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PRESENTACIÓN

En El Salvador, las migraciones constantes de pohiación del campo a las

ciudades o de unos municipios a otfos del pafs, es un fenómeno que no

puede soslayarse en el iinpuiso de procesos de desarrollo local.

Existe en el pafs una creciente tendencia lnigratoria, que marca dos tipos

de municipios, aquellos que son expulsores de pohlación y aquellos que

la reciben y que, por consiguiente, sufren un permanente o brusco

decrecimïento o crecimiento en eI número de personas que demandan

condiciones mínimas para una vida digna.

Durante la década de Ios años 80, colno prducto del conflicto armado

que vivió el país, los movimientos migratorios internos aumentarn

fuertemente. A partir de 1992, con ta firma de los Acuerdos de Paz,

nuevos procesos rnigratorios se desarrllaron, especialmente por Ia

repatriación de refugiados y la reinserción de excornbatientes tant del

FMLN como de la Fuerza Armada.

Esta realidad ha ohligado a muchas sociedades y gohiernos locales a

implementar diversas estrategias para integrar a los rnigrantes a las

dinámicas de desarrollo municipal, tratando de que se conviertan en

agentcs del mismo.

Consciente de la necesidad de cornprender mejor estos fenómenos y en

el marco de su trabajo de desarrollo 1cal regional, la Fundación

Nacional para el desarrll FUNIE se incorporó en 1999, al proyecto

«Apoy a Procesos Locales de Integración de la Población Migrante y

Desplazada en Centroamérica y Clmhia», que tenía como uno de sus

ohjetivos identiíicar y analizar, a partir de un diagnóstico participativo,

las principales dinámicas migratorias y de desplazamientos que afectan

actualmente al país, las consecuencias de tales desplazamientos en los

espacios locales y tas respuestas que se están dando para enfrentarlas.
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En dicho marco, la FUNDE seleccionó el municipio de TECOLUCA

en el departamento de San Vicente, que después de haber qucdado

despoblado a raíz dei confhcto armado, no s6lo se ha repblado, sno

cntinúa creciendo.

A 10 largo del estudio, la FUNDE ha descubierto en Tecoluca un

rnunicipio cuya pohlación y gobierno han dcsarrollado una gran capacidad

pata integrar a la población migrante a los diverss espacios y dinmicas

de desarrollo local que han venido irnpulsando.

Con la certeza que csta experiencia puede aportar elementos valioss a

otros procesos y municipios, así como a analistas y especialistas del

dcsarrollo lcal, la FUNDE presenta este nuevo núrnero de su serie

Cuadernos de Análisis y Propuestas, «Migración y Desarrollo Loca! en

El Salvador: cas Tecoluca».

Querernos agradecer et apoy hrindado por la Fundación Ariaspara La

Pz y el Progreso Htmano, así como a la Iniciativa Monseñor Romero

de Alemania. Sin el!os, esta publicación no hubiera sido posihle.

Alberto Enríquez VWacorta

Director de Desarrollo Regìonal/Lacat
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INTRODUCCIÓN

EI presente estudio de caso corresponde a la segunda fase de una

investigación iniciada por Ia Fundación Nacional para eI Desarrollo

FUNDE, a nivet nacional en jufli de 1999, con eI objetivo de

contribuir al análisîs y formulación de estrategias que den respuesta a los

prohlemas de integración que viven miles de migrantes en E1 SaIvadoL

En varias zoflas de El Sa!vador, se han ensayado diferentes tipos de

respuesta de apy a la población migrante por parte de instituciones

del Estado y de organizaciones no guhernamentales con apoyo de Ia

cooperación internacionaL Un ejetnplo es el Municipio de Tecoluca.

Tecoluca fue uno de 1os lnunicipios más afectados durante el confiicto

armado en los años 80, lo que provocó la salida masiva y forzada de

miles de pohladores hacia otros municipios al interior del pafs, o hacia

pafses vecinos como Honduras y Nicaragua. Hombres, mujeres, jóvenes,

ancianos, niños y niñas, sufrieron las consecuencias de Ia represión,

convirtiéndose todos eIlos en población desarraigada. Por casi una década,

el municipio estuvo prácticamente despohlado y, al final del conflicto,

es repoblado por desplazados, refugiados y excombatientes.

A 20 años del inicio dc los desplazamientos masivos y forzados, y a 8

años del regreso de muchos de ellos al pafs, existen varias interrogantes:

Cuál es el grado de integración de toda esta pohtación a su nueva

localidad?, Cuáles son sus condiciones actuates de vida?, Qué tipo de

apoyo han recibido y cules son suS prioridades de atcnción?

Para huscar respuesta a esas interrogantes, se realiza la presente

investigación en ei marc del proyecto regional denominado Apoyo a

prcesos locales de integración de Ia población migrante y desplazada en

Centroamérica y Colonibia, coordinado por Ia Fundacián Arias para Ia

Paz y el Progreso Humano.
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Este proyecto tuvo dos fases, la primera consistió en un estudio de la

situación migratoria a nivel nacional, y la segunda, en profundizat lS

efectos de ios movirnientos mîgratrios en una zona del pafs, en este

casl el Municipio de Tecoluca.

El dociimento consta de 4 capftulos. En eI primer, se hace un detalle de

la metodotogía utilizada en la investigación. La segunda parte es un breve

recorrido por Ios principales movimientos migratorios registrados en Ia

historia de El Salvador y del municipio de Tecoluca. La tercera, describe

Ia situación actual de ios repobtadores dcl municipio, tomando en cuenta

cuatro dimensiones: físico-espacial, socio-económica, socioinstitucional

y organizacional. ¥ por úitimo, se hace un balance final dc ios

movimientos migratorios y sus repercusknes en ios grados de integración

de la población.

i
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P
ara analizar ios efectos que el fenómeno de migracíón forzada

ocasionó en Ia población durante el conflicto armado en El

Salvador, se acordó realizar un estudio de caso en eI sur dei

Municipio de Tecoluca, y se tomá como sujetos de análisis a los

desplazados, refugiados y excombatientes que repobiaron esta zona.

El municipio de Tecoluca es parte de la zona paracentrai del país. Ubicado

a 70 kilómetros de San Salvador, es uno de los 13 municipios que

conforrnan ei departamento de San Vicente, con una pûhlación de I 6,746

habitantes y con una densidad pobIacicnal de 59 hab/km2 La parte sur

del municipio tiene una forma de cono que colinda al Oeste con el

departamento de La Paz y aI Este con eI departamento de Usuiután,

separados físicamente por el caudaloso Río Lempa. Ver mapa en ia

siguiente página.

Se eligió el sur del municipio de Tecoluca por ias siguientes razones:

/ La mayoría de Ia población tuvo que salir dei municipio en forma

masiva y forzada por la crudeza de ia guerra;

/ El municipio fue uno de 1os seleccionados en los Acuerdos de Paz

para transferir tierras a los excombatientes del FMLN1 despiazados

internos y refugîados, población que, al término de la guerra, vuelven

a poblar esta zona;

/ En la actualidad, se ha conformado un fuerte tejido sociaI interesado

en ei desarrollo local a través de la promoción de procesos partîci-

pativos y concertados;

/ Existe un alto nivei de organización comunitaria;

/ Se vive un proceso de transculturación que está generando una

nueva identidad local.

¡
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ZONA DE ESTUDIO: Sur del Municipio de Tecoluca

Carretera del Lfloral

* Cunidades con presencia de ASMLIR

* Olras ccmunldadesdel municìpio

t./ Carreteras Tecoftca,shp

Ai lo Lempa

Munìctpio de Tltica

N

CTÁ

La Cañada Aren&a
El Pacún
Taura
San Carlos Lempa
Las Anonas
I.a Sabana
ElCoyol
Porvenir
Sar Baitco

Rancho Grande

Santa Marta
Los Naranios
LaPta
Puerto Nuevo
Nueva Jerusalér

Agua Fuerte

14
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Para la investigación, se partiá de ios siguientes objetivos e hipótesis:

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la dinámica migratoria en eI municipio de Teco!uca, como base

para el diseño de una estrategia de integraci6n de la pblación al proceso

de desarr110 lcal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Identiíicar los diferentes tipos o categorías de migrantes asentads

en el sur del municipio de Tecoluca

h. Ccnccer la situación económica, social y organizativa de la población

migrante y su percepcián shre ios efectos de ios process de

reasentamiento/ integraci6n

c. Identiíicar ias respuestas y las posihles soluciones a Ios probieiuas

actuales por ios que atraviesa !a pohlaci6n migranre en et ámhito

ical.

d. Eiahorar una propuesta de mecanismos e instrumenws para la

iinpkmentación de Ias solucioncs propuestas.

HIPÓTESIS:

a. Los desplazados y desmoviiizados que llegaron aI rnnicipio, tienen

un nivei de participación significativo, dehido a su experiencia

organizativa acumulada durante ia guerra, lo que ies ha permitid

ohtener Iogros importantes en sUS cndiciones de vida.

h. Dado que la inmensa mayoría íuc vícrima dei conflictu arrnado,

tienen en cumún un íuerte sentimiento de solidaridad, sensihilidad
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sociat y colectividad, Io que les ha permitido integrarse a su nueva

sociedad IocaI como un actor sociaI en función det desarrollo iocai.

c. E1 deseo de regresar a su país o a su municipio, era más grande que eI

problema cle empezar una nueva vida sin casa, sin servicios y sin

recursos para producir.

PASOS METODOLÓGICOS:

1. Recolección y consulta de información bibliográfica sobre ei

municipio y sohre los procesos de desp!azamient y repoblación.

Es LIIUy pc lo que se ha escrito al respecto, y la poca información

existente carece de datos cuantitativs que varían mucho

dependiendo de la fuente. Lo que existen son registros en informes

y documenros de algunas ONOs.

2. Formación de un equipo de apoyo a nivel local, con el fin de analizar

y discutir 1os diferentes resultados ohtenidos a lo largo dcl trabajo de

campo.

E! equipo se coníormó con 4 personas representantes de los

principales referentes de participación ciudadana del municipio

Sistema Económico Social SES, Asciación de Mujeres Rurales

ASMUR, Comité de desarrollo municipal CDM y la Akaldía

municipal de Tecoiuca.

3. Entrevistas con algunas inujeres, Iisiados y agricultores de la zona

para conocer su problemática actuat y su visión de futuro.

4. Elaboración y aplicación de una encuesta para concer, en forma

más concreta, la situación socio-económica de los habitantes de la
zona y sus prioridades de atención.

¡
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Las encuestas fueron aplicadas pot mujeres de la Iocalidad, previa

capacitación por parte de Ia FUNDE.

Se aplicarun 64 encuestas en 10 de ias 14 comunidades del Sur de

Tecoiuca. Para definir e! tamaño de la muestra, se utiiizó la fórmula

estadística de población finita, partiendo de una pohlación total en

la zona de 3,222 hahitantes casi al finalizar la investigación, !a

Fundación CORDES rea!iz6 un censo que arroja 3,467 hahîtantes a

Diciembre de 2000. Se estimó un margen de error del 6%; desviación

estándar de 1.5; y prohabi[idad de éxito del 85%.

La distribucîón muestrai fue la siguiente

Distribució n Muestral

Comunidad No. de encueslas

Santa Marta

El Porvenir

La Sabana

El COyÐI

Las Anonas

San Bartolo

San Carlos

ElPacûi

El Naranjo

1

6

7

7

1

8

1

8

7

Totar 64

Dei totai de Ia muestra, 38 son mujeres y 26 hoinbres.

¡
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5. Elaboración del documento diagnóstico de la situación actual de la

población migrante

6. Realización de un talter con el equipo local de apoyo, para un primer

análisis de la información obtenida.

7. Realización de un taller, de validación con Ia participación de Ios

miembros del Comité de Desarrollo Municipal de Tecoluca CDM.

En este Comité participan representantes de la población civil de

cada una de las comunidades del municipio, delegados de ONOs,

gremios y de la Alcaldía.

õ
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L
a historia de E1 Salvador ha estado marcada a lo largo del Siglo

xx, por grandes movimientos migratorios motivados

esencialmente por tres razones: las condiciones estacionaies en

Ias que eI trabajo agrícola desciendc y, por tanto, la gente sale en busca

de trabajo hacia otros punts del pafs; la situación económica que provoca

Ia salida del país en busca de mejores oportunidades de vida; y, final-

mente, las condiciones políticas o de represión que bligan a la población

a salit en forma masiva hacia otros puntos del país o fuera de éI.

La situación de inseguridad y Ios altos niveles de represión que el ejército

gubernamental ejerció cntra la sociedad civil, fueron la causa principal

del mayor movimiento migratorio registrado en la historia del pafs. El

conflicto armado obligó a miles de salvadoreños a abandonar sus hogares

en forma masiva y forzada, enerando dos tipos de emigrantes: los

desplazados y los refugiados. Lus desplazados son aquélIas personas que

salieron de su lugar de residencia por temor a la represión y emigraron

hacia otras partes del paÍs; Ios refugiados son aqueIIos que emigraron aI

exterior en busca de seguridad para sus fainilias.

Los desplazados se convirtieron en rephladores cuando, aI final del

conflicto, son reuhicados en algún asentamiento, mientras que ios

tefugiados pasaron a ser repatriados cuando Íueron trasladads de regreso

al país. En ambos casos Ios movimientos se realizaron en forma masiva.

EI fin del conflicto armado en 1992, también generó otra categoría

migratoria lS desmovilizados, es decir, ex-combatientes del FMLN que

son reuhicados en asentamientos que no son precisamente su lugar de

origen, convirtiéndose en reinsertados.

i
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2. i. MOVIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL

2. i . DESPLAZAMIENTOS INTERNOS TEMPORALES

Es muy poca la información existenre sobre los desplazamieiitos

ternporales, a pesar de quc cs un tipo de rnovirniento migratorio que aún

persiste en E1 Salvador, por ser el café y la caña de azúcar ds actividades

que siguen demandand Íuertes contingentes de mano dc cbra prove-

niente de diferentes puntos det país. Esta man de hra se caracteriza

por no contar, en sus lugares de origen, con fuentes e trabajo, lo que Ies

obliga, muchas veces, a abandonarls deíinitivamente.

En el iriunicipio de Iecc!uca, antes de la guerra, existían grandcs

prpiedades privadas dedicadas a la ganadería y a cultivos com el

algodón, café y caña de azúcar. El algodón era el cultivo de mayor

ilriportancia, llegó a cubrir, a finales de los años setenta, rnás o rnenos el

50% de las tierras del municipio, a expensas de los ranchos de ganado y

de ios cultivos de subsistencia, es decir, el algodón sustituyó a la ganadería

y al cultiv del arroz, sohrc todo en la partc sur del municipio.

Una de las primeras consecuencias de la expansión dc las planraciones

del a[god6n en la costa de Tecluca, fue el desalojo de arrendatarios y de

c!Oflos. Los pobladores que depcndfan tradicionalmente de los cultivos

de productos básicos a pequeña escala, fueron perdïendo poco a poco sus

tierras en manos de las haciendas y formando pequeños caseríos en los

alrededores de las mismas y en lugares cercanos a ias calles principales,

sobre tod a to largo de la Carretera Litoral. Los desalojados conÍrmaron

la principal fuente de mano de obra para la recolección del algodón.

De esa Íorma, la organización tradicional de las haciendas de la csta del
municipio de Tecoluca, hasada en el ganado y en ta agricultura de

arrendatarios, Íue reemplazada por un sistema de mnocultivos operado
por trabajadores permanentes a sueldo y por mano de obra temprera.

¡
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Como las operaciones de una finca de algodón, con Ia excepcíón de la

recolecci6n de Ia fihra que se hace a mano, están rnecanizadas

completamente, la mano de ohra residente que se necesìta es semi

especializada y reducida. Se ahandonó la costurnbre dc dejar aI co!ono

que usara un trozo de tierra a camhìo parciat de su trabajo, y el

arrendamìento para csechas de suhsistencia se hizo cada vez más raro.1

Se puede decir que la nueva forma de organización dc las algodoneras

redujo ta demanda de mano de obra permanente, al grado que et número

de trahajadores permanentes de una finca algodonera era aproxi-

madamente de 3 5. Durante Ia época de reco1eccón, el número llegaha a

800 trabajadores, todos provenientes de las localidadcs cercanas a !as

fincas. La duración dc Ia recotección era de un mes, tiernpo después dcl

cual, 1os trahajadores temporates se retirahan a sus caserfos, en husca de

otras formas de subsistencia.

Ahora hien, no sólo Ia actividad algodoncra era receptra de tnan de

ohra local en frma temporal, sino también el café y la caña de azúcar,

Tanto Ïos cainpesinos sin tierra como 1os pcqueños prpietarios, salían a

trabajar duranre !as temporadas de corta en las zonas caferaleras del

Volcán Chinchontepec, Ber!fn y Santa Tecla; asf como las zonas cañeras

del sur de! inunicipo de Tecoluca. En esre último cas, muchos trahaja-

dores tainbién sc empleahan en las moliendas.

Tanto e1 café cmo Ia caña de azúcar y el aìgodón, se caracterizarn por

tener fluctuaciones estacionales, épocas dnde incrementahan sus

demandas de empleo. Los perfodos de siembra son entrc ahri! y iunio, y

los de cosccha entre noviembre y enero entre estos perídos gran parte

de la población no tenfa empleo, viéndosc ohligados a huscar ticrra para

cultivar mafz, o desplazarse por todo el país en husca de cualquier forma

de ocupación que les permitiera sohrevivir. Esta poblacìón es Ia que, al

no encontrar rrahajo, tenfa que e!egir entre emigrar hacia fuera de El

Salvador o buscar trahaj permanente cn las ciudades.

i
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2.1.2. DESPLAZAMIENTOS INTERNOS ORIGINADOS POR EL CONFLICT

ARMADO: 1980-1985

En el Salvador, Ia década de 1os años 70 estuvo marcada pr e! surgimiento

de organizaciones plítico-rnihtares y pr la efervesccncia de movilización

social. Maestros, estudianres sindicalistas, campesinos, médicos, etc., sc

organizaron y manìfestaron su descontento de diíerentes formas. Este

rnovimiento fue dijrarnente golpeado entre 1979 y 1983.

La represión contra la poblaci6n civil rganizada prOVOCÓ la primera

gran oleada de desplazamientos internos. Miles de personas tuvieron que

dejar sus hgares por temor a ser asesinadas, desaparecidas o, en el mejor

de ios casos, encarccladas. Se calcula que a comienzos de 1980, huho

más de mi! asesinatos polfticos mensuales. Cualquier persona que fucra

considerada simpatizante ocolaboradora de las organizaciones populares,

era perseguida y a menudo asesinada.

No es de extrañar que los prirneros desp!azarnientos internos en forma

masiva se registraran en las znas más pobres dcl país, dnde el conflicto

ariuado tuvo sus principalcs íocos de cfervescencia, es decir, en las zonas

nortcñas y orenta!es como Chalarenango, Cahañas, San Migue[,

Morazán, La Unión, San Vicente y Usulurári. Al agudizarse el conflicto,

entre 1983 y 1984, e! ejército realizó bmbardeos intcnsivos en estas

regiones, dnde eI cosro en vidas ydespiazados es incaLculahlc. Schrading

y Ore!lana2, mencionan que, en 1985 más de uno de cada cinco

sa!vadoreños hahía sido desarraigado pr ia guerra, y Segundo Mntes

calculó 245,000 refugiads en Méxic y Belice, 1,000,000 en Estados

Unidos y más de 1,000,000 de desplazados internos.3

1984 iuarcó un giro en !a política guhcrnamental. En pleno conflicto

armado, se llevaron a caho elecciones presidenciales, donde el ganador

fue et Partido Demócrara Cristiano PDC, con ei Ingenìer Napoleón

Duarte como presidente. Cn Las c!ecciones, e! ghierno salvadoreño
quería dernostrarle a! rntindo que en E! Salvador habfa democracia. Esa

i
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polftica de democratización obligó aI gobierno a modificar sus métodos

de represión, utilizando medios más sutiles, pero no menos violatorios

de los derechs humanos ya que siguieron utilizando tácticas militares

de tierra arrasada con ayuda de sus hatallones especiales élite cmo la

operación Chávez Carreño en Chalatenango, la Héroes de Joateca

en Morazán, y otras tantas en San Vicente y Usulután, con el objetivo

de alejar a la pohlación civil del FMLN. No hay cálculos del número de

civiles nìuertos, capturados o desplazados en estas Operaciofles, pero

muchos de ellos fueron a parar a refugios dentro de! pafs.

Estos desplazamientos masivos íueron permancntes a lo largo de la guerra,

aunque el mayor movímento se registrá enrre 1980 y 1985, período en

el que miles de persoflas pasaron a íormar parte de la categoría

desarraigada4 La pblación desarraigada, puede clasiíicarse en cuatro

grandes grupos

1. Los desbla.zados internos clisbersos: constituyeron ei grupo más

numeroso; huycron de sus lugares en forma desorganizada hacia

zonas urhanas marginales, hacia los tugurios que cuhren las

ladcras de los ríos que corren por San Salvadr, O hacia otras

ciudades. Se instalarn en casas de cartón y lminas, sin ningún

tipo de scrvicio social.

2. Los dcsplazízdos internos ubtcados en refugos: este tipo de

desplazados fue dirigid y apoyado por diíerentes iglesias. En

1980 La iglesia católica ahrió los refugios de San José de ia

Montaña, La Basílica, Domus Marie, San Roque, y poste

riormente Calle Real en 1986. En 1981 la igiesia Lurerana abrió

cl refugio de Fé y Esperanza, y eI Centro Betania, íue ahiert

en La Lihcrtad por Médicos del Mundo.

3. Desblazízdos ¿nternos en constante ,novimiento: personas que

salieron dc sus viviendas pero quc se mantuvieron en las zonas

conflictivas durante toda la guerra, inoviéndose de un ktgar a

õ
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otrc para evadir ios constantes operativos rniiitares. Los militares

se encargaron de hacerles ia vida imposihle, acusados de ser

simpatizantes del FMLN. Reinaha en e!ios un permanente ternor

a !as operaciones militares, ios bombardeos y ai fuego de mortero,

por lo que huían constantemente. Ei gobiern les restringía eI

acceso de víveres y no se perrnitía la entrada a ias organizaciones

humanitarias a estas zonas. Para sohrevivir, se organizaban y se

distrihuían ei trabajo de producción, saiud y educación.

4. Dest,laxados pue saleron del ¡aís refuiados: se uhicaron en

campos de refugiados en Honduras y Nicaragua principalmente,

baj los auspicios del AJro Comisionado de ias Naciones Unidas

para ios Reíugiados ACNUR.

En Honduras exstieron tres campos de refugiados:

a Mesa Orande: Se formó en 1982 con refugiados provenientes

príncipaimente de Chaiatenango, Cahañas y Cuscatián.

Aiojó cerca de 11,000 refugiados.

b Cotomoncagua: Se formó en 1980 con 8,COO refugiados

provenientes dei departamento de Morazán.

c San Antnio: Aiojó cerca de 1 500 refugiads de Cabañas y

San Vicente.

Los tres refugios parecían campos de prisioneros, rodeados por

puestos militares para impedir a lS refugiados moverse más aliá

de su perímetro.

En Nicaragua, ios desplazados se instalaron en refugios uhicados

en ias ciudades de Estelí, Chinandega y Matagalpa. Se calcuia

que en aquéi país se asentaron airededor de 22,000 salvado

reños.6

¡
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Hay inforrnación quc indica que, además de Unduras y

N icaragua, tos salvadoreños se refugiaron en México, Costa Rica,

Panamá y Belice, haciendo un total de 245,000 refugiados. Sólo

en México, La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

COMAR, estìtnó que cn 1983 había entre 120 y 150 mil

satvadoreños.7

El período de ios desplazamientos rnasivos terminó hacia finales

de 1985, cuando ei gohierno de El Salvador, algunas instituciones

independientes y ios rnismos desplazados, corncnzaron a buscar

soIuciones a sus probiemas.

2.1.3. Los DESPLAZAMIENTOS EN TECOLIJCA

a Antecedentes:

Es diftcil entender et proceso de desplazamientos que dejó desolado aI

municìpio de Tecoluca sìn conocer ios hechos históricos que !Ievaron at

iuunicipio a ccnvertirse en uno de ios más conflictivos durante la década

de ios años 80.

A principios de ios años 70, en ei municipio dc Tecoluca se empezó a

gestar un rnovimiento social de gran envergadura. Este no fue un fenó

lneno exciusivo dei municipio, sino de todo el país.

El movimiento sociai en Tecoluca, tuvo sus raíces en ei trabajo pastoral

realizado por la igiesia catóiica, quen protnovó ia organización de

círculos híhlicos de donde posteriorrnente nacieron tas Comunidades

Eciesiales de Base CEB. A través de ios cfrculos híhlicos, los catequistas

divulgahan principios de justìcia social, y poco a poco la pohiaci6n fue

adquiriendo conciencia dei origen de sus princpales prohiernas.

Ls prirneros hrotes de descontento social estuvieron motivados por un

fraude electoral cometido por el Partido de Conciliación Nacinal PCN

õ
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en ias e[ecciones municipales de 1972. Posteriorínente, en 1973, eI

entonces presidente de la República, Cronel Oscar Armando Mlina,

empezó a ejercer presìón para que se camhiara al párroco de Tecoluca

con el pretexto de no haher contribuido a recibirlo durante su visita al

municipio. La pohlación protestó masivamente por este hech en !a

catedral de San Salvador.

Por tro iado, en la zona del volcán Chinchontepec, ai norte de Tecoluca,

un grupo de campesinos reivindicaba un pedzo de tierra para trabajar.

Iniciaron una serie de reclamos que culminaron con una masacre en

1974 en León de Piedra, lugar a dnde llegó la Ouardia Nacional ON

para arrestar a Fos dìrigentes, pero como lS campesinos no los dejaron

pasar, los guardias dispararon indiscriminadamente. A raíz de esta

masacre, nació la Unión de Trahajadores del Campo de San Vicente

UTCV.

Con ia UTCV, el movirniento social empezó a cohrar Íuerza y dinamism:

manifestaciones, huelgas cupaciones de tierra por mejor saiario, mejor

trato y alimentación para los trabajadores en las haciendas algodoneras

y cañeras, así como por et acceso a la tierra y al crédito.

La UTCV se extendió rápidamente y formó parte de una organización

nacionai que tomó el nomhre de Unión de Trahajadores del Campc

UTC, la cual, agrup6 y canaliz6 e! descontento de cientos de C!OflOS

desa!ojados de las algdoneras, de trabajadores asalariados que no recihfan

ni el saiario mfnirno, y de agricultores sin acceso a tierra ni crédito. Una

de ias consignas que se popularizaron en aquei momento y que refleja las
condicines de trabajo de tos campesinos, íue buena comida, siti
cucarachzs y sin ratones9. En l 976 la UTC dirigi6 las primeras tomas de
tierra en dos cantones de Tecoluca Ouajoyo y Piatanera.

Por otro lado y en forma simultánea a[ movimiento campesino, se
ernpezaron a Íorrnar las milicias populares de las Fuerzas Ppulares de
Liberación Farahundo Martf FPL, una de las 5 rganizaciones

i
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integrantes del FMLN, engrosando sus filas con algunos campesínos y

caxequistas que, hajo Ia amenaza de muerte, optaron por las armas, EI 8

de enero del 8 1, en una guinda de 1 2 das fue que nos perdimos l/egamos a

orlllas de un ro donde había soldados de uu lado y del orro laAo; puseron

fuego y la gente no hallaba para donde correr. Ah murió una de mis prim&

quemnda y haletida. Fue muy triste, empearon a huscarnos y no nos

encontraban, ya teníamos 8 d perdidos Cuando regresé a la cosa, nos

agarró como ira, y mis hermanos dijeron, no, aqu la úuica alternativa es

aganar el fusil. Mi apá hacía actividLzdes en la nche como miliciano. Los

otros 6 hermanos agarramos eI fusil a tiempo comp/eto

Como se puede ver, la década de ios años 70 estuvo caracterizada por

una fuerte represión. E1 ejército guhernamental, a través de sus cuerpos

represivos , golpeaba no sóIo a Ios lideres del movimiento campesino y

religioso, sino también a cualquier civil bajo Ia sospecha de trahajar con

Ia iglesia o con la UTC.

b Proceso de despobtamiento en Tecoluca: 1 98 1 - 1 983

En 1981 se inicia Ia etapa ms intensa y cruda del conflicto armado. Ei

FMLN Ianzá una ofensiva a nivel nacional y como respuesta, la fuerza

armada incrementó los niveles de represión hacia la pob!ación civil.

Muchos lfderes, catequistas y dirigentes de Ia UTC, fueron perseguids,

viéndse obligados a ahandonar sus lugares de vivienda o a incorporarse

a la guerrilla. Mis hermanos no eran guenillcros, pero como Ios quemaron

diciendo que eran guerrilleros, por eso Ios mataron. Pr eso mi mamá a COmO

pudo sacó las partidas de nacimicnto de los 6 hermanos y nos sacó ara

Nicaragua2

En esta nueva etapa, la represi6n cambió de modalidad, pasó de selectiva

a indiscriminada. Empezaron las masacres y bombardeos aéreos en contra

de la población civil, la cual, para defenderse, tenía que salir de slls casas

y pasar varìos dfas escndida en tatús o en guinda mientras pasaban Ias

ofensivas militares.1 Hubo unas masacres muy duras, la gente se había

i
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ido, solo nos hthíamos queda.do 8 familias; buscamos un htgar que le dcen El

Pitarîío, ah vivimos otro tiempo. Al día siguiente que nos salimos de la casa,

llegaron los sol&J405, nos rompieron los raneros de maz, los sacos de arroz,

hicieron lo que quisieron. Mataron a un pastor evangélico lo pusieron a

predicar, y cuando abrió la boca, le pegaron ei halazo Viviendo en El Pitcrrío,

íbamos siempre a escondidas a cortcr fruta para comer.

Ese lugar se convirtiá en la boca del lobo, estaba siempre custodia4o ia gente

que no sahía eso y llegaba a buscar a sus familiares, corrían ei riesgo de que ios

mataran. Mataron a 3 jóvenes a.horcados Mi papá hizo un tatú para guardar

las cosas de la tienda, ya que mi mamá tenía tienda y tener rnercadería era un

problema en esa época. En el tatú también nos escondamos nosotros, ya. que

en esa época los sol4cdos violaban a niñas y mujeres Unc noche llcgaron a

catear la casa, yo tenía 1 4 años, todos los niños juntos hchos puño. Después

de eso nos metimos al tatú, ahí pasamos 3 días, cuando salimos regresaron

los soldados, nintaron a un catequista que no se meta con nadie. Eso ptsaha

todo..s las semano.. Asque tomamos la decisión de no quednmos en ei tatú

porque nos deshidratabamos y solo cahíamos 35 personcs. Decidimos imos a

guindear con la gente de masas4.

Así íue hasta 1983, año en que la guefrilla decidió apoyar la salida de

ancianos, niños y mujeres para evitar que os siguieran marando. Poco a

poco la población fue saliendo del municipio. Los caseríos se fuern

despoblando, só!o se mantuvieron las familias que vivían a oriltas de la

carretera Litoral y aquéltas que decidieron quedarse en las zonas de controt

guerrillero. La guerra nos obligó a buscar otro lugar para vivir, nos fuimos

ahí mismo pero más abajo. A partir de ahí, nos empezamos a mover

constantemente perosiempre dentro del municipio, Estuvimos en lo que se

conoce cotno la zcanAngela. Toda Icfamilicjunta, porque habían dos opciones:

salir para Nicaragun, o quedarnos en la zonc, asque mejor dijimos, vámonos
para dentro de ia zona.

Los que permanecieron en la iona conflictiva, formaron parte de io qtie
se denomthó en aquél entonces laS masas, !as cuales, generalmente se

i
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movían jUflto Cfl la guerrilla. Estas masas para sobrevivir dentro del

territorio efl conflicto, organizaron 1os Poderes Populares Locates PPL

vistos corno una instancia de participación de ia pohtacón no armada,

estructurados por una asainhlea, una directiva y comisiones de trabajo

para coordinar los servicios de salud, educación y otros16

Tecoiuca quedó despohlado, a excepción de ios caseríos ubicads en ios

airededores de ia carretera Litorat como Santa Cruz Porriilo y San Nicoias

Lempa. La mayoría dc Ia gente se íue para San Vicente, Zacatecoluca,

San Salvador, Usulután, o a refugios dentro del país. También hub gente

que salió del país rumbo a Honduras y Nicaragua, dnde SC estahlecieron

en campamentos de refugiados.

Los que se fueron a Nicaragua, estuvieron en las ciudades de Estelí,

Chinandega, Matagalpa y Managua, instaiados y apoyados por Ia igiesia

catótica y Bienestar Social de Nicaragua.

Las familias que emìgrarn al departamento de Usulután, se fuern

específicamente al municipio de Jiquilisco y forrnaron tos siguientes

asentamientos

FAMILIAS DESPLAZADAS Y ASENTADAS EN JIQUILISCO

Nombro del Cantón de

nsentamionto

.

No. Familias

El Zamorái 32

Salnas de SLsiguayo 84

Salins de Potíero 66

Los Marios 64

LasArañas 3

TOTAL 283

UENTE F1]NUF Iag,iósto Snciecotmco lropuesta d Dcsaollo

Snsrenble para el Sur d Twiluca, i 95.

¡
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La gente qije no salió del municipio rii se incorporá a la guerrilla,

permaneció en la zona moviéndse a la par de las fuerzas guerrilleras

desp!azados cn constarite movimicnto. Se puede decir que esta zona

quedó bajo el contro! del FMLN hasta 1984, año en que e! ejército

gubemamental intenta cntrarrestar su presencia insta!ando un puesto

militar en San Carls, obligando, con ello, a que la guerrilla se trasladara

hacia el lad de Usu!után, y aún aflí, alguna gente de masas los siguió.

La Fuerza Arinada instaló otros dos cuarteles, uno en San Nicolás Lempa

y otro en la cabecera municipal. Tenía contro[ de las zonas urbanas y de

los caseríos aledaños a Ias carreteras; rcaRzaba operaciones en Ia zonas

rurales pero no manrenían presencia permanenre. Por su parte, el FMLN

mantuvo presencia en la mayor parte del rnunicipio, sobre todo en Ia

zona rural. Sus bases de peración estaban Iocalizadas en la parte costera,

la parte alta del Volcn Chinchontepec y en 1os cerros ubicados a! noreste

de Tecoluca. Existía una franja ó zona dc disputa en Ia parte ¡imítrofe

con La Paz, desde Santa Cruz Porrillo hasta San Francisco Angulo,

pasando por el Campanario y San Benito.

De esa Íorrna e! municipio permaneció hasta 199!, año en que se ìnicia

el proceso para repob!ar!o.

2.2. MOVIMIENTOS DE REPOBLACIÕN1

Para tratar de dar solución al prohlema de ¿os desplazados, ei gobiern

salvadoreño formó dos agencias la Comisión Nacional para Personas

Desp!azadas CONADES en 1981, y !a Comisión Naciorial para

Restauraci6n de Areas CONARA en 1983. La primera con e! fin de

brindar ayuda de emergencia, y la segunda para promover el mejoramienro

de las áreas hajo control rniiitat E! ohjetivo de fondo de estas iniciativas

era contro!ar a la poh!ación civi! y neutralizar !as iniciativas grupales

que algunos desp!azados estaban realizando para retornar a sus lugares de

origen, es decir, pretendían evitar que ellos mismos decidieran cómo y
dónde asentarse.

j
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La Fuerza Armada impulsó el plan Unidos para Reconstniîr UPR,

buscaban retomar el contrul militar de Ias zonas con presencia del FMLN

y repoblarlas con simpatizantes del ejército. Pretendían desarrollar 500

comunidades con ayuda de CONADES Y CONARA, pero fracasaron

en su intento.

Por su parte, la lglesia Catálica tambin buscó alternativas para Ios

desplazados internos. Promovió la reuhicación individual de algunas

farnilias, cntregándoles ayuda financiera y material, teniendo como

resultado famihas aisladas y dispersas en distintos municipios. Ante este

hecho, pensarn que sería mejor comprar terrenos para pfomver sitios

de reubicación. Estas acciones ofrecieron a 1s desplazados mejores

condiciones quc Ios reíugios, sin ernbargo, era un proyecto inuy caro,

incaçaz de oftecer solución a los miles de desplazados.

FUNDASAL fue otra nstitución que hizo esfuerzos por apoyar a los

desplazados; contribuyó con la reubicación de 600 personas en

Tenancingo.

Sin cmhargo, Ios desplazados sentían que los modelos de repoblaci6n

propuestos por Ias institucioncs no daban respuesta a sus prohlemas, así

que empezaron a buscar sus propias soluciones. En esa húsqueda nace el

Cornité Cristiano pro Desplazados de El Salvador CRIPDES, formadu

por desplazados que hahan trahajado en eI movilnient de Cornunidades

Cristianas de Base con el objetivo de organiza[ a ls desplazados,

denunciar los abusos y prumover sus derechos.

A nivel nacional, los movimientos de repohlación se llevarcn a caho

con dos tipos de desarraigados los desplazados internos y los refugiados.

2.2. I REPOBLACIONES CON DESPLAZADOS INTERNOS

En 1986 pequeños grupos de familias repoblaron San José las Flores

Chalatenango, y San Antunio El Barillo Cuscatlán. La caracter&ica
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centra! de ests movimientos migratorios fue que !a gente se organizó y

se reubicó colectiva y públicamente.

Dentro de este proceso, el CRIPDES jug6 un papel muy importante.

Convocó a las cornunidades recién repbladas a nna asamblea nacional,

de donde nació !a Coordinadora Nacional de Repoblamientos CNR,

Cn el objetiv de que se reconociera el derecho de los desplazados a

regresar a sus !ugares de origen, sin negociar con el gohierno ni con el

patrocinio de nadie. Ante este hechJ, la iglesia y las instituciones de

apyo a ls desplazados, pasaron a desempeñar un nuevo roi, en lugar de

patrocinar los repohlamientos, los iban únicamenre a acoinpañar.

Los nucvos asentamientos fueron hostigados permanentemente por e

ejército, quien trató, en ia medida de lo posible, de evitarlos. Tal es el

caso que se dio en septiemhre de 1 986, donde impidieron ¡a repohlación

de San Carlos Lempa capturaron alrededor de 81 personas y se Ies retuvo

durante 6 semanas interrogándolas, amenazándolas y torturándolas. Sin

embargo, a esas alturas, ya era imposih!e detener el iuovimiento masivo

de repoblaci6n.

2.2.2. REPOBLACIONES CON REFUGIADOS REPATRIACIONES

El movimiento de repatriación de ¡os salvadoreños refugiados en

Honduras y Nicaragua fue apoyado principalmcnte por la ACNUR. En

un incio 1986, negociá con et gbierno de EJ Salvador y el de Honduras

para promover las repatriaciones individuaies, pero fracas6.

Ante !a incapacidad de ACNUR, los refugiados eligieron un comité de

repoblamiento para organizar el retorno. Solicitaron y recibieron apoyo
de las iglesias Luterana, Episcopa! y Bautista, lo mismo que de la CNR.

Los organisms internaciona!es jugaron un papei de denuncia y de presión

política, para que el gobierno aprhara !a repatriación.

¡
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De esta Íorrna, 4,219 reíugiados abandonaron Mesa Orande el 10 de

octubre de 1987, seguidos, en 1988, por dos grupOS mís, el prîmero era

de alrededor de 1,000 refugiados que retornaron a las comunidades de

Los Ranchs y Teosinte en Chalatenango, y eI segundo grupo eran 800
refugiados qne repohlaron Santa Marta.

En enero de 1990 más de mil refugiados de Colomoncagua regresaron al

país y repohlaron Meanguera y Segundo Montes. Los refugiados de San

Antonjo rctornaron en marzo de 1990 y se asentaron en una hacienda

ahandonada del Departamcnto de Usulután.

Los nuevs asentamientos o repohlaciones com se les denominó

popularmente1 continuaron siendo objeto de hostigatnicnto militat Los

rnilitares se encargarn de restringir la entrada de materiales, medicina,

comida y personas a 1os repohlamientos. A eso hay qe sumar las capturas1

detencones, makratos, torturas, asesinatos, dcsapariciones y bombardeos

Írccuentes, por es01 !os rcpohladores estabkcieron sns propias estructuras

y mecanismos políticos para defenderse, es decir, idearon su propio modelo

de protección y de trahajo en cominidad para sohrevivit, donde el

elemento ftrndamenta fue la asamh!ea y la directiva comunal.

Hubo otra seric de movirnientos de repatriación. De acuerdo a datos

contabilizads por ACNUR, Ios rnovirnientos más imprtantes fueron

los siguientes:

i



REPATRIACIONES HACA EL SALVADOR ENTRE 1984 Y 1993

País

procedeiioia

14 15 1986 1987 1988 1989 1SO 1991 1992 1993 TOTAL

lnd lnd lHd lnd Mas lnd Mas
-

Indi Mas
-

lndi Mas lnd Mas
.

lnduv Mas lnd TOTAL

Argentin a I l

#ustralia 4 9

Bélgica 2 2

Beíìze 3 3 16 11 63 127 323

CostaRica 79 64 58 8 203 437 123 982

Cuba 29G 11 301

GuatemaJa 22 7 12 5 4

Horiðuras 1591 827 %3 1376 4219 503 1.882 l,41 1180 71 7149 43 450 190 L372 24,031

MÁxico 4 I 0 8 3 33 27 46 67 140 484

JcaragLÌa 97 95 2]1 206 660 12S 103 74 931 47? 189 3,841

Panamá 22 l 9 2 0 586 2 7 64

Uruguay 9 9

0econocìdo 267 267

Total 602 1,433 1511 1691 4.219 1,368 882 1713 1180 013 7,149 408 I%7 468 1.662 646 30992

FUENTE; ACNLR, criidn n La t.ac6n de salu4 menrni del zthadn saJadorño. FLJSAI, 1993

Noa: lnd.= narriacones ndimles; Mas reparrk4ciones masivcts.
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2.2.3. PROCESO DE REPOBLACIÓN EN TECOLUCA: 1985 - 1992

a La llega&i de despazados internos

E1 prirner intento por repoblar eI inunicipio de Tecoluca se hizo en 1985

cuando alrededor de 37 familias llegaron a San Carlos Lempa, sin

emhargo, dada la intensidad de conflicto, wveron que salir nuevamente

y regrcsaron hasta 1991.

En 1986, 81 farnilias llegaron a San Car!os, perc a lo pocüs días fueron

capturadas por Ios soldados; estuvieron presas 40 dfas hasta que la Ctuz

Roja Internacional las sacó y Ias Ilevó al refugio de CalIe ReaI en San

Salvadoç.

Otras familias regresaron a San Car!os, El Pacún y EÉ Casino eiitre L987

y 1988 con la ayuda de la Cruz Roja lnternacional.

En 1991 se inicia e más ímportante intento de repohlaci6n con gente

proveniente de difetentes partes del pafs, donde la mayoría no eran

originarios del municipio, sino gente de otros departamentos y otros

municipios de San Vicente. Este ato, tamhién regresaron hacia tierras

del sur de Tecoluca,las 283 familias que estaban en 1os asentamientos

del municipio de Jiquiliscc.

Todo este proceso de repohlación con desplazados internos fue

acornpañado por organizacioflcs no guhernamentales como CORDES,

}a Federación de Cooperativs de Prcducción Agropecuaria

FEDECOOPADES y Ia Asociaci&ì Salvadoreña de Ayuda Humanitaria

PROVIDA. Junto con eI[as, tamhién apoyaron aIgunos gremios corno

ei Comité Cristiano Pro-desplazados de El Salvador CRIPDES. Estas

organizaciones garantizaron Ia seguridad y sostenimiento de la pohlación,

prcporeionándoks transporte, materiaÉes para viviendas provisionales,

atención en saliid, financiamiento para aetividades agropecuarias y

asistencia en la organización de cooperativas.

i
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La úníca repoh!ación que promovió el Estado 1986 fue !a de algunas

cooperattvas abarìdonadas de !a Reforma Agraria a través del Instìtuto

Sa!vadoreño de Transformadón Agraria !STA. ividieron la rierra de

hìs cooperativas en parce!aS y ta ettregaron a c1mpesnos aurque no

fueran del Iugar.

MOVIM!ENTOS EE REPOBLACiÕN CON DESPLAZAIOS INTERNOS

Año

198

Lugar de

llegada

No.

Fam
Apovo de Suerte

San Carlos

Se desconoce

procedencía

37
ECOOES

CRIPOES

Tienen que sapìr 32 familias

reresan hasto 191. Las

otras 5 famirias se quedan

como desplazados en

constaflte movimiento.

1986

Sa n carlos

Se desconoce

procedencia

81 FMLN

Son capturadas; presas 40

días. la CRI Ios leva aI

refugio de Calle Real en SS.

1991

San Caros

Provenientes

de diferentes

partes del país

ND

CORDES

FEDECOOPADES

PROVIDA

CRJPDES

Les garantìzaron trw,sporte,

materile

atenciòn en sajud,

financiamiento ¥ asstenCia

en a ûrganización de

coaperativas.

San Carlos Gaíafltìzaron candiciones

Provenientes para instalarse;

1991 de los 23 CDROES financiamiento y asistencia.

asentamientas

de Jiquilisco

¡
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b El regreso de tos refugiados -repatriados -: 1 99 1

Los movimienros inigratorios en ios que regresan al país tos refugiados,

fueron conocidos como repatriaciones, y 1os primeros movìmientos con

destino a Tecotuca se registraron en 1991. Ese afio, se vívieron 2 aconte-

cimientos que influyeton para que los saivadoreños refugiados en

Nicaragua regresaran al país ei voto popular ilevó a la presidencia de

Nicaragua a Violeta Chamorro, lo que signìficaría a juicio de los

refugiads un cainbio negativo en ta polírica del gohierno de aquéi pafs,

con respecto ai apoyo hacia 1os salvadoreños; y segundo, en El Salvador,

los mvimients de rcpatriacián habían alcanzado Iegitimidad, fuerza y

apoyo intcrnacional. Es decir, las condiciones para el regreso a casa

estaban dadas.

Para ei regres de los saivadoreños y salvadoreñas refugiados en N icaragua

hacia e! sur de Tecotuca, la ACNUR hizo todos los trámires respectivos,

ayudó a sacar partidas de nacimiento, pagarn ios pasajes y dieron 5C

d6lares por persona.

El primer grupo que salió de Nicaragua estaba intcgrado pr 300 familias,

que llegaron a San Carlos ci 18 de diciemhre de 991 En esta repatriación

vcnían personas que hahían estado en Chinandega, Esteií, Matagalpa y

Managua. Ya en San Carlos, el grupo de repatriados recibió de ia ACNUR

láinina y madera para construir casas provisionales champas,

coichonetas y cobijas para cada una de la farnilia, y alimentación durante

los primeros 6 mescs.

El punto de llegada fue San Carlos, pero ya estando ah, cada familia se

ubicó en el lugar que más les gusró. La mayoría se asentó en Santa Marta.

c La reinserción de los excotnbatientes: 1992

EI proceso de repblacìón de Tecoluca se intensificó en 1992 después de

Ia firma de Ios Acuerdos de Paz. Ese año, ios comharientes del FMLN se
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desmovìlizan oficiairnente y se reincorporan a Ia vida civil. Fueron varios

los puntos de asentamiento para Ias trcpas desmovilizadas definidus en

tos Acuerds de Paz, entre ellos estaba el sur de Tecluca. Ls criterios

para seleccíonar esta zona fueron que hahía tierra suficiente y de buena

ca!idad para cultivar1 pertenecientes al Estad, !o que faci!itaría su

transfcrencia a los campcsinos.

En 1992, coino parte dc ta reinserción de las tropas del FMLN, regresaron

aL pas los 295 Iisiados de guerra 30 etan mujetes que se encontrahan

en Cuba, en un albergue construido especialmente para e1ios

Campamento 26 de Julio, donde contaban con 1os mejores servicios

médicos, alimentación, educacián y deprte. Además, tenían acceso a

actividades cu!turales y recreativas, asf corno a una pequeña cantidad de

dinero mensual.

Este grupo luchó mucho por regresar al pafs, ya que el gobierno de E!

Saivadr no ies querfa dar ei perrniso, pero finaimente con ayuda de

diferentes pafses pudieron regresar.

Para el regrcso tos apoyó ACNUR con 1 50 dólares a cada uno. Llegaron

a San Carlos, y al iguai que at resto de los repohladores, les dieron madera

y !áminas para construir casas provisionales. Llegamos a San Carlos 2

httses Uenos de isiados, en Sn Cîos nos quedamos l O, y los demás se regaron

en Sanw Marta, El Porvenir, San Bartoio, La Sahana y Las Anons. Cad

quien se quedó donde nás les gistó»8

El proceso de repoblación rnasiva ilegó a su fin en 1992. A partir de ahf,

se han regìstrado movimientos individuales de gente que llega a vivir

con aigiín familiar.
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MOVIMIENTOS DE REIATRIACIÓN Y REINSERCIÕN

Año ðdØ Na. Apoyo Suerte

1991 San Crlos

Refugiados pro-

cedentes de

Nicaragua

300

farnilias

ACNUR

CRIPDES

CORDES

Les garantizaron lámina

madera para viviendas:

alìmentacián por 6 meses,

colchonetas cobijas.

1992 San Carlos

Lisiados de guerra

procedentes de Cuba

295 ACNUR Recibieron lániìna v rnadera

para vivìendas v 150

dólaras.

992 San Carlos

Excon,batientes del

FMLN

255 FMLN Beneticiarios del Pfl

Crédita

Capacitaciones

Vivienda.

2.3. NACIMIENTO DE UNA NUEVA COMUNIDAD

La población reasentada en Tecoluca no contaba inás que con Ia esperanza

de recibir sus 4 manzanas de tierra qc, como producto de is acuerdos

de paz, les tocaban. Sentíamas tan horrihle, después de estar uno trariquilo,

porque aunque no estáhamos en nuestro pctís pero estáhamos bien, y luego

venr aquíy ver todas las casas sin techo ri paredes, era una soledad. Sanw

Marw eîa una montaña cerrada, asíque empezamos a limpar los solares ahí

eswvimos todo ese año y en 1992fue la primera inumlación que sufrimo, así

que dijo mi papá: aqununca vamos a prosperar, porque todo lo que trabajemos

se nos va a perder por las inundaciones

Según dats de ISDEM / UNICEF, ei 30% de I pobiación que Ilcgó a

vivir a esta zona eran refugiados, el 33% desplazados y otro 33% era

gente que no se movió durante a guerra comunìdades en desplazamiento

constante.

i
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La poh!acián se distrihuyó en las distintas propiedades que existfan y

que se encontraban abandonadas. No se cuenra con daros sobre la

pohlación reasentada hasta 1992, sin ernbargo, en 1995, la Fundación

CORDES rcaliz6 el primer Censo de Poh!ación, el cual indicó que hahían

876 familias distribuidas !o largo de las 14 cornunidades que hoy

conforman e! Sur de Tecoluca,

POBLACIÓN REPOBLADA EN EL SUR DE TECOLUCA

COMUNIDAD

Extensión

Núuero de

Marizanas

N lnlero

Faniilias

POBLACION

TOTAL HOMBRES MUJERES

Cañada Arenera 226.29 34 148 73 75

El PacCn 304.00 84 250 140 110

San Carlos 400.24 110 560 311 249

Taura 312.00 35 170 ]8 92

El Coyol 311.00 48 98 5 47

La Sabana 543.00 185 450 249 201

LasAnonas 204.56 53 215 114 01

San Bartùlo 655.00 60 195 l 13 82

El Porver,ir 5]1.40 45 174 102 72

Rancho Grande 635.00 30 108 52 56

Santa Marta 1 214.00 85 361 1 81 1 86

Los Naranjos 464.00 46 22] 113 114

La Pita 160.00 42 160 85 75

lsra de Montecrsto 268.51 19 100 59 41

TOTAL 6275.00 876 3222 1?21 1501

FLJNDE Dicqnóçtcn Sociocoiiómico Propii.ra de Dcçarrollu Sotenible para el Sur de

Tecoluca, San Vicenc» 1995. En bcc a censo dr pobkicián rtcdwio pr CORDES en 1995.

¡
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De las 14 comunidades, sólo Cañada Arenefa no íoriua parte del

Programa de Transferencia de Tierras PTT. El PTT fue un producto

de ios Acuerdos de Paz, cuyo bjetivo era transferir tierras a ex

combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada, así como a tenedores

personas que al momento de la transferencia, se encontraban asentados

en las propiedades.

De las 3,222 personas, 1,500 son beneficiarias del PTT, es decir, el 47%

de la población tuvo acces a tierra propia. Se estima que de la pohlación

beneficiada, el 17% son ex-combatientes y el 83% tenedores.2°

¡
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3.1. DIMENSIÓN soc1o-INSTITUCIONAL

3.r.i. RESPUSTAS INSÎITUCIONALES DE APOYO INIOAL:

E
n un inicio, ftieron 3 las instituciories que apoyaron a os tepobladores

en la fase de preparaci6n de condiciones para el nacimiento de la

nueva comunidad: CRJPDES, CORDES y FMLN.

CRIPDES les dio ayuda en materiales, pero su apoyo principal lo dirigió

a la organización y legalización de las comunidades; CORDES inició su

apoyû con capacitación y asistencia técnica, posteriorinente empezaron

a otorgar créditos para cultivos; ei FMLN entregó 15,000 colones a cada

uno de los desmovilizados, con eso compraron insumos para empezar a

trabajar la tierra y algunos exconihatientes comprarn ganado.

Adems, el FMLN impulsó un programa de capacitaciones sobre eI cuido

de cultivos para estirnu!ar la participación, Ies dieron 500 colones

mensuates por asistir a esas capacitaciones durante un año, otorgó

láminas y cenlento para que construyeran sus viviendas, y entregó un

paquete con enseres para el hogar mesa, sillas, cocina, y otros. Dentro

de los desmovilizados apoyados por el FMLN estaba el grupo de lisiados.

Lo primero que recibieron fueron materiales para construir sus casas,

También se beneficiaron con un proyecto de capacitación sobre cultivos

y ganaderfa.

Para facilitar el apoyo los lisiados se organizaron en la Asociación

Saìvadoreña de Usìados y Discapacitados de Guerra ASALD1O , quien

se encargó de canalizar la ayuda mensual que osciló entre 400 y 12C0

colones dependiendo de la categorfa o problema ffico del lisiado. Ese

dinero provenía deì Fondo de Protección para ìisiados, fruto de Ìos

Acucrdos de Paz.

õ



Cuadernû de nál s y proptae.ts

Poco a poco fueron Ilegando una variedad de instituciones cûn et

propósito de apoyar a [a pohlación en diferentes áreas de trabajo. Entre

ellas se destacan:

a Organización:

Las comunidades se distinguieron desde un principio por sus e[evados

niveles de organización. Cada comunidad etigió su directiva comunal

como un enlace entre la población y las organizaciones gubemamentales

y no-gubernamentaks. Tres fueron las nsrirucones que brindaron apoyo

en esta área: CRIPDES, CORDES y el Sistema Económico Social SES

El CRIPDES es un gremio que, ante el nuevo contexto histórico, modificó

su misión, pasando a ser la Asociación de Comunidades Rurales para eI

Desarrollo de EI Salvador con eI objetivo de promover e impuisar a

organización, la conducción y movilización de la pblación rural en Ia

Iucha por sus necesidades más sentidas y poder así, contribuir al desarrollo

económico, político y social de Ias comunidades afiliadasZ2. Su apoyo en

Tecoluca se centró en Ia Iegalización de las tìerras, la orgarlización y

Iegalizacián de las dírectivas comunales, y la capacitación a Ideres y

directivos comunales.

Et SES, se creó con eI fin de ofrecer servicios de apoyo a Ia organización

comunitaria y a a produccián. Represenra un espacio de coorthnación

entre las comunidades del sector, las organizaciones gremiales y las

ONG s. Integró su Asamblea Oeneral con tepresentantes de las directivas

comunales, las organizaciones sociales, los gremios y las ONGs

Las directivas comunales por Io general, esthn compuestas por un
presidente, un secretario, responsahle de finanzas, comunìcaciones,

proyectos, deporte, educación, asuntos Iegaks, bienestar social y mujer.

El presidente/a representa legalrnente a Ia coinunidad, coordina la

directiva y rodas las actividades,

i
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b Servkios sociales:

Dado que ta vivienda era el proh!ema más crftico de la población recién

tlegada al municipio, algunas ONOs como FUNDASAL y la Fundacón

Sa!vadoreña de ApUy Integrai FUSAI trahajaron en ese sentido.

FUNDASAL financió la construcción de 60 viviendas en las

comunidades de La Sahana y 40 en Sarl Bartolo, como parte del proyecto

nacional «Obsidiana», íruto de lS Acuerdos de Paz. Además de Íinanciar

el costo de los inateria!es para las casas, dio asistencia técnica a los

beneíiciarios para que ellos mismos construyeran su caSa.

FUSAI hizo algunas lotificaciones para construir viviendas en las

comunidades de Vaquerano y EI Pacctn, utilizando recursos del Vice-

Ministerio de Vivienda y FONAVIPO. La construcción de las casas fue

bajo un programa de ayuda mutua, en que la población trahajaha asesorada

por a!bañiles y con una deuda a pagar de 5 mil colunes en 5 años.

Otro probtema que demandaha urgentemente solución eran los camins

rurales y vecinales. La calle principa! que condiice de San Nicolás a la

Pita estaba en pésimas condiciones; las comunidades junto con el

CRIPDES, la Alcaldfa y CORDES, solicitaron la reparación de esta calle

y el proyecto fue aprohado por la AJD. La calle se construy6 de San

Nicolás a La Sahana.

c Producción:

EI primer apoyo hrindadc, en ésta rea, íue la legalización de las 4

manzanas de tierra que en promedio les tocó a cada uno de ios henefi-

ciarios y heneficiarias del PTT.

Para trabajar Ias tierra, en algi]nas de las comunidades se urganizaron

grupos pre-cooperattvos y grupos asociativos, sin embarg, casi tdas las

familias iniciaron sus labres productivas cultivando rnafz porque nu

tenían dinero ni seguridad Iegal sohre sus tierras para desarrllar

inversiones de rnayor envergadura.

¡
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CORDES promovió el desarrollo económico y social en Ias comunidades

rurales. Otorgó créditos para granos básicos, ganadería1 melón, marañón

y ajonjolí. Promovió, junto con el SES, la formación de Unidades de

Producción UDPs en torno a la producción de marañón y ajonjolí

orgánico, melón, sandía y hortalizas. Brindó apoyo financiero para eI

pago de mano de obra, ahono, maquinaria, semilla, etc,

Los proyectos productivos estahan acompañados de crédito, asistencia

técnica y capacitación, sobre todo en temas relacionados con adminis-

tración y contabilìdad.

d Satud

A falta de médicos y eníerneras gubernamentales, el trabajo de salud se

desarrolló a partir de una red de promotores, apoyados por ONG s como

PROVIDA y APDECA. Los prolnotores eran miembros de Ias

comunidades, los cuales recihían capacitación y se les daba seguimiento

sistemátîco . Su labor era de primeros auxdios, instalación de botiquines,

capacitación sobre inedidas preventivas de salud y cuido del medio

ambiente.

PROVIDA Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria: promoviá

la salud integral en las comunidades afectadas por ei conflicto armado,

asesorando en la atención de probiemas de nutrición, materno-infantil,

saneamiento ambiental y capacitacián de promotores de salud.

ACISAM Asociación de Capacitación e lnvestigación en Salud

Mental promovió la prevención y tratamiento de la reconstrucción

psicosocial a través de la capacitación en salud mental.

i
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e Educacíón y capacitaci6n

La población recibió apoyo en el área de educación no formal, sobretodo

en alfabetización de adultos. También huho un esfuerzo por formar

maestros populares para garantizar el éxito de ta alfabetización.

La institución que más apoyo brindó a las comunidades en esta área fue

CIDEP, con programas de alfabetización, nivelación académica,

capacitación a maestros populares, construcción de escuelas y material

didáctico.

Fe y Alegría capacitó a maestros populares, impartió cursos de alfabeti-

zación, y construyó 8 escuelas de 1 y 2 aulas.

Otro esfuerzo fueron las capacitaciones dirigidas a los productores/as, a

quienes se ¡es capacitó sobre todo en contabilidad, administración,

manejo de sistemas de riego, corte y confección.23

El SES, CREPAC, CORDES y CRIPDES, hicieron esíuerzos por

capacitar a la población, cada una de acuerdo a su naturaleza. De esa

forma, se empezaron a dar capacitaciones desde, liderazgo comunal, hasta

derechos humanos.

También se impulsó el programa EDUCO, por parte del Ministerio de

Educación. Esta iuodalidad implica que las comunidades, específi-

camente los padres y madres de familia, se involucren en la educación

de sus hijos, en cuanto son ellos los que tienen que darle seguimiento a

los maestros y maestras.

j
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3.1.2. TE3IDO SOCIO-INSTITUCIONAL ACTUAL

lnstitiición u

Organizacion
Nawraloza rrabajo quo realizan

rnRDESl..u 0N6

Píamoción del desarDllo económico y socìal

autogestioriario a través de: Promociãn ¥
apoya a la organiza ción prDductiva Asìstencia

técnica Créditos Capacitación

Apoyo a comunidades en aspectas

organizativos y de gestión de proyectos

sociales. ApoyD en la constituciòn de directivas

comunales Promoción de la organizaciún de

¡óvenes y muieíes.

CRIPDES Gremio

ASMUR

-

Asociacpon

de mujeres

Organización de mujeres, Capacilaciónes
.

píaductivas y de liderazgo Âabetizacian,
.. . .

Gestion de creditos productpvos para mujeres.

CIDEP ONG

Educación de adultos, alfabetizaciãn,

capacitación a la líderes comunaes ¥ maestros

populares, nivelación académica

SES

fina ncieros {cróditas Servicias de a poyo a la

producciòn: maquinaria y transparte

Agroindustria de marañón Escuela de

capacitación

Asocìaciõn de

píomoción humana

M. Rameío

Asocia eiãn Tra baja Pastoíal

CDM
Espacìo de

concertación

Concertaciòn de actares ocales Pramociòn de

a participaciòn ciudadana; lncidencia en los

planes de desa rrollo municipal

.

Alcadia
GobieínD

munìciDal

.. .

Gestion municipa

Mìnisterio de

Lducación
OG

Plan piloto para mejorar la calidad de la

educa&ón en el municipio

FUNDE Fundaciòn

lnvestigacìón y propuestas de apoya a los
actores locales para el desarrollo local/

regional. Asesoría de procesos y mecanismas

de participación ciudadana. Asesoría en

Planìlicaciõn Participativa.

ö
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Hay que mencionar que las diferentes ONGs han íormado una alianza

estratégica para unir esfuerzos en eI municipio: Un soio esfuerzo.

También participan en la Iniciativa dei Bajo Lempa, que tiene como

objetivo elaborar una propuesta para erradicar el probiema de las

inundaciones en la zona del Bajo Lempa, conformada por la parte sur de

ios municipios de Zacatecoluca, Tecoluca y Jiquilisco.

3.2. DINsIÓN FÍsIco-ESPACIAL

3.2.1. POBLACIÓN

Se caicula que en 1991 llegaron ai Sur de Tecoiuca un aproximado de

280 familias 1 ,500 personas, y que después de ta firma de ios Acuerdos

de Paz en 1992 con la llegada de los desmoviiizados dei FMLN, el número

se incrementó a 876 familias 3,222 habitantes, quienes se aglutinaron

dando asf una nueva configuración al territorio a lo largo de 14

comunidades.

Actualmente la población se ha incrementado y son 16 comunidades

aibergando a 3,877 habitantes, de ios cuates 1926 son mujeres y 2,004

hombres.

¡



POBLACIÓN EN EL SUR DE TECOLUCA: zooo

No.

de

Fams.

Pob. Total <1 ano l <5 ailos
De5acl8

anos

l8anosy

n
MEF

Embara-

zadas

Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas

25 44 49 1 2 10 5 11 21 22 21 12 2

24 26 30 2 1 1 6 8 1 15 22 13 2

32 56 60 3 3 3 4 25 20 25 33 34 1

45 86 96 1 4 12 16 35 29 38 47 45 7

Mara 110 215 228 9 11 38 24 79 88 89 105 1OZ 3

43 78 96 1 1 15 14 22 49 40 32 51 1

89 122 169 4 3 14 33 39 54 65 79 53 1

42 69 91 4 5 12 13 18 33 3 40 42 2

44 90 104 3 5 17 20 11 34 59 45 50 3

72 104 30 4 3 20 31 22 38 58 58 45 1

54 105 100 3 7 28 14 27 34 47 45 42 4

68 116 142 3 3 11 26 4B 4 54 67 16 4

176 379 300 17 13 37 52 113 101 212 134 317 5

61 117 121 3 4 18 22 36 4 60 49 68 3

129 24 239 2 5 41 31 86 86 119 117 150 5

19 71 49 2 2 14 6 26 17 29 24 35 1

1089 1926 2004 62 72 291 311 G06 G91 967 918 1135 44

Dl

Fuenre: firn4tcn CCRDES. Marzo cki 2000
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a Categoría migïante:

De acuerdo a Ias encuestas, la pohlación, scgún su ctegoría migrante, se

puede tipificar en la forma siguiente:

Categorîa Migrante Porcentajo

Reinsertados:

- Desmovílizados del FMLN

- Lisiados de guerra

35.9

26.5

9.4

Repobladores:

- Oesplazados provenientes de diterentes

mlnicpios del país

- Desplazados originarios del municipio

547

391

15
.

Repalriados:

- Relugíados provenientes de Nicaragua

9.4

Total 100%

Dentro de la población desmvilizada, se encuentra un grupo organizado

de Iisiados. Las encuestas indican que eI 9.4% de la población tepoblada

es lisiada de guerra. Se calcula que hay 200 lisiados, de lS cuales 30 son

mujeres que viven principalmente en San Carlos, Santa Marta, Las

Anonas y La Sahana.

j
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bJ Lugar de nacmietto:

E1 156% de Ia población es originaria del municipio, el resto es

mayoritariamente de los nìunicipios aledaños a Tecoluca: San Vicente,

Berlfn, San Agustín, Jiquilisco y Zacatecoluca.

También hay gente proveniente dc munidpios alejads de la zona, como

Chalarenango, Cabañas, La Lihertad, y San Salvador. Aquf se hace

referencia a los desrnovilizados del FMLN, ya que Ia mayoría de elIos, no

son originarios del municipio.

El siguiente cuadro deta[la ei rigen de la pohlación o Iugar de nacimiento

de ls repohladores de la zona:

i
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LUGAR DE NACIMIENTO

Cantón Miinicipio No. % Dopartamento %

N/o *

La s Pleta s
Berlín

Borlin
6 9.4 Usulutn 23.4

Non, bre de Dios Sa n Agustln Z 3. l
La uese ra Sa n A9ustín

EI Carmen Jiquilisco 2 3. l
N/c Jiquilìsco

Lc
Mur}do Nuevo

Joouorn

Sa n D ionisío
2 7 B

Nfc Morcedos Umao l
El Colva rio Santa M rla l

Snn Ca rlos Tecoluca I O I .6 Sa Vicente 35.0
Son Bartolo Tecolucn
Los N oro njos Tecaluca
Tocoluca Tec aluca
El Pacin Tecaluca
[1 ?ericnl T000luco

NIc Son Vicente O 15.0
Leòn do Piedro San Vicenle
Snn Antonic San Vicenle
Son Jocinto San Vicenle
Snn Jua n Buenovisto San Vicn nle
La Joyn San Vicenle

Nic San Sehastian I 4.]
Nìc Sonta Clara 2

[1 Cormen Zncatoccluca 2 3. Lnpnz 9
Las Tablns Zacatecnlucn
El Sa uce Santiaga Nonua l oo 3 4.7
N/c Sontiago Nanu al co
Sa n Fron c isco Snntingo Nonu alco
N/d La Herrodu ro 1 1 .6

Nj/d N/d Cahaas 10.9
Gua cotecli
El Amate

Guocotecti
Sa n Fsidro

1
1

Villa Dolores Oolores I
Gunyontoque

Snn Jo rónin,o
Sensuntepque
Victoria

1
l

Villa Victoria Victoria 2 I 0.4

Cialntenangc Chalotena ngo I Cha latona ngo 6.3
Los Mnas
Corra l Fe lso

Arcatoo
Polonico

l
2 6.3

N/d San Sa lvedor I Son Solvador 4.
N/d
nd

Soyapngo
Pnncb moloo

1
1 4.6

Los Pajnles So nta Tec l a 1 La Lihertad 6.3
Lourdns Colán I
N/d
N/d

La Libertnd
0 picû

l
l 0.3

N/d Ciudod B arrios 1 1 .0 Snn Miguol I

Cacaopora Mnrnzán Morazn I

Totol 64 100% 100.0

¡



CUaderÉII ðe análisis y propuestas

c Nivetes de desarraigo:

A1 iniciar el conflicto arrnado, !a rnayorfa de ios pohladores tuvieron

que dejar sus vivieiìdas y salir en husca dc ktgares nás scguros. Los

principales movimientos o desplazarnientos registrados por !a gente que

hoy hahita Tecoluca, en ese momento Íueron os siguientes:

DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL CONFLICT ARMAIX

¡

_____

Q.é Hi,o djrnnt el

oor.floto pçmado
Frec. Caìitón Munìcipio No %

Sa li ero n otra omu nida

dentro del mismo

municìpio

3 3 4.7

Saliorori otro niunicipio,

pero si erl pre de ntro d e la

misma zo rla c ostora dol

país

2

l

I

l

1

2

1

1

1

1

1

1

Sa nta El ena

C. Batres

Lns Ara as

Fl Mario

Las Mesas

Santa Cruz

Nombre de Dios

N/d

Costa del Sol

San Rafasl

El Playón

N/d

Hoja de Sal

Usulután

Usulután

J lqu ilisc

Jiquilisco

Jquilisco

BerlTn

Berlín

Zacatocoluca

La Herradura

La Paz

Tecoluca

Tucoluca

Comalapa

15 23.4

Sa lìerori rumbo a otrn

niuniciplo, fuera de la zorla

costera 1

l

l

l

N/d

Zaraoza

San Fc o. Moraza n

Couto

Acajutla

La Libertad

Cbalatenango

Cuscatlri

4 6.3

Saliorori hncia otro país

3

1

l

Esteli

Chinandoga

Leóri

Mesa Graride

Nicarngua

Nic.

Nic.

Honduras

6 9.4

Se qusdarori donde

ostaban

13 13 20.3

Sa incorporaron al FMLN 23 23 35.9

TOTAL 64 64 100.0
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De ias personas que salieron de sus municipios, sóio 4 manifestaron

hacerlo sin su Íamilia, io que nos indica que ios despiazamientos los

realizaron, en un 86%, las familias compietas.

Partiendo de ios datos obtenidos en ias encuestas, podemos armar una

tipología de ios movimientos migratorios:

1. Persono.s pue solieron de sus vivien4as sin salir de su ,nunicipio

4.7%: este grupo se caracterizó por andar de un iugar a otro. Las

famiiias compietas se movían constantemente evadiendo ios

operativos miiitares. Para sohrevivir hacián trahajo agrícoia miipa

y colaboraban con ei FMLN.

2. Personas pue safleron de su munìcftio 29.7%: este grupo io

podemos ciasificar en dos sub-grupos:

DesDlazados hacia otro municipio, ero siemlre dentro de la

zona costera: se ubicaron en ios municipios vecinos de Usulután,

Jiquilisco, Beriín. Este grupo representa ei 23.4% de Ia población

desplazada, y se caracteriza porque durante ei conflicto estuvieron

en constante movimiento, evadiendo ios operativos militares.

Pasamos guindeando toda ki guerra, huyendo de !ijs soklados para

que no nos matarau, pero siempre cokiborando con los compas,

haciéndo!es trrtilkis y comida; nos tocó huir de las invasiones de la

Fuerza Anna4a. Cokiboramos en hacer ki comida a los compas, les

comprábamos cosas. Los apoyábamos en !as buenas y en kis makis,

pero también nos sentíamos protegidos por parte de ellos .

C Desbtaza4os hacia otro tnunicit,io fuera de la zona costera.

Este grupo representa eI 6.3% de la pohlación desplazada.

Escogieron lugares de vivienda que ies brindaran una reiativa

seguridad y estabilidad, entre eIlos están Acajutia, Zaragoza y

Cojutepeque.

i
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3. Personas ue satieron del Mís: representan eI 9.4% de 1s

desplazados. Se caracterizan porque se movieron, junto con sus

fanìi!ias, principalmente rumho a Nicaragua y en menor medida a

Honduras. En Nicaragua estuvieron en camparnenros uhicados en

tas ciudades de Estelf, Chinandega y León. En I-Ionduras, estuvieron

en el refugio de Mesa Grande.

Este grupo tarnhién se caracteriza por haber vivid en reíugis. En

ei1os se organizaron para trabajar y esrudiar. En Nicaragua

conformaron la Asciación de Colectivos de Reíugiados

Salvadoreños ACRES, para producir y vendcr artesanías.

Hubo a quienes no les gustó la vida dcl refugio y lograron encontrar

trabaj independiente, !legamos a un refugo, era un asllo de anciano.s

que tenían de refugio de todos los sa!vadoreños; ah estuvimos 4 meses, y

como a mi papó no le gustaha e.sar en CSe puño de gcnte, huscó trahajo

en una Hacienda y nos Uevó a todos ara allá

4. Personas ue se uedaron donde estaban: este grupo representa el

20.3%. Se quedá la íamilia nuclear. La aíinnación se quedaron dnde

estahan es re[ativa, ya quc la mayorfa manifiesta haber estado en

constante rnvirnienro, trahajando para sobrevivir y co[ahorando

con e! FMLN.

Lo anterior hace pensar que este tipo de desplazados se puede sumar

al grupo 1, que manifestá moverse de cornunidad sin salir de su

municipio. Si cs asf, estaríamos hahtando de un 25% de los

desp!azados.

Sin einbargo, hay gente que manifestá que se quedó dnde estaha y

por tant se contahilizó eri cste grupo, pero se trataha de municipios

no confiictivos, por lo que siguieron su vida norrnal.

Fueron 4 casos 6% que cuando empezó el conflicto arrnado vivfan

en San Salvador, La Libertad, Santa Maria y Mercedes Umaña. Estas

personas pueden ser las que han !legado a Tcco!uca para vivir con

algún íami!iar.

ö
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5. Los pue se incorborarort al FMLN: este grupo significa el 35.9%,

A diferencia de los anteriores, su movimiento fué individual, es decir,

salen de su municipio hacia otfo municipio para incorporarse a la

guerrilla. En estos casos, sus familias también se moviefon por razones

de seguridad, y su destino fue eI siguiente:

Destino de los tamiliares do

los que se incorporaron al

FMLN

No. %

Usulutäi

Ðerljn

Jiquiisco

El Mario, Jiquilisco

Las Arañas

Jiquilisco

Jucuaräi

La Herradura

El Volcäi, Tecouca

Montecristo, Tecoluca

Tecoluca

Mesa Grande

2

2

1

I

1

l

1

l

I

l

4

7

îotal: 23 35.94

Este 36% se podría sumar a ios diferentes grupos antes descritos, ya que

son famiiias despiazadas, con ia ünica diferencia de que uno de sus

miembros se incorporó a Ia guerrilla. Como puede ver, ia mayoría se

desplazó hacia otro municipio dentro de ia misma zona costera. Si

hacemos ia suma, ei cuadro final de desplazamientos es:

õ

Movimiento de las tamilias

desplazadas
No. %

Saljeron a otra comunidad dentro del

mismo municpiO

3 4.7

A otro municipio, pero siempre en la

misma zona

26 46.6

A otro municipio en diferente zona 4 6.3

A Nicaragua y Honduras 13 2Ü.3

Se quedó donde estaba 17 26.6
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dJ Retorno:

Et tiempo que pasaron fuera de sus lugares de origen oscila entre 1 y 12

ños El regreso a Tecoluca Io hicieron entre 1986 y 1998, siend 1991

92 IOS ds años de mayor recepción de migrantes.

Año de Retorno Porcentaje

1986 - 1989

1990

1991

1992

1993

1994 - 1998

4.1

10.5

33.3

17.

8.8

15.8

TotaP 1QD.O

El 39% de !a gente regresó por sus propios medis, y el 61% con ayuda

de algún rganismo nacina! o internacional. El cornportamiento del

apy fue el siguiente:

/ El regres de los desmovilizados estuvo apyado por las FPL, una de

las 5 organizaciones de! FMLN. -

/ E! regreso de los desplazados interns fue organizado y apoyado

principalmente por CRIPIES, FEDECOOPADES y CORDES, en

coordinaci6n con el FMLN y la Iglesia Católica.

/ El regreso de los reftjgiados estuvo baj et patrocinio de CRIPDES,

ACNUR y la Iglesia.

/ Cuando se trataha de gente que se incorporó a la guerrilla, per su

familia salió a otro municipio, c regreso cstuvo apyado por

CRIPDES.

e Composición familiar:

La mayoría de !as íamilias tiencn un número prornedio de 2 a 3 hijos,

aunque hay quienes tienen hasta 7 hijos. Las encuestas reflejan un 20%

¡
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de mujeres jefas de hogar, sin embargo, en un estudio reciente hecho por

la FUNDE sobre ta situación de Ias mujeres en esta misma zona, indica

que el porcentaje es mayor 36%.26

f Nivet educativo

EI 16% de Ias muïeres no sahen leer ní escribir, el 48% ha cursado algún

grado de educación básica, y el 1C% el bachillerato. El porcentaje es

parecido en 1os hombres, 16% no sabe leer ni escribir, 6O% educación

hásica, 13% bachillerato.

gJ Vivienda

Algo novedoso en esta züna es que el 95% de las familias entrevistadas

tienen vivienda propia, construidas en su mayorfa con paredes de bloque,

recho de teja y piso de cemento.

Características de las viviendas

Paredes % Techo % Piso %

Bloque

Míxto

Adobe

Bahareque

límina

Otros

68.8

7.8

4.7

3.1

4.7

7.7

Teja

Lámina

Madera

Duralita

Otros

78.1

4.7

3.1

7.8

6.3

Cemento

Tierra

losa

Ladrillo

Ctros

57.8

18.8

7.8

10.9

4.7

Total 100.0 100.0 100.0

hJ Infraestructura y servicios búsicos

En eI 75% de las viviendas se ha logrado introducir agua potahle, sin

ernhargo, todavía existe un 15.7% de viviendas que se abastece con pozos

privados y públicos, y el resto, 9.4%, aún no cuenta ni con agua de pozo.

Se ha logrado una cobertura del 95% de energfa etéctrica.

i
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Se cuenta con una red de 9 escue!as de educación hásica y una unidad de

salud. Se ha reparado la calle principat y se ha introducido la telefonía

celular.

En estos momentos se está negociand con ei Ministerio de Edtjcacón,

un plan piloto para mejorar la calidad de la educacián. En este plan

participará Ia pohlación y algunas ONOs.

SERvIclos EN LA VIVIENDA

Comunidad
No. de

Fams.
No. de Viiendas

Unidades

de Sslud
EsolIelßs

Total Con

letri rìa

Con

Chorro

Cori

Pozo

lslade

Moritoc risto

25 23 13 0 13 - 1

Lapita 24 24 7 7 0 - -

Puertu uevo 32 32 7 13 4 - .

El Nararijo 45 45 3 10 13 - 1

Santa Marta 10 99 57 58 98 - 1

E Porvenir 43 42 6 18 9 - 1

SanBartolo 89 83 38 43 13 - l

flancho Grande 42 42 O 4 24 - -

Taura 44 39 16 O 15 . -

Lasabana 72 60 44 51 30 - 1

Elcoyor 54 48 24 25 13 - -

Las Anonas 68 67 45 45 9 - 1

San Carlo 176 I4 73 73 49 l l

N. Jerusalém 61 C0 6 6 56 - -

ElPaÚn 129 125 52 52 31 - 1

AguaFuerte 19 7 O O 17 - -

TOTA 1089 955 421 421 404 l 10

i
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i Tenencia de la tierra:

La mayoría de las familias cuentan con una, prceIa de entre 3 y 4

manzanas de tierra propia. EI tftulo de propdad está a nombre del

hombre 49%, de Ia mujer 37% o de ambo 1c%.

Tipo de Tenencia Porcentaje

Propia

Arrendada

Colectiva

No tiene

No contestã

81.3

3.1

1.6

12.5

1.6

Total 100.0

3.3. DINÁMICA soc1o-ECONÓMICA

a Actividades agrícolas

La zona de repblación ha ido incrementado de forma notabie su

actividad econ6mica. Actualmente se perfilan dos ejes que muy

posiblemente ayuden a dinamizar la economfa de Ias familias y

contribuyan al desarrollo de la localidad: producción y prûcesamiento

de semilla de marañón orgánica, producción de caña de azúcar orgánica,

hortalizas y la instalación de micro-sistemas de riego.

Para tales efectos1 se ha construido una planta procesadora de semilla de

marañón y una de la caña de azúcar. Trapiche moderno.

Los cultivos tradicionales de los repohladores, al igual que el resto de

familias rurales del pafs, son el mafz soto o asociado con maicillo, arroz y

plátano; algunas familias han introducido cultivos no tradicionales como

marañón y hortalizas. Sin emhargo, existe un 19% de las familias que,

teniendo tierra, no la están cultivando.
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Los crédiros insuficíentes, son una de Ias razones por la cual la gente no

cultiva sus parcelas. De ios encuestados, sólo un 15.6% nianiíestó haber

obtenido crédito para producir durante el ciclo agrfcola 1998-99. E1

crédito Io han obtenido de parte de CORDES y de ASMUR, a una tasa

de interés de 12, 14 y 16%. Las instituciones generalmente acompañan

los créditos con asistencia técnica y capacftación.

Sin cmbargo, de acuerdo a datos de CORDES, su apoyo crediticio para

la producción atcanza una cobertura del 75%.

b Actividades pecuarias

Las actividades pecuarias son realizdas por los productores/as con el

concept de complementar su dieta familiar y contar con algunos thgresos

adicjonales cwrndo la situacin se pone difícil * 27

Las familias poseen galtinas, cerdos y en algunos casos vacas lecheras,

para corlsumo familiar. Pcas Íamìlias ias dedican a !a venra.

.

Antma
O/

les
de la poblaciá n que cuenta

.

con pecuarios

30 62.5

9 45.9

¥ 14 cebezas

y 4

entre 1 6

29.7

6.2

4.7

La tormenta tropica! Mitch octuhre de 1999, arras6 con casi todos Os
anima!es dc las familías, aunque !as agencias internacionales de
cooperación, a través de as ONGs, los han repesto casi en su rotalidad.

Lo único que no se ha podido reponer es el ganado. Más del 90% de tas
personas encuestadas manifestaron no contar con ninguna cabeza de
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ganado de engorde y de doble propósito, y el 7O% no tiene ninguna

cabeza de ganado Iechero.

Para apoyar las actividades pecuarias y agrfcolas, CORDES ha creado

un sistema de empresas de servicios financieros, transporte,

comercialización, asistencia técnica y capacitación.

c Actividades complementarkts de los ingresos familiares

EI 23.4% de la población encuestada vende su fuerza de trabajo, como

jornalero, promotor social o empleado de alguna ONG.

En el caso de las mujeres, adems del trabajo agrfcola y de los oíicios

domésticos, algunas trabajan como promotoras sociales, empleadas

administrativas, capacitadoras y hacen trabajo de organización. Los

hombres, además del trabajo agrfcola, realizan oficios de carpinterfa,

albañilería, electricidad, motoristas, etc.

Los proyectos que Ias diferentes ONGs ejecutan en la zona, son un

complemento de los bajos ingress de las familias, dado que si bien no

lcs generan ingresos monetarios, les ayudan a disminuir sus gastos, tal es

el caso de los proyectos de vîvienda, con 1os cuales Ia gente no tiene que

pagar renta o paga cuotas simhólicas.

E1 89% de Ia poblacián ha sido beneficiada por algún tipo de proyecto,

tal y com se muestra en el cuadro siguiente:

Población baneficioda con proyectos

Tipo de proyecto %

Créditos ayropcuarios

Vivienda

Capacitaciãn

11.2

53.1

8.1
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Además de ios pruyectos arrha rnencionados, se han beneficiado con

tr tipo de proyectos como: alimentos por trahajo y reactivacìón famiiiar,

que incluyen hnertos caseros, cerdos y gallinas, insumos e impiementos

productivos.

Los pryects sn impuisads exclusivamente por ONOs; ya que el apoyo

del gobierno prácticarnente ha sido inexistente. Las ONOs y gremios

que más apoyo han brindado son: SES, CORDES, CIDEP, ASMUR y

CRIPDES.

3. 4. DIMENSIÕN ORGANIZACIONAL

La poblaci6n ha diseñado una serie de formas y mecanismos de

organización y participación. Nay organización productiva, comunal,

religiosa, cultural, juvenil y de rnujeres

A nivet productivo, las forrnas de organización existentes son las

cooperativas y unidades de producción, cuyos miemhros participan en

las asamb!eas de! Sistema Económic Social SES para discnrir y decidir

sohrc c1 quehacer prodnctivo y socìal que atañe a sus comunidades.

La organización de mujercs ha alcanzado un nivel muy e!evado de

participación, cotno ejempio, e 57% de las mujercs cncuestadas reportan

participar activamente en ASMUR. ASMUR es una asociación que tiene

corno objetivo ta organïzación y participación de !as mujeres en el

desarrollo eccnómico, po!ftico y social de! municipio para mejorar la

calidad de vida de las familias en condiciones de equidad.

Et tipu de organización más déhil es el de !a juventud, se calcula quc s6!o

un 1 C% de 1os y las j6vcnes está organizado. La asociación de rnujeres y

la iglesia, están haciendo algunos esfuerzos por incorporarlos a grupos

artfsticos y deportìvs, pero aún es insuíiciente.

En general, los niveles dc organización son satisíactorios, só!o ufl 6%

rnaniíiesta no estar organizado y no participar en nada, sirnplemente

porque flo les gusta.

¡



Cuaderrio de anáJi,i y propuestn

Adems de Ias formas de organìzación, la población ha diseñado

mecanismos que le garantizan cada vez más su participaci6n en Ia toma

de decisiones a nivel comunal, sectorial y municipal.

Los niveles de participación de la población son muy elevados, casi todos

92%, aunque no estén organizados, participan en las diferentes

actividades que se realizan en la zona, tales como asambleas comunales,

asamhleas sectoriales, asambleas y comités de mujeres, actividades de la

Alcaldía y del CDM.

A nivel comunal Ia gente participa en asambleas comunales, espacio

para discutir 1os problemas de la localidad y hacer propuestas o peticiones

a instituciones no gubernamentales o al gobierno local. El sentir de ta

población Io canalizan a través de la directiva comunaI, electa por ellos

misrnos en asamblea.

A nivel municipal, los representantes cotnunales participan en un espacio

de concertación denominado Comité de Desarrollo Municipal CDM.

En éI participan representantes de las ONGS, gremios, comunidades y

representantes del gobierno municipal. Es decir, todos los actores locales

interesados en unir esfuerzos y caminar juntos en función del desarrollo

local. Para su funcionamiento, cada sector formado por varias

comunidades vecinas elige en asamblea sectorial a su representante a la

asamblea general, y la asamblea genetal, nombra al equipo coordinador

o de conducción.

El CDM a su vez, forma parte de un espacio de concertacî6n a nivel de

Ia microregión del Bajo Lempa, donde participan los representantes de

los CDMs de los municipios de Zacatecoluca, Tecoluca, Jiquilîsco y San

Agustín. Este espacio tiene como ohjetîvo analizar Ia problemática común

de Ia rnictoregión y concertar posibles soluciones.

La mayoría de la gente 91% participa en las asambleas comunales, ya

que son el primer nivel de organización, es decir, el más cercano a su

lugar de vivienda. Pero no sólo participan en las asarnbleas comunales,

ya que el 56% dice participar en más de dos de Ios espacìos existentes en

el Munîcipio.

¡
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ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Aclores

Locales
Natoraleza

Mecanisruos de
-

particlpacioii

-

carupo do acclon
Espacios en los qoe

- -

particlpan

CRIPDES Gremo Asambleas Coinunales Organzaciõn ¥
legalizacián de

coniunidades

COM

INICIATIVA DEL

BAJO LEMPA

UN SOLÙ ESFUERZO

ASMUR Gremìo Asambleas Comunales

Comités de mu]eres

OFganizaciön de

mujeres

Capacitaciõn

Alfabetizacián

Créditos agropecuarios

CDM

l. BAJÛ LEMPA

SES

UN S010 ESFUERZO

SES Organizaciór, de

apoyo

Asambleas

omLinaFes

Promûver el desarrollo

de as comunidades

COM

l. BAJO LEMPA

UN SOLO ESFUERZÛ

CDM EspacJo de

concertacón

Asambleas comunales

Asambleas sectarales

Asambleas Municipales

lncidencia en los planes

de desarrol{o municipal

MICRÛREGION

CENTRO COSTERA

LIN SOLO ESFIJERZO

l. BAJO LEMPA

COMITE IJE

CONTRALORIA

CIUOAOANA

Comité Ciudadanù Procesos de evaluación e

inormación participativa

Asambleas

Seguimiento y control de

la gestìón púb!ica

CDM

UN SOLO ESFUERZO

ALCALDIA Goberno

Municpal

Asanibleas

Cabildos abiertos

Consultas populares

Gestión Mur,icipal COM

MICRORE6IDN

UN SOLO ESFUERZO
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3.5. DIMNsIÓN SOCIO-CULTURAL

a Grado de integracón de la población

Como se ha dicho anteriormente, ta mayoría de la población que repobló

Tecoluca no es originaria dc allf1 por to que en este apartado se pretende

descubrir hasta qué punto tcda esta gente se ha podido integrar a un

municipio que no es donde nació.

La mayorfa coincide en que vive en Tecoluca porque ahf fue donde le

dieron tierra coiuo producto de los Acuerdos de Paz, o porque su esposo

o su familia se fueron a vivir ahf. Sin embargo, también manifiestan que

cada vez les gusta más la zona porque se respira un buen amhiente y Ia

gente trabaja en forma organizada para cnseguir mejores condiciones

de vida.

Por qué vive en Tocoluca? Frec. %

Aqui me tocó mi tierra

Aqui se vino mi faniilia

Soy oríginaria

Cada vez me gusta m

Por el tipo de suelo

Por la organizaciá n y bucn ambiente

Hay m posiblidades de trabajar

No contestó *

30

9

3

6

3

4

4

5

46.9

14.1

4.7

9.4

47

6.2

6.2

78

Total 64 100.0

Consideran que su situación ha mejorado en comparación con Ia que

tenfan antes del conflicto armado, s6lo el 6% manifestó que estaba igual

que antes porque no hay trabajo o porque las csas están muy caras. El

restante 94%, siente que su situación es mejor porque ahora tienen tierra,

casa, acceso a capacitaciones y porque pueden participar libremente en

todas las actividades relacionadas con ei desarrollo del municpio.

¡
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Lo que luás sohresalc en su percepción de estar mejor que antes es su

sentimiento de Iihertad para trahajar en lo que quieran. Esto es importanre

porque recordemos que la mayorfa dc ellos eran jornaleros o colonos al

servicio de un cacique. Su percepci6n de rnejora se refleja en el hecho

de que ninguno de los entrevistados manifesró su deseo de irse a vivir a

otro lado.

Su situaciôn es: Frec. %

Mejor, porque:

Tiene tierra 4 6.3

Tiene tierra ¥ casa 13 20.3
Tiene tierra casa y ca pacitaciones 1 4 21 .8

Tiene tjerra casa y libertad 10 15.6

Tiene, casa y trabajo 4 6.3

Ha recibido capacitaciones 4 6.3

Ahora toman sus propias decisiones 3 4.6

A pesaí de haber perdida a su famìlja 8 12.5

en la guerra

Peor o igual: 4 6.3

Total 64 100.0

bJ Grado de ideritidad

El grueso dc las íarnilias desp!azadas tenfan hijos e hijas pequeñas qtte

crecieron fuera de su localidad y que perdiern, de una u otra forrna, su

identidad con el trabajo agríco!a.

Los dcsplazados se reubicaron en una zona rural del pafs y son propietarìos

de tierra. Sus vidas cambiaron en el sentido de pertenencia y, por tanto,
de seguridad, !o que les da lihertad para trahajar su tierra, arrendarla

venderla si asÍ lo desean. Les da seguridad porque por lo menos tienen

dónde cnstruir su casa.

i
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Se ha vivido un proceso de transcu1turación gente procedente de

diferentes municipios, gente quc vivi6 fuera del pafs y conoció otros

estilos de vida; gente que se casó con nïcaragüenses; extranjeros que

Uegan a trabajar, se casan y se quedan a vivir ahf; visitas permanentes de

delegaciones extranjeras. Todo elIo ha permitido una mezcla cultural

que les ha marcado sus estilos de vida.

Pero el lazo ms ftierte de identidad, es su historia común de desplazados/

as, de haber sido golpeados por la guerra, lo que les ha generado un

sentimiento positivo de solidaridad y justicia.

c Probtemas y necesidades actuates

La mayorfa de Ia población piensa que las cosas van mejorando en su

tocalidad, aunque, coinciden en la necesidad de trahaj ar en la generación

de fuentes de trabajo, en conseguir más y mejores créditos para la

producción y en mejorar los niveles de ingresos para seguir estudiando.

Las necesidades pendientes son:

Principales necesidades Frec. %

Trabajar, tener un trabajo fijo 26 4D.6

Créditos para trabajar y cultivar la tierra 26 40.6

Letrinas y pozos 8 12.5

Seguir estudiando 4 6.3

Vivienda 5 78

Energia Eléctrica 1 1 .6

Construcciò n de calles l 1 .6

¡
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d Percepción del trabajo det gobierno local y de kis ONQS

En general estn de acuerdo con !a frma en que trabaja eI gohierno

municipal y bs ONOs, sin emhargo, Ies hacen algunas críricas.

En relación a la alcaldía, maniíiestan flC conocer Io que está haciendo,

le demandan ms iníormacián y acercalniento con las cornunidades. De

las ONGs dicen que, si hien es cierto apoyafi con prcyectos a Ia gente

ms necesitada, su trahajo dehe rnejorar porque por lo general no

consultan sohre los proyectos que gestionan, no apoyan a Ios productres

individuales, y que ies hace falta mayr coordinación entre elIas para no

dispersar esfuerzos, y tamhién rnayr acercamiento con Ias comunidades.

e Expulsión de tnano de obra

De acuerdo a datos proporcionados por la gente enrrevistada, han salido

rtimho a Estados Unidos 36 persnas, la inayoría hoIllhres jovenes.

PERSONAS QUE HAN SALIDO DE LA ZONA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

-

llombres
.

Mujeres
Total en

USA

llicieron el
.

intento y no

pudieron pasar

Lempa 4

2

-

1

1

2

3

15

2

1

1

1

2

-

-

-

-

6

2

3

1

3

1

2

3

15

2

1

29 7 36 3
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El caso del Pacún es muy particular, debido a que es una comunidad

donde la mayoría de ios pobladores no tienen tierra por no haher sido

beneficiarios dei PTT, raz6n por ta cuaI se ies hace más difícii sobrevivit

Si hacemos un anlisis de la gente que ha emigrado a ios Estados Unidos

en reiación a ia pohiación totai de la zona 3 930, vemos que corresponde

al O.91%, esdecir, no llega ni ai 1%.

Sin embargo, la mayoría de ias famihas tienen parientes en Estados

Unidos, el 33% de ias persnas encuestadas, tienen por lo menos un

pariente en Estados Unidos: hermanos, sbrinos, tíos y primos, que han

eiegido para vivir y trahajar las ciudades de Los Angeles Caiifornia,

New York y Hotiston Texas.

Lugar de rosidencia de los

parientes en EEUU
No. %

Los Angeles

New ¥ork

Houston

Meryland

Ni sabe/no contestã

4

1

1

1

14

19.0

5.0

5.Ü

5.0

66.0

Total 21 100.0

La mayoría de las personas con parientes en Estados Unidos, no

mantienen reiación con ellos, razón por la cuai no saben en qtié ciudad

se enctiefltran.

Los parientes salieron del país entre 1992 y 1999, con ta única

observación de que en Ios años 93 y 94 no se registró ninguna

emigracián, y sóIo dos personas salieron antcs dei conflicto armado

1968 y 1978. »
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E1 trabaj que ios sa[vadoreños y salvadoreñas realizan en las ciudades

nortcamericanas está relacionado con servícios: construcción, mecánica

fontanería y mescros cn restaurantes. Muy pocos de ellos 3.1% mandan

remesas a sus familiares en Tecoluca, por un monto promedio de 50 a

200 dólares cada dos meses.
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E
presente estudio de caso de Tecoluca, es un acercamiento a la

dinámica migratoria vivida por miIes de desplazados, refugiados y

excombatientes que se insertaron en una nueva sociedad local; es

una aproximación a los efectos y alcances que la reinserción está teniendo

en la estructura social, económica, polftica y cultural de esa sociedad

local.

Los resultads del estudio, probablemente no sean aplicables únicamente

a Tecoluca, dado que existen en el país un conjunto de experiencias

similares en otros asentamientos colno Chalatenango, Morazán y

Cuscatlán, por mencionar algunos.

El balance final del estudio, se resume en las siguientes conclusiones:

1. Los repobladores han Iogrado integrarse a la localidad a pesar

de ser un grupo que no es originario de ese territorio:

Entre los factores y acciones que posibilitaron la integración de la

pohlación se destacan:

Espíritu de rut,o

Las familias repobladoras tuvieron la fortaleza de conformar una

comunidtd loca!, donde Ias familias e individuos comparten valores,

aspiraciones e intereses comunes.

A las familias no Ias une un sentido de pertenencta territorial, pues no

nacieron ni crecieron en Tecoluca, las une ei espíritu de un grupo que

eligió relativamente pertenecer a esa localidad; las une una historia

común de dcsarraigo, producto del confiicto social que vivió el país; las

une eI sentimiento de solidaridad forjada en los años que compartieron

en ios refugios, en las guindas y en IOs comhates.

Lo anterior ha permitido refrzar su unidad y su sentido de pertenencia.

Tienen tradición de lucha y de logros obtenidos después de Ia guerra,

rasgos que han sido aprovechados para enfrentar los nuevos retos de

organización, participación, propiedad de ia tierra, producción, etc.

i
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Acceso a la tierra Sentido de bertenencta:

Existe la cfeencia de que los desplazados y refugiads tenían mejres

nivelcs de bienestar antes de la guerra salud, educación, ticrra, ganado,

etc., sin emhargo, el caso de Tecoluca nos dice lo contrario: Ia mayoria

cl 93.7% manifiesta estar en mejores condiciones, por ei sirnple hecho

de que ahora tienen ierra.

La posesión de la tierra ies da la posibilidad de cultivar!a o arrendarla, la

seguridad de heredarla a sus hijos e hijas, y además, Ies permite construir

su casa, tener anilnalcs y cultivar sus huertos,

El tener tierra Ios hace sentir Iibres porque son eIlos ios que deciden qué

y cómo trahajarla. Es su tierra y por tanto, los arraiga en el territorio y

los identifica con la localidad.

Los repobladores de Tecoluca no son más pohres quc antes, sin embargo,

el hecho de vivir en una zona rural los sutnerge en la dinmica de la

realidad agrícola del país, donde ios índices de pohreza son mayores que

en las zonas urbanas, afectando a Ia mayoría de la población rural1 que

los incluye ahora a e!!os.

Atoo tnstitucional:

Desde un inicio, contaron con el apoyo material y íinanciero de diferenres

instituciones. Recihieron rnateriales para construir provisionalmente

sus viviendas, crditos para iniciar la produccián, asistencia técnica para

lcgalizar sus tierras, intrducción de servicis hásicos y programas de

capacitación.

Si bien es cierto a ayuda inicial íue de emergencia y asistencialista,

tamhién es cierto que, sin ese ripo de ayuda, huhiera sido iinposible que

la pohlación que llegó sin nada se reasentara y empezara ufla nueva

vida.

i
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Poco a poco, el tipo de apoyo ha ido cambiando y se fortalece Ia

cnciencia de la necesidad e importancia de pasar de acciones de

emergencia con un horizonte de corto p!azo, a acciones de desarrollo en

una perspecttva de mediano y Iafgo plazo.

Cokesión kleoló2ica:

La mayorfa habitaban en zonas conflictivas durante la guerra. Era gente

organizada o simpatizante del movimiento social, que optó por dos

caminos, salir de la zona o incorporarse a la guerrilla.

Son personas con tradición de Iucha, con principios muy arraigados de

justicia sociaI y solidaridad, que comparten muchas de las ideas políticas

de izquierda que abandera e! hoy partido polftico FMLN. Esa identidad

ideológica los sigue manteniendo activos y participando en todos los

aspectos relacionados con Ia construcción y el futuro de su municipio.

2. Los repobladores han logrado formar partê de una sociedad

local, donde sus niveles de participación y organización les

han permitido jugar un rol de actores Iocales o agentes de

desarrollo local

Actor local es todo aquél que, en el campo polftico, económico, sociaL y

cultura!, es portador de propuestas tendientes a capitalizar las

potencialidades locales y a buscar un mayor aprovechamiento de sus

recursos. Por eso, un actor locaI es un agente de desarrollo local.

El desarrotlo local supone y necesita de la existencia de actores tocales

con iniciativa, capaces de realizar acciones que vayan mas aIlá de los

intereses aislados de individuos o de grupos. Requiere de iniciativas que

sirvan a la comunidad territorial y sean generadas dentro de un proceso

de negociación permanente entre los diferentes actores de la sociedad

IocaI. Articular estas iniciativas demanda, a su vez, la creación de

instituciones adecuadas que sirvan de marco y soportc para la negociación,

i
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el dehatc y la concertación. Y no cabe duda que la población de Tecoluca

ha invertido esfuerzos para cnstituif ese tejido socio-institucional, que

ha servido de instrumento para eI diseño y gesti6n de planes de desarrollo

a nivel loca!.

La nueva sociedad municipal ha aprvechado su experiencia organizativa

para crear ofganizaciones comunales, de mujeres y de productores. Ha

generado espacios de participación ciudadana y concertadón, cmo el

Comité de Desarrollo Municipal CDM, ha desplegado iniciativas para

btiscar solución a los prohlemas de vulnerabilidad medio-ambiental como

Ia Iniciativa del Bajo Lempa, y ha generado alianzas estratégicas entre

institucines como Un solo esfuerzo por Tecoluca.

Lo anterior es importante porque las posibilidades de desarrollo loca! no

dependen solamente de factores naciona!es, Sifl están determinadas

principalmente por Ias fuerzas endágenas y Ias condiciones que plantea

el entorn más inmediato en que se desenvuelve ta vida y el trahajo de

Ia sociedad Iocal. Ese entorno sólo puede ser construido cn la

participación activa y consciente de las personas e instituciones que

coníorman los tejidos socioinstitucionaIes de os municìpios y las

regiones.

Ahora bien, el proceso de participación en Tecoluca aún es insuficiente

y frgi!, pero su fortaleza principal radica en la capacidad de 1os actores

locales de abrir eI espacio, de crear mecanismos e instrurnentos para que

la población participe, no sólo en e! análisis de los problemas que ies

afectan, sino en la toma de decisilnes para tratar de solucionarls.

Lo más imorta,ite de !a experiencia en Tecoluca, es que ios repobiadores

no consrituyen un grupo aislado de ex desplazads, sin que forman parte

del tejido socio-institucional, no sól del territorio donde se reubicaron

sur de Tecoluca, sino de todo c1 municipio; se han integrado, conviven
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y trahajan junto Cfl eI resto de !a pohlación del norte de Tecoluca y de
os muhicipios aledañqs que conforman la microregión del Bajo Lempa.

3. La sociedad local ha tenidolà capacidad de absorber a la
población migrante

Tanto Ia integración de la población, como el tejido socio-institucional

existente en el municipio, han contribuido a Ia gestión y ejecución de
diversos proyectos y acciones de desarrollo, que han impactado
positivamente en las condiciones de vida de los repobladores: el 85%
tiene tierra propia, el 95% tiene casa; tienen acceso a capacitación,

créditos y asesorfa técnica, etc. Estas pequeñas mejoras en la calidad de
vida, han influido para:

/ Evitar íuua d9 mano de obra. La mayoría de Ia pohlación no siente

necesidad de salir del territorio en busca de mejores portunídades

de trahajo. Si comparamos esta situación con Ia realidad nacional,

vemos que es diametralmente opuesta:

A nivel nacional los flujos migratorios han ido en aumento y

las remesas son un componente clave de Ia estabilidad económica

del país. En Tecoluca el porcentaje de gente que se ha ido a

Estados Unidos es mínimo o.9% y las remesas son

prácticamente inexistentes. Lo anterior hace de la experiencia

migratoria de Tecoluca un caso muy especial.

A nivel nacional, muchos emigrantes son miembros de

asociaciones que fìnancian proyectos en sus comunidades de

origen, en Tecoluca, aunque el 33% de la población tiene al

menos un familiar en EU, no tienen relación alguna con ellos.

Un aspecto común, a pesar de que eI número de emigrantes es

muy baj o, es que ios fluj os migratorios internacionales son causa

de desintegración familiar, afectando fundamentalmente a las

i
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mujeres, que se convierten de un día para otfo en jefas de hogar,

dado que la mayoría de la población que emigra son hombres.

En Tecoluca de 36 emigrantes, 7 son mujeres.

/ Incretnentar la t,obkción. Constantemente está llegando gente

nueva, especialmente familiares y amigos de ios pobladores, que

buscan la zona motivados por eI nivel organizativo, el bajo nivel

delincuencial, y por ias posibilidades de acceso a proyectos

productivos y socialcs.

4. Problemas pendientes de resolver:

E1 desarrolio es un proceso que requiere de la participación de cuatro

actores fundamentales: gobierno local, gohierno central, sociedad civil

y empresa privada. Para superar los problemas pendientes en Tecoluca,

que aún son muchos, es indispensahle que estos cuatro sujetos del

desarrollo interactúen.

El grueso de las necesidades cubiertas de la población se ubican en la

dimensión físic-espacia!. Sin embarg, no pasa lo mismo con Ias

necesidades englobadas en la dimensión económica IocaL, tales como:

Fuentes de enibteo Dennanentes et empleo permanente es una

demanda del 40% de la población. Esta demanda se ve reíorzada

en épocas de verano, cuando, por falta de sistemas de riego, ios

productores no pueden cultivar, o en el invierno1 por el peligr

latente de las inundaciones. Estas dos situaciones producen

inseguridad, por eso ia gente necesita contar un empleo que Ies

garantice estabilidad económica.

* Más y mawres créditos Para la tiroducción: el acceso a los

servicios de las instituciones bancarias es impensable para la

población que ha sido objeto dei presente estudio, por Ia cantidad

dc requisitos y ias altas tasas de interés con ias que operan. La

¡
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oferta actual de créditos proviene de algunas ONÛs, pero sus

pocos recursos les impiden satisfacer la demanda. La gente

demanda más créditos y mayores montos que Ies permitan

cultivar no sáio para asegurar su subsistencia, sino para obtener

ganancias, de manera que puedan así eievar los niveles de vida

de sus familias.

Obortunidades bara la iuventud: la pobiación menor de 1 8

años tenía apenas 5 o 6 años cuando dejaron sus hogares. Estos

jóvenes crecieron desligados de la tierra y por eso no les gusta et

trabajo agrfcola. Para ellos, se deben generar condiciones para

continuar con sus estudios de bachillerato o univetsitarios, asf

como actividades recreativas y fuentes de empieo alternativas

aI trabajo agrfcola.

* Etevar la calidad de Ia educación bara niños niñas: el

municipio cuenta con escueIas de educación bsica, lo que falta

es elevar la calidad de la educación, es decir, mejorar la currícula,

capacitar a los maestros, mejorar los métodos de evaluación y

aprendizaje, etc.

* Aseurar la infraestructura básica necesaria para eliminar las

causas estructurales de las inundaciones cíclicas, tales como

bordas, drenos en tierra flrme, calles, puentes, dragado del río Lempa

y un sistema de monitoreo sobre ei comportamiento del río.

Además de lo anterior, también es necesario complementar con

!a construcción de refugios, viviendas dignas, electrificación,

telefonía, agua potable, sistemas de saneamiento ambiental,

parques, mercados, etc.

* Facilitar obortunida&s & desarrollo económico, privilegiando

la creación de sistemas de producción diversificados, articulados

y limpios, que aseguren la sostenibilidad de los procesos, Ias

empresas y Ias economías familiares.

i
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En ese sentido, dcsarrotlar cadenas productivas: producción de

materia prima, transformación y mercado.

Pensar en sistetnas agroindustriales como el marañón - que ya

ha comenzado a desarrollarse-, leche, azúcar, etc., comple-

mentados con servicios de maquinaria, insurno, talleres,

transporte, créditos y ahorro. Sin olvidar que dehen ser procesos

limpios» en armonía con eI rnedio amhiente.

ksegurar pbortundades Pdrp Las muieres que consoliden e

incrementen Su participación y desarrollo, tomando en cuenta

sus necesidades e intereses.

5. Principales desafíos:

/ lntegrar en una estraregia de desarrollo ks diferentes planes diseñados

por los actores locates donde los interescs, necesidades y aspiraciones

de cada uno de ellos se vean refleijadas.

/ Invertir en acciones de desarrollo econórnico, para lo cual es

necesario:

* Superar los proh!ernas de vulnerahilidad arnhiental de la zona

del Bajo Lernpa

* Definir ls ejes dinamizadres de la economía

* Concertar una estrategia de desarrotlo Iocal

* Mcjorar !a ca!idad del capital hurnano y aplicar sus

conocimientos en !a !ca[idad

* Diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial

/ Fortaleccr la participación ciudadana rnejcrando los mecanisrnos

de informaci6n, toma de decisiones, gestión, ejecución, seguimiento

y evaluación de ohras, y finalmente, de contraloría ciudadana.

õ
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6. Conslderación final:

E1 acercamiento a la dinámica migratoria de Tecoluca, permitió constatar

que en el pafs hay muy pocos estudios cuantitativs y cualitativos sobre

Ia población afectada por Ia guerra y eI impacto del conflicto en su

situación económica, social, polftica y cultural. Estudios de este tipo son

importantes, tanto para conocer mejor nuestra historia reciente, como

para elaborar políticas de transferencia de recursos que permitan

consolidar ios procesos de integración iniciados hace 8 años.

El estudio en Tecoluca permite levantar la hipótesis de que a nivel local,

la atención de los migrantes proviene principalmente, de organismos no

gubemamentales, que han facilitad et proceso de inserción, no sóio por

la ayuda financiera, sino por su cercanfa se basifican al territorio,

mientras que la atención del gobierno central a dicha población migrante,

ha sido prácticamente inexistente.

Por otra parte, mientras la atención nacional y del gobierno se ha

focalizado en las migraciones internacionales, sobre todo por la

importancia de Ias remesas en Ia economfa del pafs, las migraciones

internas son un punto postergado en la agenda nacional. Más aún, hasta

donde alcanzamos a investigar, tampoco aparecen en los planes de los

gobiernos Iocales, aunque corresponde a éstos en buena medida, fortalecer

Ias capacidades lcales para evitar que las nuevas generaciones, por falta

de oportunidades, tomen el camino de miles de salvadoreños y

salvadoreñas, hacia 1os Estados Unidos.

¡
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