y los bienes que Ios migrantes envian a

sus farnilias? Cornúnmente existe la creencia que las

remesas han irnpactado negativarnente en las actitu-

des de los potenciales trabajadores del carnpo -

partcularrnente os óvenes - conv!rtiéndolos en ha-

raganes22. En contraste, partimos de la tesis cle que

la caida del sector agropecuario es el factor clave

que continúa irnpulsando la migración internacional

y modificando las actitudes frente al trabajo. Para

fundarnentarla, exploramos prelirninarrnente en este

articulo, los cørnplejøs irnpactos del nexo entre rni-

gración internacional y trabajo rural, y corno este

afecta el tejido de las cornunidades y su propio

desarrollø local.

Este se basa en un estudio realizado en tres co-

munidades rurales: San Antonio los Ranchos, ubica-

da en el departamento de Chalatenango, y Santa

Clara y San Jerónimo1 en el departarnento de S,n

Vicente. Las tres comunidades seleccionadas fueron

profundan-iente irnpactadas por el conflicto arrnado

de Ja década pasada y sus habitantes dependen fun-

darnentalrnente de la producción agrícola para su

sobrevivencia. Consecuenternente, son cornunidades

afectadas por las actuales políticas económicas que

desfavorecen al sector agropecuario, por lo que sus

habitantes están buscando alternativas de solución a

esta pnbìernática. Son comunidades que han sido

receptoras del apoyo de agencias internacionales para

distìntos proyectos de tipo productivo, organizativo,

etc., de manera irnportante la prirnera, y en rnenor

grado las otras dos.

21 Esta cuestián se anaíiza en el ortcu!o de Zi!berg v Lungo publicodo

en este ibro,
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Por otro parte hay diferencías sociales y politicas

entre las tres cornunidades s&eccionadas que inci-

den en la experiencia migratoria hacia los Estados

¿Jnidos y en su desarrollo cornunìtario. San Antonio

Los Ranchos experimentó un desplazarniento forzado

de la mayor parte de su poblaciãn hacia Honduras

durante la década pasada, por lo que cuenta con la

vivencia y experiencia vivîda en el exterior en los

campos de refugíados. Lo anterior perrnitió a esta

comunidad acumular un capital hurnano y socia!

significativo que le otorga mayores posibilidades para

impulsar prograrnas y proyectos de desarrollo local.

San Arjtonjo Los Ranchos y San Jerónimo son can-

tones rurales altamente organizados alrededor de sus

directivas comunales y han incorporado excornbatientes

de la FMLN, beneficiarios del Prograrna de Trasferencia

de Tierras. La tercera comunidad, Santa Clara, es

un pueblo que no tiene casi ninguna tradjción orga-

nizativa.

Utilizando una cornbinadón de metodologias cuan-

títativa y cualitativa: encuestas en hogares23 y gru-

pos focaies de discusiòn24, se descubrieron percep-

ciones comunes que influyen en las vidas indívidua-

les y colectivas de las cornunidades. Las rnás sobre-

saljentes eran una visión fatalista sobre las perspec-

tivas de desarrollo del sector agropecuario y la falta

Se reaiizarûn 00 encuestos en hogares: 50 en Los Ronrhos, 25 en
San eróflimo, y 25 en Santa Clora.

24 Se orqanizoron dos grupos focales de discusión, uno en Santa Claro

con particìpontes de Santa Cloro y San Jerónimo y otro en SQfl
Antonio /os Ranchos, con e/ ob/etivo de profundízor aspectos rela-
cionados ron las preguntas guías de Ja investigoción. Se realizaron
estos grUpOS focaes con representorión de os distintos sectores
sociaes líderes comuno/es, jóvenes mujeres, cooperotivistas, fun-
rionarios municip/es, etc. que integron coda comunidad. Como
una octividad compJementaria de/ grupo focoJ de discusión, os
participontes dibujaror7 como imaginorfan sus comunidades dentro
de l 0 Qños y sus contactos ron otros comunìdades.
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de alternativas de trabajo en el campo. Además, hay

pocas esperanzas de que la migraciôn haca otras

ciudades del pas pueda constituir una solución a su

problemática.

Aunque eI peso del fenómeno migratorio hacia

los Estados Unidos es relativamente poco en dos de

as comunidades estudiadas, la migración interna-

cional es considerada como una opciôn, particular-

i-nente para los jóvenes. Sin embargo, ld experieflcia

de organización comunal disrninuye la percepciòn que

la mgración internacional y las remesas sedn la principal

opción para el desarrollo local, Al contrario.. expre-

saron una visión más comuntaria sobre el desarro-

llo basado en la creación de iuentes de trabajo al-

ternativas a la producczión agricoa en sus comuni-

dades. Adems, las percepciones hacia los retorna-

dos son generalmente negativas, especi&mente en

el caso de los jóvenes retornados, o poco importan-

tes, y en ningún caso éstos son considerados como

actores claves para desarrollo local.

Como hemos sostenido en otros trabajos, la larga

histora rnigratoria de la poblaciãn rural salvadoreria

interna e internacionaì, l-ia creado una culwra del

trabajo peculiar que ha sido caracterizada por una

percepción generalizada, en el interior y en el exte-

rior del pais, sobre la enorme capacidad y flexibili-

dad del trabajador salvadoreño. Esta imagen, no ajena

a la realìdad pero rodeada de mucho mstificaciãn,

tarnbién incluye a los habitantes de las áreas rurares

rriás apartadas y atrasadas del pais, donde sin los

patrones de trabajo han conservado algunos rasgos

&, íos rewítodos de las eacuesas en iogares se dewubnÕ qe lay

muy poca experieada de migración o los Estodos Undos ea eÉos

comunidades con o excepcióa de Sanra Claro.

Ver el artícuio de Luvigo y landel. sobre os combios socioculturaie

provocados por la migración interviocionai pubiicado en este libro,



tradiciondles que se expresan en un rnayor apego a

la tierra. Es en estas zonas donde precisamente el

irnpacto de ia migracìón internacional en las condi

ciones de trabajo ha sido rnás profunda.

Las comunidades estudiadas

San Antonîo los Ranchos, Chalatenango 27

San Antonio los Ranchos está ubicado en el de-

partarnento de Chalatenango y es la cabecera del

rnunicipio con el mismo nombre. Es uno de los

municipios más pequeños dei país. Esta región fue

severamente afectada durante la guerra; ccmo con-

secuencia, la cornunidad saiió en forma masiva ha-

cia el refugio de Mesa Grande, situado en Honduras.

En 1988, se inició el repob!amiento de San An-

tonio de Ranchos en forma organizada, incluyendo

habitantes de otros municipios d& oriente de Chala-

tenango. Al finalizar la guerra se incorporaron des-

movilizados del FMLH a la comunidad. Actu&rnente

los Ranchos tiene und población de aproximadamente

1 ,200 personas, agrupadas en 200 familias. Los

habitantes cuentan con la vivencia y experiencia

cornunitaria en el exterior en los campos de refugia-

dos, lo que les perrnitió acumular capital hurnano y
social, lo que potencia las posibi!idades de irnpulsar

y participar en programas de desarrollQ local.

La actividad económica princip& de Los Ranchos

es la agricultura, aunque esta se realiza a nivel de

subsistencia. La calidad de la tierra es mala; los

sue!os están clasificados como Vl y Vll, en una escala

de 1 a 8. Con el repoblamiento, cada productor recibió

Lo fuente de iniormación sobre Son Antonio lo Rorcho proviene del
libro Economra SostenibUidod en Jas Zona Ex-cpnflictiva en EJ
Solvador. Mork, Lungo et al FUtJDASAL, 997,



en promedio 0.20 manzanas de tierra para cultivar.

La rnayor parte de las tierras serán legalizadas a

través del Programa de Transferencia de Tierras PTr.
Actualmente, no existen proyectøs que busquen mejorar

la actividad agrícola. CJn estudio de FCJNDASAL concluyã

que; La ûnica forrna de volverla rentable tendria

que ser aumentando la cantidad de tierras cultiva-

das .. pero no hay mucha tierra d!sponible.28

Muchos de los habitantes han recibido nivelación

educativa y capacitación a través de Of10s en va-

rias especialidades: mecnica automotriz y de ban-

ca, electricidad, carpintería, corte y confección, za-

patería y otras. Muchos de los talleres se iniciaron

en el refugio de Mesa Grande, en Honduras. Des-

afortunadamente en la rnayoría de los casos no tie-

nen instrumentos para realizar actîvidades producti-

vas en estos talleres, y en los casos donde los hay,

no exsten condiciones adecuadas. Por ejernplo, no

hay servicio de energía eléctrica estable, debiendo

autogenerarla, lo cual eleva los costos de produc-

ción. Bajo estas condiciones sólo existe como opción

la agrícultura de subsistencia.

Santa Ctara y San Jerõntrno, San Vicen1e-

El rnunicipio de Santa Clara está ubicado en el

norte del departamento de San Vkente y posee 6

cantones y 40 caserios. Santa Clara es la cabecera

del rnunicipio, y San Jerónirno uno de sus canto-

nes. El municipio tiene una extensión total de 124.5

Km, de los cuales 98% corresponde al área rural y

solo 2% al área urbana. De acuerdo el censo de

1992, la población del rnunicipio es 4,707, con

solamente 341 farnilias viviendo en el casco urbano.

fl !bid., p. 6S.

Lo tuente de nformocán sobre & munìcipo de Sonta Cloro prot4ene

de uno entrevisto con e! olcolde , de un estud:, sobre ei jso de

remesas en el municipo llevado pora a GTZ-Comures.
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Santa Clara, corno Los Ranchos, está sltuada en

una zona fuerternente afectada por el conflicto ar-

rnado. S!n embargo, mientras Los Ranchos estaba

una zona de control de la guerrllla, Santa Clara estaba

un área de disputa entre ésta y el ejército guberna-

mental. Como consecuencia de los enfrentamientos,

la mayoría de los habitantes del municipio han emi-

grado a diferente zonas del país y fuera de él. To

davÍa una buena parte de los caseríos están

deshabitados.

Santa Clara cuenta con la ayuda de múltiple or-

ganizaciones no-gubernamentales e internacionales

ASDI, ASDEC, FUNDESA, FUSAI, GTZ, pero sus

habitantes no tienen la experiencia comunitaria y de

convivencia corno en el caso de Los Ranchos. Sin

ernbargo, en San Jerónimo un gran parte de los

pobladores son desmovilizados del FMLN, los cuales

han tenìdo una larga trayectoria organizada.

Santa Ciara es el municipio más pobre del de-

partamento. En términos de infraestructura, existe un
déficit de vivienda del 25.5%; en ei área rural solo

2.8% de las vivìendas tienen dotadón de agua po-

table en sus dornicilios. En el área urbana la situa-

cián es mejor, 30% de ios hogares tienen agua potable

y 90% electricidad. También cuenta con transporte,
teléfono publico, correo, un centro de satud y un
centro de educacìón básica. A nivel del municiplo,
ia promedio escolaridad es solamente cinco años.
Apenas se creó, a principios de 1998, un instituto
de bachiflerato en la zona. Todavía, no existe un
tren de aseo en el municipio.

La actividad económica predominante es a agri-
cultura. 86.34% de la población activa ocupada está
trabajando en el sector agrícola. Aun en el área urbana
la mayoría de las familias que viven en elIa trabajan
en la aricultura como actividad principal. Antes de
la uerra era un municipio con mucha actividad
comercial debido & acceso a transporte. Ei corner-
cio bajó de perfil como consecuencia de ta guerra.
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Las tierras son deficientes para el tipo de pro-

ducciôn para que se usa actualmente. De acuerdo

con un diagnóstico hecho por el Secretario de Re-

construcción Nacional SRH, 96.4% de los suelos

del municipio son de vocación agrícola restringida,

limitada a potencial forestal y cultivos permarientes.

Con dificultad produce granos básicos para la

autosubsistencia. Además, los pequeños productores

faltan acceso a recursos productivos necesarios corno

créditos y/o asistencia técnica.

El fenómeno mgratorio en estas comunidades

En relación con otras zonas de El Salvador en

las comunìdades estudiadas hay un flujo de mira

ción débil a los Estados Jnidos, con la excepción

de Santa Clara. En San Jerónimo y San Antonio

Los Ranchos 84% y 80% de los encuestados con-

testaron que no hubo ninguna migracìòn de algún

miembro de su farnilia, respectivamente.

CUADRO 1

MIGRACIÕN DE ALGÛN MIEMBRO DE FAMILIA

[ % Sta Clara San Jerònimo Los Ranchos

72 16 20

28 84 80

Hay una clara diferencia sobre la fecha de los

primeros viajes a los Estados Jnidos entre Ios mìgrantes

de Santa Clara con relación a Los Ranchos y San

Jerónirno. En la primera la mayor migración ocurrió

en la década de los ochenta, mientras que en Ios

últimos la experiencia migratoria a los Estados Jni-

dos es rnuy recìente, pero es posible que aumente

con la expansión de redes sociales formadas por los

migrantes.
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CCIADRO 2

AÑO DEL PRIMER VIAJE %

Sta Clara San Jeronimo Los Ranchos

Antes de 1960 0 0 0

De 1980 a 1989 66.7 25 22.2

De 1990 a 1997 33.3 75 77.8

Total de casos 33 8 8

Esta diferencia probablernente tiene que ver con

Ios niveles de organización social de la población.

Los Ranchos es una comunidad altarnente organiza-

da y la mayoría de los residentes de la comunidad

son repobladores que vivieron y trabajaron juntos en

campos de refugio en Honduras. San Jerónimo es

otra cornunidad altarnente organizada e integrada por

desmovilizados del FMLH. Mientras que Santa Clara

es una cornunidad sin tradición organizativa. Du-

rante la guerra la decisión de ernigrar a los Estados

Unidos era tomada corno una decisión individual o

tdl vez familiar. En comunidades organizadas, como

en los campos de refugio en Honduras, las decisio-

nes eran tornadas, en la mayoría de los casos, Por
la cornunjdad en conjunto.

Pero el continuo flujo migratorio en los años 90,
después de los Acuerdos de Paz, muestra que hay
razones, más aIl de la guerra, que impulsan a la
rnigración, como los efectos del ajuste estructural
en la econornía salvadoreña. Todava falta un estu-
dio profundo sobre ias consecuencias de estas polí-
ticas corno factor que estimula la migración interna-
cional para conocer su peso real.

En Los Ranchos, y particularmente en San Jeró-
nirno, hay un pequeño porcentaje de los hogares
entrevistados que reciben remesas, por lo cual, la
dependencia de éstas es poca. So!arnente en Santa
Clara, donde rns de la rnitad de la gente entrevis
tada dijo que recibían rernesas, se registró aPgún
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nivel de dependencia de Ias mismas. Sin embargo,

solamente 4% depende totalmente de ellas.

Otro indicador que permìte observar la importan-

cia relativa de las remesas para las famìllas es el

carnbio en el tipo de trabajo. Por ejemplo, si las

remesas son altas, los familìares de los migrantes

pueden considerar retirarse del trabajo habitual e in-

vertirlas en una microempresa. Pero, en las tres co-

munidades ninguno de los encuestados pudo ldenti-

ficar personas que por recibir remesas han cambia-

do de trabajo.

CUADRO 3

FAMILIAS QCJE RECIBEN REMESAS %

Çlra
9T

Sar JeMm
-

aibos Totat

S! 52 4 14 22

No 45 96 86 78

PORCENTAJE DE

FAMILIARES

CUADRO 4

LAS REMESAS

DURANTE EL

N

AÑO

LOS INGRESOS

PASADO

.

*:

Mo plic 48 92 88 79

îodos sus ingress lOO% 4 O 4

Mas de la mitad de sus

igresos 5! - 99% 12 O O

La mitad de sus ingresos 50% 12 O 2

Menos de la mitad de sus

ingess 1 - 49% 24 B 6
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Las percepciones desde las comunidad.s

Sobre el futuro de la agricultura

Las percepciones desde las comunidades sobre

su propia reahdad explica la fuerte motivación a buscar

la migración internacional como una de las opciones

para avanzar y hasta sobrevivir.

RECUADRO I

* Creemos pues, de que no tenemos ningCin

[uturo. un agricultor de Santa Clara

Hay un reconocirniento por parte de todos los

participantes en as actividades de este estudio, en

as tres comunidades estudiadas, que no hay pers.

pectivas de desarrollo en la agricultura. Esto slgni-

fica un problerna para la tradkional cultura campe.

sina que se expresa en sus fuertes lazos con la tie-

rra. Como un habitante de San Antonio los Ran-

chos dijo elocuentemente: tenernos un problema

amigos, el problerna más serio es que los insumos,

el abono, y todo lo que viene de Por allá entra

caro, todo eso a un alto nivel de precio. De lo que

nosotros cosecharnos con tanto sacrificio, estamos

sacando solo un granito. Se hace que eso cuesta,

porque no hay otro arte más difícil que la agricul-

tura porque cuesta sudor. Y, entonces que pasa,

queremos vender un saco de maíz, ¿a corno est el

saco?, está baratc. Entonces el trabajo de nosotros

no vale. Nosotros carnpesinos somos los labradores

de ia tierra, no tenernos otro arte, nosotros eso hacemos.

Nosotros no tenemos un empleo, aqui no hay una

fuente de trabajo para poder, decir, bueno, varnos a
trabajar.

Otro residente de Los Ranchos declaró: no hay

un futuro de desarrolio por rnedio de la agricultura.

Y, un carnpesino de Santa Clara de la tercera edad,
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expresô el despredó que ha sufrido a raíz de las

pocas posibilidades de subsistir econórnkamente por
medio de la agricultura: el agricultor es de algo
nada, es menos, pues alli hay problernas.

La carencia de posibilidades de sobrevivir a tra-

vés de la agricultura es reconocida como un factor
clave que lleva a las personas a emigrar. Yo quizás

lo que puedo decií es que no hay futuro acá, por-

que de las cosas agropecuarias y agrícolas de aquí

no se saca nada, casi sólo saca uno para sobrevivir

únicamente de ahí, no para desarrollarse porque el

trabajo que uno saca es barato como para pagar a

veces las deudas ... para mantener la farnilia en las

casas, y que adernás que hay ... o sea que no da

mucho y ese es un problema para que muchos no

rflas piensefl en rse.

Sobre ¡a migración a otras zonas o ciudades del

RECUADRO 2

No hay que esperar nada aW porquc no es

nada lo que se gana alli [en San Salvador.

Un señor de Santa Clara

* Si como considero de que no hay trabajo pues

nunca he pensado ir.

Un señor de San Antonio los Ranchos

Hasta finaes de los años 70, el patrón de rnigra-

ción predorninante en el país era la rnigración de

las áreas rurales hacia las grandes dudades. Esto

en algunos casos constituía una prirnera etapa en

un proceso de rnigración hacia el extranero.

En muchos de los casos los entrevistados cuen-

tan con familiares que viven en San Salvador; sin

ernbargo no quieren irse hacia allí; ningún partici-

pante de los grupos de enfoque rnostró nterés en



la posibifldad de migrar hacia a capital. La razón

principai por Io cuai no muestran interés en emigrar

hacia San Salvador es la percepción de que no hay

en ella fuentes de ernplec digno. Un estudiante San-

ta Clara explicó: había pensado en trasladarse ha-

cia San Salvador en búsqueda de fuentes de trabajo

pero se dio cuenta que en la actualidad hay pocos

oportunidades de empleo. Otro joven, el cual cuen-

ta con familia en la capital emígró cuando terminô

de estudiar su bachillerato, sin embargo decidió a

regresar a Santa Clara a debido de que no podía

conseguir trabajo.

Si* entre los estudiantes no hay interés en migrar

a San Salvador, entre lcs carnpesinos, a decisíón

tiene aún rnenos sentido. Jn carnpesino de Los Ranchos

adrnitió que no ha pensado rnigrar a la capital a

pesar de que casi toda su familia vive alli. Explicó

que la vida de la ciudad no es fácil y al jornalero

no le conviene. Otro campesino de Lcs Ranchos

agregó de nada sirve pensar en r a San Salvador

si no se tiene una profesión. Al mismo tiempo, explicó

que le gusta el carnpo y donde esta viviendo.

Sirnilarrnente, un campesino de Santa Clara, con

familiares en San Salvador, manifestó que su patri-

monio es la agricultura, mostrando un fuerte arraigo

con el carnpo corno parte de su identidad cultural y
personal.

Aparte de a f&ta de empleo y la fuerte identidad
cultural campesina, aigunas personas mencionaron
problernas que asocian con la ciudad corno factores
irnportantes para quedarse, por ejemplo, el ladronismo.
Una seora incluso rnanifestó: hay cipotes que han
desaparecido y otrcs que solamente aprendieron a
robar como consecuencia de ernigrar hasta la ciu
d a d .
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RECUADRO 3

LR - Participante del Grupo de Enfoque de Los Ranchos

SC - Participante del Qrupo de Enfoque de Santa Clara

San Jerónimo

Yo tengo varias sobrinas en San Saivador que

estn trabajando; tengo tres sobrinos allá. [Yj no he
pensado nunca [en ir a San Salvadorj. Pues por la
situación de que yo tengo, mi esposa trabaja la
agricultura y trabajo aqui en esta of!cina también.
SC

Yo estoy estudiando lngenìería Agronórnica hasta
ahorita no he llegado hasta ese grado de pensar
por salir. Pero yo creo que salir hacia San Salvador
a veces que las fuentes de desarrollo o las fuentes
de trabajo como que son, son poco, muy limitadas.
Se puede encontrar trabajo pero son muy limitadas
a veces, como que sale mejor quedarse aquí. SC
Yo también estoy estudiando bachillerato especia-
lidad general y por ahorita no pienso todavía irrne

a San Salvador a trabajar Nay que prepararse
primero lrse así cuesta conseguir trabajo rriás
que todo porque le dan a alguien que este mãs
capacitado de estudio de trabajo, si tiene uno rne-

nos estudios lo discriminan verdad. SC

Bueno yo salí de estudiar pero de bachillerato

y pensé una vez ir a San Salvador. Ernigré había

escaso trabajo, allí uno no consigue trabajo. ... Por

eso decidi regresar y aquí estoy Tengo familia

[allál. SC Bueno no tengo farniliares trabajando

en San Salvador y por ahorita no pienso en ir a

San Salvador, en ìr a trabajar allã. SC

Tengo familiares en San Salvador pero no quiero

ir ... son más duras las cosas en San Salvador.

Jno que no tiene su ernpleo aprende a robar.

En San Salvador se necesita que alguien tenga un

buen empleo para poder sostener la farnilia, algo

con que sostener su familia SC

personalmente no me pensara ir alli [San Sal

Lvadorl. puedo ir sí porque tengo familiares allá. LR



Sobre la migración hacia los Estados Unidos

RECUADRC 4

Aunque uno quiera irse a los Estados Jnidos, no

se puede ir por los recursos que no alcanza. Una

señora de San Antonio los Ranchos

Yo la verdad no tengo hasta el momento ahorita

las situaciones dc salir del pais porque no tene-

mos recursos econômicos como para poder sa!ir.

CJna señora de Santa Ciara

En claro contraste con la falta de inclinación por

emigrar hacia a San Salvador, los participantes de

los grupos focales de discusión expresaron una ten-

dencia a tornar en consideración la migración hacia

los Estados Unidos. La razón principal de ello tiene

que ver con la situación económica. Mientras que

no se perciba un mejor futuro para la agricultura, o

esperanzas de obtener trabajo en Ia capital, se ge-

neran expectativas sobre un mayor desarrollo en los

Estados Unidos.

LJn campesino de Santa Clara se lamentó de que,

para el agricultor cada vez nos vamos a ir sumien-

do mas en un hoyo de donde no vamos a poder

salir y es por eso que la gran mayoría de acá ha

tendo que emigrar a varios países y en su mayoria

Estados Cjnidos. Otro residente de Santa Clara agregó

aqui uno no hace nada, ni para comprar aun un

buen juego de cornedor... En cambio irse por alli,

me irnagino, uno trabajando pues tiene dinero en

mano, en cambio uno aquí no hay esperanzas de

nada. Y mientras que un residente de San Antonio

los Ranchos admitió que en el norte no está muy

fácil, añadió que, est más critico aquí, porque no

hay trabajo.



Jna importante tendericia que surgió de las dis-

cusiones se refiere al hecho que los jóvenes son los

que están considerando y/o están saliendo hacia el

norte. Corno un habitante, de San Antonio los Ran-

chos expiicó, para casi la rnayoría de jóvenes el

futuro de ellos esta viendo el carnino al norte. De

hecho, en San Antonio los Ranchos, el alcalde ex-

plkó que hay alrededor de sesenta personas que se

han ido al norte en los ûltirnos años, y la rnayoría

de estos son jóvenes. Para los jóvenes, el camino

hacia al norte es visto corno la inica opción para

rnejorar sus condiciones de vida.

En la gente de rnayor edad, se nota que hay

menos disposición para irse a los Estados Jnidos.

Las siguientes repuesLas a la pregunta que se hicie-

ra a algunos de ellos:

RECJADRO 5

Yo no pienso ir ernigrar a Estados Jnidos, en

prirner lugar yo Lengo mi hogar
.. y en Es-

tados Unidos a edad de cincuenta años cuenLa

SC

* Bueno yo ya estuve rnucho tiempo, estuve

seis aos y ya no pienso viajar verdad, por-

que ya estoy más de edad, SC

* Yo fui a Estados Unidos, me fui en el ochen-

ta y vine en el ochenta y seis, yo me regre-

se de allá porque... no podía y allá la vida si

uno está enferrno es rnejor venirse pensando

que es rnejor morirme aquí y no allâ. SC

* Yo pues nunca he pensado viajar hacia ese

país o prirnero es porque bueno ya la edad

así corno estoy ya no conviene. LR

Adernás de la resistencia de emigrar asociada con

la edad, la mayor limitadón se encuentra en el alto

costo que implica el viaje hacia los Estados Jnidos.



Para una persona sin docurnentos cuesta entre 2O,OOO
ó 26OOO. Y esta cantidad refleja solarnente la mitad

del costo. En general, se tiene que pagar la mitad

de los costos del viaje al coyote por adelantado y el

resto cuando se llega allá. Para financiar los vìajes,

usualmente Ios padres o otros familiares del rnìgrante

tìenen que hipotecar un terreno y/o vender ganados.

Hay otros casos donde solicitan un crédito, supues-

tamente para sernbrar su cultivo, y luego se usa el

dinero para irse al norte y los crêditos caen en rnora.

Algunas personas no aspiran a salir del país porque

el sacrificio que implica reunir esta cantidad de di-

nero es dernasiado para su familia. Particularrnente

porque existe el riesgo de que la persona puede ser

capturada y deportada. Entonces su familia quedaría

endeudada y sin esperanzas de ayuda por med!o de

remesas, es decir económicarnente mucho mas vul-

nerable.

Sobre cl flnandamiento de los m!grantes

RECUAÐRO 6

Yo quizás .. si tuviera posibilidades y condicio-

nes si lo haría verdad. LR

Yo en primer lugar no lo haría porque adernás

yo no tengo familiares que me puedan ayudar

allá, para irrne tendría que enjaranarrne, además

soy lisiado y que putas voy a ir hacer allá, mejor

no voy. LR

Yo si he pensado talvez de salir del país, pero

por ahorita no porque ahorita la situación econó-

mica está diflcil. SC

Bueno, yo por ahorita no pienso en viajar y

aunque quisiera el problema es que no tengo familia

allá donde llegar y los que rne pueden recìbir son

los de la migra ... SC

1 13



Para hacer un viaje por allí se necesita bastante

dinero y para reunir el dinero esta difícil . .Sí tengo

farniliares, tengo a mis herrnanos ... ellos dicen que

rne ayudan aunque sea con la rnitad verdad, pero

ya para la otra mitad también está diflcil. SC

En la rnayoría de los casos estudiados los viajes

a los Estados Unidos son financiados con recursos

de las familias residentes en El Salvador.

CUADRO 5

FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL VIAJE %

Sta Clar San ier6nlmo t Ranlos Globl

Prsamo familiar en El Slvador 30 50 75 43.5

Prèsama faiiliar en EEUU 33.3 25 O 23.9

Renta de aclivo íaniiltar 3.3 25 67 8.7

Âhorros 20 O 8.3 ]2

Orcs 33 0 O 7

Tolal 30 4 12

resian, o ani ¡ a r en E] Sa tvador

+ vent de activos faniiliars 53.5

ahorros

75 100 66.4

La falta de recursos econôrnicos para írse se ex-

presó varías veces en los grupos focales de discu-

sión. Parte de los costos pueden ser absorbidos por
una red social si hay familiares en los Estados Jni
dos; adernás elios pueden ayudar a encontrar trabajo,
o por lo menos a ofrecer un lugar para quedarse.
Sin esto, es bastante difíci contemplar la posibilidad
de rnígrar. Ante la falta de inserción en una red social

y sin perspectivas de cambíos econórnicos para el
sector agropecuario, los más pobres de los pobres se
mantíenen en un círculo vicioso de continua pobreza.

Otras preocupaciones, aunque con menos frecuencia,
fueran expresadas para explicar la decisión de no
rfflgrar. Varias personas de San Antonío los Ranchos
díjeron que no quieren ir a los Estados Jnidos por-
que cada vez que se va alguien de la farnilia, corre
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el riesgo esa farnilia de desintegrarse. Adernás, al-

gunas personas mencionaron preocupaciones sobre

el riesgo físico en el camino hacia los Estados Unidos,

rnencionando la posibilidad de ser robado, asaltado,

v!olado, y aún, asesinado.

Percepciones sobre los retornados

RECUADRO 7

Los jóvenes... los mcten inclujc cn eso de las

fnaras O andar fumando mota. Un señor retor-

nado de Santa Clara

El fenómeno de Ia rn!gración irnpl!ca que hay al-

gunos actores que nO aparecen perrnanentemente en

la cornunidad1 sin ernbargo son actores claves que

indden en el trabajo local. Adernás del aporte eco-

nórnico de las rernesas, y sus consecuencias en los

cornportamientøs de los receptores, hay otros efec

tos rnenos estudiados que es necesario tornar en

cuenta1 entre estos las percepciones hacia ios retor-

nados: ¿Son vistos como una fuente de nuevos co-

nocimientos o un apoyo para la solución de los

problernas que enfrenta la cornunidad? Los retorna-

dos pueden, efectivamente, contribuir a los esfuer-

zos de desarrollo local. Desde la planificación de

programas de reintegración de la familia hasta la

promoción de enlaces entre las asociaciones de pueblos

de origen en el exterior con su comunidad en el

paÍs.

Hay gran variedad de creencias circuiando con

relación al cornportamiento de los retornados. Estas

percepciones son influidas por muchas circunstan-

cias. Por ejemplo, el crecirniento de la delincuencia

a escala nacional y los reportajes de los medios de

comunicación sobre las maras deportadas hacia El

Salvador han provocado prejuicios negativos, parti-

cularmente hacia los jóvenes retornados. Corno se

señala rnás adelante, en el análisis del grupo focal
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de Santa Clara, muchos de los participantes asocian

todos los jóvenes retornados con las nïaras, uso de

drogas y otros vicios.

Existe una notable diferencia entre las comunida-

des en relación a las percepciones hacia los retor

nados. Solamente en Santa Clara, donde hay altos

niveles de rnigración internacional, hay fuertes per-

juicios sobre los comportamientos negativos de es-

tos. La caracterización del retornado andando en as

calles y en las cantinas, y que no quiere trabajar es

común en Santa Clara. Sin embargo, existe una dis-

tinción entre los retornados voluntarios y los retor-

nados forzados los deportados. Las personas que

han sido deportadas son considerados malos - vie-

nen con vicios como el uso de drogas. ]n residente

de esta ciudad explicó que la razón por la que los

deportados vienen con vicios es porque no han

encontrado trabajo. En contraste los retornados que

vienen por su propia voluntad son considerados

honorables. Esto segundo grupo, supuestamente, trae

dinero, ha comprado su carro, su propiedad, su casa

y viene a trabajar.

sin embargo aunque los miembros del grupo focal
de dìscusión de Santa Clara expresaron actitudes
negativas hacia os retornados, y mâs que todo hacia
los deportados, vincuian por otra parte, la mejora
de las condiciones de vida en la comunidad con la
migración y las remesas. Un señor de la tercera
edaci explicó que los que tienen nuevas casas o las
han arnpliado, son los que han trabajado en los Estados
Unidos. Otro señor agregó que la gente que está
haciendo casas mixtas es la que recibe dinero de
sus famijiares. Para los demás, como él, es impo-
sible hacer una casa rnixta, no ganan suficiente para
gastar unos diez mil colones para mejorar sus vi-
viendas.

La razón por la que en Santa Clara se asocía el
desarrollo con la migración tiene que ver con el
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número de receptores de rernesas, el cual es signi-

ficativamente más alto que en San Jerónimo o Los

Ranchos. Como indkáramos antes, en Santa Clara

mas de la mitad de los hogares encuestados contes-

taron que reciben remesas, mientras que solarnente

4% y 14% de los hogares encuestadøs en San Jeró-

nimo y San Antonio los Ranchos se encontraban en

esta situación, respectivamente.

En los Ranchos los habitantes expresaron una v!sión

més comunitaria para el desarrollo basada en fuen-

tes de ingreso alternativas a la producción agricola,

no apoyándose en la rnigradón. Como hay pocas

personas de la comunidad que reciben remesas es

natural que no se cuente con la migración ni las

rernesas corno una solución para el desarrollo de la

comunidad. Al contrario, se busca la rehabilitación

de los talleres que se iniciaron en los campamentos

de Mesa Grande o se buscan otras alternativas para

el desarrollo económico local.

El alcalde de los Ranchos proporcionó varias pc-

sibilidades de ernpleo desde talleres hasta la ubica-

ción de una maquila. l sugirió las artesanías, por

ejemplo de tusa y de barro, porque ésta puede pro-

porcionar empleo. Ya existe un taller de bordado, el

cual provee empleo e ingresos para catørce muje-

res. También, esté pensando en la necesidad de crear

alternativas para los jóvenes de Los Ranchos, a tra-

vés de capacitación y talleres en carpintería, zapa-

tería, hojalatería, o mecánica de banco. Otros ideas

que está tratando de promover es la conversión de

Los Ranchos en una alternativa de turismo interno;

ser un iugar de producción de materiales de cons-

trucción; atraer una maquila porque hay bastante

rnano de obra disponible; etc.

Los grupos de enfoque permitieron obtener, en

forma general, las percepciones hacia los retornados

voluntarios y forzados- Además, en las siguientes
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tabulaciones cruzadas30, basada en las encuestas

tratamos de averiguar si las percepciones hacia los

retornados estn influidas por el hecho de tener una

familia en Ios Estados Unidos o ser un receptor de

rernesas. Tarnbién; se diferenció entre las percepcio-

nes sobre los hombres, las mujeres y los jóvenes

retornados.

La gente con poca experiencia directa con la mi-

gración, que no recibe remesas ni tiene alguna fa-

milia en el exterior, expresó menos opiniones sobre

los retornados que los que tiene alguna experiencia

directa. Aproximadamente entre la mitad y dos ter-

cios de los prirneros respondieron con no opina a

las preguntas sobre las conductas de los retornados.

En contraste, solamente una cuarta parte de los

encuestados con experiencia directa respondieron de

la misma.

Corno un efecto de la alta incidencia de gente

que respondiá con no opina entre 33 hasta 56 de

ros ioo encuestados, los niveles de significancia entre
los variables en las tablas aparecen con fuertes

distorsiones. Sin ernbargo, hay algunas conclusiones

y patrones que son nteresantes.

En el primer grupo de la primera serie de cua-
dros se trata de detectar si hay una relación entre
los que Lienen Tamiliares que han emigrado o no y
sus percepciones sobre si hay cambios en las acti-
tudes de los hombres retornados. En estos cuadros
se pueden notar que hay una rnayor tendencia entre
los encuestados que tienen un miembro de su fami-
lia en el exterior a asignar más atributos negativos
que positivos a los hornbres retornados. En contras-
te, entre los encuestados que no tienen un rniembro
de su farnilia en eL exterior y han notado un cambio
de aptitud, se considera ésta corno positiva.

!nc!thmos so!omente as tobiiocones cruzodas donde hoy rno re-
locián válida entre os dos voriabes.
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En el segundo grupo trata de observar si hay

una reiación entre los que tienen familiares que han

emigrado o no y sus percepciones sobre si hay cambios

en las actitudes de las mujeres retornadas. Entre los

encuestados que han notado un cambio de actitud,

hay más coincidencia entre os que tienen que entre

los que no tienen un rniernbro de la familia que

ernigrã. En general, hay una mayor irìcidencia de

atributos positivos a las mujeres retornadas: más

laboriosas, rnás eficientes, más responsables y tie-

nen mayor iniciativa, que valoraciones negativas.

También hay coincidencia en la percepciõn de que

las mujeres retornadas están menos satisfechas con

løs salarios y condiciones de trabajo que encuentran

a su regreso a El salvador.
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En el tercer grupo se trata de ver si hay uria

reiación entre los que tÊenen famiflares que han emi-

grado o no y sus percepciones sobre si hay cambios

en las actitudes de jóvenes retornados. De nuevo

hay coincidencia entre los encuestados que tienen y
que no tienen un rniembro de la farnilia que emigró

y han notado un cambio de actitud. Sin embargo,

los atributos a os jóvenes retornados son atamente

negativos: menos laboriosos, menos eficientes, me-

nos responsables, tienen menos iniciativa y son rnenos

cooperativos.
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La segunda serie de cuadros está relacíonada a

a variable recepcián de remesas. En el primer gru-

po de esta segurìda serie, orientaclo a percepclones

sobre cambios de actitudes en los hombres retorna-

dos, solamente en un caso se presentaron niveles

de significancia. Hay coincidencia entre los que re-

ciben y los que no reciben remesas y han notado

un carnbio. La tendencia es a creer que los hom-

bres son más responsables, pero los márgenes de

diferencia entre el porcentaje de los que creen que

son rnás responsables y menos responsables1 es más

grande entre los receptores de remesas.

CUADRO 9

SERIE 2, GRUPO 1

RpoRabes - sl iWka,cl .0164

El sguiente grupo de cuadros trata de detectar si

hay una relación entre los que recben remesas o no

y sus percepcìones sobre sì hay cambios en las acttudes

de las mujeres retornadas. Las repuestas son varia-

das. Con relación a la opinión sobre si las mujeres

retornadas son más responsables, solamente en el

grupo que reciben remesas existe una tendencia fuerte.

En este caso perdben que son más responsables y
un ningûn caso expresaron lo contrario. En relación

a la iniciatva en su trabajo, los dos grupos presen-

tan tendencias opuestas. Los receptores de remesas

perciben las mujeres retornadas con más iniciativa,

rnientras que los que no reciben remesas las perci-
ben con menos iniciatjva en el trabajo. Finalrnente,
con relación al último cuadro, soramente el grupo
que no recibe remesas tiene una tendencia notable.

En este caso han notado un cambio: la mayoría
percibe las mujeres retornadas rnenos cooperativas

con otras personas.
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CUADRO 10

SERIE 2, GR&IPO 2
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Conclusones

EI estudio exploratorio realizado permite extraer

conclusiones y recomendaciones interesantes para pro-

fundizar el análisis de esta problemática y formular

acciones en torno a la misma. Entre ellas están las

siguientes;

Desde el punto de vista de los habitarites de las

cornunidades estudiadas, hay pocas esperanzas

que la rnigraciãn interna hasta otras ciudades del

país genere posibilidades de trabajo.

2. En las comunidades más organizadas, el fenó-

meno de la niigración hacia los Estados Unidos

es débil Los Ranchos, San Jerónimo, reflejando

el compromiso de los habitantes a trabajar en

conjunto para desarrollar su cornunidad.

3. Sin ernbargo, la migración internacional hacia los

Estados Unidos es una opcn real para los ha-

Coprn con or.s ptrsons - signlflcnda .0351
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bitantes en todas las corriunidades, particularrnente

para los jóvenes. La falta de recursos económi-

cas y el poco desarrollo de redes sociales que

apoyen la migración son los factores que más

inhibe este proceso Los carnbios en las leyes

migratorias en los Estados Unidos no parece ser

uo factor muy fuerte para impedir la migración,

dado que la mayoria de la gente ha viajado sin

papeles.

Una recornendación general se desprende de este

panorama: a pesar de los diferentes niveles encon-

trados en las comunidades estudiadas, la migraciõn

internaclonal debe ser incorporada en cualquier es-

trategia de desarrollo local que se pretenda impulsar

en el pais.

Específicamente, deben diseñarse programas

focalizados hacia !a poblaciôn mãs joven, tanto ìa

que no ha migrado aún como para los retornados.

Estos programas deben tomar en consideraciórì el

poco apoyo al sector agropecuario de las poUticas

económicas vigentes y la dificultad que enfrenta el

diseño de politicas alternativas en esta área.
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MIGRACIONES ¥

MICROEMPRESAS EN CIUDADES

PRINCIPALES DE EL SALVADOR31

Mario Lungo y Katharine Andrade-Eekhoff

INTRODUCCIÕN

El objetivo de este artículo es analizar la relación

entre el proceso de migracìón salvadoreña hada os

Estados Jnidos y la formación de rnicroempresas en

El Salvador, con ahorros generados durante su esta-

día en el primer paÍs, en el caso de los microern-

presaríos retornados, o con ahorros enviados por sus

familiares, en el caso de microernpresarios que no

han residdo nunca o de manera permanente en el

exterior.

Esta problernátka, crucial para el desarrollo del

pais por la importancia de las remesas, ha sido poco

estudiada; tambith son poco conocidas y rnenos aún

discutidas las múltiples experiencias realizadas en otros

pases de América, Africa, Asia e incluso Europa,

para aprovechar para el desarrollo nacional, el aho-

rro y capacidades adquiridas por la población que

ha ernigrado durante las últirnas décadas.

El artículo se basa en un estudio! realizado entre

una muestra de microempresarios en el Area Metro-

politana de San Salvador y San Miguel durante 1996,

utilizando la técnica conocida como snowball, trató

de explorar cules son las condiciones que posibili

nvestigacìóf1 reolizada por ia fundaciáf1 Nacionaí parn e! Desarro-

o FUNDE, para CRFFAC. Sü ejecución fue posib!e gracias a

apoyo finar,ciero de U5 AJD. ¡ 997.
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tan el éxito de las rnicroempresas constituidas a partir

del ahorro de los migrantes, y cuáles son los obs-

táculos que éstas enfrentan y que limitan su creci-

rniento y desarrollo.

Dos cuestiones -se plantearon como aspectos cla-

ves y estructuraron las hipótesis del trabajo: la ca-

pacitación adquirida en los Estados Jnidos, y la uti-

lizacián de tecnología proveniente de este país. Una

tercera perrnaneció subyacente y el estudio sugiere

la importancia de su estudio en investigaciones pos-

teriores: la formación de capital social en este pro-

ceso, especialmente la modalidad que podría llarnar-

se capual sociai transnacionaL

El trabajo se realizó en tres fases: durante la pri-

rnera se presenta para su respuesta, a 80 rnicroem-

presarios, un cuestionario general para obtener una

visión global de su situación. En la segunda, a partir

de los resultados obtenidos en la prirnera, se selec-

cionaron 40 microernpresarios, a quienes se les ad-

rninistró un cuestionario de carácter específico. La

tercera fase, no prevista en el diseño original del

estudio, consístió en la reconstrucción de la histo

ria de ernpresas en un núrnero de 1 1, escogidas

entre los rnicroempresarios entrevistados durante la

segunda fase.

Los resultados obtenidos muestran, efectivarnen.

te, la importancia de la capacitación adquirida du-
rante la estadia de los migrantes retornados en el
exterior, y de la utilización de tecnología provenien-
te de los Estados Jnidos. De rnanera irnplícita es-
pecialrnente en las historias de ernpresas, emerge
la importancia del capital social en la problernática
que ocupó a a investigación.

A partir de estos resultados, estudio propone cuatro
prograrnas que podrian contribuir a superar las ba-
rreras encontradas y a potenciar las posibilidades
que abre la migración internacional para el desarro-



llo de las microempresas relacionadas con ésta: un

programa desarroflo tecnológico asociado a rnigrantes

en los Estados Unidos; un prograrna adiestrarniento

en los Estados Unidos previo al retorno; un progra-

ma crédUos asociados a a inuersión de ahorros rea-

lizados en fos Estados Unidos; y un programa bonos

y flnanciamiento complementario para proyectos co-

rnunitarios asociados a la inversiõn de ahorros reali-

zados en los Estados Jnldos

El fenómeno de la migración internacional salva-

doreña, y sus efectos económicos, sociales, políticos

y culturales, en el país en 9eneral, y en las comu-

nidades de origen de los migrantes en particular, se

ha convertido en un tema de la agenda nacional

que cobra cada día rnás iniportancia, y ante la cual

el gobierno y los distintos sectores de la sociedad

civil están asumiendo posiciones y planteando pro-

puestas, como las nuevas orientacones de la políti-

ca rnigratoria hacia los salvadoreos residentes en

el exterior que está desarrollando recientemente el

Ministerio de Relaciones Exteriores, y los programas

que están impulsando sectores ernpresariales para

potenciar el intercambio cornercial con la poblaciôn

residente en el área de California.

Por otra parte, se observa en el país la creciente

importancia que el sector rnicroempresarial tiene para

el desarrollo nacional de la economía y para mejo-

rar las condiciones de vida de los sectores sociales

de menores ingresos, lo que ha llevado a varias

instituciones a sumar esfuerzos para conocerlo me-

jor y proponer políticas dirigidas hacia el mjsmo El

Libro Blanco, 1996.

No obstante, se han hecho pocos estudios espe-

cíficos sobre la relación entre la formación de rni-

croernpresas y el proceso de migración internacjo-

nal, en especial hacia los Estados Unidos, que se

aceleró durante los años 60, y que no se ha dete-

nido a pesar de la firrna de los Acuerdos de Paz en
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1992, lo que se refleja en el sostenido incremento

de! monto de as remesas y su relación con indicadores

globales de evolución de la economía salvadoreña.

CJADRO 1

EVOLUCIÒN DE LAS REMESAS PROVENIENTES

DE LOS MIGRANTES CON RELACIÓN AL PIB, LAS

EXPORTACIONES DE CAFÉ ¥ LA MAQUILA

Rubro 1991 1994 1995 1996

Remesa S Millones

%delPlB

624 760 919

14.9 11.9 11.! 10.5

Xcafé 4/1 3/! 3/1 2Í1

2/1X Maquila 6/1 2/1 2/1

Fuene: elaboración propa cn base a datos del BCR

El poco conocirniento de la relación entre el pro-

ceso de migración internaciorial y Ia formación de

microempresas, a pesar del continuado volurnen de

remesas que recibe el país, es la razón por la cual

prograrnas para fomentar el uso productivo de las

remesas, corno el que impuisó el Banco Centrai de

Reserva en años anteriores BCR, 1994, no han

obtenido los resultados esperados.

Es necesario, entonces, un rnayor análisis de esta

relación que permita identificar aspectos que se deben

estudiar con mayor profundidad, y sugerir políticas

para apoyar a la formación de microernpresas exito-

sas entre la población que tene farniliares que han

migrado y entre rnìgrantes que han retornado al paÍs

con la intención de establecer distintos tipos de negocios,

aprovechando ios ahorros y la experiencia adquirida

durante su estadía en el exterior.

Migroción y desarrollo: Lecciones de otras ex-

periencias.

El tema de la migración internacional y su apro

vechamiento para el desarrollo de un país emisor de



rnigrantes tlene una historia y una literatura muy

extensa. Las ciencias sociales han abordado el terna

desde perspectivas económicas, sociales, y poiíticas,

tanto en los países receptores de rnigrantes como

en los ernisores. El enfoque teórico que se adopte

sobre el análisis de la migración deterrnina mucho

las conclusiones de sus irnpactos. La visión neolibe-

ral presenta ia rnigración corno un fenôrneno positi-

vo en relación a los flujos de capital y mano de

obra, y parte de un proceso natural del rnercado; el

marxisrno ortodoxo entiende los procesos migratorios

como otra forrna de explotación de la mano de obra

y lo categoriza en una forma negativa. La sociología

económica moderna evalúa una variedad de posibi-

lidades que determina si a rnigración tiene un im-

pacto positivo o negativo Portes y Guarnizo, 1991.

Más reciente, los acadérnicos han estado reevaluando

el marco teórico en el contexto de la transnaciona-

lización, señalando que no se puede califlcar la

migración sólo en aspectos positivos o negativos,

sino que existe una d!aléctica de relaciones cornple-

jas y dinámicas cuyos resultados cornbinan ambos

aspectos. Este nuevo enfoque teórico abre posibili-

dades para entender las rnúltiples relaciones de la

rnigración, en un esfuerzo por conocer sus impactos

y fortalecer los aspectos positivos tanto para los

migrantes, sus farnilias, sus lugares de origen y los

paises emisores y receptores de rnigrantes Glick

Schiller, et.al., 1992 Basch, et al., 1994; Guarnizo,

1996.

En un esfuerzo por aprovechar las posibilidades

del desarrollo por medio de la rnigración internacio-

nal, los gobiernos, organizaciones comunitarias, y las

organizaciones no gubernamentales han irnplementa-

do un conjunto de programas, entendiendo ante todo

las relaciones de migración en una forma dicotómica:

positiva o negativa. Se han enfatizado, principalmente

pero no excluslvamente, en las rernesas que envían

los migrantes a sus familiares desde el exterior.
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EI diagrama 1, resurne algunos de los tipos de pro-

gramas impulsados tanto por los países emisores corno

receptores de migrantes, que se describen a conti-

nuación.

DIAGRAMA I

Politicas pra Proniøver .1 DesarTollo

Por Medio d. la Migración

Pais Ernisor d MIgrrtes Ps Rectptor de MigraTltes

- C fls l FaciÓn d lnd OS - C ana l la clón d ÍFdO,

* ln erslÖr en nlrn5trrJclL,ra * l n er,iÖn n lnl,ns rtlctu,a

* l nversiõn colectlva en Fnpre !5! lncentivos pa a retorna

- l ncentivo. pa ra relo rnr - ome nto de la mlcroem presa

Otra, poìiticas

Los programas

CanaUzación de fondos

Una de las principales preocupaciones de los go-

biernos de los países que se benefîcian de un fiujo

importante de rernesas enviadas por los trabajadores

rnigrantes en ei exterior es su captacián para con-

tribuir a la estabilidad macroeconómica del país. Hay

ejemplos de canalización obligatoria de remesas en

el sistema forrnal controlado por el gobierno Corea,

Filipirias, e incentivos opdonales, en particular ahorros

en el país de origen en moneda extranjera lndia,

Pakistán, Bangladesh, El Salvador, ltalia, Sri Lanka.

Los prograrnas obligatorios tienden generalrnente

en vez de aumentar as remesas canalizadas por medio

de los sistemas financjeros formales, a aumentar la

utilización de transferencias no forrnales de fondos
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para evitar las desventajas principalrnente en el

tipo de cambio que se presentan en un sistema

controlado. Cuando se han liberalizado los mecanis-

mos de canalizacián, creando incentivos para utilizar

el sistema formal y modificando los controles sobre

el tipo de cambio, se ha podido captar más reme-

sas por medio de los mecanisnos formales, y los

mecanismos informales pierden peso. En algunos casos,

hasta es más ventajoso utilizar el sistema formal por

la seguridad que este brinda.

Casi todos los estudios realizados han concluido

que las politicas macroeconámicas son rnucho más

importantes en la canalización de fondos que pro-

gramas específicos. La estabilización de la moneda

nacional, el control de la inflacián, y la estabilidad

politica, !nfluyen más en los ahorros de los migrantes

y en sus mecanjsmos de envío de rernesas que los

programas que buscan utilizar estos fondos para el

desarrollo PUSADES, 1996; Pastor y Rogers, 1985

Rogers, 1991; Swami, 1981; Athukorala, 1992.

Proyectos de inuersión en infraestructura

En varios países emisores de migrantes Mêxico,

Yugoslavia, se ha buscado la forma de invertir en

proyectos de infraestructura utilizando fondos recau-

dados de los migrantes junto con fondos guberna-

mentales, a veces provenientes del país emisor y a

veces del país receptor. El gobierno Mexicano ha

desarrollado un programa bastante extenso que brin-

da atención a los rnigrantes en los Estados Unidos.

Los programas incluyen el compromiso de fondos

cornplementarios a los de los migrantes para pro-

yectos de infraestructura en el lugar de origen de

los migrantes Coldrig, 1990.

Migrantes de Yugoslavia implementarori un im

puesto para ayudar en este tipo de proyectos. Otros

investigadores han recomendado combinar esfuerzos

entre migrantes y los paÍses receptores como parte

l 33



de sus programas de inversión y desarrollo en los

países ernisores de rernesas Rogers, 1991; Pastor y

Rogers, 1985.

!nversfón c&ecliva en empresas

En varios países se ha fomentado la inversión en

ernpresas nuevas o ya existentes Turquía, ltalia,

Yugoslavia, Grecia. Estos programas a veces fueron

acompañados con la idea de crear potenciales pues-

tos de trabajo para los rnigrantes que piensan regre-

sar. Sin embargo, nunca han sido muy reahstas ya

que hubo más inversionistas que puestos disponi-

bles, y rnuchas veces las destrezas de los migrantes

no eran las necesitadas en las ernpresas Rogers1

1991; Athukorala, 1992; Pastor y Rogers, 1985; Swarni,

1981.

íncentivos para retornar

Tarnbién hay ejemplos de prograrnas para que el

migrante retorne a su país de origen. Cuando los

prograrnas se originan en los países receptores de

mgrantes, muchos tìenden a mostrar un trasfondo

anti-inrnigrante, tendiente a su expuisión; cuando se

originan en el país emisor, son vistos como un es-

fuerzo por recuperar los ahorros y habilidades ad-

quiridas de Ios migrantes en el exterior para el desarrcllo

de su propio país.

En algunos casos han habido acuerdos mutuos

entre el país ernisor y el pais receptor de migrantes.

Alernania y Francia crearon programas para fomen

tar el retorno de migrantes de varios lugares que se

encontraban residiendo fuera de su país. Estos

prograrnas cubrían parte de los gastos del retorna-

do, y una ayuda para aclimatarse de nuevo en su

lugar de origen. En ciertas regiones de ltalia, se

irnplementó un prograrna semejante para atraer de

regreso migrantes de estas zonas. Rogers, 1991;

Pastor y Rogers, 1985; Athukorala, 1992. En Et
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S&vador existe un programa que perrnite importar

un menaje de casa sin irnpuestos si el migrante ha

vivido durante un mínirno de tres años en el exte-

rior. En general, las evaluaciones sobre estos pro-

grarnas señalan problernas al no curnplir con las

expectativas. En rnuchos cas0s1 se reconoce que tal

vez han influido en el rnomento en que decide re-

gresar el rnigrante pero no en la decisión en sí misma.

Bûsqueda de Empeo para Pro[esionales

En Algeria se implementó un programa para con-

tratar migrantes para puestos de trabajo que reque-

rían habilidades específicas en empresas industria-

les. Se ha lanzado este tipo de propuesta en otras

regiones también, pensando en revertir la famosa

fuga de cerebros dejando su pais de origen sin el

personal capacitado para desarrollarse Rogers, 1991;

Pastor y Rogers, 1965; Athukorala1 1992. Estos pro-

gramas han tenido muchos problemas y tienden a

crear más expectativas que resultados concretos.

Adicionalmente, el aspecto de empleo sólo es uno

de los problemas a resolver cuando retorna un migrante.

Hay que sumar la vivienda, las escuelas para los

hijos, etc.

fomento de la Microempresa

Reconociendo el aporte que las microempresas

dan a un país, y planteándolas como una alternativa

para prornover el desarrollo, rnuchos países han

intentado promover la inversión productiva de re-

mesas o ahorros de migrantes en la forrnación de

microempresa$. Hay dos tipos de programas en este

caso uno, el uso de remesas recibidas por los fa-

rniliares del rnigrante para ser invertidas en un ne-

gocio; o la inversión de ahorros para crear un em-

pleo propio para un migrante retornado. En estos

programas han participado tanto el gobierno emisor

como receptor de rnigrantes, tratando de estirnular

este tipo de uso de fondos en el país de origen. Los
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programas han inciuido asesoría microempresarial y

créditos.

En comparación con ios otros programas men-

cionados aquí, los esfuerzos en promover la forma-

ción de empresas vinculadas a la migración o reme-

sas han tenido más éxito. Sin embargo, los costos

de los programas a veces no justifican la cantidad

de empresas formadas, aunque éstas hayan sido

exitosas. Rogers, 1991; Pastor y Rogers, 1985;

Athukorala, 1992.

Otros estudios han profundizado rnás en las rela-

ciones dinámicas y multifacéticas de los empresa-

rios relacionados con la migración Díaz Briquetes y

Weintraub, 1991. Portes y Guarnizo 1991 descu-

brieron la existencia de una economja de los migrantes

dominicanos rnuy dinámica en la ciudad de Nueva

York y muchas ernpresas vinculados con la Repúbli-

ca Dominicana. Estas empresas no resultaron ser

homogéneas sino que están segrnentadas segin la

inserción del rnigrante en el mercado laboral de los

Estados anidos. Una de sus recornendaciones es

asegurar que los prograrnas implementados deben

de tornar en cuenta estas diversas caracteristicas y
que el gobierno dorninicano debe trabajar en con-

junto con los migrantes para crear programas y politicas

que beneficìen a los migrantes, sus familias en la

República Dominicana y el pais en general. Otra

recomendación es la creación de incentivos para la

canalización de fondos incluyendo los misrnos in-
centivos para la inversión extranjera en el pais que
para los migrantes con ahorros en el exterior.

Las Lecciones

Las experiencias anteriores, que han buscado la
vinculación entre la migracón internacional y el de-
sarrollo del país emisor, sirven para formular futuros

programas buscando la capitalización de los aho

rros, remesas, destrezas y conocimientos de los migran-



tes. Querernos señalar varios puntos derivados de

estas experiencias:

* Los rnigrantes no deben ser vistos como ios pro-

tagonistas centrales en el proceso de desarrollo

de su pais de origen. Sin embargo pueden con-

tribuir a los procesos de desarrollo. Los que quieren

contribuir por rnedio de sus destrezas y contac-

tos adquiridos en el exterior1 los que poseen las

habilidades y capital econórnico para iniciar una

microempesa, los que pueden invertir en una

forma colectiva en compañías o proyectos co-

rnunitarios, deben de contar con los mecanismos

de apoyo para poder hacerlo.

* Las posibilidades de prornover el desarrollo con

apoyo de los rnigrantes son rnucho más factibles

en un contexto apto para ello. El entorno

macroeconôrnico, la estabiidad politica, las in-

versiones econórnicas regionales, etc. son facto-

res que influyen en las posibilidades del desarro-

llo. Si el entorno general no es propicio los migrantes

no van a poder contribuir a cambiarla. Sin ern-

bargo, si hay un arnbiente propicio para el desa-

rrollo, los rnigrantes pueden contribuir a ello y

los efectos pueden tener un impacto rnultiplica-

dor. Las políticas macroeconómicas que mejoran

el ambiente macroeconómico pueden influir más

en esfuerzos por captar rernesas a través del sisternà

formal en un país receptor de rernesas, que pro-

grarnas específicos que buscan incentivar la in-

versión o ahorro de rernesas.

* Los prograrnas para promover el retorno de

rnigrantes han ayudado en cierta medida en la

reubicación de éstos. Pero los rnigrantes deben

tornar esta decisiôn por su propìa cuenta. Lo mejor

que puede hacer un pas es informarles bien a

los rnigrantes sobre los programas y oportunida-

des que exsten en su pais de origen, para que

puedan beneficiarse de ellos si deciden regresar.
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* Las reladones entre rriigrantes transdenden las fron-

teras nacionaies formando relaciones transriacionaies

entre individuos, cornunidades, organizaciones y go-

biernos. Las poUticas que buscan potenciar el de-

sarrollo por medio de los niigrantes deben ser com-

prendidas en sus relaciones transnacionales y
multidimensionales. Buscar mecanismos de partici-

pacìón mutua entre los gobìernos de los paises

involucrados, implementando programas binacionales

entre el país emisor y receptor de rnigrantes, pue-

den ser de gran beneficio para los migrantes retor-

nados y para el desarrollo del pais emisor.

Muchos países receptores de rnigrantes invierten sumas

grandes en proyectos de desarrollo en los países ernisores

de migrantes. La prornoción de matching funds fon

dos complementarios entre migrantes y el país recep-

tor dei migrante para proyectos de desarrollo en el

lugar de origen, pueden potenciar las relaciones en los

dos lados, y el desarrollo. Eekhoff, 1994; Rogers,

1991; Goldring, 1990.

* En igual forma que las relaciones transcienden

las fronteras! los flujos de información deben

transcenderlas. Han habido ideas muy innovadoras

para capitalizar la migración pero hace falta un
esfuerzo más organizativo. El flujo de información

no sóto significa avisar sobre un nuevo prograrna

pero informar activamente a los potenciales bene-
ficiarios sobre ei prograrna y sus componentes. Esto
no es posible sólo por medio de ONCs, sino tam-
bién empresas privadas.

* Las prioridades de los migrantes no son necesa-
riamente las prioridades ni de los gobiernos recep-
tores o emisores de rnigrantes ni de los residentes
de los lugares de origen que no han ernigrado. Es
importante reconocer que cada uno puede tener
un concepto distinto del desarrollo, visiones dife-
rentes de o que se debe hacer y como hacerlo, y
perspectivas sobre las imitaciones y restricciones
en su accionar.
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Las inv.stigaciones r,alizadas en ,l pais.

Conio rnencionamos antes, la rnigración de sal-

vadoreños a los Estados Jnidos cobra cada día mãs

importancia para el país. Se estima que las remesas

representan entre el 1O.5% y el 12% del PIB FJSADES,

1996; BCR, 1996 dependiendo del año analizado32

Pero el conocimiento de los procesos y sus irnpac-

tos en la migración salvadoreña son imitados. El
diagrarna 2 muestra los estudios realizados hasta el
rnomento en los Estados Jnidos o El Salvador,
observändose que poco se ha analizado la dimen-

sión transnacional. Estos estudios se pueden descri-

bir en la siguiente manera:

* Aspectos macros y de medición de la migración
salvadoreña y su irnpacto a nivel macroeconórnico

en El Salvador. Estos estudios se enfocan prin-

cipalrnente en el volumen de remesas, su cana-
lización por rnedio de mecanismos formales o
inforrnales en el sjstema financiero, y la evalua-

ción de su impacto en la estabilidad

rnacroeconórnica. Otros tienen que ver con el

volumen de rnigrantes y las implicaciones en los

mercados laborales en El Salvador. Funkhouser,

992, 995; Montes, 1967, 1989; López1 Popkin,

y Tellez, 1996; FUSADES, 1993, 1996; CENITEC,

1992, 1994; CEPAL, 1990.

* En los últimos tres años se han jniciado estudios

de caso para ernpezar a entender las rnúltiples

relaciones que tiene la migración de los salvado-

reños a un nivel microeconórnico y social. Es-

tos estudios buscan entender mejor las redes

transnacionales, las transformaciones sociales,

económicas, políticas y culturales que se lleva a

cabo en comunidades altamente irnpactadas por

la migración hacia los Estados Un!dos. Oarcía,

1996; Lungo, Eekhoff, y Baires, 1996; Jlloa, 1996

como punto de referenda, en México, se estima que los remesas

representan e! 3% de! P18, en ßang!adesh el 3.8% 7986. en lndio

el 7,6% en 1985, en Pakiston e! lO.6% en 1986 Athukoro!a. l 992.
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* También se han reaiizado estudios sectoriales

sobre aspectos rnuy partkulares de la migración

salvadoreña: la formación de asociaclones comu-

nitarias de salvadoreños en el exterior y el papel

que juegan en el lugar de origen Eekhoff, 1994;

Popkin, 1996, rnecanismos muy puntuales para

promover la canalización de fondos por rnedio

de bancos comunitarios vinculados binacionalmente

Kandel, 1995; Autler, 1994, la migración y

formación de rnicroempresas tanto en Los Ange-

les como en El Salvadar Chinchilla y Namilton,

1989; Baires e lnnocenti1 993; López y Seligson,

1991, etc.

DIAGRAMA 2

Olagramo d. T.po. da Estudios sobr. l Migración Sdvadcna R.alizados

Mlòn /nllI

ale, d Imn d

ira,t

::
Analicernos brevernente dos estudios realizados en

El Salvador referentes a la formaciõn de microem-

presas y la migración internacional.

El estudio.reali±ado por López y Seligson 1991,

se llevó acabo en 1989, enfocándose en el uso de

las rernesas específicamente en el establecimiento

de rnicroempresas en la Area Metropolitana de San

Salvador AMSS. Se encuestaron 211 empresas cuyos

propietarios recibían remesas. Las conclusiones de

este estudio mostraron la irnportanda para este tipo

de negocio que tienen las rernesas en la forrnación

y sobrevivencia de los mismo.



Jna cuarta parte de las empresas se fomiaron usando

remesas de los Estados Jnidos. Dos tercios de los

negocios dijeron que dependían de las rernesas para

sobrevivir. Esto demuestra de que hay un porcentaje

importante de estas empresas que no son viables sin

las remesas farniliares. Sin ernbargo, López y Seligson

contextualizan esta información mostrando de que las

empresas que se !niciaron a raíz de las remesas

demostraron una tasa más alta de dependencia de

las rernesas para poder sobrevivir. A diferencia, de

los negocios que no iniciaron con remesas, dos ter-

cios reportaron que podían sobrevivir sin las reme-

sas. Este estudio se llevó a cabo en el contexto de

la guerra civil y un ambiente económico inestable.

CCJADRO 2

RELACIÓN ENTRE DEPENDEMCIA IM!CJAL ¥

FCJTURO DE LAS REMESAS !MTERMACIONALES

**.

Número 69 142

ruturo depende de rernesas 75.4% 38.O%

Futuro no depende de remesas 23.2% 62O%

rlosabe l.4% O%

Total 100 lOO%

FtLente: LÓpe2y Sellgson 991 cadro2O.

Las recomendaciones de López y Seligson se cen-

traron en la canalización de remesas por medio del

sistema formal, apertura de cuentas en dálares y

otros incentivos bancarios. y politlcas macroeconómkas

relacionadas con el tipo de cambio y la estabilidað

económica y política del país. Con la elección del

Presidente Cristiani en 1989 y Ìas políticas de aper-

tura y estabilización llevado a cabo por el gobierno

de ARENA, rnuchos de estos carnbios se irnplementaron.

Uno de los efectos casi inmed!atos ha sido la cap-

tación de una buena porción de las remesas familia

res por rnedio del sistema financiera formal de! país
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Otro estudio de Baires e lnnocenti 1993, buscó

explorar las relaciones entre el proceso de migra-

ción, las rernesas, y el desarrollo de la pequea

ernpresa en El Salvador, incluyendo características

del flujo de capital hurnano, econórnico y material.

Entrevistaron 23 empresarios de San Salvador y

Zacatecoluca vinculados con la tnigración hacia los

Estados Jnídos, encontrando que rnuchos de estos

empresarios, migrantes retomados en su rnayoría, habían

invertido ahorros provenientes de los Estados Jni

dos, y que sólo dos de las empresas entrevistadas

recibieron remesas periódicamente. Un poco rnés de

la rnitad de los rnicroempresarios habían regresado

a los Estados Jnidos para realizar transacciones

económicas que en rnuchos casos fueron posterior-

rnente irìvertidos en la ernpresa en El Salvador. Otro

aspecto que trataron estos investigadores fue la

adquisición de capital humano relacionado con la

estadla del rnigrante en el exterior, especificarnente

el aprendizaje de nuevas habilidades que les han

sido útil para su negocio en Et Salador.

CUADRO 3

DlsTRlBaclóN DE NUEVAS HABILIDADES APRENDJDAS

EN EL EXTRANJERO, POR SEXO

Nvs Hbtdaðes Mis % HombÆs % tjUl %

Sí 40.O% 72.l% 60.9%

No 40.O% l1.l% 21,7%

1o contestaron 20.O% 16.7% 17.4%

Tótal 100.O% {5 100.O% 18 100.O% 23

fune: ßalres e wie,tij !993, cuddro 33.
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Las conclusiones de Baires e lnnocenti enfatizan

que la migración de los salvadoreños no pueden ser

vista desde la óptica de refugiados pûlít!cos inica
mente. Es c!erto que la situación politica y a guerra

civil contribuyeron en gran parte a la migración de
la poblaciôn salvadoreña hacìa os Estados Unidos

en los años 80, pero hay rnuchos otros factores y
ralones de la rnigración que incluyen la búsqueda

de mejores oportunidades económicas, la reunificación

de la familia, etc.

Planteomiento m.todológico

Los- Puntos de part!da

Los siguientes son los puntos de partida del aná-

lisis realizado:

La relación entre la migración internacional y las

rnicroernpresas en el sentido en que los ahorros

generados en el exterior pueden ser canalizados

hacia estas últirnas, está rnediado por las politi-

cas y los indicadores econónikos prevalecientes

en el pais estabilidad del tipo de carnbio, tasas

de inflación e interés, política tributaria, incenti-

vos a ios distintos sectores productivos, etc..

* Adeniás de lo anterior, las diferencias sectoriales

hacen que existan mensajes de distinto signo que

inciden en la toma de decisiones para que los

microernpresarios asociados a la migraclón inter-

nacionai inviertan en determinado sector los ahorros

provenientes del exterior.

* Es necesario diferenciar la relación entre rnigra-

ción internacional y formación de microempresas

asociadas a la primera, en razón de la dimen-

sión del ánibito territorial en que este proceso

de forrnación tenga lugar. Así, las condiciones

favorables o desfavorables de la constitución de

rnicroenlpresas, son diferentes en una gran ciu
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dad como San Salvador, de las existencias en

una ciudad de rango intermedio, como San Mi-

guer, o en un cantón rural.

Para temáticas como la abordada en este estudio

es indispensable contextualizar el análisis con la

situación de los mercados laborales y ei grado de

desarrollo tecnológico existente en el sector

microempresarial en general, y con las políticas

de prornoción de este sector que está impulsando

el gobierno, la cooperación ìnternacional y las or-

ganìzaciones no gubernamentales locales.

* Por últirno, para tener una visión comprensiva

de la relación entre migración internacional y mi-

croenipresas, es útil analizar la formación de capital

social_Putnarn, 1995; Portes y Sensenbrenner,

1993, asocìados a estos procesos.

Las preguntas

La elaboración de los cuestionarios se basó en la

búsqueda de respuesta a las ínterrogantes siguien-

tes, que guiaron el trabajo de campo:

* ¿Cuál es la relación entre la capacidad de ahorro,

durante la estadía del rriigrante en el exterior, y

la creación de una rnicroempresa que se pueda

desarrollar con éxito posteriorrnente en el país?

* ¿Es necesario un flujo permanente de remesas

para que una microempresa creada con ahorros

generados en el exterior se pueda desarroltar de

forma sostenida?

* ¿Cuáles son las condiciones de educación míni-

mas para que, con ahorros provenientes del ex-

terior, un rnicroempresario pueda tener éxito?

* ¿En qué medida el incorporar tecnología del país

de donde proviene el ahorro o las remesas, con-

tribuye al éxito de una microempresa?
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Las preguntas anteriores se reflejan en las hipó-

tesis qtie se plantean a contifluación, y orientaron la

elaboración de los cuestionario de las entrevistas rea-

lizadas y la reconstrucción de las historias de em-

presas que, aunque no estaban planteadas en el

diseño original del proyecto aprobado, se realizaron

durante la ejecución del estudio.

Las hipótesis

Las hipótesis fuerøn las siguientes:

l. A mayor capacitación adquirida durante su esta-

día en el exterior sea por la vía de e5tudios

especializados o de entrenamiento laboral, rna-

yor es la posibilidad de constituir microempresas

exitosas en el país.

En este sentido, el monto ahorrado en el exte-

rior, con el cual se førma la rnicroempresa, aun-

que importante, es un factor secundario. Tam-

bién, aunque es irnportante el nivel educativo formal

inicial del microempresario, éste juega un rol

secundario.

11. A mayor incorporación de tecnologia del exterior

en la rnicroempresas, mayor es la posibilidad de

constituir una microempresa capaz de acurnular

y desarrollarse sostenidamente.

La incorporación perrnanente de tecnoloía re-

quiere, en la mayoría de los casos, por el estatus

ilegal de muchos migrantes, y por las restriccio-

nes impuestas por las ernpresas que venden tec-

nología en países como los Estados Unidos, de

un alto desarrollo de relacones transnacionales,

que puede ser calificado corno capital social

transnacional.

Las Çases del trabajo de campo

La cobertura del estudio se lirnitã, territorialmente

al Area Metropolitana de San Salvador y a la ciudad
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de San Miguel, para poder tener dos universos de

condiciones distintas.

Respecto aI tarnaño de la rnuestra a analizar, se

definiô un número de 80 ernpresarios a quienes se

pasaría el cuestionario general y un número de 40

ernpresarios a quienes se pasaría una encuesta es-

pecíflca. La proporción definida fue reallzar 75% de

las encuestas en el Area Metropolitana de San Sal-

vador y 25% en San Miguel.

Para seleccionar las rnicroempresas se utilizó la

técnica conocida como snowball que se describe a

continuacián. Se elaboró una lista de microempresa-

rios conocidos por los miernbros del equipo de in-

vestigación, siguiendo los crlterios adelante rnencio-

nados; se les preguntó sobre otros microernpresarios

que conocían y que estaban relacionados con el proceso

de migración internacional y las remesas para arn-

pliar la lista, y así sucesivarnente. Adicionalrnente,

se revisaron las páginas amarillas del directorio te-

lefõnico para contactar otros empresarios que pudie-

ran reunir los requisitos requeridos. Finalmente, se

contactó a la Asociación de lmportadores de Vehí-

culos isados ACEIVA, que proporcionó la lista de

socios.

La primera fase del trabajo de campo consistió

en pasar a los rnicroempresaros identWicados el cues-

tionario general, a partir del cual se hizo una selec-

ción de aquellos a quienes se pasaría el cuestiona-

rio específico, labor que constituyó la segunda fase.

La tercera fase consistió ert las entrevistas para construir

las hstorias de las ernpresas que se seleccionaron

al final de la segunda fase.

Resultados obtenidos

La identificación inicial de rnicroempresarios, que
constituían nuestras unidades de anáiisis, arrojó un
número de rnás de 100, lográndose entrevistar a 99
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microempresarios, quienes contestaron eI cuestiona-

r!o general.

Los criterios para la selección en la primera fase de

los entrevistados en el estudio fueron los siguientes

que fueran migrantes retornados de los Estados

Jnidøs, y que contaban con uno o más negociøs

propios organizados en base a ahorros hechos

durante su permanencia en el exterior;

* que fueran rnicroempresarios con un negocio propio

que estuviera contacto frecuente con los Estados

Unidos debido a los productos, servicios o tec-

nologías que utilizan en el trabajo de su

rnicroempresa;

* que fueran microempresarlos que han creado su

negocio utilizando rernesas permanentes enviados

desde los Estados Unidos. En este últirno caso

fueron pocas las microempresas que se pudieron

identificar.

Corno puede observarse de los criterios antes men-

cionados, en la realización del estudio se adoptô una

visión arnplia de la relación entre el proceso de mi-

graciõn internacional y las rnicroempresas, incorpo-

rando inclusive establecimientos propiedad de perso

nas que no han rnigrado, aunque si tienen parientes

cercanos que lo han hecho, y con los que rnantienen

relaciones que contribuyen al desarrollo de sus mi-

croerflpresas.

Esta ampliaci6n está asociada a uno de los pun.

tos de partida: la formaciôn y el papel de lo que

podra llamarse capital social transnacional, que vin-

cula personas y procesos a través de las fronteras

nacionales, y que, como deciamos antes, puede ju-

gar un papel clave en el desarrollo de las microempresas

relacionadas con la migración internacional.

A partir de las entrevistas clasificamos las mi-

croempresas por sector productivo a que pertene
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cen. Ellas se ubican en seÌs diferentes sectores:

comercio, servicios, industria, agricultura, transporte

y finanzas. El Cuadro 4 muestra la distribución de

as empresas en San Salvador y San Miguel por sector

económico. Este cuadro contìene sólo e! negocio

princÌpal del microempresario, ya que varios de ellos

tienen más de una microempresa, a veces en sec-

tores distintos.

CUADRO 4

DISTRIBUC!ÓN DE EMPRESAS POR SECTOR

PRIMERA FASE

SL :::
Comerco 43 54 0.55

Seivjcio 7 16 23 0.23

lndustria 2 3 5 0.05

ArIcultura 2 1 3 0.03

Transporte 4 7 11 0.11

flnanciera 0 3 3 0.03

Tat& 26 73 9 l

FEcnpopbieddio

El anlIsis de los cuestionarios generales permitió

elaborar el cuestionario especffico y seleccionar los

mkroempresarios a quiene$ se entrevistaron durante

la segunda fase.

Los criterios aplicados para hacer esta selecclón
fueron los siguientes:

* que e! microempresario, rnlgrante retornado1 o

que recibe remesas, las invierte en eT negocio;

* que el microempresario, migrante retornado, haya
recibido alguna capacitación o entrenamiento en

los Estados Jnldos y la utillce en su negoeio en
El Salvador;



* que el microernpresario, utilice tecnologia o equipo

traído de los Estados Unidos por rnedio de con-

tactos directos ej. familiares o amigos que en-

vían rnaquinaria o que los traiga personaimente;

* que el microempresario, por la naturaleza del ne-

gccio, rnantenga contacto regular con empresas

en los Estados anidos.

Se seleccionaron preferentemente microempresarios

que cumplia dos o más de estos criterios, eligiendo

entre casos del mismo sector. La única excepción

fue el sector ndustrial, donde se entrevistaron a todos

los rnicroernpresarios identificados, ya que conside-

ramos Importante que se conozca, con mayor deta-

lle posible, las posibilidades de desarrollo de mi-

croempresas asociadas a ia migracián internacional

en este sector.

Aquí es necesario hacer una aclaracián de gran

importancia. Desde la selecciá inicial encontramos

una gran dlversidad ðe rnicroernpresas, y aunque la

mayoría pueden ubicarse en la categoría de microe-

mpresas, cualquier que sea el criterio de clasifica-

ción: número de empleados, monto de capitai, etc.1

encontramos algunas que podrian clasificarse como

pequeñas, e inciuso rneðianas empresas. Se tomó

la decisión de incluir a las seleccionadas no impor-

tando su tamaño, ya que de todas maneras no se

estaba frente a ernpresas grandes.

En la segunda fase se logró encuestar a 39 mi-

croempresarìos33. dueños de 46 microernpresas. La

32 Como punto de referencio, en México, se estima que as remesos

representon eI 3% del P18, en Bongiadesh e! 3.8% en 986, en

lndia el l.6% en l 985, en Pakiston el l O. 6% en 986 Athukoroa,

1992.

Lo meto era 40 ent,evistos. La úkimo empresoria o entrevistar

pasó 3 meses en 105 EstQdos Unidos y o! regresar, combió de

dirección hocendo imposible su !ocalizacián.



distribución sectorlal de las mismas, y la distribu-

ción entre las dos ciudades donde se realizô el es-

tudio aparecen en el cuadro siguiente:

CUADRO 5

DSTRIBUCIÓN DE SELECCIÓN DE ENCJESTAS

DETALLADAS POR SECTOR

SEGJNDA FASE

.

$etç

.. .

S tt$ o
.

tnt

]r ]1 3 20 43

Sido B 4 2 .26

l 3 2 5 ll

Aha Ü 0 0 0

Trnie 4 3 7 l5

C l l 2

Finan l 0 l C2

Toti 33 13 4 l

Para la tercera fase, se seleccionaron 1 1 microe-

mpresas, las que presentaban mayores condiciones

de crecimiento sostenido1 entrevistándose a los due-

ños para construir historias de las empresas, y ex-

plorar con rnayor profundidad la relación entre mi-

gracián y microernpresas;

Antes de detallar los resultados más relevantes

encontrados en las dos prirneras fases, debe acla-

rarse que los resultados cuantitativos de este estu-
dio no provienen de una muestra aleatoria a partir

de un universo claramente definido, por lo que el
estudio tiene un carácter exploratorio del que no
pueden extraerse conclusiones generales. Sin embar-

go, los resultados perrniten sugerlr tendencias sobre
la relación de la migración internacional con la for-
mación de rnicroempresas en el país.



Perfl! de os Empresarios

El 74% y el 26% de Ios rnicroempresarios entre-
vistados corresponden a San Salvador y San Miguel,
respectivarnente, siguiendo Ios criterios de distribu-
ción de la rnuestra definidos & inicio.

El cuadro 6 presenta el resurnen de algunas de
las características básicas de los empresarios y sus

contactos iniciales con los Estados Unidos. El 92.3%
había viajado por lo menos una vez a este. En general,
tienden a tener un nivel de escolaridad rnucho ma-
yor que el promedio de escolaridad media del Area

Metrop&itana de San Salvador 7.41 años34.

Tal vez lo más importante de resaltar es la varia-

ción entre la edad del primer viaje a los Estados

Unidos y la variación entre el número de veces que

el empresario ha regresado a este paÍs. El primer

viaje a los Estados Jnidos no es necesariamente el

más importante pero nos da una indicación de cuando

se inicia el proceso migratorio. El 61% tienen rnás

de 16 años de haber lniciado su primer contacto

con los Estados Jnidos, siendo jóvenes en ese rnornento.

Esto indica que durante los años de su forrnación,

tuvieron la oportunidad de ver el mundo desde otra

perspectiva econórnica, politica, social y cultural. Muchos

microempresarios comentaron que esta visión les ha

ayudado en el montaje de sus negocios, notándose

en la forma de trabajo, la exigencia a los ernplea-

dos y el tipo de relación que se desarrolla con los

m ¡ smo s.

Por ejemplo, se nota de que varios ernpresarios

exigen un rendimiento mucho rnás alto al que nor-

rnalrnente se pide en El Salvador. Pero los emplea

Enwetp de Hoaars de Prooáitos Mú!tioteç de l 995. Cobierno de

E So!vodor, Ministerio de Reaciones Exteriores, Departamento de

îníormación, Son Sa!vodor, E! Savodor.



dos que responderì, son compensados con mayor

estabilidad laboral, más confianza del dueño, y be-

neficios como inscrlpciôn en el Seguro Soc!al, etc.

Otros rnicroempresarios rnencionaron que aunque

querian entablar una relación de mayor confianza y

responsabilidad con sus trabajadores, era muy dificii

porque estos, sirnplemente, abandonaban el trabajo

sin avjsar, o no cumplían con sus tareas. Varios

rnicroernpresarios, que habían sido propietarios de

un negocio en los Estados Jnidos, no están acos-

turnbrados a este tipo de relación.

CUADRO 6

DATOS GENERALES DE LOS EMPRESARIOS3

íRaG Prne

Porcil*Mteres 262%

dd 26-64años 42años

Mos estudìdos de mpresro 220 añs I .9 ños

Edad en pÑTler vîaje l -42 años 24.47 año

Mo de primer viaje l96. 994 980

Duraci& de estaa e primer viaje I smoa hasb 31 años 65 años

Nimero de veces que ha reresade desde SL primer viaje oi 9.69

Fene Ebo,aÑn pa c bae deda

El cuadro 7 describe un poco más arnpliamente
la relación entre los microempresarios que iniciaron
su contacto con los Estados Unidos en diferentes
épocas. Podernos notar una clara diferencia entre
la duración de la estadía en Estados Unidos, entre
los que vfajaron por prirnera vez antes de 1975, y
entre 1976 y 190, en comparación con los que
iniciaron su contacto despuês de 1980.

No hoy diferencios significotivas en estos dotos entre hombres
mujeres.



Se pudiera plantear que Ios que se fueron en los
años 80 hubieron perrnanecido más tiempo en los
Estados Unidos debido a la guerra civil, sin importar
la razón por ia cual se hayan ido. Sin embargo, no
hay una dara relación entre el nûmero de veces

que han regresado después del prirner viaje y la

época en que viajaron por primera vezl pero se nota

que el promedio de veces que el microempresario

regresó a ios Estados Unidos es más alto en el petíodo
entre 1981 y 19B4.

CUADRO 7

RELACIÓM ENTR AÑOS DE VtAJE DaRACIÓN DE
VISITA ¥ NÚMERO VECES QUE HA REGRESADO36

PROMEDIOS

PuodeJe 4deïtáe cesueh4sd

l975yAntes 11.9años 18.12

Entre1976y1980 5.57años 1811

Entre1981y1984 42saños 25.56

l985ydespués 2.42años 17.1

Fuenfr Eho,ación propia en base & d&c nos

El propósito principal de estos viajes ha sido por

razones de negocio el 64.7%. seuido por viajes

por vivir principalmente en los Estados Unidos el

23.5% y flnaimente el 1 1 .8% viajaban ante todo para

visitar familiares en Estados Jnidos.

También se exploró, en el estudio, informacián

sobre la capacitación recibida en El Salvador y en

los Estados Unidos. Casi una tercera parte de los

microernpresarios entrevístados han recíbido diferen-

te tipo de capacltación. De ios que han sido capa

No hoy diferencios signit!cotvos erT estos dato entre hombjes

mujeres.



citados, sóio los que se adiestraron en oficjos y áreas

como computación lo hicieron mayoritariamente en

los Estados Unidos. Los que recibieron una capa-

citación en algûn aspecto de administración de

empresas, io hicieron principalmente en El Salvador.

CUADRO 8

rlpo DE CAPACITACIÓN ¥ LUGAR

PROMEDIOS

Tiode cip.cá. OCff

Edid

Admciáit de Negocios 33.3% 30.8%

Ofith . Múc, Catía, Cca, e. .5% 60.O%

Ofto 26.2% 12.7%

Fue,e EffiborcjÓn propa ert base a os da!a5 rccqldç

Capactación y Migración

Pedro Guzmán, el dueño de un taller de carpin-
tería en San Marcos, nunca había trabajado en este

oflcio cuando regresó en 1991 a El Salvador, des-

pués de vivir en Washington D.C. por 9 años. Después
de varios años de realizar trabajos precarios deci-
dió abrir su propio taller de carpinteria. l-labia aprendido
este oficio en Washington D.C. en un curso electivo
del E-ligh School donde estudiaba. Jamás se ima
gnõ de que le iba a servir para instalar su propio
negocio en El Salvador.

Pedro prestó dinero de unos arnigos Salvadoreños
en Washingtøn para iniciar su negocio. Fue a Was-
hington y trajo maquinaria para el taller. Desde que
empezó sU negocio en 1994, ha regresado a los
Estados Unidos varias veces para traer equipo para
el negocio o para realìzar otros negocios. En su último
vìaje en Noviembre de 1996, trajo un pickup com-
prado en Nouston.
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Pedro pudo capitalizar su capacitación en carpin-

tería que había recibldo en los Estados Unidos, y
ahora como resultado, da ernpleo a cuatro perscnas.

Qtra referencia en cuanto a las relaciones cultu-
rales, económkas, soci&es y políticas con ios Esta-

dos Jnidos tiene que ver con la habilidad de cornu-
nicarse en inglés. Se preguntó a los microempresarios
si sabian leer, escribir o hablar en este idioma. Los
resultados rnuestran de que los hombres tienen pro-
rnedios mucho más altos que las rnujeres, pero de

que !a diferencia entre estos promedios es significa-

tiva sólo en los rubros de hablar y escribir inglés.

CUADRO 9

HABIUDAD DE INGLËS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

PROMEDIOS ¥ PRUEBA T

edi Mbad Prueb

Leer lnglés

Hombres: 71.43% .167

Mujeres 45.45%

Hoblar lnglés

l-lombres: 65.71% .010

Mujeres 36.36%

Escribir lnglés

Hombres: 67.86% .025

Mujeres 27.27%

Fuente Elaboraciõn propia en base a los datos recogidos

En sntesis, los microernpresarios tienen un alto

nivel acadérnico en cornparación con la población

general del Area Metropolitana de San Salvador; iniciaron

su contacto con los Estados Clnidos a una edad joven,

y han regresado a os Estados Unidos rnúltiples veces

en función de actividades de negocio principalmen
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Alrededor de una tercera parte se ha capacitado

en diferentes áreas, y los que se capacitaron en un

oficio y otros, lo hicieron principalmente en los Estados

Unidos. Entre los rnicroempresarios er,trevistados,

los honibres tienen tasas rnás altas de habilidades

en el inglés en comparación con las mujeres. En

los demás indkadores, nø hay diferencias significa-

tivas entre los hombres y mujeres.

PerfU de las empresas

De los 39 microernpresarios encuestados, 32 tle-

nen sólo un negocio y 7 rnanejan dos negocios, para

un total de 46 rnicroempresas. El 42.5% de estas

rnicroernpresas son del sector comercio, el 26% en

servicios, el 15.2% en transporte, el 1O.9% en indus-

tria, el 2.2% en servicios financieros, y el 2.2% en

construcciãn ver Cuadro 5. Hay algunos nichos

particulares en que se ubican estas rnicroempresas

ventas de autos usados, repuestos de autos usados,
talleres de rnecánica automotriz y encornenderos. Casi
todas las rnicroernpresas fueron creadas por el em-

presario, solo dos fueron comprados; y el 80.4% están

registradas legalrnente. Más del 50% de las micro-
empresas fueron constituidas a partir de 1992. La

microempresa con rnás aos de existencia era una
formada en 1980. A partir de los cambios
macroeconórnicos que respondían a los programas
de estabiljzacjón y ajuste en 1969, se creó un ambiente
más propicio para la inversión, a lo que se sumó la
estabilidad política por el fin de la guerra civil en
1992. Se observa, entonces, un auge en la forma-
ción de microempresas vinculadas con la rnigración
internacional a partir de 1991. En los años 1991 y
1992, se constituyeron el 21.8% de las rnicroempre-
sas analizadas en este estudio; el 32.6% se forma-

Es!a muestra no es proporciono en readán a !a Iista to!al de !o
piimera fQse Q que entrevistamos a! l OO% de las empresas que
habíamos encontrodo en sector industria y una proporción re!ativo
de !os demós,



ron en 1995 ó 1996.38 Corno la gran mayora de

rnicro y pequeñas ernpresas fracasan en los prime-

ros 5 arios de existenda, habría que ver si estas

microernpresas pueden sobrevivir y crecer en los años

futuros.

El 63% de estas microernpresas utilizaron fondos

provenientes de Ios Estados Jnidos para iniciarlas

de éstas, la mayoría utilizaron sus ahorros realiza-

dos en los Estados Undos. Otra fuente importante

iueron los ahorros generados en El Salvador el 23.9%.

Sólo el 6.5% se iniciaron con un préstamo bancario.

lnversiones posteriores a la inicial fueron genera-

das principalrnente por ganancias del rnismo nego-

cio el 60.5% de los que invirtieron rnás capital,

seguida en importancia por las rernesas de los Es-

tados Jnidos el 15.8%.

De las 6 rnicroempresas que invirtieron rernesas

farniliares en su negocio, 3 de ellas invirtieron dine-

ro recibido rnensualmente, una cada seis meses y

dos una vez en el año. La inversión se originó por

envíos de hermanos o hijos en iguales proporcio-

ne$ de los microempresarios. El total nverudo en

rernesas osciló entre US$600 y JS $1O000. En el

últlrno ca$o era un herrnano, socio en una panade-

ría, quien cornpraba maquinaria usada en los Esta-

dos Unldos, envlándola a El Salvador. Los otros

eran inversiones, entre Us$1 ,ooo y us$2,400, en-

viadas en el período de un año.

Crecimiento de Ias micl-oernpresas

El énfasis del estudio ha sido en las rnicroernpresas,

Una de las forrnas más frecuentes de clasificación de

estos negocios es el número de ernpleados. Corno

interesaba ver casos relativamente exitosos, henios

Mencìonamo$ e$tos condusiones con coutea yo que por !os res-

ÉricciOneS en 10 construcción de la muestro r,o podemos decfr que

nuestros dotos son representtivos sìn embargo nue$tros resu/todos

demuestron esto tendenda.
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tratado de medir el crecirniento de estos negocios

por rnedio del crecimierìto en el empleo rernunerado.

El Cuadro 8 describe el número de empleados asa-

lariados de los negocios al iniciarse y actualmente.

La mayoria contaba entre 1 a 4 trabajadores remu-

nerados al inicio y existía un alto porcentaje sin

empleados. Se puede observar1 en la tercera colurn-

na, el cambio en distribución, notando un crecimiento

generalizado del número de personas remuneradas.

CJADRO 10

NJMERO DE EMPLEADOS REMUNERADOS

ÄL !NICIAR NEGOCIO ¥ ACTCJALMENTE

PORCENTAJES

Número de Empleados tnlclo % Actualmente %

O 326% 7.g%

1-4 50.2% 421%

5-10 15.1% 34.2%

Más que 10 2.2% 15.8%

FL,ene: Elaboraclón propa en base a los daÉos recogldo

En tres casos, el negocio perdió empleados re-

munerados entre el momento en que abrió sus puer-
tas y el rnomento actualrnente. El 41.3% no han
crecido y el resto han visto un aumento en su fuer-
za de trabajo remunerado.

CaAÐRO ii

CRECIMTENTO EN NÚMERO DE EMPLEADOS

REMaNERADOS ENTRE INICIO ¥ ACTJALMENTE

PORCENTAJES

Cremlento en epteados rejnrerado %
Prdida de ñipleados entre I y I 2 eni,Ìeados flienos 8.7%:

0 41.3%
1-4 28.1%

5-10 1OE8%

Másquelo 11.0%

Fucnle: EaboraclÓn propla en basc a los dalos recogidos



Al comparar la inforrnación sobre el crecimiento

o pérdida de empleados, con las opiniones de ios

rnicroempresarios sobre ei problerna principal que

enfrentan en su negocio, ei 30.2% de los ernpresa-

rios expre$aron de que el problema principal era la

situación económica dei país; otros aspectos probie-

rnáticos eran la falta de capital, las dificultades en

la comercializacjón y problemas con la rnano de obra,

como se sealó en el punto sobre los perflles de los

microernpresarios. E-lay que notar que esta encuesta

se realizó a rnediados y finales de 1996, en un período

caracterizado por algunos corno de desaceleración

de la econornía, y por otros corno recesión. Cual-
quiera que sea la vaioración que se haga, la situa-

ción económica del paÍs ha afectado a estos mi-

croempresarios, quienes rnanifiestan que esta situa-

ción era su principal problema.

El 8.7% de ias empresas tienen menos emplea-

dos actualmente en cornparaciôn con el momento

de su inició, y el 41.8% no han crecido. Si hubié-

ramos llevado a cabo este estudio en 1994 o 1995,

seguramente los resultados hubieran sido muy dis-

tintos, ya que la situación de la economía en gene-

ral del país experimentaba un crecirniento muy fuer-

te. De hecho, entre mayo y noviernbre de 1996,

período durante el cual se hizo el trabajo de carnpo,

varios negocios incluidos en este estudio cerraron, y

los dueños regresaron a los Estados Unidos. Otros

compactaron sus actividades, alquilando un sólo lo-

cal, en vez de tener dos o tres sucursales, y otros

microernpresarios rnencionaron de que estaban pen-

sando seriarnente en regresar a los Estados Cjnidos

si la situación econórnica no cambiaba.

Tecnologta y contactos transnacionales

Uno de los criterios principales del estudio para

seleccionar las rnicroernpresas a entrevistar fue la

utilización de tecnología proveniente de los Estados

Undos. Por tecnologia cornprendenios la incorpora
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ción de equipo e insurnos importados, por distintas

vias. Por contactos transnaciønales se entiende en

este trabajo las vinculaciones existentes con ernpre-

sas radicadas en løs Estados Jnidos.

El cuadro siguiente muestra los porcentajes de

negocios que utilizan tecnología y mantienen con-

tactos del tipo descrito anteriormente:

CUADRO 12

MICROEMPRESAS QUE USAN TECNOLOGÍA PROVENIENTE

DE LOS ESTADOS UN1DOS ¥ MANTtENEN CONTACTOS

DE NEGOCIOS TRANSNACIONALES %

Rubro %

Equipo y rnaquinaria

Productos o insumos

Contactos transnacionales

54.3%

43.5%

37,O%

Fuente: Elaboracián propia n base al trabajo de campo

En térrninos de la tecnologfa que los rncroem
presarios han utilizado principalmente en sus nego-
cios equipo de trabajo y maquinarias entre ellos
equipo de computación, el 72.% lo han traido per-
sonalrnente de los Estados Clnidos. El 66.7% de los
microempresarios que utilizan tecnología proveniente
de los Estados Unidos dijeron que esto les da una
ventaja en su negodo en comparación con otras mi-
croempresas similares, principalmente por la calidad
o rapidez del trabajo. El 1 1. 1 % afirrnó estar en des
ventaja, principalmente por la cornpetencia desleal
de quienes no pagan impuestos de introducción o
IVA. El 22.2% de estos empresarios dijeron que uti-
lizar tecnología de los Estados Unidos no les afec-
ta.



T*cnología y Migración

Para describir un poco más el impacto dei u$o
de tecnologfa es útil algunos negocios específi-
cos. Por ejernplo, los talleres de reparación de
autos que han traído compresores, cornputadoras
para diagnósticos de vehiculos y otras herram!entas

de los Estados Jnidos, pueden realizar sus tra-

bajos mucho más rápido y eficientemente. No es

sólo la tecnología incorporada, sino también la

habilidad de poder usar el equipo en el taller.

Esto implica la necesidad de capacitación para

los trabajadores también.

Otro ejemplo lo constituye una panadería, en
la que casi toda ia maquinaria que están utili-

zando ha sido traída de los Estados Unidos, desde

los batidores hasta hornos, rnesas y una máqui-

na para envolver los productos. La dueña, con-

taba que su hermano, socio del negocio, quien

vive en el sur de California, consigue la maqui*

naria usada de rnayoristas en este tipo de nego-

cios en ese Estado. Ella mencionaba que desde

consiguieron el equipo para envolver pan en

paquetes de plástico, han podido cornpetir con

otras panaderías más grandes, tienen menos

devoluciones de pan y el producto dura más tiempo.

En el caso de los contactos con otras empresas

en løs Estados Unidos, las relaciones son para abastecer

su negocio con maquinaria o equipo, o para obtener

insumos especializados. Los tipos de negocios con

que tienen relacián en los EE.UU. son subastas/hueseras

el 29.4%, distribuidoras/fábricas 47.1%, tiendas o

almacenes el 17.6%, y sólo el 5.9% con indivi-

duos. La gran mayoria de negocios con los que se

establecen estos vinculos transnacionales están en

el área de Los Angeles, California, seguido por Texas,

y Florida.

De estas empresas, el 21.7% de los dueños son

salvadoreños; el 17.4% otros latinos; y el 60.8% de
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otras nacionalidades. El 71.4% de los rnicroempre-

sarios dijeron de que estas relaciones les ayudan en

su negocio, y el 21.45% dijeron que era indiferente.

Sólo una persona afìrmó que las relaciones que

establecen otros microempresarios le perjudican por

la competencia desleal a que está ujeto. Los mi-

croempresarios que dijeron que estas relaciones les

ayudan mencionaron que hay más rapidez para obtener

maquinaria, equipo o insumos en los Estados Uni-

dos, y que estos contactos les proporcionan lo que

necesitan de una forma más económica.

6. La r*lación entra varios factor.s asociados

o la migración y la formación d. micro.mprsas

Para tratar de analizar con mayor profundidad las

complejas relaciones entre la migración y la forma-

ción de microernpresas en El Salvador, se utilizó

una regresión rnultivariable donde se incorporaron

varios factores.

Se tomó como variable dependiente ei crecimien-

to del número de trabajadores rernunerados en el

negocio, en relación con variables independientes re-

feridas al microempresario y su ernpresa. Utilizamos

la variable dependiente corno próxima para medir la

estabilidad y crecimiento del negocio. Antes había-

mos indicado que habían negocios que perdieron

trabajadores rernunerados, otros que se mantuvieron

estables1 y varios que aurnentaron el número de

trabajadores remunerados. Las variables lndependientes

escogidas son de tres tipos:

* Las relacionadas con el microempresario: edad,
sexo y nivel educativo.

* Las relacionadas con la microempresa: el estatus
legal, tiempo de haberse creado y lugar de ope-
ración San Salvador o San Miguel, y

* Las relacionadas con la migración: uso de tec-
nologia o productos provenientes de los Estados

Cinidos; las relaciones existentes con otras em-



presas en los EE.UU.; uso de capital ahorrado

en este país para crear la rnicroempresa; si ha

estado en los EE.UU. alguna vez; el número de

viajes realizados a este país; capacitaci6n recibi-

da en los Estados CJnidos por el rnicroempresario;

y el conocirniento o no del inglés.

Los resultados de la regresión aparecen en el

siguiente. Lo que dicen es que esta ecuación expli-

ca el 26.7% R cuadrado ajustado de la variación

en el crecimiento del número de trabajadores rernu-

nerados. Las variables relacionadas con el empresa-

rio muestran de que sólo el nivel educativo tiene un

signo positivo ver colurnna B, o sea que con mayores

niveles educativos del rnicroempresario, hay creci-

rniento en el núrnero de trabajadores remunerados.

Ser hombre y mayor en edad, reduce el crecirniento

de trabajo remunerado.

CUAÐRO 13

REGRESIÓN MaLTIVARIADA: CRECIMIENTO DE EMPLEO

REMUNERADO EN NEGOCIOS ¥ SU RELACIÓN

CON LA MIGRACIÓN

..

Varla!e

*.

S B
:
Slnll. î

Edad empresario -J25 .147 .399

l4ombres -4,082 2.857 .163

Nivel Educalivo empresario .412 .332 .225

Legalmente Registrada 2.58 2.577 .324

Lugar de Empresa: San Salvador -L818 2,823 .524

Edad Empresa .758 .316 .023

Jsa Tecnologia de EEUJ 4.699 2.66] .087

Usa Producto, de EEJJ 2.29! 3.504 .518

Tlene relacíones EEUJ -.148 3. 125 .963

Capltal provenlente de EEUU - l .087 2.566 .675

lla estaðo en EE1CJ 1 .206 4.722 .600

Humero de veces en EEOU -.035 .0619 .579

Capacitación erl EEJCJ -.024 2.882 .993

lrigls 2,035 4.028 .617

Constante -3.390 8.18 .682

R Cuadrado .267

llûmero .46

ruente. Etaboraciôn propla en base a os datos reccgidos

1 63



En relación a las variables relacionadas con la

microernpresa, el estatus legal y el tiernpo de ha

berse creado el negocio son factores positivos en el

crecirniento de trabajos remunerados; estar en San

Salvador en cornparación con San Mguel es un factor

negativo. Las variables relacionados con migración

son muy interesantes. El usÖ de tecnología y pro-

ductos de los Estados Jnidos, de haber estado en

los EE.UJ., junto con el conocirniento del inglés,

influyen de una forma positiva en el crecirniento de

empleo rernunerado. La tecnología tiene el coeficiente

más alto en toda la ecuaciôn 4.699 y aunque no

resulta ser significativo Columna Sig.T = .067 es

uno de los más bajos en esta ecuaciòn. Relaciones

con otras ernpresas en os EEUJ., capital prove-

niente de los EE.Ua., número de viajes a los Esta-

dos Cinidos, y capacitaciones en EECJU tienen co-

efícientes negativos reducen el ernpleo remunera-

do. La única variable que resu!ta ser significativa

es la edad del negocio. Como la muestra es rnuy

pequeña, a rnenos de que existìera una relación rnuy

nítida en todas las ernpresas, el significado de la

prueba T resultará más elevada.

De la realización de este ejercìcio es posible con-

cluir lo siguiente:

* Estos negocios no se escapan de la dinâmica

general encontrada en la mayoría de las micro y
pequeñas ernpresas en El Salvador.

* La inversión de dôlares no es una fuente deter-
minante para estos negocios, y en la regresión
está relacionado con decrecimiento en el núrnero
de trabajadores remunerados aunque este resul-
tado no es significativo.

* El conocimiento del inglés y el haber estado en
los Estados Unidos por lo menos una vez, con-

tribuyen al crecirniento. Esto est relacionado con
uso de tecnología, productos y a existencia de



relaciones con negocios en los Estados Unidos,

adernás de introducir visiones distintas de corno

organizar y hacer funcionar un negocio.

El uso de tecnologia y productos de los Estados

Unidos son los factores tal vez más importantes

en el crecimiento de estos negocios, con los signos

positivos más altos de la ecuación,

7. R.com.ndacion.s de politica

El estudio realizado sugiere algunas acciones es-

pecíficas para contribuir al desarrollo de estas rni-

croempresas, acciones que pueden p!antearse bajo

la forma de ios siguientes prograrnas:

* Programa: desarrollo tecnolâgico asociado a

migrantes en los Estados Unidos

Que consistiria en un programa de apoyo a ¡rn-

portación de tecnologia en asociación con ernpresas

de migrantes Salvadoreño y otros en los Estados

Unidos, y que sería un novedoso programa de ca-

rácter transnacional.

* Programa: adiestramiento en los Estados Jnl

dos previo al retorno

Que consistiría en un prograrna que irnpulse la

capacitación de aquellos migrantes que pîensan re-

tornar al pais, y que seria un prograrna binacional

que podria ser irnpu!sado por los gobiernos de los

Estados Unidos y El Salvador.

* Programa: crédltos asodados a la inoersiôn de

ahorros realizados en los Estados Unidos

Que sería un prograrna para estimular la utiliza-

ción de los ahorros realizados durante su estadía en

el exterlor por los rnigrantes, al brindarles un crédito

de contraparte de rnanera previarnente programada

antes de su retorno.

l 65



* Programa: bonos y flnanciamiento complementa-

rio para proyectos comunitarlos asociados a la in-

versiön de ahorros reallzados en los Estados Uni-

Que consistiría en un programa para impuisar la

inversión en proyectos prioritarios ara el país por

medio de los ahorros individuales y colectivos de

os migrantes en los Estados Jnidos. Este programa

seria implernentado a través de dos mecanismos: uno

por medio de bonos en la bolsa de valores para las

áreas de inversión más importantes en El Salvador

y que rinden una tasa de interés atractiva para los

inversionistas salvadoreos en el exterior, y dos,

proyectos de desarrollo comunitario donde los migrantes

podrian sumar fondos para tales proyectos y el gobiemo

pondria una suma complementaria.
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