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I. Introducción

El propósito es analizar los principales patrones y tendencias de
la migración en El Salvador en el contexto de los países que conforman
la subregión centroamericana. Se analiza la información proveniente
del censo de población de 1992 y del CELADE, presentada en tabulados
para los países que conforman la subregión. Cada país recibió esa
información para su análisis y procesamiento en tablas resúmenes.
Asimismo, se busca cuantificar los volúmenes y describir algunas
características de los migrantes.

1. Antecedentes generales

Los movimientos migratorios de la población centroamericana
constituyen un complejo proceso social ligado históricamente al
desarrollo de sus sociedades, que han expresado y continúan expresando
desequilibrios económicos, sociales y políticos entre los distintos países.
En las últimas décadas, estos movimientos han sufrido transformaciones
muy profundas con relación a su magnitud, dirección y efectos en los
países de origen y de destino, y actualmente la cuestión migratoria está
fuertemente presente en el escenario subregional; de igual manera, se
encuentran estrechamente ligados a sus posibilidades de reconstrucción,
transformación y desarrollo.

Durante los últimos treinta años hubo cambios notables en los
patrones migratorios en Centroamérica. Hasta 1970, los movimientosde
población se concentraban, principalmente, en traslados internos y
movimientos internacionales fronterizos entre las áreas rurales de los
países vecinos. La migración tenía carácter temporal, protagonizada
principalmente por trabajadores utilizados como mano de obra para la
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 producción agrícola. Es hacia finales de la década de los setenta que surgen dos nuevos fenómenos;
los movimientos forzados de distintos sectores de la población, cuyos flujos permanecen intensos
hasta inicios de los noventa; y un aumento marcado de la migración extrarregional, que configura
un patrón migratorio sobresaliente de la problemática centroamericana.

Los movimientos migratorios en el país tienen su auge en el período entre 1970 y 1980, época
de efervescencia del conflicto armado y donde el número de personas que se dirigieron hacia otros
países de América más que se duplica. El Salvador es el que más aumenta su stock de emigrantes en
la subregión, seguido de Guatemala y Panamá. Para 1990 más de medio millón de salvadoreños se
encontraban en el extranjero, cifra 3 veces superior a la de 1980, producto principalmente del conflicto
armado en el país; cabe señalar que el desplazamiento de la población interna también se ve afectado.
En ese momento, El Salvador destaca como el principal país expulsor, responsable del 40% del total
de la emigración de la subregión, que en un 80% se dirige a los Estados Unidos (Maguid, 1999).

El incremento de la violencia a finales de la década de los años setenta y principios de los
noventa, da lugar a movimientos masivos de población, que se concentra en las zonas menos afectadas
—las capitales—; sumado a la violación de los derechos humanos y a la pérdida de seguridad, es un
hecho que obliga a miles de salvadoreños a emigrar.

Luego de grandes esfuerzos, El Salvador había dado pasos importantes en la consolidación de
la paz, la democracia y la estabilidad macroeconómica, pero el 31 de octubre de 1998 la región es
azotada por el Huracán Mitch, dejando al descubierto la vulnerabilidad de la zona. Apenas dos años
después, en enero de 2001, el país es afectado por un terremoto de enormes proporciones, con una
magnitud de 7.6 grados en la escala de Richter, lo que lo clasifica como un terremoto muy fuerte1 ,
ocasionando daños cuantiosos (pérdida de vidas, viviendas, infraestructura vial y medio ambiente).
Luego de haberse implementado una estrategia de transformación y modernización para los próximos
veinte años –junto con los países vecinos de la subregión–, la naturaleza vuelve a provocar daños.

Acerca de la información en el estudio de la migración internacional

Si bien existen registros de entradas y salidas por los puertos nacionales, ellos adolecen de
serios problemas. Como su propósito es dejar constancia de los cruces de frontera, que suelen ser
muy numerosos, la identificación de los migrantes es una tarea difícil; los datos de entradas y salidas
suelen diferir entre los diversos lugares de control; los antecedentes recabados de las personas que
ingresan o egresan de los países son escasos y representan un reducido potencial analítico.

A raíz de las agudas deficiencias de las fuentes alternativas, los censos nacionales de población
son la principal vertiente de información para el estudio de la migración internacional. Dadas su
universalidad y la amplia gama de datos demográficos y socioeconómicos que reúne, el censo de
población presenta ventajas todavía insustituibles (Villa y Martínez, 2000).

Con todo, la información censal de un país no se presta para estimar de modo directo, la
emigración de los nativos de un país. Pero con los datos del Proyecto IMILA, que integra el
intercambio de información entre los países, permite organizar los datos sobre la población
empadronada en los censos de países diferentes al de su nacimiento.

1 La escala de Richter mide la cantidad de energía liberada por un sismo.
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II. Panorama de la migración
internacional en El Salvador

1. Inmigración

El Salvador no ha sido receptor visible de corrientes de
inmigrantes, pero resulta importante referirse a la inmigración y sus
tendencias y, en particular, a la composición y características de los
inmigrantes según el censo de población de 1992. Para analizar estos
flujos, se han separado en dos grandes grupos, aquellos provenientes
de la subregión y los nacidos en otros países.

El cuadro 1 muestra la población extranjera en El Salvador en el
censo de 1992. En este año el total de inmigrantes alcanzó a 26 mil
personas, lo que representa el 0,5% de la población total del país. Todo
ello expresa un bajo nivel de inmigración, que puede interpretarse de
un modo más general como consecuencia del panorama económico
negativo y de la guerra acaecida en la década de los años ochenta, que
generalizaron la sensación de inseguridad en el país.

En la composición del total de extranjeros presentes en el país,
según país de origen, se observa que los provenientes de Honduras son
los de mayor representatividad (32.8%) del total, seguido de los
provenientes de Guatemala (17.1%) y Nicaragua (8.1%). Fuera de la
subregión, destacan los nacidos en los Estados Unidos (16.7%), y
México (5.1%).

Respecto al total de extranjeros residentes en el país, se aprecia
que el porcentaje de jóvenes de 0 a 19 años concentra casi el 47.4 % de
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 la población inmigrante, seguido por el porcentaje de personas entre 20 y 59 años que concentra al
43.2%. La participación de la tercera edad es menor, ya que representa al 9.4%. En cuanto al índice
de masculinidad, de la población extranjera residente en el país equivale a 87 hombres por cada 100
mujeres (cuadro 2).

50% de los nacidos en Panamá, Nicaragua y Guatemala se concentra en las edades de 20 a
59 años; cabe destacar que este mismo porcentaje en los provenientes de Costa Rica y Honduras
se presenta en las edades de 0 – 19 años. Los nacidos en los Estados Unidos son los que presentan
la mayor participación fuera de la subregión. Ente ellos, el porcentaje de personas en edades de 0
a 19 años llega a más del 75% del total de nacidos en Estados Unidos.

2. Emigración

Para el análisis de la emigración se cuenta con los datos de las décadas de 1980 y 1990. Para
efectos del análisis se tomarán los datos más relevantes de la ronda de los noventa y se harán algunos
señalamientos en comparación con los años ochenta.

El cuadro 3 muestra los stocks de salvadoreños que viven fuera del país en los años de 1980
y 1990 según fuentes de CELADE. En la composición del total de emigrantes salvadoreños se
observa que entre las dos décadas la emigración como mínimo se cuadruplicó el movimiento. El
principal país de destino en Centroamérica fue Guatemala y fuera de ella los Estados Unidos. La
migración en la última década superó las 500 mil personas, cifra que representa el 10% de la
población del país. Se reconoce que el flujo de salvadoreños hacia los Estados Unidos es el de
mayor magnitud en Centroamérica teniendo una tasa de crecimiento entre ambos censos de 13 3
por cada cien anualmente. Con cifras mucho menores, también tiene importancia la emigración a
Canadá, que tuvo un incremento de 17 6. En Centroamérica se registra una disminución de
emigrantes hacia Guatemala y un aumento en Belice cinco veces más respecto de 1980. Se puede
concluir que los Estados Unidos es la meta principal para los migrantes salvadoreños.

Con respecto a la estructura por edad (cuadro 4), un 66% del total de la población residiendo
en el exterior se encuentra en edades potencialmente productivas. La década que registra una mayor
emigración del sexo masculino es la de los noventa, habiendo 104 hombres por cada 100 mujeres.
Por el contrario, en la década de los ochenta se observaba un predominio femenino en la emigración.

Una segunda corriente emigratoria, después de la de salvadoreños en Estados Unidos, y
bastante menos numerosa, son los salvadoreños residiendo en Guatemala (14 425 que representan
un 3% del total de emigrantes), de los cuales el 67.7% se concentran en  edades potencialmente
productivas (de 20-59 años). El total de salvadoreños residentes en Guatemala registran un índice
de masculinidad de 51 hombres por cada 100 mujeres.

En la década de los noventa, el flujo de salvadoreños a Estados Unidos es el de mayor
volumen, con cifras cercanas a los 500 mil emigrantes (87.2% del total), valor que, comparado
con el de 1980, muestra que el stock casi se quintuplicó. Se manifiesta un predominio de población
femenina en los ochenta, equilibrándose esta proporción en la última década. Los salvadoreños en
Estados Unidos ocupan uno de los primeros lugares entre las corrientes migratorias de
centroamericanos en ese país.

El 76.6% de la población de salvadoreños en este país se concentran en las edades de 20 a 59
años, lo que revela que Estados Unidos ejerce una atracción para la fuerza de trabajo migrante y la
emigración no tiene que ver solamente con el desplazamiento forzado en los países de origen, que
involucra a familias enteras.



91

CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias Nº 24

III. Análisis de algunas
características de la migración
internacional en El Salvador

1. Inmigración

El nivel de educación de los inmigrantes medido por los años
promedio de estudio aprobado (cuadro 5), muestra que un 46.8% del
total tiene 10 y más años de estudios.

Respecto a los provenientes de la subregión, los hondureños
presentan un predominio de personas con bajos niveles de educación,
con un tercio de su población con menos de cuatro años de estudio. Los
panameños y nicaragüenses con entre, 52% y 62% del total respectivo
con más de 10 años de estudio, registran una mayoría de personas con
niveles altos de educación.

Si la población de centroamericanos en El Salvador exhibe un
predominio de personas con niveles medios de estudios, las
características educativas de los inmigrantes de fuera de la región
muestran niveles altos. La tendencia fuera de la región es del 60% hacia
arriba con 10 años y más de estudios, a excepción de los canadienses
que presentan un nivel medio y alto.

Respecto de la participación laboral, se observa que el 61% de
los inmigrantes participan en el sector terciario y el 19% en el sector
primario. En este último la mayoría de las personas se encuentran
relacionadas en el comercio y los servicios. Cuando se separa la
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población por sexo, hay una tendencia tanto de los hombres como de las mujeres hacia el sector
primario (cuadro 6).

La mayor corriente de inmigrantes procedente de la subregión proviene de Honduras y
Guatemala, los cuales presentan una mayor participación en el sector terciario, observándose una
mayor participación en el sector primario en los hondureños.

La mayor concentración de la tasa de participación se encuentra en las personas que se ubican
en edades productivas y los hombres son los que presentan las tasas más altas.

Las tasas de participación para los nacidos en países de la subregión se ubica ente el 30 y 40%.
Llama la atención la tasa específica para los hondureños menores de 19 años, que presentan un 35%
de participación, de igual manera, para las edades de 60 años y más la tasa de participación es del
63.1%. Fuera de la subregión están los italianos, que presentan la mayor tasa específica del 44.4%
en edades jóvenes y la de los canadienses con un 65% de mayores de 60 años.

La mayor tasa de participación laboral dentro del ámbito de la subregión la tienen los
provenientes de Panamá (41.9%), a pesar que las cifras son pequeñas, los inmigrantes fuera de la
región son los que presentan las tasas más altas de participación laboral (cuadro 7).

La mayoría de la población económicamente activa extranjera se inserta en el sector terciario
61 %, principalmente en el comercio y los servicios. La participación de estos inmigrantes en el sector
primario es proporcionalmente menor (13.4%), en relación con los inmigrantes de la subregión,
quienes son los que participan en mayor proporción en el sector primario.

2. Emigración

En la emigración que se dirige a países de la subregión, la concentración más alta de emigrantes
salvadoreños se encuentra en Honduras y Guatemala (cuadro 8) y ellos se caracterizan por poseer
bajos niveles de escolaridad. Un tercio de la población residente en Panamá y Nicaragua presenta
niveles altos y los que se encuentran en Belice presentan niveles de educación entre bajo y medio.
En el caso de los salvadoreños que residen en Honduras casi el 70% cuenta con menos de cuatro
años de estudio, seguido por los que residen en Guatemala los que se concentran en niveles de
educación baja (42.7%) a media (41.6%), siendo en su mayoría mujeres —70% del total de la
población de salvadoreños residiendo en Guatemala—; esto se repite para Belice y, salvo un tercio
de los salvadoreños, en Nicaragua y Panamá. En estos dos últimos países, este tercio de los
salvadoreños presenta un nivel de estudios de más de 10 años.

Por su parte, y de acuerdo a la información obtenida de la ronda censal de los noventa, el nivel
de escolaridad de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos exhibe un predominio de personas
con niveles medios de educación, pues alrededor de un 45% (cuadro 7) de los salvadoreños habían
completado su educación secundaria, mientras que el 21.4% eran personas con menos de 4 años. A
pesar de esto, es relevante el porcentaje (32.7%) con más de 10 años de estudio. Si se comparan estas
cifras con las de los ochenta, se descubre que las características mencionadas se mantuvieron.

En Canadá, es interesante observar que los datos de la década de los ochenta —no se tiene
información para los noventa— reflejan que un 70.8% (gráfico 1) del total de salvadoreños en ese
país tiene niveles altos de estudio. Si bien la cifra es pequeña —1 420 emigrantes para los ochenta—
, pero de estos, casi mil presentan 10 años y más de estudios, es importante este dato ya que podría
tratarse de una migración selectiva. Igual sucede con los salvadoreños en Colombia para 1990 (cuadro
8), quienes presentan un 75.3% del total de la población con 10 y más años de estudio.

Con respecto a la inserción laboral, para los años de 1990 más del 60% de los emigrantes que
fueron censados en otros países se encontraban ubicados en el sector terciario, seguidos por un 30.5%
que se registraron en el sector secundario. Los hombres se ubican en un 34% en el sector terciario y
37% en el sector primario, mientras que más del 58% de las mujeres trabajaban en actividades
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relacionadas con el sector terciario, principalmente en las ramas de comercio y servicios; los hombres,
por otra parte, se ubicaban preferentemente en la agricultura, el comercio y los servicios (cuadro 9).
En el caso de los nacionales en países fuera de la subregión, se ubican principalmente en el sector
terciario; sin embargo también hay una alta concentración en el sector secundario, principalmente
en la rama de la industria.

Las tasas de participación laboral en los países de América Latina suelen ser superiores al 80%
entre la población masculina e inferiores al 35% entre las mujeres. Al analizar esta situación,
observamos que este comportamiento se da principalmente en la subregión, dando un giro interesante
fuera de ella.

Comparando los países de la subregión, se constata que los emigrantes salvadoreños en
Nicaragua registran las mayores tasas de participación en la actividad económica (61.7%). En todos
los países de destino, las mujeres alcanzan menores niveles que los hombres, siendo mayor la
participación de éstas en Nicaragua (40.8%) (cuadro 10). Observando el comportamiento de esta
población por rama de actividad, se aprecia una concentración en el sector terciario (56.8%) (cuadro
9). En casi todos los demás países de destino se observa la misma tendencia, salvo en Honduras
(40.8%) y Belice (58.7%), donde los inmigrantes se encuentran en el sector primario.

Puede observarse que la tasa específica de actividad para los jóvenes salvadoreños en Honduras
es casi del 35%, en Guatemala del 30.2% y Belice del 28.4%; lo cual podría llevar a pensar que la
mayoría de jóvenes al emigrar se han visto obligados a trabajar a muy temprana edad. Igualmente,
para los adultos mayores, las tasas para la subregión son altas —cercanas al 50% de la población en
ese tramo de edad. Para los datos de 1980, se observan tasas específicas con los mismos patrones.

Fuera de la subregión la participación económica de los emigrantes salvadoreños es
notoriamente elevada en los Estados Unidos. De acuerdo a los datos para la década de los ochenta,
la tasa de participación laboral para las mujeres salvadoreñas en este país, alcanza un porcentaje
de 57% (cuadro 11); que es más del doble de la que se presenta en El Salvador. Esta situación se
da probablemente, por que la inserción femenina es más fácil en los mercados laborales
estadounidenses. En todo caso, para 1990 esta tasa disminuye en las mujeres y crece para los
hombres.

Para la década de los ochenta, se observa que los grupos más destacados eran los de servicios
y vendedores, donde trabajaban una cuarta parte de los emigrantes; en el sector de los obreros y
jornaleros, también con una cuarta parte y un 13.8% se ubicaban en los grupos de operarios y
artesanos (gráfico 2). En la década siguiente se destacan, en mayor medida, el de servicios y
vendedores; al tiempo que se contraen los de profesionales y técnicos; y los de trabajadores agrícolas
y pecuarios. El grupo de ocupación empleados de oficina crece —para los emigrantes— del 9.2%
al 14.6%; y el de servicios y vendedores del 25.4% al 33.3% entre los dos períodos estudiados.

Los salvadoreños en Guatemala alcanzan una concentración de casi el 40% en el grupo de
obreros y jornaleros; esta misma proporción se encuentra en Honduras para el grupo de trabajadores
agrícolas; en Nicaragua, un 26.5 de los salvadoreños participa en el grupo de servicios y vendedores;
y un 18.9%  en profesionales y técnicos; en Panamá dos cuartas partes se encuentran en los grupos
de servicios, vendedores, operarios y artesanos. En los Estados Unidos un 34% se concentra en
servicios y vendedores; y el 26.8% en obreros y jornaleros. En el año 1990 se registra un total del
33.3% para servicios y vendedores; un 26.4% para obreros y jornaleros y un 14.6% para empleados
de oficina (cuadro 12).
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IV. Magnitudes y tendencias
de la emigración y la inmigración

1. Importancia cuantitativa de la emigración
y la inmigración

La migración tiene efectos relevantes en los sectores de educación,
salud, seguridad y previsión social en las comunidades de origen y de
destino. Se destacan, dentro de estos, la pérdida de capital humano
(aunque las remesas principalmente de los radicados en los Estados
Unidos, representan alivio económico para muchos sectores de la
sociedad2 ); al tiempo que en muchos casos produce la desarticulación
de la familia.

El retorno de los emigrantes representa una doble problemática
debido a que, por una parte, la emigración genera costos y desajustes
en los que refiere a la disminución de población y fuerza laboral, y por
otro, la repatriación posterior exige un nuevo proceso de adaptación y
de reintegración a la vida productiva, exigiendo muchas veces el apoyo
de organismos e instituciones locales o internacionales. Los repatriados
representan al menos 13 239 personas, de los cuales 7 144 lo hicieron
individualmente y 9 095 de forma colectiva (CEPAL, 1993). Los que
retornaron de manera individual están dispersos por todo el país, con
especial concentración en San Salvador, mientras que los repatriados

2 Las remesas en El Salvador para 1996 representaba el 16 % del PIB nacional, casi el 60 % de sus exportaciones
y más de la tercera parte de lo que importa (Maguid, 1999).
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colectivamente se instalaron en forma comunitaria en sus zonas de origen o cerca de estas, y se dedican
a la producción para el autoconsumo.

Respecto a los refugiados en el territorio nacional, es reconocida la presencia de
nicaragüenses que reciben algún tipo de asistencia, aunque la población inmigrante no reconocida
se eleva a varios miles.

2. Consecuencias generales

Es frecuente que la migración esté vinculada a tipos específicos de violaciones de derechos
humanos, como la pérdida de garantías a su seguridad, de sus familias y de sus bienes —el
fenómeno del desplazamiento3 —, la ausencia de derechos económicos (ausencia de
oportunidades laborales), derechos políticos (inexistencia o restricción de canales de expresión
o participación política), o derechos culturales (discriminación, exclusión de grupos étnicos),
entre otros.

La mayoría de la población que migra desde El Salvador posee un nivel intermedio de
escolarización y capacitación para el trabajo, lo que les permite emplearse en actividades
semicalificadas. A pesar de ello, debe reconocerse que las condiciones de pobreza y la falta de
oportunidades contribuye a la emigración.

3. El perfil de los inmigrantes

Dentro de las características de los inmigrantes se puede señalar una mayor participación
de provenientes de la subregión; principalmente en edades potencialmente activas y
reproductivas, aunque hay un importante grupo de menores de 20 años. En la estructura por sexo
se observa una feminización de migración, lo que se refleja en un índice de masculinidad de 87
hombres por cada 100 mujeres. Los inmigrantes de la subregión presentan un nivel más bajo de
estudio que los inmigrantes de fuera de ella.

Los relevantes porcentajes de menores de edad en los estadounidenses (76.1%); los
costarricenses (52.7%); los hondureños (49.3%) y los canadienses (48.4%) (cuadro 3).

Las corrientes de inmigrantes provenientes de fuera de la región presentan niveles más
altos de estudios (10 años y más); con ello se puede inferir que en las corrientes pequeñas la
presencia de migrantes calificados es muy alta. Se puede suponer que esto se debe en parte a
que, con el fin de mantener la paz en el país, se establecieron muchas oficinas de organismos
internacionales que, al mismo tiempo, trajeron al país un buen número de expertos y trabajadores
internacionales.

4. El perfil de los emigrantes

Los emigrantes exhiben un predominio de personas con niveles medios de educación, al
tiempo que es alto el porcentaje de personas en edades centrales. Se observa un índice de
masculinidad de 104 hombres por cada 100 mujeres. La fuerza laboral está concentrada en el
sector terciario; presentando altas tasas de participación laboral.

Respecto a los países de destino, Estados Unidos concentra el 87.2% del stock de
emigrantes de El Salvador. El alto componente de personas en edades productivas supone la
presencia de una motivación fundamental de carácter laboral para la emigración hacia este país.

3 La población desplazada asciende a 397 000 personas. El 87% de ellas tiene origen rural, y su destino es
urbano en un 63% de los casos. La mayoría de esta población no saben leer ni escribir. De los que trabajan,
están empleados en el sector agropecuario (la mayoría), en el manufacturero, en la construcción y en el comercio.
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La tasa de participación laboral es mucho más alta que la del país de origen y la inserción de la
mujer al mercado laboral manifiesta menores dificultades que en El Salvador.

Los salvadoreños en Honduras son los que presentan los niveles más bajos de educación,
concentrándose en su mayoría en el sector primario.

En la década de los ochenta se observa un predominio de mujeres en la corriente
emigratoria de El Salvador, alcanzando un índice de masculinidad en esta fecha de 78 hombres
por cada 100 mujeres, proporción que cambia para la década de los noventa a 104 hombres por
cada 100 mujeres

5. Grandes patrones

El patrón migratorio intrarregional

Hasta fines de la década de 1970, el fenómeno de las migraciones fue básicamente
intrarregional, los flujos de población se limitaban a traslados internos y movimientos internacionales
transfronterizos entre las áreas rurales de los países vecinos. En este último caso, las migraciones
tenían carácter temporal, protagonizadas principalmente por trabajadores varones con baja calificación
laboral y nivel educativo, utilizados como mano de obra para la producción agrícola.

El patrón migratorio extrarregional

El aumento de la emigración extrarregional se inicia entre 1970 y 1980, donde el número de
salvadoreños que se dirige a otros países más que se duplica. En la ronda de censos de 1980 la cantidad
de emigrantes es cerca de 29 000; sin embargo el cambio más notorio ocurre en 1990 donde la cantidad
de emigrantes sobrepasa las 500 mil personas. Esto demuestra un crecimiento en la magnitud de la
emigración que alcanza el 10% de la población total de El Salvador, lo que. es uno de los porcentajes
más elevados de Latinoamérica.
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Cuadro 1
EL SALVADOR:

POBLACIÓN CENSADA EN EL PAÍS NACIDA EN EL EXTRANJERO,
SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO. CENSO DE 1992

País de nacimiento Número %

Total 26 413 100.0
América Central 16 627 63.0
Panamá 308 1.2
Costa Rica 856 3.2
Nicaragua 2 139 8.1
Honduras 8 666 32.8
Guatemala 4 524 17.1
Belice 134 0.5
Resto de América Latina 2 094 7.9
Colombia 212 0.8
Chile 209 0.8
Brasil 181 0.7
Venezuela 142 0.5
México 1 350 5.1
Total otros 4 692 17.8
EE.UU 4 413 16.7
Canadá 279 1.1
Resto del mundo 3 000 11.4

Fuente: Proyecto IMILA de CELADE.

Gráfico 2
EL SALVADOR: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

NACIDA EN EL PAÍS CENSADA EN OTROS PAÍSES,
POR SECTORES DE ACTIVIDAD. RONDA CENSAL DE 1990

100 %

90%

80%

70%

60%

50%

40%
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0%
Honduras Guatemala Belice México

Primario Secundario Terciario Primera vez

Fuente: Proyecto IMILA de CELADE.
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Cuadro 3
EL SALVADOR:

POBLACIÓN NACIDA EN EL PAÍS CENSADA EN OTROS PAÍSES,
POR PAÍS DE PRESENCIA Y CRECIMIENTO INTERCENSAL.

RONDAS CENSALES DE 1980 Y 1990

1980 1990 Crecimiento
País de presencia intercensal

(por cien)

Número % Número %

Total 128 773 100 533 454 100
América Central 28 471 22.1 32 292 6.1 13.6
Panamá 1 791 1.4 2 340 0.4 2.7
Costa Rica 8 748 6.8 … …
Nicaragua … … 2 136 0.4
Honduras … … 7 733 1.4
Guatemala 16 805 13.1 14 425 2.7 -1.2
Belice 1 127 0.9 5 658 1.1 12.1
Resto de América Latina 4 080 3.2 7 434 1.4
Colombia … … 177 0.0
Venezuela 1 075 0.8 897 0.2 -2.0
México 2 055 1.6 5 215 1.0 8.7
Bolivia 19 0.0 52 0.0
Brasil 495 0.4 363 0.1
Chile 204 0.2 228 0.0 1.1
Ecuador 232 0.2 175 0.0
Argentina … … 178 0.0
Paraguay … … 42 0.0
Perú … … 89 0.0
Uruguay … … 18 0.0
Total otros 96 222 74.7 493 728 92.6
EE.UU. 94 447 73.3 465 433 87.2 13.3
Canadá 1 775 1.4 28 295 5.3 17.6

Fuente: Proyecto IMILA de CELADE.
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