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En el MmIsteno de EducacIón sIempre hemos sostemdo que nuestra razón de ser 
son los mños, mñas y jóvenes de El Salvador Es por eso, que con satIsfaccIón 
recIbImos ahora esta mvestIgacIón, la cual aborda desde sus raíces el problema 
de exclusIón socIal de nIños y adolescentes y que ha sIdo realIzada por la 
FundacIón Empresanal para el Desarrollo EducatIvo (FEP ADE) 

SI bIen es CIerto que con la Reforma EducatIva apostamos a una educaCIón más 
dInámIca, Integradora y acorde con las eXIgencIas del mundo moderno, aún 
SubsIsten graves problemas socIales que están afectando a nuestra poblaCIón y es 
ahí donde se Impone la partICIpacIón del conjunto de sectores de la vIda naCIOnal 
Es preCISO trabajar el cambIO, pero este cambIO es responsabIlIdad de todos, no 
sólo de un gobIerno o de un MmIsteno 

y es aquí donde deseamos hacer un llamado Esta mvestIgacIón nos está dando 
IndICadores muy relevantes que no pueden pasar desapercIbIdos Es urgente 
hacer un alto en el cammo y refleXIOnar sobre las causas que están excluyendo 
SOCIalmente a nuestra mñez y juventud 

Este estudIO es el pnmer paso La aCCIón nos corresponde a todos los que 
buscamos hacer de El Salvador un país con mejores CIUdadanos 

LIC CecIha Gallardo de Cano 
MImstra de EducaCIón 
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La FundacIón Empresanal para el Desarrollo EducatIvo (FEP ADE) a través del 
componente de InvestIgacIón del Proyecto de Apoyo a la Reforma EducatIva 
reahzó la presente InvestIgacIón denommada "NIñez y adolescenCIa en sItuacIón 
de exclUSIón SOCIal" en el período comprendIdo entre abnl y octubre de 1997 

Esta mvestIgacIón pernute IdentIfIcar y caractenzar soclOeconómIcamente a la 
nIñez y adolescenCIa en sItuacIón de exclusIón socIal en el país, para que 
InstitucIones públIcas y pnvadas puedan formular polítIcas y programas 
onentados hacIa ese grupo poblacIOnal 

El documento de la InveStIgacIón realIzada contIene un marco conceptual 
InterpretatIvo en donde se han constItuIdo teóncamente el objeto de la 
mvestIgacIón, sus problemas y sus causas TambIén, contIene los datos y análISis 
recabados en cuatro procesos paralelos de InvestIgaCIón caractenzaCIón y 
cuantIficacIón nacIOnal de la poblaCIón de 7 a menores de 18 años por medIO de 
la base de datos de la Encuesta de Hogares de PropósItos MúltIples 1996, 
desarrollo de dIez grupos de enfoques, realIzacIón de una encuesta en 1,302 
Jóvenes y fmalmente un Censo del urnverso de mstItucIOnes y programas con 
aCCIones específicas en este grupo de edad 

La mvestIgacIón se realIZÓ con fondos del Proyecto "SohdIfIcacIón del Alcance 
de la EducacIón BáSIca (SABE)", fmancIado por la AgencIa de los Estados 
Urndos para el Desarrollo InternacIOnal (USAID) 

Edgardo Suárez Contreras 
DIrector EjecutIvo 
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Este estudIO fue fInancIado por el Pueblo de los Estados Urudos de Norte 
Aménca, medIante la AgencIa InternaCIOnal para el Desarrollo (AID) , con la 
fInalIdad de apoyar al MInIsteno de EducacIón (MINED) en el dIseño e 
ImplementacIón de sus polítIcas, planes y programas que beneficIan a la nIñez y a 
la Juventud salvadoreña 

Fue desarrollado por la FundacIón Empresanal para el Desarrollo EducatIvo 
(FEP ADE) contando con la partIcIpacIón, como mvestIgador prmcIpal, del LIC 
Carlos Umaña Cerna 

Se agradece a todas las personas que bnndaron sus aportes, de una u otra 
manera, en la realIzacIón de la InvestIgacIón 
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Capítulo 1 

Introducción: La exclusión social. 



El Salvador, se encuentra actualmente en un proceso de transICIón SOCIal, luego de un largo 
conflIcto armado que desmtegró las antIguas mstItucIOnes que socIalIZaban a los mdIvIduos 
y posIbIlItó el surgImIento de nuevas que aún no se han consolIdado 

Antes del conflIcto, la SOCIedad salvadoreña se caractenzaba por una estructura rígIda 
excluyente de grandes sectores de la poblaCIón, dada su naturaleza agrarIa y autontana Fue 
en el área rural donde se mamfestaron pnncIpalmente los procesos de exclUSIón En la 
postguerra, la transICIón mezcla lo VIeJO con lo nuevo Se está generando una dInámtca de 
exclusIOn dIferente a la antenor, pero que se fUSIOna con el proceso desmtegrador que 
sIgmfIcó la guerra de doce años, provocando sItuaCIOnes que amalgaman VIeJOS 
mecamsmos Junto con procesos dIsolventes de lo antIguo y el apareCImIento de nuevos 
fenómenos de exclUSIón 

El conflIcto y la cnSlS económIca de los 80 dIsolVIeron el tejIdo SOCIal tradICIonal, 
conformado por aquellas mstItucIOnes que mtegraban y regulaban SOCIalmente a los 
mdlvlduos, espeCIalmente a los Jóvenes, proporCIOnándoles un sentIdo de IdentIficaCIón y 
pertenenCIa Las urudades famIllares, las escuelas, las IgleSIas y la comurudad local fueron 
desmtegradas o desarraIgadas, expenmentándose un cambIO en todas ellas La rmgracIón 
mterna y externa, la relocahzacIón de la poblaCIón y los procesos de urbamzacIón 
desmtegraron los dIferentes núcleos SOCIales que regulaban el comportamtento, trasmItían y 
formaban los valores 

La guerra mcrementó los mOVImIentos rmgratonos mternos y externos que detenoraron los 
débIles o fráglles aspectos normatIvos y culturales Esta emIgraCIón a otros países, 
espeCialmente Estados Umdos, ha provocado procesos de transculturacIón y modIficaCIón 
en los patrones de conducta y de consumo en los reSIdentes, los deportados y las famtlIas 
salvadoreñas receptoras de remesas famIllares AproXImadamente, el 20% de la poblaCIón 
salvadoreña se UbICÓ en dIferentes países 

ASImISmO, la salud mental fue afectada y poco se ha hecho para superar los traumas del 
conflIcto armado y crear espaCIOS de esparCImIento y recreaCIón mental y fíSIca Es 
redUCIdo el porcentaje de poblaCIón que tIene acceso a centros deportIVOS, culturales y 
SOCIales y no se cumple la normatIva y control en la construCCIón de zonas reSIdenCIales que 
espeCIfIcan espacIOS reservados para áreas verdes y recreatIvas El desarrollo urbano en el 
pals se esta prodUCIendo sm plamfIcaclón alguna a construIr CIUdades y colomas con las 
cuales los mdIVIduos se IdentIfIquen y las dIsfruten, satIsfaCIendo sus neceSIdades de 
conVIVenCIa y salud mental y fíSIca 

Para los Jóvenes, todos estos problemas se amplIfIcan y debe tenerse presente que menos 
de la ffiltad de la poblaCIón en edad de EducaCIón MedIa aSIste a centros escolares, el resto 
carece de oportumdades para su desarrollo Los Jóvenes se encuentran en este mundo en 
translclon, donde lo VIeJO y lo nuevo se mezclan y espeCIalmente los procesos de excluslOn 
SOCIal se acentúan Una dIferente dmáffilca de exclUSIón está apareCIendo, fundamentada en 
los procesos de mercado y de globahzacIón, que crea dIferentes formas de desmtegraclón 
SOCIal 

Este estudIO tIene como pnnclpal obJetlvo IdentlfIcar y descnblr, por medIo de mdIcadores 
SIstemátIcos y comprenSIVOS, a la mñez y adolescenCIa en SItuaCIón de exclUSIón SOCIal, 
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para que sIrva de base dIagnóStIca al trabajo de dIferentes mstItucIOnes y contrIbuya a la 
ImplementacIón de una PolítIca de Juventud 

La exclusIón SOCIal se entIende como un conjunto de dmámICas y mecamsmos por los 
cuales las personas y los grupos son rechazados de la partIcIpacIón en los IntercambIOs, las 
práctIcas y los derechos socIales constItutIvoS de la IntegracIón SOCIal, y por lo tanto, de la 
IdentIdad con la socIedad Estos mecanismos de descalIficacIón margInan a las personas y 
especIalmente a los Jóvenes, del acceso a las oportumdades de desarrollo humano y el 
eJercIcIO de sus derechos 

La poblaclón de 7 -18 años, perteneCIente a hogares en exclusIón SOCIal, es consIderada 
como la poblacIón objetIvo para esta mvestIgaclón Para efectos de este estudIO su 
caractenzaclón es desagregada en dos subgrupos 7-12 años y 13- 18 años En CIertos 
cuadros se ha dejado la pOSIbIlIdad de que el segundo sub grupo sea redelllmtado de 13-17 
años para que sea congruente con la poblaCIón objetIvo del SIstema de proteCCIón al 
menor 

En el estudIo, se establece un SIstema de proposIcIOnes, estructurado de acuerdo a un orden 
de relacIón Sobre estos ejes se desarrollaron cmco procesos de InVestIgacIón dIrectos e 
mdrrectos El SIgUIente cuadro refleja la InterrelacIón entre hIpótesIS y trabajO de campo 

R 1 ' d b d , ht ' e aCIOn e tra aJo e campo segun IpotesIS 

1 2 3 4 5 
HIpotesls EntrevIstas Anabsls estad Encuestas Grupos Censo oferta 

Ana] BIbb EHPM adolescentes enfoaue InstItucIOnal 

1 a CambIOS en la famIlIa 

28 TrabaJO mfantII 

3a EducaCIón 

4a ExclUSIón temtonal 

5a Marco estatal y JUndICo 

68 SOCIedad clVII 

7a MedlOs de comUnICaCIÓn 

8a VIOlenCIa y lmlPOS especIales 

9a Respuestas de los JOvenes 
IOaExclusIón, reSIstencIa 

~ ~ ~ ¡,. "" r- ~ r- ~ 
,.. 

e mtegraclOn SOCIal 

DIcho SIstema de htpótesIs y procesos báSICOS le da la estructura a la presente obra 

El prImer capítulo lo constItuye la presente IntroduccIón 

El segundQ capítulo establece el marco teonco con base al prImer proceso de InvestIgacIón 
mdIrecta, análtsIs bIbltográfIco y entreVIstas con profeSIOnales Este se estructura en un 
SIstema de propOSIcIOnes o hIpótesIS que, a la vez, SIrve de tejIdo o fundamento para los 
cuatro procesos báSICOS de InvestigacIón, planteados en el capítulo tercero 

El capítulo tercero, "Los análtsIs báSICOS", contIene cuatro subcapítulos en los cuales cada 
uno expresa los resultados de la fase de trabajO de campo Estos son 

El subcapítulo 3 1 contIene el AnálISIS EstadístIco con base pnncIpalmente en la Encuesta 
de Hogares de PropÓSItOS MúltIples de 1996 (EHPM-96) El subcapítulo 3 2, presenta el 
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Censo InstItuCIOnal y el AnálISIS de la Oferta ProgramátIca de setenta mstItucIOnes que se 
espeCIalizan en el trabajO con Jóvenes El subcapítulo 3 3 desarrolla los pnncIpales 
hallazgos de la Encuesta a Adolescentes entre 13 y 17 años con una muestra de 1,303 
personas que buscaba IdentIficar sus expectatIvas y demandas El subcapítulo 3 4 ofrece las 
prmcIpales conclUSIOnes de los dIez Grupos de Enfoque (GE) que expresan a la vez, el 
estado del arte y la IdentificaCIón de problemas que mCIden en la poblaCIón mfanto Juveml, 
según representantes de más de 60 mstItucIOnes públicas y pnvadas y con la mVItacIón a 
partIcIpar a más de 140 técmcos y profeSIonales 

El cuarto capítulo resume las conclUSIOnes y recomendaCIOnes del estudio, elaborado sobre 
la base de los hallazgos en la mvestIgacIOnes precedentes y el proceso de diSCUSIón al cual 
fueron sometidos éstos en un taller mtennstItucIonal 

Para la condUCCIón y análISIS de los procesos de campo se contó con la colaboraCIón de 
Manuel Méndez, en los Grupos de Enfoque, Enck Torres, en el Censo InstituCIOnal y de 
Héctor Salazar, en la encuesta de 1,303 adolescentes 

El proceso de mvestIgacIón contó con la partiCIpaCIón de un COmIté Coordinador, cuyos 
mIembros fueron los encargados de la onentacIón, superVISIón y operatIVIzacIón de la 
mIsma Ellos son María Antometa Segura de Harwood y Man Carmen Morán C por la 
FundaCIón EmpresarIal para el Desarrollo EducatIvo (FEPADE), Monserrat Payán, por el 
MmIsteno de EducaCIón (MINED), Soledad Sermeño de Orellana, por el InstItuto 
Salvadoreño de ProteCCIón al Menor (ISPM), MIchael Cavallaro, Roberto GavIdIa y SIlVia 
de Palma por la AgenCIa de los Estados Umdos para el Desarrollo InternaCIonal (USAID) y 
en la parte fmal del estudio, Karla Hananía de Varela, del Fondo de las NaCIOnes Umdas 
para la InfanCia (UNICEF) 

Otro grupo de personas, representantes de más de vemte mstItucIOnes, bnndaron su 
colaboraCIón en la dISCUSIón de los hallazgos de la mvestIgacIón Este grupo, denOmInado 
COmIté Asesor, estuvo compuesto en dIferentes momentos por las sIgwentes mstItucIOnes 
FundaCIón AntIdrogas de El Salvador (FUNDAS AL V A), FundaCIón Pro EducaCIón 
EspeCIal (FUNPRES), Red PROCIPOTES, Programa de las NaCIOnes Umdas para el 
Desarrollo (PNUD), Corte Suprema de JustIcIa- Juzgados de Menores, InstItuto de la 
MUJer, FundaCIón de ProteCCIón al NIño "OlofPalme", Polígono Industnal "Don Bosco", 
PolIcía NaCIOnal CIVIl, REMAR, Procuradoría de la Defensa de los Derechos de la NIñez y 
AdolescenCIa, Consejo NaCIOnal de la Juventud, FESPAD, Consejo NaCIOnal de 
DIscapaCItados, MmIsteno de JustiCIa, Desarrollo Juveml Comumtano, IgleSIa Luterana, 
Plan InternaCIOnal, ASOCIaCIón Salvadoreña de PromOCIón, CapaCitaCIón y Desarrollo 
(PROCADES), FundaCIón Sí a la Vida, ASOCiaCión EcológIca "Chac Mool", Umón de 
Jóvenes Ecologistas Salvadoreños (UNES) 

Esta mvestigación se realiZÓ de abnl a octubre de 1997 

Nuestros agradeCimientos a todas las personas e mstItucIOnes que, en forma dIrecta e 
mdIrecta, luCIeron pOSIble este estudIO 

San Salvador, diCIembre de 1997 
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El sistema 
exclusión 

de proposiciones 
social. 

2 1 La desmtegracIón y transformacIón de la fannha 
2 2 La relacIón entre pobreza y trabajo mfantll nOCIVO 
23 La exclusIón del sIstema educatIvo 
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2 4 ExclusIón temtonal alslailllento rural, exclusIón urbana y hacmailllento 
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La exclusIón socIal es un proceso por medIo del cual las personas y los grupos son 
rechazados o apartados de la partICIpaCIón en las relacIOnes, las práctIcas, los mtercambIOs 
y los derechos constItutIvoS del funCIOnamIento y la umdad de una SOCIedad y, por lo tanto, 
de su IdentIfIcacIón como parte de ella Estos mdIvIduos o grupos están al margen de la 
dmámIca SOCIal y, en consecuencIa, ellos mIsmos se perCIben como agentes externos a su 
SOCIedad, sm un sentIdo de pertenencIa o IdentIficacIOn con ella 

El proceso de exclUSIón conlleva dIferentes tIpos de "mecamsmos", por los cuales las 
personas son alejadas del acceso a las oportumdades de desarrollo humano y del ejerCICIO 
de sus derechos Estos mecamsmos son parte del proceso de exclUSIón, pero no deben ser 
confundIdos con él 

Los mecanIsmos de exclUSIón SOCIal se clasIfIcan en cuatro tIpos 

• ExclUSIón del acceso a los servICIOS que pueden mejorar las propIas condICIOnes de VIda 

• ExclUSIón de la partIcIpacIOn en los procesos prodUCtIVOS y SOCIales 

• ExclUSIón de las mformacIOnes que podrían aumentar las POSIbIlIdades de eleCCIón 

• ExclUSIón de los procesos de toma de deCISIones que plantean la SolUCIón de problemas 

Estos mecamsmos generan una sItuaCIón SOCIal medIda por los mdIcadores de exclUSIón y 
son utIlIzados para caractenzar o descnbIr la SItuaCIón de la poblacIOn o para comparar 
dIferentes estados en el tIempo 

En defImtIva, la exclUSIón es, pnmeramente, un proceso que se realIza por medIO de 
mecanIsmos que generan una SItuaCIón de separacIOn Lo Importante en este concepto es no 
redUCIr la exclUSIón a una SItuaCIón o resultado, smo partIr fundamentalmente, de que se 
trata de un proceso, provemente de la dmámIca mterna de la SOCIedad 

La dmámIca, la fuente generadora de la exclUSIón, es hIstónca ProVIene esenCIalmente de 
la estructura y modelo SOCIOeconomICOS partIcular a cada SOCIedad CambIa con las 
transformacIOnes que en ella se realIcen Pero para SU propIa sostembIhdad en el tIempo, 
toda SOCIedad neceSIta generar SUS propIOS mecamsmos de mtegracIón que eVIten SU 
dIsperSIón o desmtegracIOn 

En El Salvador, preVIamente al conflIcto, la SOCIedad agroexportadora generaba su propIa 
dmámIca de exclUSIón y, dada su naturaleza agrana, este fenómeno se expresaba 
pnncIpalemente en el área rural A este mundo agrarIO en lo econÓmICO, correspondía, en lo 
polítIco, estructuras autontanas, que sometían o excluían de la partICIpacIón en las 
deCISIOnes naCIOnales Por todas partes, era eVIdente la preSIón SOCIal rural, 
mamfestándose pnncIpalmente en poblacIOn sm asentar y sm tIerra La presencia de 
VIVIendas de paja dIspersas mdIcaban la reSIdenCIa temporal de campesmos en búsqueda de 
un parcela de tIerra para plantar matz, o esperando la oportumdad de trabajar en las 
plantaCIOnes cercanas En la plamcIe costera, Junto a las grandes plantaCIOnes de algodón, 
se apretUjaban en las estrechas veredas, chozas de Jornaleros sm tIerra Por el otro lado, en 
la Zona Norte del país, a lo largo de las tIerras frontenzas, eran eVIdentes los 
asentamIentos espontáneos y las formas pnmItIvas y de SubSIstencIa del uso de la tIerra, 
laderas de pIedra al descubIerto eran cultIvadas año tras año por los campesmos pobres, o 
servían para el pasto de ganado alImentándose de pasto marchIto en laderas La preSIón 
SOCIal y demográfIca rural se canalIzaba con la mIgraCIón haCIa la Costa AtlántIca de 
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Honduras, y una vez cerrada esta oportumdad con la guerra de 1969 entre ambos países 
vecmos, la presIón se OrIentó mas dIrectamente haCIa el área urbana y los Estados Umdos 

Una vez firmados los Acuerdos de Paz" después de la guerra aquel mundo agrano, que 
muchas veces se pretendía presentar como bucólIco, ya no eXIste Estalló en pedazos 
EXIsten fragmentos de ese mundo, pero sobre un nuevo escenano, en un nuevo edIficIO 
SOCIal Son matenales recIclados en una nueva construCCIón SOCIal" (Un nuevo mapa para 
El Salvador, Carlos Umaña, San Salvador 1996) 

El confhcto annado, 1979-92 SIrvIÓ como dIsolvente de aquella SOCIedad autontarIa y de las 
escasas estructuras SOCIales que regulaban e mtegraban a la poblacIOn 

Esto ha generado una SItuaCIón de tranSICIón, donde las mstItucIOnes SOCIales antIguas se 
han disuelto y las nuevas todavía no se consolIdan o no logran cumplIr su funCIón 

AdICIOnalmente, la dmámIca de la exclUSIOn ha cambIado En aquel mundo, los 
mecamsmos y la sItuacIOn de exclusIOn estaban vmculados al mundo agrano, en la 
actualIdad, a los proceso de IIberalIzacIOn del mercado y de globalIzacIón 

Así, el proceso de exclUSIón ya no es el mIsmo, aunque CIertos mecamsmos contmúen, 
pero, en su conjunto, es necesano hablar de su nueva dmamIca El desconOCImIento ante 
esta últIma, genera malcompresIOnes, frecuentemente se IdentIfica o se aSImIla con la 
poblaCIón en SItuaCIón de nesgo delIctIvo ("los malos") Esta VISIón es un estereotIpo que 
se conforma como mecamsmo de exclUSIón y se constItuye en uno de los pnmeros 
valladares a ser superado, en un proceso de IntegracIOn Ello plantea la neceSIdad de 
conocer las causas báSIcas del proceso de exclUSIón, los mecamsmos por medIO de los 
cuales actúa, así como de IdentIficar las condICIOnes y SUS características En esta nueva 
runámIca, son la lógIca económIca de mercado y la tranSICIón hIstónca las causas más 
actuales de los fenómenos de exclUSIón 

En este estudIO, no se pretende abordar las causas de esta compleja temátIca, mas bIen tIene 
como pnnclpal objetIvo Identificar y descnbIr, por medIO de IndICadores SIstemáticos y 
comprenSIVOS, a la poblaCIón en SItuaCIón de exclUSIón SOCIal, específIcamente a los 
Jóvenes, para que SIrva de base dIagnóstIca al trabajO de dIferentes InstItUCIOnes y faCIlIte la 
conformaCIón de una Política de Juventud 

La poblaCIón joven de 7 a menores de 18 años, perteneCIente a hogares en exclUSIón SOCIal, 
es conSIderada la poblaCIón obJetIVO para esta InvestIgaCIón Para efectos del presente 
estudIO, su caractenzaCIón es desagregada en dos subgrupos 7-12 años y 13- menores de 
18 años En CIertos cuadros se ha dejado la pOSIbIlIdad de que el segundo subgrupo sea 
redelIffiltado de 13-17 años para que sea congruente con la poblaCIón objetIvo del SIstema 
de ProteCCIón al Menor 

El SIstema de propOSICIOnes que descnbe la sItuaCIón de exclusIOn de los Jovenes, se 
estructura de lo fundamental y elemental a lo general 

Este SIstema es el SIgUIente 

1 La desmtegracIón y transformaCIón de la faffillIa 

2 La relaCIón entre pobreza y trabajO mfantIl nOCIVO 

3 La exclUSIón del SIstema educativo 

4 La exclUSIón terntonal ruslarruento urbano y contexto urbano excluyente 
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5 La zaga del conflIcto, cuatro grupos especIales de exclusIón deportados. 
desmovIlIzados, maras y nIños de la calle 

6 La responsabIlIdad alternatIva de los medios de comUnICaCIÓn 

7 La transICIón actual en el marco mstItucIOnal y JurídIco 

8 Las escasas oportunIdades para los jóvenes en la sociedad cIvil 

9 Las respuestas adaptatIvas de los Jóvenes 

10 La dmárruca SOCIal exclusIón, resIstencIa e mtegraclón 

2.1. La desIntegracIón y transformación de la familia. 

La famIlIa es el grupo bIOlógICO y social que da el entorno y formacIón fundamental e 
mIcIal, sobre la cual se desarrollan la gran mayoría de nIños y adolescentes Los cambIOS 
sociales sucedIdos en los últImos 18 años en El Salvador han afectado senSiblemente esta 
UnIdad e mstItucIón básIca de la SOCIedad La famIlIa en su forma y estructura tradIcIonal y 
nuclear se VIO afectada, desmtegrada y desarraIgada por el conflIcto bélIco, los 
desplazamIentos mternos, la mIgraCIón mternacIOnal, el proceso de urbamzacIón y la cnsls 
econÓmIca En este proceso de desmtegracIón, los nIños y adolescentes fueron los más 
dIrectamente afectados, al ser sometIdo su entorno mmedIato famIlIar a tensIOnes 
destructivas y dañmas 

La mstItucIOnahdad que SIrve de soporte o apoyo para posIbIlItar la eXIstencIa o la 
tranSICIón haCIa un tIpo de famIlIa nuclear, fue en el caso salvadoreño IDÍmmo o caSI 
mexIstente en el área rural, por la CflSIS mstItucIOnal en los años del conflIcto El saldo en 
este proceso es de una generaCIón de jóvenes, que en 1997 cumplIeron 18 años, naCIeron 
en 1979 con el conflIcto y se desarrollaron con él La mayoría de ellos tIene como 
referenCIa famIbar de VIda, además de una SItuaCIón sOCIOeCOnÓmIca dIfícIl, un contexto de 
conflIcto, de VIOlenCIa famIlIar y SOCIal, el desplaZamIento, la mIgraCIón. la muerte o la 
ausenCia de sus padres o faIDlbares cercanos 

Para una proporCIón SIgnIfIcatIva de estos Jóvenes, la famIba en su IdealIZaCIón nuclear. es 
una abstraCCIón, fue la red de la famIba extensa la que SlfVIÓ de soporte para sobrellevar los 
años más dIfíciles del conflIcto Fueron sus abuelos, tíos y, en CIertos casos, los vecmos 
qUienes tomaron la responsablbdad de la regulaCIón, manutenCIón y educaCIón debIdo a la 
ausenCIa o IDlgracIón de los padres Sm duda, la generaCIón de jóvenes entre 7 y 18 años es 
las generaCIón del conflICto La que ha reCIbIdo todo el embate pSIcológICO y SOCIal de la 
guerra 

En los años prevIOS al conflIcto, la famIha salvadoreña se encontraba en un proceso rápIdo 
de tranSICIón, de la famIha extensa rural haCIa la nuclear, proceso que típIcamente se 
desarrollaba en paralelo y como consecuenCIa de los procesos de urbamzacIón e 
mdustnahzacIón 

El Salvador era una SOCIedad dommada pnncIpalmente por los procesos culturales y 
SOCIales agranos En el área rural, los caseríos y cantones se estructuraban, 
fundamentalmente, en grupos famIlIares extensos Esta forma de asentaIDIento fue la norma 
en la mItad norte del país, donde los caseríos reCIbían por nombre el grupo famtlIar que lo 
confIguraba (los Orellana, los RIvas y otros) La mayoría de pueblos eran realmente aldeas 
que no sobrepasaban los 1,000 habItantes y reproducían a su mtenor tambIén la estructura 
famIlIar de las SOCIedades agranas 
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La fannha extensa, compuesta por más de dos generacIOnes (abuelos, ruetos, nueras) era la 
predommante en las socIedades agranas, como en El Salvador La estructura famIhar 
extensa era la adecuada para la produccIón de subsIstencIa que caractenzaba al agro 
salvadoreño y, a la vez, se complementaba con los cultIvos de agroexportaclón, al servIrle 
de extenso mercado de mano de obra no calIfIcada En una socIedad agrana y aldeana, ante 
la mexlstenCIa de un SIstema de segundad socIal estatal, la red fannlIar extensa SIrVIÓ de 
proveedora y sustentadora de cualqUIer nuevo núcleo famlhar, proporcIOnándole el 
respaldo socIOeCOnÓmIco y afectIvo necesanos para el desarrollo mlclal como grupo 
pnmarlo La fannlIa extensa se constItuyó en una red de segundad socIal, de respaldo y 
conforte econÓmICO y moral, sustentado en lazos de fIlIacIón, en un entorno en el que los 
dIferentes núcleos se autoprotegían entre sí, baJO una sola sombnlla de relacIOnes de 
filIacIón 

En el área urbana, especIalmente en San Salvador, la famIlIa nuclear tendía a ser la 
dOmInante sobre una estructura fannlIar tradICIOnal en rápIda, pero creCIente desmtegraclón 
Usualmente, en las socIedades urbanas, especIalmente en el Tercer Mundo, la famlha 
extensa perSIste con vanaCIOnes y con una tendencIa haCIa su dlsmmuclón Esta 
perSIstencIa es Importante como mecarusmo de proteccIón socIal o de defensa ante la 
creCIente mmtgraclón o desplazarruento haCIa un contexto urbano extraño, como mecanIsmo 
de proteccIón en las fannlIas pobres o de baJO mgreso ante el agravamIento de la SItuacIón 
socloeconómlca La fanulIa extensa, en el área urbana, sobrevIve como mecanIsmo 
alternatIvo de segurIdad socIal y moral en un contexto económICO urbano negatIvo En El 
Salvador, esta fannha extensa, aunque tambIén se VIÓ afectada por el confhcto, se convIrtIó 
en la retaguardta de la fannlIa nuclear para poslblhtar la mIgracIón fundamentalmente haCIa 
Estados UnIdos, de los Jefes de hogar La emIgracIón de uno de los padres o de ambos o 
de la únIca persona que se responsabIlIzaba del sustento famIlIar, ImplIcaba la parCIal 
desmtegraclón del núcleo famIlIar y dejar a los hIJOS baJO la autondad parCIal de otro grupo 
famIlIar 

Usualmente, en la medIda que se desarrolla el proceso de urbanIZaCIÓn y el mercado tIende 
a convertIrse en el proceso general en la aSIgnacIón de los recursos de una socIedad, la 
fannha nuclear tIende a ser la dOmInante Esto ocurre ya que ésta puede ser más autónoma y 
más adaptable a los cambIOS en el espacIO y el desplazannento en funCIón del mercado de 
mano de obra Ahora bIen, la famIlIa nuclear no puede subSIstIr por SI mIsma como es el 
caso de la famlba extensa que a su mtenor reproduce todas las funCIOnes socIales de 
autorrespaldo y SubSIstenCia socIOeCOnÓmIca 

En cualqUIer socIedad urbana y moderna, la famIlIa nuclear no es una mstItuclón 
multIfunclonal y necesIta para su eXIstencIa de un soporte m~tItucIOnal En el contexto de la 
socIedad agrarIa y la famIlIa extensa, el núcleo famIlIar se proveía de un smnúmero de 
elementos y funCIOnes o servIcIos educatIVOS, espmtuales, económICOS, morales, socIales 
dotados por la red famIbar En el caso de la famIlIa nuclear urbana ésta presupone un 
desarrollo de una red de serVICIOS socIales y pnvados que le den soporte para su 
sostenImIento, tales son las mstItucIOnes de la escuela, la red comunal del barno, la oferta 
de servIcIos de recreaCIón y de uso del tIempo lIbre, las aSOCIaCIOneS JuvenIles y relIgIOsas, 
la red de salud públIca, la segundad socIal, etc Esta red de serVICIOS puede ser públIca o 
pnvada, pero es mdlspensable para la eXIstencIa del núcleo famIlIar La famIlIa nuclear 
tIende, en este contexto, a especlahzarse cada vez más en su rol socIal dentro del conjunto 
de las mstItucIOnes SOCIales, como la proveedora del respaldo afectIVO y moral y del espaCIO 
íntImo para SUS mtegrantes 

Sm embargo, cuando esta red mstItucIOnal de sustento a la famIlIa nuclear, funCIOna 
deflclentemente, se desmtegra o descuallfIca, la famIlIa se ve afectada en Igual forma y 
magrutud EspeCIalmente, como ha SIdo el caso en el país, donde un reCIente o defICIente 
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proceso de desarrollo InstItucIOnal falll1har se ve dIrectamente afectado por la cnSlS 
financIera y polítIca del Estado como producto del conflIcto armado 

La fallllha en sus dIferentes varIantes se ha VIsto afectada dIrectamente por cuatro procesos 
socIales que la han trasformado en su compOSIcIón y asentallllento 

a) El desplazallllento y desarraIgo vIOlento rural 

El conflIcto, al desarrollarse prInCIpalmente en la parte rural y norte del país, desarraIgó y 
afectó vIOlentamente a la falll1lIa extensa, con el proceso de su desIntegracIón y con el 
despoblamIento y desplaZamIento Esto sIgmflcó típIcamente su reubIcacIón y, en los casos 
más graves, la destruCCIón de una parte de la fallllha 

La mIgraCIón combmó en sus causas, la sItuaCIón bélIca con la SItuaCIón econÓmIca y aún 
contInúa haCIa los prInCIpales centros Industnales y urbanos En la actualIdad, el 
aIslallllento y la postraCIón de la agncultura SIguen expulsando a los campesIno haCIa los 
centros urbanos, en búsqueda de mejores oportumdades 

b) La urbamzaclón forzada 

En general, el asentamIento en el área rural ofrecía un mayor pelIgro en el tIempo del 
conflIcto y, típIcamente, el proceso de relocallzaclón se dIO, de manera preferente, haCIa el 
área urbana o campamentos de concentracIón de desplazados Este proceso de urbanIzacIón 
forzada trajo aparejado un cambIO de contexto y hábItat extraño y, en muchos casos, hostIl 
haCIa el grupo famIlIar 

Las pnnclpales CIUdades del país, partIcularmente San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, 
San MIguel, SIguen atrayendo la mIgraCIón de personas tanto Jóvenes como adultos, como 
oportumdad para superar sus lImItadas condICIOnes econOmIcas en el área rural El trabajO 
doméstIco, la mcorporaclón a las maqUIlas textIles, el empleo en los sectores secundarlOS o 
terclanos de la economía, la vmculaCIOn al sector no formal son algunas de las razones 
subyacentes en los procesos de urbamzaclón que contmúan, aún después de finalIzado el 
conflIcto armado 

c) La emIgraCIón mternacIOnal 

La mIgraCIón, espeCialmente haCIa los Estados Umdos, se dIO tanto desde el área rural 
como de la urbana, y su efecto dIrecto fue la desmtegraclón acelerada del grupo famIlIar, ya 
sea en el caso de la emIgraCIón de los hIJOS Jóvenes por temor al conflIcto o de los Jefes de 
hogar Estos factores InCIdIeron SOCIalmente de forma traumatlca para los Jóvenes que 
VIVIeron esa expenenCla y sIgmflco el debIlItamIento de las estructuras de formaCIón y 
transferencIas de valores, así como de los mecamsmos SOCIales fallllhares de control y 
regulaCIón 

En los últImos cmco años, los salvadoreños SIguen emIgrando haCIa otros países, 
partlcularmente a los Estados Umdos, en búsqueda de mgresos económICOS que 
contrIbuyan al sustento personal y de sus faffilhares Aun cuando eXIstan restrICCIones cada 
vez mayores para entrar legalmente a los Estados Umdos, muchos salvadoreños estan y 
segUIrán cornendo nesgos para llegar a ese paIS 

d) VIolenCIa SOCIal e mtrafamIlIar 

La VIOlenCIa SOCIal, "VIsta con normalIdad" durante el período del conflIcto, se mtroyecta y 
reproduce al mtenor de la famIlIa, nucleo o célula baslca de la SOCIedad, constItuyendo una 
forma partIcular de VIolenCIa la VIolenCIa mtrafamIhar Esta VIOlenCIa Interna se constItuye 
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en uno de los elementos más cotIdIanos y desmtegradores de los núcleos fanuhares en la 
actualIdad El conflIcto la agudIzó 

La VIolenCIa fannhar se define como" cualqUler acto de COInlSIÓn u OInlSIÓn, llevada a cabo 
por mIembros de la familia y cualqUIer condIcIón que resulte de dIchos actos que pnven a 
otros mIembros de la famIha Iguales derechos y ltbertades y/o mterfIera con su máXImo 
desarrollo y hbertad de elegIr" 

La cultura secular del autontansmo, la concepcIón patrIarcal y jerarqUIzada ("machIsta") de 
subordInacIón de la mUjer y de los hIJOS, la herenCIa del conflIcto son factores presentes en 
la VIOlencIa mtrafannhar que producen huellas en las personas vIctInuzadas, partIcularmente 
la mUjer y los bIJos Más allá de los datos estadístIcos, este fenómeno es observado en los 
dIferentes estratos SOCIales De aquí que SI bIen es más eVIdente en los sectores de menos 
mgresos, tambIén en los ruveles con mayor poder adqulSltIvo y con un alto mvel educatIvo 
se constata esta dramátIca realIdad 

Por ejemplo, durante 1996 en El Salvador y según los datos del InstItuto de MedIcma Legal 
t'Dr Roberto Masferrer", las mUjeres adultas entre los 20 y los 34 años de edad, son las 
pnnclpales leSIOnadas y casI las tres cuartas partes de mUjeres menores de 14 años víctImas 
de la VIOlenCIa corresponden a actos de VIOlaCIón, realIzados por personas prÓXImas En 
general, las acCIones de repreSIón o VIOlenCIa contra los menores como forma de SolUCIón 
de confhctos y de expreSIOnes de autontansmo parental deforman a las personas y 
contnbuyen a generar, desde una corta edad, una actItud VIOlenta en las relaCIOnes con los 
demás 

2.2. La relación entre pobreza y trabajO InfantIl nocivo. 

El trabajO mfanttl pehgroso es una de las consecuenCIas dIrectas de la desIntegraCIón 
fannhar y de la pobreza, y uno de los mecarusmos e mdIcadores de exclUSIón estratégIca de 
los ruños en el futuro como CIUdadanos, al afectar drástIcamente el desarrollo de sus 
potencIaltdades 

El trabajO mfanttl pehgroso, por sus consecuenCIas en las poslbIltdades de desIntegraCIón 
SOCIal del mño, es conSIderado como el mecarusmo de exclUSIón báSICO y, a la vez, con 
consecuencIas más dañInas en la mtegracIón SOCIal del ruño NIngún otro proceso tIene 
efectos tan prolongados como el trabajO mfantIl Lo que pasa en tan poco tIempo, 3 o 5 
años, deja la huella para todo el resto de la VIda 

El trabajO rnfantIl pehgroso es una forma de VIOlenCIa contra personas menores de 18 años 
que se veñ obhgadas a realIzar actIVIdades de SubSIstenCIa para ellos y las personas más 
cercanas. En pnmer lugar, porque se ven expuestos fíSIca y pSIcológIcamente a cualqUIer 
tIpo de aCCIón que atente contra su salud y su VIda y por otro, les ImpIde ImClar o contInuar 
un proceso formatIvo 

Para el caso de El Salvador, han SIdo el conflIcto y la pobreza los dos factores más 
Importantes de generaCIón del trabajO mfantIl El pnmero, como factor desIntegrador del 
núcleo familiar y generador de orfandad, hogares monoparentales y trabajO servIl InfantIl 
La pobreza, acrecentada por el conflIcto, se encuentra VInculada a vanas condICIOnantes, 
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tales como el número de luJos de la famIlIa pobre, el mvel educatlvo de la madre, el acceso 
al trabajo de las mUjeres y el mvel de remuneraCIón 

El número de hIJOS en una famIlIa pobre es un factor Importante que Impulsa a tener 
nIños(as) trabaJadores(as) Este factor, el número de hIJOS, a la vez VIene fuertemente 
mfluencIado por el nIvel educatlvo de la madre en su mñez (cfr pág 45 Estado MundIal de 
la InfanCIa 1996) ASImIsmo, el dIfícIl acceso a empleo de la madre y su baJO nIvel de 
remuneraCIOn o de mgreso son factores que mCIden dIrectamente en el trabajO mfantll como 
mecanIsmo de sobrevIvencIa para complementar el mgreso farmllar 

El detenoro en el nIvel de VIda farmlIar, por ejemplo, que VIVIÓ el país durante el período 
del conflIcto, se trató de compensar con una mayor partICIpacIón de la poblaCIón menor de 
18 años en el mercado laboral Los nIños y nIñas han temdo que convertIrse en poblaCIón 
econÓmIcamente actIva para ser fuente de mgreso famtlIar y esto se refleJÓ, por ejemplo, en 
la tasa de CreCImIento acumulada del 76% para la PoblaCIón EconÓmIcamente ActIva (PEA) 
InfantIl en el penodo 85-90 Esta tasa fue supenor a la tasa de CreCImIento de toda la PEA, 
(23%) Y de la femenma en partIcular del 26% 

Fue en los hogares de más baJOS mgresos, donde la PEA mfantIl mcrementó su 
partICIpacIón tanto numéncamente como en su capaCIdad de aporte al mgreso del hogar 
ASImISmO, la mayor mcorporacIón de la fuerza de trabajO mfantIl fue en categorías 
ocupaCIOnales que no ofrecen estabIlIdad nI prestacIOnes laborales Durante el período de 
mterés, los nIños y nIñas trabajadoras se mcorporaron mayormente como trabajadores 
farmhares no remunerados, como asalarIados temporales y como trabajadores de servICIOS 
doméstIcos, pnncIpalmente las nIñas 

En cuanto a las consecuenCIas y el tIpo de trabajO mfantIl, es necesarIO hacer la dIstmcIón 
entre trabajO dañmo y pehgroso y el resto El trabajO mfantIl puede ser benefIcIOSO y 
educatlvo en la formaCIón de valores y actItudes, estImulando el desarrollo mental, fíSICO, 
espmtual, moral y SOCIal del mño o mña, aSI como reforzando el sentIdo de pertenencIa y 
utIlldad en su grupo famIllar, sm embargo, es necesano dIferencIar el trabajO mfantIl 
pelIgroso del resto de posIbIhdades 

Por un lado, para que el trabajO mfantIl no sea peltgroso y dañmo es necesano que éste no 
mterfIera con las actIVIdades educativas, de recreaCIón, eSparCImIento y socIahzaCIón, 
necesarIas para el desarrollo del nIño Es aquí donde se establece el cnteno fundamental 
para dIferenCIar el trabajO mfantIl benefIcIOSO del dañmo o pehgroso "La reperCUSIón del 
trabajO sobre el desarrollo del mño es el factor clave para determInar cuándo el trabajO 
mfantIl se conVIerte en un problema Un tIpo de trabajO mocuo para los adultos puede 
resultar extremadamente nOCIVO para los mños" (pág 24 UNICEF) Este efecto no debe de 
redUCIrse a lo más ObVIO como es el daño al desarrollo fíSICO, para tal efecto deben 
conSIderarse tambIén el desarrollo cognoscitIVO, emOCIOnal, SOCIal y moral 

Según el Fondo de las NaCIOnes Umdas para la InfanCIa (UNICEF), el trabajO mfantII es 
dañmo y pelIgroso SI se dan las SIguIentes característIcas 

• trabajO a tIempo completo a una edad demaSiada temprana 

• horano laboral prolongado 

• trabajOS que producen tenSIOnes mdebIdas de carácter fISICO, SOCIal y pSIcológICO 

• trabajO y VIda en la calle en malas condICIones 

• remuneraCIón madecuada 

• demaSiada responsabIhdad 
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• trabajos que obstaculIzan el acceso a la educacIón 

• trabajos que socavan la dIgmdad y autoestIma de los mños, como el trabajo servIl y la 
explotaCIón sexual 

• trabajos que perjUdICan el pleno desarrollo SOCIal y pSIcológICO (cfr pág 24 UNICEF) 

En El Salvador, como en todo el mundo, el trabajO mfantIl más común se realIza como 
famIltar no remunerado en la PEA, como trabajador agncola temporal o como quehacer 
doméstIco en la PoblaCIón EconómIcamente InactIva ( PEI) -el quehacer doméstIco se 
dIferenCIa del empleo doméstlco- El pnmero y el segundo son regIstrados 
mayontanamente en el área rural en la actIVIdad agropecuana y en los mños, el segundo se 
da tanto para el área urbana como rural y es más dIfícIl de medIr, por una sene de 
mecamsmos de ocultamIento, y es a la vez el mas generalIzado para la mñas 
AdICIOnalmente, el trabajO domestIco, al realIzarse por uno de sus mIembros, generalmente 
la mUjer y las hIJas, en la esfera del hogar, no es conSIderado en las Encuestas de Hogares 
como una actIVIdad econÓmIca 

En los tres casos, el trabajO no necesarIamente es dañInO, al reforzar los vínculos famIlIares 
y al establecer formas práctIcas de formaCIón y transferencIa de conOCImIentos de las 
generaCIOnes mayores a las menores La actIVIdad formatIva en este sentIdo, es entendIda 
con respecto al entorno en el cual se desarrollará el mño 

"Este tIpO de trabajO (el trabajO para la famIlIa) puede ser benefIcIOSO, los mños adqUIeren 
expenencIa medIante un lllvel razonable de partIcIpacIOn en las labores del hogar, el cultIvo 
de alImentos de SubSIstenCIa y en las actIVIdades de generaCIón de mgreso TambIén 
adqUIeren confianza en sí mIsmos por su trabajO dentro de la famIlIa Pero este trabajO no 
SIempre es benefICIOSO Por el contrano, el trabajO para la famIlIa puede eXIgIr demaSIado 
de los mños, demandándoles largas horas de trabajO que les ImpIden aSIstIr a las escuela y 
cobrándose un tnbuto demaSIado alto a costa de su desarrollo mCIpIente" (cfr pag 43 
UNICEF) 

UNICEF, en su mforme anual 1996, llama la atencIOn sobre los SIete tIpos de trabajO 
mfantIl, que agrupa a la mayoría de las dIferentes formas de trabaJO, sobre los cuales los 
países deberían de centrar su atenCIón 

1 El serVICIO domestICO Es catalogado como los lllños trabajadores más olVIdados del 
mundo, los más dIfícIles de rastrear y los que estan apartados de los oJos InstItUCIOnales 
de proteCCIón AdICIOnal a la PoblaCIón EconómIcamente ActIva (PEA) del seI VICIO 
doméstIco, en este tIpo de trabajO se ocultan como PoblaCIón EconomIcamente InactIva 
(PEI) las mñas 

2 El trabajO forzoso y serVIl En esta modalIdad se ocultan lllños trabajadores adoptados 
por otras famIlIas o panentes y desempeñan condICIOnes de trabajO doméstIco que se 
acerca a la serVIdumbre, baJO la fIgura de "hIJO de cnanza" o "mño recogIdo", 
apareCIendo estadístIcamente en los otros parIentes de la PE! 

3 La explotaCIón sexual Los daños fISICOS y pSIcologICOS de este tIpo de trabajO lo hacen 
constItUIrse como uno de los más dañInOS Por lo general, los abusos InfantIles y el 
mcesto son precursores de la explotacIOn comerCIal sexual de los mños Este tIpo de 
explotaCIón tIene en su ongen otras formas de explotaCIón del trabajO mfantIl, tales 
como el servICIO domestIco 
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4 Trabajo en las mdustnas y en las plantacIOnes Este es uno de los más extendIdos en el 
país según las Encuesta de Hogares, especIalmente en la época de recoleccIón de 
cosecha de la caña y el café (trabajador temporal) , 

5 TrabajO en la calle Es necesarIO dIferenCIar el mño trabajador en la calle, del mño de la 
calle Estos mños trabajadores son por lo general los más VISIbles en el área urbana Su 
mcremento está muy relaCIOnado a la SItuacIón de conflIcto y desmtegracIón económIca 
y rural 

6 TrabajO para la famIlIa DefImdo como el trabajO más común En pnnclpIO puede ser 
benefICIOso para los mños Sm embargo, muy bIen puede ocultar, en un gran 
porcentaje, sus efectos dañmos al obstaculIzar la mcorporacIón al SIstema escolar de la 
poblacIón Joven 

7 El trabajO de las mñas CaSI en todas las culturas las mñas recIben una carga adICIOnal 
que refleja la desIgualdad a la cual están sometIdas "Las mñas trabajadoras son a 
menudo mVlSlbles, y se les trata como SI no eXIstIeran" (pág 44 Fondo de las NaCIOnes 
Umdas para la InfanCIa (UNICEF 1996) 

Con este marco, es necesano IdentIfIcar en concreto los trabajOS mfantIles en El Salvador 
que serían pnontarIOs para realIzar una aCCIón dIrecta de prevenCIón y erradIcaCIón En esto 
es necesarIO conSIderar que SI bIen es correcta la afIrmaCIón que el trabajO mfantIl pelIgroso 
es engendrado por la pobreza, ésta a la vez se reproduce en el largo plazo por medIO del 
trabajO mfantII pelIgroso Así, la forma de la elImmacIón de la pobreza está, en un pnmer 
momento, en la elImmacIón de este eslabonamIento o CÍrculo pelIgroso, por medIO de la 
elImInaCIÓn del trabajO mfantIl nesgoso 

Por últImo, es necesarIO señalar que "el desempeño de duras tareas fíSIcas durante varIOS 
años, puede acortar la talla de los mños hasta en un 30% de su potenCIal bIOlógICO Pues se 
ven forzados a gastar su reserva de VIgor, que debería durar hasta la edad adulta" (pág 25 
UNICEF 1996) 

Para amplIar sobre el tema de trabajO mfantIl, se recomIendan los estudIOS "Efecto de la 
deuda externa y el ajuste estructural sobre la sItuaCIón de la mñez en la reglón 
latmoamencana caso El Salvador 1985-90" ( Carlos Umaña Cerna, San Salvador 1991) y 
el "Estado mundIal de la mfancIa 1997 El trabajO mfantIl" elaborado por el Fondo de las 
NaCIones Umdas para la InfanCIa (UNICEF) 

2.3. La exclUSión del sistema educatIvo. 

La exclUSIón de los Jóvenes con respecto al SIstema educatIvo prOVIene, más por razones 
econÓmIcas y laborales en su grupo famIlIar que constItuyen una msuficIente demanda, que 
de la propIa oferta cuantitatIva del SIstema educatIvo Esta exc1usIOn se concentra 
actualmente, de forma preponderante, en los Jovenes entre 13 y 18 años, las pnncIpales 
razones podrían deberse a a) la msufICIenCIa de los recursos economICOS famIlIares para 
enfrentar los gastos de estudIO, b) la neceSIdad de trabajar o de atender responsabIlIdades 
del hogar y c) el desmterés haCIa la educacIOn (calIdad de la oferta de educaCIón) Sm 
embargo, actualmente el MmIsteno de EducaCIón se encuentra realIzando mejoras a la 
calIdad educatIva 

17 



Otras característIcas de la oferta como ubICaCIón de la escuela, cupo para la matrícula o 
InSUfICIentes profesores, seCCIOnes y aulas, Juegan un papel secundarIO, aSI como las 
causas que se refIeren a la InsufICiente expectatIva de la demanda o defICIencIas de 
aprendIZaje 

La escuela es el prmcIpal mecamsmo de mtegracIón SOCIal, tanto por su valor en sí mIsma 
como en su efecto compensatono y remedIal hacIa otros mecamsmos de exclUSIón SOCIal 

La ausenCIa O la partICIpacIón en la escuela se constItuye en un proceso deflmtOrIO de largo 
alcance, en la forma en que los Jovenes se msertarán como CIUdadanos en la SOCIedad y de 
cómo la SOCIedad está realmente abnendo las oportumdades a la poblaCIón Joven 

Sobre la premIsa báSIca del mvel de mtegracIón del hogar, se constItuyen las pOSIbIlIdades 
de dos cammos alternatIVOS que mteractúan generalmente de forma contradIctOrIa, la 
educaCIón y el trabajO mfantIl EspeCIalmente la educacIOn al desmtegrarse, con su calIdad 
de la realIdad del mño, se constItuye en un mecamsmo expulsor y excluyente, 
desmcentIvando la partICIpaCIón, fomentando la deserCIón o qUItando atractIvo haCIa las 
expectatIvas y demandas que el contexto le presenta al mño o Joven Por otra parte, los 
costos de la educaCIón, espeCIalmente en el Tercer CIclo y en la EducaCIón MedIa se 
constItuyen en otros factores de exclUSIón educatIva Ambos, la calIdad y el costo de la 
educaCIón, se conVIerten en factores que promueven o pOSIbIlItan las condICIOnes que 
Incentivan el trabajO mfantIl 

Estos factores actúan en la mIsma dIreCCIón del trabajO mfantll al alejar o mantener alejados 
a los Jóvenes de la escuela 

Por el contrarIo, una educaCIón de calIdad, en cuanto responda a las demandas y 
expectatIvas de la SOCIedad y el mteres de los Jovenes con CObtOS mImmos para la famIlIa, 
con Jornadas amplIas y dIversas, con una oferta dIverSIfIcada de actIVIdades recreatIvas y 
vIvencIales, se constItuye en un fuerte atractlvo que desmcentIva y compIte con el trabajO 
nOCIVO y, mas aún, se Convierte en una alternatIva compensatona a la desmtegracIón 
famthar, ofreCIendo en un contexto pOSItIVO, grupos (deportIvos/artístIcos) de referenCIa 
emOCIOnales constructIvos contra las bandas y las maras 

La escuela, en tal sentIdo, se constItuye en el eje de una vanedad de estrategIas mtegratlvas 
haCIa los mños y adolescentes, ofreCiendo espacIOS para un sano gregansmo 
(asocIatIVIsmo), tíPICOS de esa edad y un sano desarrollo sexual 

Al analIzar hIstoncamente el pasado de la escuela en el paIS, se pueden encontrar 
sItuaCIones problemátIcas que contrIbuyen a la exclusIOn de Jovenes En su contemdo, la 
escuela ha negado el desarrollo de la creatIVIdad de los educandos al Imponer métodos de 
recepCIón de mformacIOn ("memorístIca") mas que la actIVIdad de descubrImIento, el 
estudIO de temas desvmculados del contexto de los educando, CIrCUnSCrIpCIÓn del 
conOCImIento al aula y a los textos, desconOCImIento de las expenencIas de aprendIzaje de 
los educandos Los métodos para el aprendIZaje han estado aSOCIados, en no pocos casos, 
a la VIOlenCIa, a la prepotencIa, al temor, al autontansmo y la formacIOn con los dIferentes 
tIpOS de castIgo fíSICOS o VIOlenCIa pSIcológIca 

En Aménca Latma, durante los últImos lustros, se ha prodUCIdo una radIcal transformaCIón 
en los métodos de la educaCIón que permIte VIsualIzar nuevos retos y desafíos En El 
Salvador, la escuela tambIén se encuentra en el proceso de cambIO producto de las dos 
últImas reformas educatIvas 

18 



Pero Junto a los avances educativos, todavía se encuentran presentes conductas y actitudes 
autontanas en muchos docentes en su relaCIón con los educandos (desde la burla, la 
margInaCIÓn hasta los castigos corporales) El acoso sexual haCIa las educandos contInúa 
SIendo una práctica en algunos docentes Según datos de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el segundo grupo de VIOladores después de famthares cercanos son los hombres 
ejercIendo el magIsteno Estos ejemplos contInúan demostrando una dIstorsIón del SIstema 
educatIvo como forpdor de nuevos pnnCIpIos y valores democrátIcos e IgualItanos 

El proceso de urbamzacIón y las nuevas demandas econÓmIcas laborales se constItuyen en 
un factor de preSIón en las expectativas haCIa el Tercer CIclo y la EducaCIón MedIa En 
estos mveles, el SIstema educativo está respondIendo de forma defICIente La Justa 
pnonzacIón de la InVerSIÓn educatIva en los pnmeros CIclos, ha dejado pocos recursos para 
la amplIaCIón de la oferta y dISmInUCIÓn de los costos de la EducaCión Mema y el Tercer 
CIclo El mercado laboral formal está demandando un mayor, más fleXIble y efectivo nIvel 
educatIvo, que el Sistema actual no tIene la capaCidad de ofrecer 

El contexto actual para los Jóvenes, por su carácter excluyente, es frustrante Por un lado, 
la falta de recursos económiCOS de los padres qUIenes no pueden sostener por largos 
períodos a sus hIJOS estudiando, dado los costos de sostenImIento del educando Las 
empresas formales, por otra parte, reqUIeren una edad mímma de contratación y la 
eXIgenCia educativa ha ascendido al grado de bacruller o técruco supenor 

Ante esta dIfícIl SItuaCIón, se produce un estado de lImbo de oportumdades para el grupo 
etáreo entre los 13 y 18 años -edad de tranSICIón, delIcada de expectatIvas y formaCIón de 
paradIgmas-, las alternatIvas no eXIsten o SIempre son defICientes o negatIvas Por un lado, 
las pOSibilIdades de contratacIón se encuentran en el sector Informal, en las actIVIdades 
laborales más nOCIvas, en el trabajO temporal e Inestable y mal pagado o en el trabajO 
famIlIar no remunerado, en el otro lado, la nada, la mara, la vaganCia 

La pnnclpal oferta que podría constItUIr la SOCIedad para este grupo etáreo se conVIerte, por 
hoy, en el pnncIpal talón de AqUIles del Sistema educatIvo y de una SItuaCión SOCial que 
ofrece pocas oportumdades y pOSibilIdades de forma pOSItiva para realIzar sus ambiCIOnes 
o IlUSIOnes a la poblaCIón Joven 

ImcIalmente, los problemas de exclUSIón educatIva se explIcaban, fundamentalmente, a 
partir de una ausenCia de oferta en las zonas mas pobres, enfatizaba umlateralmente las 
causas de ésta, la escasez de la cobertura La pobreza y la falta de aspiraCIOnes de 
superaCIón que ello conllevaba se veían como resultado de una escasa oferta Este énfaSIS 
tradiCIOnal generó en Ciertos orgamsmos InternaCIOnales una reaCCión contraria, a enfatizar 
las causas de la demanda, a la ausenCIa de matrícula de educaCión por parte de la poblaCIón, 
por la pobreza provemente de factores estructurales fundamentalmente econÓmICOS En la 
actualIdad, se reconocen ambos factores, partIendo de que la oferta a la vez genera su 
propIa demanda, en un efecto multIplIcador pOSItIVO La oferta de educaCIón se puede 
convertlf en la ruptura del círculo VICIOSO y la construCCIón de la espIral o círculo VIrtuOSO 

2.4. ExclUSión territOrial aislamIento rural, exclUSión urbana y 
haCinamiento. 

El aIslamIento terntonal se constItuye en uno de los pnnclpales factores de exclUSIón de los 
Jóvenes de las áreas rurales y de los mumclplos más remotos Este obstaculIza o dificulta la 
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creaCIón de oportunIdades de desarrollo, por la ausenCIa o defICIenCIaS de serVICIOS en la 
mIsma localIdad, pOnIendo en desventaja a los jóvenes de áreas aIsladas con respecto a los 
de las CIUdades Este aIslarmento terntonal se constItuye aSImISmO en un factor expulsor de 
sus lugares de ongen 

La oferta de serVICIOS estatales e mstItucIOnales se ve fuertemente lImItada en cantIdad, 
extensIón y calIdad por la dIfIcultades de comUnICaCIón Los serVICIOS educatIvos y de 
salud, por ejemplo, se reducen en número de días efectIvos por semana La expresIOn de 
que el "Estado y las ONG's llegan hasta donde hay asfalto", es muy CIerta sobre todo 
cuando es rucha por los pobladores de los lugares más aIslados 

La guerra y la pobreza en El Salvador SIempre han tenIdo un mapa muy COInCIdente en el 
país Han SIdo y SIguen SIendo la Zona Norte, la Reglón Paralempma y la CordIllera del 
Bálsamo, las reglones más aIsladas, de suelos más superfIcIales y agrológIcamente menos 
productIvos, donde se ha asentado la pobreza, donde se desarrolló la guerra, donde eXIstIa 
la produccIOn de subSIstencIa, y donde estaba el reservono de la mano de obra estaCIOnal 
necesarIa para los cultIvos de exportacIón Con estos mUnICIpIOS SIempre comcIden el mapa 
de defiCIenCia de peso y talla, el mapa de mdIcadores de neceSIdades báSIcas no satIsfechas, 
entre otras 

Antenormente estas reglOnes tenían de forma relatIva, más ImportanCIa que la actual, al ser 
conSIderadas los reservonos de mano de obra para la actIVIdad agropecuarIa del sur En la 
actualIdad, con la cnSIS de la agncultura naCIOnal, toda forma tradICIOnal de evaluaCIón de 
proyectos, las conVIerte en las áreas menos Idóneas de mversIón en mfraestructura y 
comUnICaCIÓn 

SI este fenómeno se expresa entre las áreas o mUnICIpIOS aIslados con respecto a las áreas y 
CIUdades más Importantes, en semejante medIda se refleja la relacIOn entre pueblos y 
CIUdades menores con respecto a la capItal 

Este marco de deseqUIlIbno de la mversIón públIca y de las relaCIOnes terntonales, 
constItuye un doble escenano para los jóvenes, el de la sobrevIvencIa con margmacIón 
econóffilca, mdlferencIa y apatía a la mtegracIón en la VIda naCIOnal o el de la emIgraCIón 
haCIa la capItal o los EE UU 

La exclUSIón terntorIal que perSIste en la actualIdad y que no ofrece oportUnIdades de 
desarrollo en las localIdades, se conVIerte en muchos casos, en un mecanIsmo expulsor de 
los jóvenes haCIa la búsqueda de mejores condICIOnes de VIda con el subsecuente desarraIgo 
cultural y el desarrollo de nuevas conductas urbanas en un ambIente hostIl En este 
contexto, la msercIón al medIO urbano se conVIerte en generadora de otros tantos 
mecanIsmos de exclUSIón y margmacIón, por medIO del trabajO mfantIl nOCIVO, el trabajO 
doméstIco, la explotaCIón sexual, el trabajO de la calle, etc 

Una adolescente de 17 años que no ha POdIdo estudIar más que hasta 6° grado, por la 
mexIstenOIa del tercer CIclo en su locahdad, al jugarse el albur de la emIgraCIón haCIa San 
Salvador, tIene mucha suerte al colocarse como doméstIca y no ser abusada sexualmente 
En este nuevo contexto, las poslblhdades de una remsercIón negatIva SIempre están 
presentes el pOSIble embarazo por abuso sexual de los nuevos patronos, el enCIerro y la 
apatía, y la explotaCIón sexual Esta mIsma SItuaCIón se le presenta al Joven con el trabajO 
en la calle o en una construCCIón 

Estas son las actuales alternatIvas para los Jovenes en aISlamIento terntonal 
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Por otra parte, en el área urbana, los desplazaIlllentos poblacIonales por causa del conflIcto, 
el agresIvo desarrollo urbano y la cnSIS mstItucIOnal reguladora de su desarrollo, han 
constItUIdo hábItat urbanos, conjuntos habItacIOnales a mvel comunal, sm forma, sm 
estructura sImbólIca con las cuales sus Jóvenes se IdentIfIquen y, sobre todo, sm áreas 
abIertas de dIverSIón y sano esparcIIlllento 

De fOlIDa lIteral, la calle se convIerte en el lugar de esparcIIlllento pnncIpal de la mayoría de 
la Juventud urbana actual, donde pasa parte sIgmficatIva de su tiempo y donde canalIza gran 
parte de su energía y frustraCIón 

TípIcamente, un Joven del Area MetropolItana de San Salvador VIve en un área habItacIOnal 
redUCIda, sm espacIO suficIente y en condIcIOnes de hacmamIento, que 10 mducen de 
manera físIca hacia la calle, donde encuentra un entorno que carece de la dotaCIón de áreas 
verdes para su sana recreaCIón y la canalIzacIón de su energía, con defICIenCiaS ostensIbles 
en la dotaCIón de servICIOS públIcos y de mfraestructura, con un entorno opaco y manchado 
por la pmtura en las paredes de su barrIO Es un area donde no eXIste una IdentificaCIón y 
orgamzaclón bamal, sm cmes, museos o bIblIotecas o cualqUIer actiVIdad edIfIcante en su 
mumcIpIo En el mstItuto o colegIO en el cual estudIa, no eXIste mnguna mfraestructura 
SOCIal o canchas deportIvas, con escaso espacIO y hacmamlento para la cantIdad de 
estudIantes, y donde después de tres horas de estudIO, es rápIdamente depOSItado de 
regreso en la calle 

De su vIVIenda es mducIdo a salIr a la calle, lo mIsmo que de la escuela, no tiene otras 
oportumdades de esparcIIlllento por carenCIa de dmero y la úmca posIbIlIdad de dIVerSIón 
es andar en la calle, buscando en este contexto dIverSIón y emOCIón 

Ante un entorno urbano que lo excluye de sus derechos a una VIVIenda dIgna y al sano 
esparcIIlllento y a la IdentifIcaCIón comunal, los Jóvenes construyen respuestas destructivas 
contra el propIO bamo que los margma o engen respuestas de defensa y marcaCIOnes 
temtonales, en forma pnIllltIva estableCIéndose guerras temtonales entre dIferentes bandas 
De esta manera, se defme un paraslstema y dlvlSlón terntonal propIO y dIferente al 
formalmente eXIstente 

Ante una SIstema urbano que los excluye, ellos construyen su propIa realtdad urbana 
paralela, que coexIsten en el mIsmo espacIO, pero en dImenSIOnes dIferentes 

Así, este entorno urbano excluyente se convIerte en el caldo de CUltIVO para el desarrollo de 
conductas deltctuosas o desmtegradoras de los Jovenes Se constItuye en la Illlna para su 
reclutaIlllento cnIlllnal o SImplemente para la remsercIón desmtegradora de los deportados y 
desmOVIlIzados no satIsfechos 

Es en la calle de este contexto urbano donde se encuentra con el deportado, el cual 
rápIdamente se constItuye en un nuevo paradIgma Juveml 

En este contexto de exclUSIón terntonal y urbana, la pobreza y la margmacIón se conVIerten 
en otros factores que mcrementan el detenoro del medlO ambIente Así, en El Salvador el 
deterIOro y la exclUSIón del ambIente SOCial se combman con el deterIOro del medIO 
ambIente en general 
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2.5. La zaga del conflicto, grupos de exclusión: deportados, 
maras, desmovilizados y niños de la calle. 

EXIsten cuatro grupos poblaclOnales que sufren procesos dIversos de exclUSIón SOCIal, 
vmculados de dIferentes formas, en su ongen, al conflIcto armado Por su capacIdad de 
generacIón de VIOlenCIa y paradIgmátIca, haCIa la poblaCIón Joven salvadoreña, se 
convIerten en poblaCIón altamente desmtegradora Estos son las maras, los deportados por 
actIVIdades delIctIvas, los desmovIlIzados de ambos bandos que fáCIlmente pueden enrolar 
a Jóvenes en bandas de delmcuencla y los nIños de la calle Estos cuatro grupos amentan 
polítIcas específicas de prevencIón 

Cerca de 1 5 nnllones de salvadoreños VIven en EE UU en calIdad de naCIOnalIzados, 
documentados e mdocumentados y se localIzan en las grandes CIUdades como Los Angeles, 
San FranCISCO, Houston, Nueva York y Washmgton D C Alrededor de 500,000 
compatnotas se encuentran en calIdad de Ilegales, constItuyendo después de los meXIcanos, 
el segundo grupo más grande en esta categoría, dentro de los EE UU 

Alrededor de 170,000 salvadoreños que se acogIeron a la deCISIón ABC, tIenen dIfIcultades 
para cumplIr con los reqUISItos, más cuando el conflIcto ya fmalIzó y El Salvador se 
encuentra en una etapa dIferente a la que provocó la enngracIón Con las reformas a las 
leyes de mnngracIón, el tIempo de permanencIa en los EE UU se amplIa de SIete a dIez 
años y éstos contados a partrr de 1990 

Con la VIgenCIa del Acta de Reforma de Innngraclón Ilegal y ResponsabIlIdad Innngrante 
de los Estados UnIdos (The Ilegal InnngratIOn Reform and Innngrant Responsablhty Act) a 
partrr de abnl del 97, la SItuaCIón para muchos salvadoreños se vuelve dIfícIl por cuanto 
sIgmfica una deportaCIón gradual o "relocallzacIón terntonal" 

Actualmente, se está reCIbIendo un flUJO mdeternnnado de poblaCIón deportada por razones 
dehctIvas o por SImples razones de mIgraCIón Esta poblaCIón al VIVIr varIOS años en los 
BE UU trae nuevos valores y actItudes generados en un entorno urbano agreSIVO de 
raCIsmo y VIOlenCIa Al mgresar al país, no eXIste nmgún programa de remsercIón 
constructIva y se mtegran defIcIentemente a nuestra SOCIedad en el mejor de los casos 
Según la PNC, en casos muy dIvulgados en los medIOS de comUnICaCIÓn, estos mdlvlduos 
reclutan y orgamzan grupos delIncuencIales generalmente constItuIdos por Jóvenes 

Es preVISIble, debIdo a los cambIOS en la polítIca mIgratona de los Estados UnIdos 
(EE UU), el mcremento de la poblaCIón deportada y el efecto desmtegrador y 
desestabIlIzador que esto tendrá en la SOCIedad salvadoreña, en la mIsma forma que lo ha 
temdo el fracaso de los programas de remserCIón de los excombatIentes De acuerdo a 
dISpOSICIones legales temporales, en el gobIerno de los Estados UnIdos eXIstIrían menos 
pOSIbilidades de la deportaCIón de 500,000 salvadoreños en los prÓXImos años 

Las personas más Jóvenes están constItuyendo la mayoría y la poblaCIón preferentemente a 
ser deportada, espeCIalmente mdocumentados o con pernnso temporal, que no cumplen con 
el requlSlto de tener famIlIares cercanos los cuales son reSIdentes permanentes o CIUdadanos 
estadOUnIdenses Muchas de estas personas Jóvenes que se VIeron forzadas a salIr durante 
el COnflICto ya se han adaptado a la SOCIedad estadOUnIdense y aunque no hayan adqumdo 
una responsabIlIdad fannhar, todo lo que tIenen está en Juego en dIcha SOCIedad El 
problema mIgratono se avecma en el futuro mmedIato como el nuevo y prÓXImo valladar 
con reperCUSIones en toda la conformaCIón SOCIal salvadoreña 
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Para efectos de análIsIS, se establece una tIpologIa de deportados, de acuerdo a su tiempo 
de permanencia y causa de su retomo a El Salvador 

a) Deportados mmedIatos son aquellas personas mdocumentadas que permanecen hasta un 
máxImo de seIS meses en los Estados UnIdos y son oblIgados a volver a El Salvador El 
efecto o Impacto de remserCIOn en el país es neutro 

b) Deportados Ilegales que han permanecIdo por un período de más de un año y son 
deportados forzosamente al ser capturados en las redadas del Departamento de MIgracIón 

C) Deportados "estabIlIzados" están acogIdos a programas transltonos de proteCCIón o 
legalIzaCIón y son obltgados a volver a El Salvador, por temor a reperCUSIOnes legales 
mayores 

d) Deportados "delmcuencIales" son personas que guardan pnsIón por algún deltto o 
capturadas "m fragantI" en los Estados UnIdos y luego son obltgadas a volver al país En el 
caso de los conVIctos en EE UU , las penas o sanCIOnes automáticamente concluyen al 
arrIbar al país Este es el grupo más cntlco por su comportaffilento ya que su tendenCIa es a 
mtegrarse a maras o grupos Ilegales para cometer robos, secuestros o extorSIOnes y 
asesmatos 

Los deportados ubIcados en esta ultIma categoría son los que mteresan en este estudIO y 
merecen una atenCIón espeCIal, por cuanto son grupos desmtegrados en la SOCIedad 
norteamencana, y que al arnbar al país se les reCIbe con agreSIVIdad y desconfIanza, sm 
ofrecerles oportUnIdad de remtegracIón SOCIal al país Ante la exclUSIón por el rechazo en 
los EE UU de donde proVIenen, y en el país a donde regresan, estos hermanos lejanos 
desarrollan conductas altamente negativas y desmtegradoras y lo más probable es que se 
mtegren a bandas delmcuencIales 

En el fenómeno de las mIgraCIOnes y retornados en El Salvador se pueden constatar dos 
SItuaCIones 

a) Las aCCIOnes de remserCIOn de emIgrantes y refugIados, provementes del área 
centroamencana y afectados por la guerra, han SIdo responsabIltdad fundamentalmente de 
las OrgamzacIOnes No Gubernamentales (ONG's) e IgleSIas, con el apoyo de 
organIzaCIOnes mtemacIOnales, en el marco de alIVIar SItuaCIOnes vmculadas al conflIcto 

b) Se constata la ausenCIa de una política de remsercIón o mtegracIón para los deportados 
Las aCCIones estatales han SIdo normalmente mímmas o esporadIcas, en algunos casos con 
efectos y duraCIón muy ltmItados, particularmente en el caso de personas deportadas 
provementes de los Estados Umdos En termmos generales, no eXIste una política defmIda 
de mmIgracIón que conSIdere la remsercIón económICO-SOCIal de compatnotas, 
postenormente al conflIcto Este fenómeno de retomo se ha prodUCIdo desde el área 
centroamencana, MéXICO y Europa 

Por otra parte, con respecto a la remserclón de los desmOVIlIzados, es necesarIO conSIderar 
como punto de partIda el Programa de ReconstrUCCIón NaCIOnal (PRN) Este pretendía que 
los desmOVIlIzados de ambas fuerzas contendIentes se mtegraran a actIVIdades productIvas 
de capaCItaCIón y educatIvas (tanto en el área rural como urbana) 

En retrospectiva, la ayuda fmancIera, SI bIen no fue la captada de acuerdo a las 
proyeCCIOnes InICIales, SI fue conSIderable para llevar adelante dIversos proyectos 
econóffilcos productivos que permItIÓ a muchos desmOVIlIzados rehacer su VIda, luego de 
años de conflIcto 
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La tierra fue adqumda baJo la fIgura del promdIvIso y se orgamzaron y fortalecIeron, para 
el caso, cooperativas agropecuanas Otros proyectos estUVIeron relaCIOnados con la 
ganadería, pequeñas actIVIdades comercIales, mdustna menor, etc Muchas personas 
fueron benefICIadas y hubo algunos logros pOSItIvOS 

Una vez tenmnado el cumplmuento de los Acuerdos de paz no han quedado programas de 
segUImtento a desmovIltzados Sm embargo con base a la opmlón de la PolIcía NaCIOnal 
CIvIl (PNC), CItando su propIa mformacIón estadístIca, y la mformacIón de la prensa, la 
tendenCia o normalIdad es de que qUIenes están mvolucrados en delItos prOVIenen de la 
categoría de desmovIlIzados (ex-mtegrantes de las fuerzas belIgerantes) Esta SItuacIón 
VIene a cuestlonar la real efectIvIdad de los programas de remserclón 

En el caso de las maras, este es un fenómeno naCIdo en los Estados UnIdos, producto de 
la exclUSIón SOCIal y el raCIsmo Las maras se constItuyen como respuestas de 
autoproteccIón e mtegracIón ante un medIO que los rechaza y perSIgue Las maras son 
mecamsmos y respuestas adaptatIvas para la sobreVIVenCIa de la poblaCIón excluída Este 
fenómeno se crea en EE UU y se exporta al país por medIO de las deportaCIOnes 
ProducIéndose a la vez un fenómeno de transculturacIOn La ausenCIa de programas haCIa 
los Jóvenes y la desIntegracIón famtlIar eXIstente permtten que estos grupos se desarrollen 
fáCIlmente en El Salvador AdICIOnal al problema SOCIal que esto genera, se agrega el 
proceso de transcultunzaclón 

Por último, en el caso de los nIños de la calle, este es un producto dIrecto de la 
desmtegraclón famIlIar y el proceso acelerado de urbanIZaCIÓn Ambos fenómenos 
VInculados, a su vez, a la tranSICIón de lo agrano a lo urbano y al conflIcto de doce años 
que VIVIÓ el país Este fenómeno se ha prodUCIdo en todas las SOCIedades o países y 
adqUIere matIces específICOS o nIveles alarmantes, segun los factores hlstóncos que han 
mteractuado Las tranSICIOnes y procesos de urbanIZaCIOn, la mdustnahzacIOn, los 
conflIctos CIvIles que transforman el agro y la VIOlenCIa SOCIal que desmtegra la famlha, 
han SIdo de forma SIstemátIca, las causas en la base de los mños de la calle 

En esto es necesarIO dlstmgUIr un espectro de "CallejIZaCIOn" de los nIños, pero que de 
forma SImplIfIcada, diferenCIa dos tipos a) los nIños de la calle, que VIven y trabajan en 
la calle, no poseen hogar fIJO y se han deSVInculado de su nucleo famIlIar y b) los mños 
trabajadores en la calle, que son producto de la pobreza, VIven con su famIlIa pero son 
explotados por sus panentes al trabajar en el dla en la calle con dIferentes grados de 
supervISlón por su padres En este apartado nos refenmos al pnmer caso 

En conclUSIón, los delIncuentes deportados tIenen un comportamIento SImIlar a los 
desmovIlIzados, al dIÍIcultarse o ImpOSIbIlItarse su remserCIOn a la SOCIedad salvadoreña 
En esta mIsma sItuacIOn, se encuentran los perteneCIentes a las maras y los mños de la 
calle La frecuenCIa en las bandas urbanas de deportados y de desmOVIlIzados en el área 
rural, Inmca un problema en la polítIca estatal de rem~erCIOn haCIa CIertos grupos espeCIales 
de alto poder desmtegrador y la ausenCIa de una política preventiva antidelmcuencIal Las 
personas reclutadas en estas bandas frecuentemente son Jóvenes provementes de las areas 
rurales y urbanas desmtegradas Estos cuatro grupos son la matnz estrategIca generadora 
de poblaCIón delmcuenclal 
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2.6. ResponsabilIdad alternatIva de los medios de comunicación. 

Los medIos de comUnICaCIÓn pueden desempeñar un papel mtegrador altamente pOSItIVO así 
como ser un mecanIsmo de exclUSIón SOCIal de los jóvenes 

En este campo tIenen una responsabIlIdad alternatIva Por un lado, mfluyen en el 
comportamIento, especIalmente de los adolescentes al constItUIrse como la prInCIpal fuente 
de formaCIón de valores y actItudes haCIa los jóvenes, rIvalIzando con la escuela y la 
famIlIa Esto puede tener un papel mtegrador pOSItIVO en la postguerra salvadoreña o, por el 
contrarIO, constItUIrse en un generador de estereotIpos negativos sobre los jóvenes y sus 
reaCCIOnes 

En general, los medIOS de comUnICaCIÓn generan paradIgmas de admIraCIÓn haCIa los 
cuales los adolescentes se orIentan o estereotipos de rechazos que tambIén son aSImIlados 
por los jóvenes Estos paradIgmas y estereotIpos provocan conductas humanas que, a la 
vez, se transforman en fenómenos y conflIctos SOCIales Los medIOS de comUnICaCIÓn en 
consecuenCIa, no solo reflejan la realIdad, SI no que mCIden cada vez más y la transforman 
Así los medIOS de comUnICaCIÓn son un agente- vector SOCIal que mteractúa con los 
restantes agentes-vectores prodUCIendo en el cOlljunto una dmámIca SOCIal 

En El Salvador, sm embargo, un buen número de profeSIOnales y propIetarIOS de los 
medIOS de comUnICaCIOn poseen una VISIOn de estar al margen de la dmámIca SOCIal, 
ubIcándose sm responsabIlIdad alguna en las consecuenCIas de los productos de la 
comUnICaCIÓn La conCIenCIa sobre la responsabIlIdad SOCIal de los medIOS de 
comUnICaCIÓn se encuentra en su etapa báSIca EXIsten en este campo, esfuerzos mIcIales de 
Ir desarrollando una conCIenCIa de responsabIlIdad SOCIal en profeSIOnales y propIetarIOS de 
la comUnICaCIÓn 

Por otra parte, eXIste poca OrIentaCIón para desarrollar en los núcleos famIlIares la 
capaCIdad crítIca para dIgerIr los productos de comUnICaCIÓn Un producto malo o bueno de 
comUnICaCIÓn puede ser ocupado educatIvamente en un proceso famIlIar de CrItIca a los 
procesos de comUnICaCIÓn 

El cme y la teleVISIón, con SU rIqueza audIOVIsual y los efectos espeCIales, producto de la 
tecnología, son capaces de presentar hIstOrIaS de alto contenIdo humano, pero tambIén 
prodUCCIOnes saturadas de VIolenCIa, estIgmatIzacIón haCIa los grupos mmOrItarIOs y de 
deformaCIón de las relaCIOnes entre las personas En la película de guerra, SIempre se 
busca un enemIgo y los medIOS de comUnICaCIÓn tIenden a generar y buscar rIvales 
enemIgos que produzcan atenCIón y expectaCIón SecuenCIalmente, en las útImas décadas 
se ha pasado por dIferentes enemIgos a combatIr contra los cuales es JustIficable 
suprImIrles la VIda Por otra parte, películas pornográficas enCIerran un contenIdo de 
VIOlenCIa y degradaCIón contra la mUjer al ser presentadas ÚnIcamente como objeto de 
satIsfaCCIón sexual 

El problema de las maras y la VIOlenCIa estudIantIl ha SIdo, en el caso salvadoreño, un caso 
tíPICO de generaCIón de estereotipos, por parte de los medIOS En esta línea, los programas 
de CIertas mstItucIOnes de encarar a los medIOS con su responsabIlIdad de mformar veraz y 
con conOCImIento, se constItuye en un paradIgma de acercamIento con los medIOS de 
comUnICaCIÓn 

En los últImos vemte años, los medIOS de comUnICaCIÓn han experImentado un conjunto de 
transformaCIOnes producto de la revolUCIón tecnológIca y de los avances en el campo de la 
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cIbernétIca Los medIos de comumcaclón, partIcularmente la televISlón y la radIO, con su 
capacIdad de persuasIón y de penetracIón especIalmente entre los Jovenes, han creado una 
relacIón de dependencIa y Jerarquía a tal punto que se estIma que un adolescente consume 
entre de 3 a 5 horas dIarIas en la ramo o televlS1ón 

El hogar y la escuela son sustltUldos o desplazados por estos medIOs de comulllcacIón 
socIal Los medIos, por su capacIdad de penetracIOn e InflUenCIa, pasan a convertIrse en 
una fuente pnontana o decIsIva en la formacIOn de valores, hábItos, paradIgmas, en medIOs 
generadores de una cosmovIslón que paulatInamente marca a los mños y jóvenes en las 
aCCIOnes postenores de su vIda 

En el país, la radIo ocupa el pnmer lugar dentro de los medIOs de comumcaclón Mas de 
CIen radIOS traSmIten en El Salvador, la mayoría lo hacen en FrecuencIa Modulada (FM) 
En el área rural, la radIO es el elemento central de InfOrmaClOn y formacIOn La mayona de 
las personas escucha la radIO por dIversas razones por la hora, por los dIferentes tIpos de 
programacIón musIcal, las notICIas, los deportes, etc 

La televIsIón, es el segundo medIO de comumcaCIón en ImportancIa en cuanto a mveles de 
aUdIenCIa Los mños y jóvenes estan mas dIspuestos a pasar mayor cantIdad de tIempo 
frente a la teleVISIón que haCIendo SUS tareas o desarrollando alguna otra actIVIdad En El 
Salvador hay una oferta amplIa de canales teleVISIvoS, probablemente la mayor a nIvel 
centroamencana En un día comente del pnmer semestre de 1997, se regIstraron catorce 
novelas trasmItIdas por solo tres canales locales La VIOlencIa, la deformacIOn de las 
relaCIOnes y valores famIlIares, los conflIctos de Intereses son solo algunos de los temas 
abordados en estas senes 

EXIste el Canal 10 cultural educatIvo, admIlllstrado por el MInIsteno de EducaCIón desde la 
década de los setenta y que dIfunde muchos programas formatIvos, In~tructIvos y de 
opmIón tanto extranjeros como elaborados en el paIs, pero que cuenta con una escasa 
presencIa cultural a mvel naCIOnal y con poca capacIdad de InCIdIr frente a otro tIpo de 
programacIón teleVISIva 

En cuanto a los penódICos, eXIsten cuatro de CIrculaCIón nacIOnal (dos matutInOS y dos 
vespertmos) En los últimos meses, se observan cambIOS especIalmente en sus 
magramacIones, reportajes InvestIgatIvos sobre dIferentes temátIcas, pluralIdad expresada 
en los dIferentes artículos Hay tambIén algunos semanano~ de cIrculaCIOn regIOnal 
EXIsten algunos penódIcos para publtcos más defInIdos como lo son dos para católIcos, 
uno para evangehcos Los penódIcos tIenen una menor InflUenCIa en los jovenes que los 
audIOVIsuales El Impacto de reVIstas espeCIalIzadas o culturales es todavía menor 

Al analIzar el tratamIento de lo~ mños y los jóvenes en los medIOS de comUnICaCIOn, se 
observan todavía algunas msufIcIencIas Es pOSItIVO el tratamIento de alguna temática a 
través de la técmca del penodIsmo InvestIgatIvo CIertas InstItUCIOnes estan contnbuyendo 
en la formaCIón de penodlstas a través de la dISCUSIón sobre la VIOlenCIa JuvenIl y otros 
temas 

La absorCIón de mños y Jóvenes por la radIO y la televIslOn es una compleja realIdad que 
demanda nuevos esfuerzos y polítIcas para reonentar adecuadamente esa relaCIón Un 
punto Importante es, a menudo, la carenCIa de senSIbIlIdad de los medIOS de comUnICaCIÓn, 
penodIstas y productores en partIcular, sobre el Impacto negatIvo que tIenen CIertos 
programas en mños y jÓvenes abordando temátIcas negatIvas en horas y franjas tIpIcamente 
mfantIles 
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EspeCIal atencIon sobre la responsabIlIdad de los medIos de comumcacIón radIca en su 
capacIdad de reproduccIón de la VIolencIa y el consumo de drogas entre los jóvenes En 
este punto, es necesano centrar esfuerzos en la toma de conCIenCIa de penodIstas y 
propIetarIOs 

Dos de las pnncIpales drogas (alcohol y tabaco) cuentan con mecamsmos legales para su 
promOCIón y aceptaCIón dentro de la poblaCIón Estas son presentadas sm mnguna 
restrICCIón legal En ello la publtcIdad desempeña un papel deCISIVO para la generaCIón de 
nuevos hábItos de consumo, en la poblaCIón joven 

Es el alcohol, mclUIda la cerveza, sm embargo la droga más dIfundIda y dafuna en los 
jóvenes, según InvestIgacIOnes de InstItuCIOnes espeCIalIzadas El alcohol, SIn embargo, se 
dIfunde pubhcltanamente en las áreas y horas de mayor Impacto haCIa los jóvenes y no 
eXIsten regulaCIOnes estnctas al respecto 

En El Salvador, tambIén hay consumo de otras drogas como la manguana, thmer, la 
cocaína, heroína y hasta el crack, pero su consumo, SI bIen es de Impacto negativo, se da 
en proporCIOnes relatIvamente menores 

Según el InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor (ISPM), el 75% de los cmco mIl 
menores Infractores son adIctos, consumIendo la pega, marIhuana, el crack, la cocaína y el 
alcohol (El DIarIO de Hoy, 6 marzo 1997, pág 1) 

En los ultImo s años en el país, se ha observado una mayor presenCIa del narcotráfICO, 
eVIdenCIado por el deCOmISO de Importantes cargamentos de droga y captura de algunas 
bandas Parece IndICar que el terntono salvadoreño (algunas zonas) servIrían para preparar 
las condICIOnes para reCIbo y reenvío a otros puntos de dIstnbucIón, partIcularmente 
MéXICO y los EE UU 

En sínteSIS, los medIOS de comumcacIón son uno de los mecamsmos de IntegraCIón o de 
exclUSIón mCIdentes en la creaCIón y reproduccIón de estereotIpos y paradIgmas Estos 
generan nuevas neceSIdades, ImItaCIón para el consumo de algunas drogas y la creaCIón de 
estereotIpos de VIolenCIa que dIstorSIonan las relaCIOnes entre las personas Las campañas 
de prevencIOn y de mtegracIón son mímmas en relaCIón con la motIvaCIón haCIa el 
consumo de drogas, la VIOlenCIa y la exclUSIón 

2 7. TranSICión en el marco InstItUCIOnal y JurídiCO. 

Por parte del Estado, en El Salvador, la atenCIón a la mñez y a la adolescenCIa se ha 
focaltzado en las neceSIdades basIcas como salud y educaCIón o en aCCIones de carácter 
legal El marco InstItUCiOnal y JurídICO se caractenzó por estar onentado con un espíntu de 
atenCIón de las neceSIdades y la conducta Irregular ASImISmO, los programas públIcos se 
dan en un marco InstItUCIOnal de aCCIOnes aIsladas entre los dIferentes mImstenos y de 
dIscontInUIdad y duplIcaCIón de esfuerzos 
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Esta sItuacIón ha entrado en un proceso de tranSICIón y cambIO, que va del enfoque de 
neceSIdades y conductas uregulares haCIa la fundamentacIón mstltucIOnal y JurídIca de los 
derechos del nIño 

En los caSI dos últImoS lustros, a raíz de nuevos avances en la legIslacIón mternacIOnal y 
de diseño de estrategIas con VISIones más globales y frente al auge de la pandIllas Juvemles, 
se observa en El Salvador la creaCIón y/o fortalecIffilento de mstItucIOnes vmculadas con 
lo(a)s menores así como la elaboraCIón de un marco Jurídico que trate de responder con las 
nuevas concepcIOnes 

TradtcIOnalmente, los énfasIs haCIa el mño, en el campo de salud, han sIdo dmgldos haCIa 
poblaCIón entre 0-7 años y que ha mtegrado varIOS componentes como el materno mfantd, 
campañas de vacunaCIón, de desparasltaclón, salud oral, entre otros SI bIen han 
contnbUIdo a la preservacIón de la salud de los mfantes, su concepCIón ha SIdo medlclsta 
sm complementar con otros programas Esto guarda correspondencIa con las estrategIas de 
dtferentes orgamsmos mternacIOnales que han bnndado su apoyo a El Salvador y que han 
terudo VIgenCIa en su momento ReCIentemente, empIeza a tomar ImportanCIa la salud 
mental y la salud moral e mtelectual en el desarrollo de los Jóvenes 

Por el lado de la educaCIón, el SIstema educatlvo está expenmentando un proceso de 
reforma educatlva onentado a aumentar la cobertura, mejorar la calIdad, reforzar los 
valores y fomentar la partICIpacIón La atenCIón ha estado pnonzada en los Jóvenes en 
edades entre 7 y 12 años, deSCUIdando o pomendo menor énfaSIS en los adolescentes 

En el campo Jurídico, el Estado ha mantemdo por muchos años una concepCIón tradICIonal 
respecto al menor en confItcto con la ley, a través de la eJeCUCIón de la llamada Doctnna 
Irregular y del InternamIento (centros penales/ centros de readaptacIOn) A partIr de la 
ratIfIcaCIón de la ConvenCIón de los Derechos del NIño, la asesoría mternacIOnal 
partIcularmente de las NaCIOnes Umdas, la tranSICIón democrátlca producto de los 
Acuerdos de paz y el mcremento de la VIOlenCIa Juveml, El Salvador está desarrollando un 
nuevo sIstema Jurídico mstltuclonal para proteger a la mUJer, mñas y mños, adolescentes y 
familia 

A contmuaclón, se expone o descnbe el estado actual del marco mstltucIOnal y JurídICO 
VIgente en tres puntos 

• Marco Jurídico mternacIOnal 

• El marco Jurídico salvadoreño actual 

• El marco mstItuclonal públtco 

2.7.1. Marco jurídico InternacIOnal. 

A ruvel mternacIOnal dos eventos en el tema, sobresalen al constItUIrse un nuevo marco 
Jurídico mternaclonal 

• La ConvencIón internaCIOnal sobre los Derechos del NIño 
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• La Cumbre MundIal en favor de la mfancla (DeclaraCIón MundIal sobre la 
SuperVIvenCIa, ProteCCIón y el Desarrollo de los NIños y Plan de ACCIón para la 
aphcaclón de la DeclaraCIón Mundial) 

El 20 de nOVIembre de 1989, fue aprobada por la Asamblea General de las NaCIOnes 
Umdas la ConvenCIón sobre los Derechos del NIño y el 27 de abnl de 1990, la Asamblea 
LegIslativa de El Salvador la ratificó en todas sus partes A partir de su ratifICaCIón, esta 
ConvenCIón se convierte en ley de la RepúblIca según lo establece el art 144 de la 
ConstItuCIón 

La Cumbre MundIal en favor de la sobreVlvenCIa de la InfanCIa y el Plan de ACCIón, en 
septiembre de 1990, tambIén se conVIerten en fuente normadora sobre las políticas y 
estrategIas para los menores 

Por otro lado, en relaCIón con la legIslaCIón sobre la mUJer, El Salvador ha ratificado dos 
Importantes ConvenCIOnes a) la ConvenCIón sobre la ElllnmacIón de Todas las Fonnas de 
Dlscnmmaclón contra la MUjer y b) la ConvenCIón para PrevenIr, SanCIOnar y Erradicar la 
VIOlenCia contra la MUJer, las cuales contrIbuyen a la reVISIón y actuahzacIón de nuestra 
legIslaCIón en este tema 

Con estos eventos a nIvel mternacIOnal se puede deCIr que de fonna general la "Doctnna de 
la SituaCIón Irregular" ha SIdo superada por la "Doctnna de la ProteCCIón Integral", 
conOCIda tambIén por la" Doctnna de las NaCIOnes Umdas para la ProteCCIón de los 
Derechos de la InfanCIa" 

La Doctrma se fundamenta en cuatro mstrumentos mternacIOnales a) ConvenCIón sobre los 
Derechos del NIño, b) Reglas MínImas de las NaCIOnes UnIdas para la AdmmIstraclón de 
JustICIa de Menores (Reglas de BeIJmg), c) DIrectnces de las NaCIOnes Umdas para la 
PrevenCIón de la DelmcuenCla Juveml (DIrectrICes de RIadh), d) Reglas Mímmas de las 
NaCIOnes Umdas para la ProteCCIón de los Menores Pnvados de LIbertad (Reglas de 
RIadh) 

Estas mIsmas son, entre otras, las fundamentacIOnes presentes en la Ley del Menor 
Infractor en El Salvador 

En cuanto al área laboral, El Salvador ratificó en 1994 tres convemos mternacIOnales 
relaCIOnados con la edad mímma para la admISlón al empleo (convemos 138 y 146) Y sobre 
los trabajOS nesgosos (convemo 29) 

En el plano JurídICO mternacIOnal, El Salvador ha ratificado vanos mstrumentos y ha 
adoptado nuevas fIlosofías o concepCIOnes emanadas de las NaCIones Umdas o de sus 
organIzaCIOnes mIembros 

2.7 2. El marco JurídICO salvadoreño actual 

De manera convencIOnal para el análISiS del marco JUrídICO, es necesano dIferenCIar la 
legIslaCIón pnmaria y secundaria La legIslaclOn pnmarIa se encuentra en la ConstItuCIón de 
la RepúblIca de 1983 La leglslacIOn secundana, entendIda como aquella que trata de 
operatIvlzar preCIsar, defmIr o amplIar lo estableCIdo en las dISpOSICIones constItucIOnales, 
refenda a la proteCCIón y atenCIón al menor, ha SIdo modIficada en sus pnncIpales 
mstrumentos de forma reCIente 
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Entre los pnncIpales Instrumentos Jurídicos secundarlos vIgentes en El Salvador y refendos 
a los menores se encuentran los sIguIentes 

a) CódIgo de Fannha (1994) 

b) Ley Procesal de FamtlIa (20 sept 1994) 

c) Ley Contra la VIOlenCia Intrafamiliar (nov 1996) 

d) Ley del Instituto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor (marzo 1993) 

e) Código de TrabajO (en lo concermente al trabajO de menores) 

t) Ley del Menor Infractor (mayo 1994) 

g) Ley de VIgilanCia y Control de EjeCUCión de MedIdas al Menor Infractor (Jumo de 1995) 

e) Ley General de EducaCIón (en lo relatIvo a las responsabIlIdades de educaCIón gratUIta 
hasta el noveno grado) 

h) Ley del Nombre de la Persona Natural 

A continuacIón, se sIntetizan los prInCIpales elementos de cada Instrumento JUrídICO con 
respecto al tema 

a ConstitucIón PolítIca 1983 

La ConstitucIón Política de 1983 que derogó la de 1962 y las reformas que se IntrodUjeron 
luego de la flrma de los Acuerdos de Paz, conSIderan preceptos en relaCIón con la mñez, la 
adolescenCia, la famtha y la mUjer, aSlITllSmO, dejan señaladas algunas responsabIlIdades 
para el Estado 

En El Salvador, según diSpOSICIón legal, la CIUdadanía se adqUIere al cumplIr los dIeCIOcho 
años de edad (Art 71) Y a partIr de ese momento, se adqUIeren los derechos polítIcos tales 
como el ejerCICIO del sufragIO, partICIpaCIón en partIdos POlítICOS y optar a cargos públIcos 
(Art 72) QUIenes no hayan cumplIdo los 18 años, son conSIderados o defImdos como 
menores de edad Este límIte de edad es el que define para los salvadoreños el carácter de 
CIUdadano que establece la relaCión fundamental entre el IndIVIduo y el Estado Además, "el 
Estado protegerá la salud fíSIca, mental y moral de los menores, y garantIzará el derecho de 
estos a la educaCIón y a la asIstencIa" 

Otros elementos Importantes son los SIguIentes 

"La conducta antIsocIal de los menores que constItuya delIto o falta estará sUjeta a un 
réglffien Jurídico especIal" (Art 35) 

En la seCCIón TrabajO y Segundad SOCIal, se prohIbe a los menores de 14 años 
Incorporarse a cualqUIer trabajO y se define la duraCIón de la Jornada para los menores de 16 
años (Art -37 N° 10) 

En cuanto al Procurador General de la RepúblIca, la ConstItuCIón le establece "velar por la 
defensa de la famtlIa y de las personas e Intereses de los menores y demás Incapaces" CArt 
194) 

b. Ley del InstItuto Salvadoreño de Protección al Menor 

Por medIO de esta ley. VIgente desde marzo de 1993, se crea el InstItuto Salvadoreño de 
ProtecCIón al Menor (lSPM) para la eJeCUCIón de la PolítIca NaCIOnal de AtenCIón al Menor 

30 



(Art 1) Y se defme el fundamento de la proteccIón al menor (ConStItucIón de la RepúblIca, 
la ConvencIón sobre los Derechos del NIño, LeglslacIOn Protectora de la FamIlIa y 
Menores, PolítIcas Estatales de ProteccIón al Menor, Derecho de Menores y FamIlIa) 

Esta Ley, ademas de deÍlmr las atnbuCIOnes del InstItuto, su orgamzacIOn y 
funCIOnamIento, establece un capItulo relatIvo a la autonzaCIOn y vIgIlancIa de orgamsmos 
no gubernamentales y otras entIdades de proteccIón y atencIón al menor y, en 
consecuenCIa, se establece la oblIgatonedad de su mscnpcIOn así como las sanCIOnes por el 
mcumphrruento de esta dISposIcIón 

Al aprobarse esta ley, queda derogado el CÓdIgO de Menores Igualmente el Consejo 
Salvadoreño de Menores se dIsuelve y el patnmomo o bIenes del Consejo pasa a formar 
parte del InstItuto 

e Código de FamIlIa 

El CódIgO de FamIha representa un avance sIgmfIcatIvo en la legIslacIón nacIOnal En 
pnmer lugar, porque supera las regulacIOnes tradIcIOnales que en esta matena estaban 
contemdas en el CÓdIgO CIvIl aprobado en la segunda mItad del sIglo XIX (1860),y con 
antenondad a la ConstltucIOn LIberal de 1886 En segundo lugar, porque en su 
fundamentacIón teónca presupone una mtegracIOn y armomzaCIOn de los tratados y 
convenCIOnes mternacIOnales ratIfIcados por El Salvador, en maten a de farruha y menores, 
con la legIslacIón secundarIa 

El CódIgO de FamIlIa fue publIcado en el Dlano OÍlclal No 231, Tomo No 321, 
correspondIente al lunes 13 de dICIembre de 1993 y por decreto 830 aprobado el 11 de 
marzo de 1994, establece su VIgencIa a partIr de 1 de octubre de 1994 

El CÓdIgO de FamIlIa se dIVIde en CInCO grandes temáticas, agrupadas en lIbros a) 
ConstItucIón de la famIlIa, b) FIhacIOn y estado famIlIar, c) De las relaCIOnes paterno 
fihales, d) ASIstencIa farruhar y tutela, e) Los menores y las personas de la Tercera Edad 

El CÓdIgO de FamIlIa "establece el régImen JurídICO de la famIlIa, de los menores y de las 
personas de la tercera edad y, consecuentemente, regula las relaCIOnes de sus rruembros y 
de estos con la SOCIedad y con las entIdades estatales" (Art 1) 

Los pnncIpIos que fundamentan su VIgencIa son la umdad de la famIlIa, la Igualdad de 
derechos del hombre y la mUJer, la Igualdad de derechos de los hIJos, la proteCCIón mtegral 
de los menores y demás mcapaces, de las personas de la tercera edad y de la madre cuando 
fuere la úmca responsable del hogar 

En el LIbro Qumto, es abordado con amplItud lo relatIvo a los menores y las personas de la 
Tercera Edad 

El menor de edad es defImdo como toda persona natural que no hubIere cumplIdo 18 años 
(Art 345) Además, con la reforma al Art 26 del CÓdIgO CIvIl, se establecen categorías 
según las edades a)Infante "todo el que no ha cumplIdo SIete años", b) Impuber "el varón 
que no ha cumplIdo catorce años y la mUjer que no ha cumplIdo doce años", c) menor 
adulto "el que ha dejado de ser Impúber", d) mayor de edad (o mayor) el que ha cumplIdo 
18 años, e) menor de edad (o menor) menor de los 18 años 

En el Córugo se expresan de manera explICIta, vemtIOcho derechos y SIete deberes ("para el 
desarrollo de la personalIdad") para los menores 

31 



Entre los pnmeros se consIgnan, nacer en condIcIOnes famIlIares favorables, adecuada 
nutncIón, a ser protegIdo contra todo tIpO de abuso, contra la explotacIón economlca, el 
abuso sexual, el disfrute de un adecuado mvel de salud, educacIOn báSica gratUIta y 
oblIgatona y otros 

En cuanto a los deberes, son estableCIdos sentimientos de amor y conSIderación a la 
famIlta, a las personas mayores y personas de la tercera edad, colaborar en las tareas del 
hogar yen las actIVIdades productIvas, CUIdar de los bIenes de la famIlIa, de la escuela, de 
lacomumdad 

En este apartado (Capítulo 11) se establece sobre la proteccIón del menor, mdlcando 
aspectos báSICOS a conSIderar y delImItando responsabIlIdades ASI, "los padres deberán 
aSUmIr la educacIón InICIal del menor desde su naCImIento hasta la edad preescolar" (Art 
359) hasta la oblIgacIón de hospItales y clímcas costeados con fondos publIcos deberán 
atender mmedIatamente a todo menor que sea mgresado para atencIOn medIca de 
emergencIa sm pretexto de nmguna clase 

En relaCIón a la proteccIón laboral, el CÓdigO de Fanuha retoma aspectos estableCIdos en el 
CÓdigO de Trabajo tales como 

* los mayores de 14 y menores de 18 podrán trabajar de acuerdo a las regulacIOnes del 
CódIgO de Trabajo 

* ProhIbido el trabajO para menores de 14 años 

* Mayores de 12 años podrán trabajar sólo por razones de SubSIstenCIa personal o famIlIar 

Por otro lado, se reconoce el aseguramiento del trabajo adecuado para menores 
mmusvábdos o dIscapacitados 

Los programas de capaCitacIón de menores se desarrollarán por el MInIsteno de Trabajo y 
PreViSión SOCIal en colaboracIOn con el InstItuto Salvadoreño de ProteccIOn al Menor 

En el Titulo lII, se establecen los deberes del Estado y el SIstema NacIOnal de ProteCCIón al 
Menor Así, el Estado velara por la estabIlIdad de la famIlIa, bIenestar en salud, trabaJo, 
VIvIenda, educaCIón, segundad SOCIal 

El CÓdigO de FamIlIa establece la mtegracIOn de los SIstemas NacIOnales de ProteccIOn a la 
FamIlIa, Personas de la Tercera Edad y al Menor Este e<; el fundamento legal para el marco 
mstItucIOnal o Sistema de protecclon a los nIños y Jovenes 

Para el caso de los menores, las aCCIOnes gubernamentales y no gubernamentales serán 
coordmadas por el InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor (ISPM), en la cual su ley 
de creaCIón define sus atrIbuCIOnes 

El Sistema NacIOnal de ProteccIOn al Menor estará mtegrado por la~ SIgUIentes InstitUCIOnes 
Estatales a) Procuraduría General de la RepublIca, b) Prowraduna para la Defensa de los 
Derechos Humanos, c) MmIsteno de JustiCIa, d) MInIsteno de EducaCIón, e) MInIsteuo de 
Salud y ASIstenCIa SOCIal, f) MInIsteno de TrabajO y PreVISIón SOCIal, g) Vlcemmlsteno de 
VIVIenda y Desarrollo Urbano, h) Secretana NaCIOnal de la FamIlIa, 1) InstItuto 
Salvadoreño de ProteccIOn al Menor, J) las ASOCIaCIOnes Comumtanas y de SerVICIO y los 
organIsmos no gubernamentales que tUVIeren actIVIdades afInes 
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La Ley de CreaCIón del ISPM, en su ArtIculo 6, establece que su Junta DuectIva estará 
mtegrado por los tItulares o representantes de las mstItucIOnes estatales El VIcernmIsteno 
de VIvIenda y Desarrollo Urbano no se encuentra representado en el InstItuto Salvadoreño 
de ProteCCIón al Menor ( ISPM) y la partIclpaCIOn de las AsociacIOnes y OrganIZaCIOnes 
No Gubernamentales (ONG's) es sólo a través de una persona Hay que señalar que la Ley 
del ISPM fue aprobada en marzo de 1993 y el CÓdIgO de FamIlIa en marzo de 1994 

En todo caso, el CÓdIgO de FamIlIa no solo deja estableCIdas responsabIlIdades para el 
Estado, en forma general, smo que pretende crear un SIstema operador a través del SIstema 
NaCIonal de ProteCCIón El Estado es el ente faCIlItador que perffilte la creaCIón, promOCIón 
y dIvulgaCIón de una polítIca de protecclOn al menor 

Con la aprobaCIón del CÓdIgO de FamIlIa se derogó todo el artIculado relatIvo a la farrulIa 
estableCIdo en el CÓdIgO CivIl TambIén fueron derogados el CÓdIgO de Menores y la Ley 
de AdopCIón 

d Ley Procesal de FamIlIa 

El objetIvo que contempla esta leyes el de "establecer la normatIva procesal para hacer 
efectIvos los derechos y deberes regulados en el CÓdIgO de FamIlIa y otras leyes sobre la 
matena" (Art 1) 

Con la aprobaCIón de esta ley, se derogaron el mClSO pnmero del Art 402 del CÓdIgO de 
Faffilha, muchos artículos contenIdos en el Título Il y VII del LIbro Segundo del CÓdIgO 
de ProcedIffilentos CIVIles, el Art 8 de la Ley de EjerCICIO Notanal de la Junsdlcclón 
Voluntana y de Otras DIlIgenCIas y dos mClSOS del Art 53 de la Ley del InstItuto 
Salvadoreño de ProteCCIón al Menor 

e Ley Contra la VIolenCia IntrafamIlIar 

En uno de sus conslderandos, esta ley exprf'sa "que la VIOlenCIa mtrafamIhar es un 
fenómeno SOCIal complejO que ha permaneCIdo oculto, lo que ha pOSIbIlItado la ImpUnIdad 
del mfractor y la desprotecclón de la víctIma" 

Esta ley busca proteger "de forma espeCIal a las vlctImas de VIOlenCIa en las relaCIOnes de 
pareja, del abuso sexual mcestuoso de nIño y nIña, personas adultas mayores y personas 
dIscapaCItadas" Se conceptuahza la VIOlenCIa mtrafamIlIar, se establecen nueve aCCIOnes 
perteneCIentes al estado para prevenIr, sanCIOnar y erradIcar la VIOlenCIa mtrafaffilhar 
(capacItaCIón, dIvulgaCIón, atenCIón, partICIpaCIón, creaCIón dentro de la PNC de una 
DIVlSlón espeCIalIzada en este problema) y se apuntan qumce medIdas de proteCCIón 

Un punto clave en esta leyes lo expresado en el Art 43 "en matena de VIOlenCia 
mtrafaffilhar no se penmtuá fuero, m pnvIlegIOs de mngun tIpO en razón del cargo" 

El logro con esta leyes que el maltrato, fenomeno presente a 10 largo de la hIstona y 
partIcularmente muy arraIgado en nuestra SOCIedad, es prevemdo y sanCIOnado a través de 
un papel más actuante del Estado 

f Ley del Menor Infractor 

En el cuarto conSIderando establece que "el CodlgO de Menores no responde a los 
pnncIpIos reconOCIdos en la ConstItUCIón y en la LegIslacIOn InternacIOnal, SIendo por ello 
mdIspensable decretar una Ley EspeCIal que regule la matena" y se aplIcará a las personas 
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mayores de doce años y menores de dIecIOcho Para los menores de doce años que 
presentan una conducta antIsoCIal no estarán SUjetos a mngun régImen JurídIco especIal, m 
común y será el Instltuto Salvadoreño de ProtecclOn al Menor el que se encargara de su 
proteccIón Integral 

En cuanto a polítlcas de prevencIón, esta ley le defme atnbucIOnes al MImsteno de JustIcIa 
en la formulacIón de la polítIca cnmmal por lo que le corresponde "a) realIzar la 
InvestIgacIón sobre la delIncuencIa Juveml, b) analIzar y proponer los programas para la 
eJeCUCIón de medIdas, c) analIzar y evaluar el SIstema de JustIcIa de menores y de las 
InstItuCIOnes encargadas de ejecutar las medIdas, d) coordInar mstItucIOnalmente la poht1ca 
de prevenCIón de la delmcuenclaJuveml" (Art 127) 

Esta ley ha generado fuertes debates al mtenor de la SOCIedad y muy partIcularmente dentro 
del mIsmo gobIerno con funCIOnarIOs que comparten una mIsma pO~ICIón polítIca 

g Ley de VIgilanCia y Control de EJecución de Medidas al Menor Infractor 

Esta ley tiene por "objeto regular los procedImIentos de actuaCIón del Juez de EJecucIOn de 
MedIdas al Menor, así como los recursos que puedan mterponerse contra sus 
resolUCIOnes " 

Esta ley se completa con la antenor y contIene competencIa y atnbucIOnes del Juez de 
EJeCUCIón, orgamzaclón y funcIOnamIento de los Juzgados de EJeCUCIón de MedIdas al 
Menor, proceduruentos ante los Jueces de eJecucIOn de medIdas al menor 

h Ley General de EducaCIón 

Esta ley fue aprobada en dICIembre de 1996 y derogo a la antenor LegIsla en cuanto al 
SIstema EducatIvo, Curnculum NaCIonal, sobre los Educadores, Educandos y Padres de 
FamtlIa En cuanto al ámbIto de la educacIOn no formal se dejan estableCIdos los pnncIpIOs 
para la educaCIón artístIca y deportIva 

I Ley del Nombre de la Persona Natural 

Esta ley fue publIcada en el Dlano OfICIal No 103, Tomo 307 del 4 de mayo de 1990 y 
"regula el nombre de la persona natural, en cuanto a su formaCIón, adqulSlcIOn, elementos, 
cambIOS, uso y proteCCIón" (Art 2) 

Esta leyes Importante, partIcularmente para los menores, porque regula el uso de nombres 
y apellIdos tanto para los nacIdos en matnmomo como fuera de él y adoptados 

Es recomendable que se establezcan los mecamsmos correspondIentes para que los 
menores reVIsen su SItuaCIón de InSCnpClón (nombre correcto, fecha de nacImIento) y 
eVIten así problemas en el futuro 

2.7.3. Marco InstitucIOnal públIco VInculado con la atencIón al 
menor 

En la práctica, es necesarIO dIstIngUIr dos marcos mstltucIOnales vInculados con la atenCIón 
y proteCCIón al menor, que conforman dos SubSIstemas Un pnmer grupo lo constItuyen 
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las dIferentes mstanCIaS públIcas o estatales y un segundo se mtegra en el sector pnvado o 
no gubernamental En este apartado se IdentIfican las pnncIpales aCCIOnes y polítIcas 
mstItucIOnales públIcas En el SIgUIente, se hace referenCIa a los esfuerzos mstItucIOnales 
pnvados 

En el marco mstItucIOnal públIco es necesano dIstmgUIr, por un lado, al SIstema de 
ProteccIOn al Menor y por otro, a la PolítIca NacIOnal de AtenCIón a la NIñez y 
AdolescenCIa El pnmero esta mstItmdo legalmente en el CÓdIgO de FaffillIa en el Artículo 
400, el segundo, es deCIr la polítIca, es responsabIlldad en su formulaCIón de la Secretaría 
NaCIOnal de la FaffillIa (SNF)y en su eJeCUCIón, por el InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón 
al Menor (ISPM) 

En marzo de 1993, la Secretaría NaCIOnal de la FarrulIa (SNF) y el InStItuto Salvadoreño de 
ProteCCIón al Menor (ISPM) publIcaron "la pnmera PolítIca NaCIOnal de AtenCIón al Menor 
(PAN) que el Estado Salvadoreño defme en forma explícita" (postenormente, en Jumo de 
1997 se elaboró la segunda verSIón de este documento En este apartado se hace referenCIa 
a la pnmera verSIón) 

Esta polítIca, establecía, entre otros obJetIvos, "onentar la aCCIón y defImr los campos 
pnontanos de ésta en la atenCIón de los menores, lo que se realIzará mediante un SIstema de 
mtervencIón multIsectonal, coordmado por el Estado y desarrollado con la partICIpaCIón 
actIva de la faffillIa y la comumdad", "raCIOnalIzar y modernIzar la estructura del Estado en 
la atenCIón al menor, reordenando los programas eXIstentes, creando otros nuevos, 
aplIcando los pnncIpIOs de subsIdIanedad, descentralIzaCIón y partiCIpaCIón de los cuerpos 
mtermedIOs de la SOCIedad ASlffilsmo, mcorporar dentro de un úmco SIstema naCIOnal de 
proteCCIón al menor, las mIcIatIvas provenIentes de la famIlIa, a comUnIdad organIzada y las 
orgamzacIOnes no gubernamentales" 

La seleCCIón y capacItaCIón de recursos humano (sector públIco y pnvado) y el Impulso de 
un SIstema permanente de capItacIOn de recursos canahzables a través de InICIatIvas públIcas 
y pnvadas, son otros de los objetIvos generales de dIcha pohtIca 

En cuanto a pnnCIpIos y fundamentos, la CItada pohtIca maneja ya nuevos elementos tales 
como el menor mmerso en la realIdad, la promOCIón de la Igualdad y oportumdades para el 
goce de los Derechos de Menores, se reconoce la partiCIpaCIón comunItaria en el desarrollo 
del menor y se establecen dos pnncIpIOS que superan concepCIOnes del pasado la adopCIón 
como alternatIva para el menor desprotegIdo y el desmternarruento del menor 

Esta polítIca fue sometida a reVlSlon postenormente Ya en Juho de 1996, se elaboró un 
pnmer borrador de reformulacIOn de dIcha política ( en JUnIO de 1997 se públIco la segunda 
verSIón defInItIva) 

En esta ocaSIón, se planteó redefInIr y amplIar la antenor polítIca y transformarla en 
PolítIca NaCIonal de AtenCIón a la NIñez y AdolescenCia (PNANA) 

El menCIOnado documento contiene una conceptualIzaCIón de la Política NaCIOnal de 
AtenCIón a la NIñez y la AdolescenCIa, pnncIpIOs y fundamentos de la polítIca, 
onentacIOnes estratégIcas, objetIvos de la Política NaCIOnal, operatIvIzacIOn de la polítIca 

Formalmente en el CódIgO de FamIlIa se defme como esta conformado el SIstema 
NaCIOnal de ProteCCIón al Menor Este estará mtegrado por las SIgUientes InstItUCIOnes 
Estatales 

a) Procuraduría General de la RepúblIca, 
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b) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

c) Mnusteno de JustlCIa, 

d) Munsteno de EducaCIón, 

e) Mnusteno de Salud y ASIstencIa SOCIal, 

t) Mnusteno de Trabajo y PreVISIón SOCIal, 

g) Vlcenumsteno de VIvIenda y Desarrollo Urbano, 

h) Secretaría NacIOnal de la Fanuha, 

1) Instltuto Salvadoreño de ProteccIón al Menor, 

J) las AsocIacIOnes Comurntanas y de ServICIO y los organIsmos no gubernamentales que 
tuvIeren actlvIdades afmes 

Es claro que esta agrupacIón se orIenta O puede ser denommada como SubSIstema públIco 
o gubernamental, dada la escasa partICIpacIón de la SOCIedad CIVIl y más aún, la 
meX1stencla de la partICIpacIón de las entidades formadas por los propIOS Jovenes y 
adolescentes 

A contmuacIón, se descnben las mstltucIOnes públIcas clave en una polítIca nacIOnal de 
consenso, y un SIstema que artIcule tanto lo públIco como lo pnvado, en un espíntu de 
programas mtegrados que desarrollen fomenten los derechos y no urncamente onentados al 
ámbItO legal y de protecCIón del menor mfractor 

a Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) 

Fundado en 1993 y con cuatro años de eXIstencIa mstItucIOnal, ha logrado desarrollar 
dIferentes programas, lo cual ImplIcó admIrnstrar un presupuesto que paso de 22 mIllones 
en su pnmer año a 97 mIllones en el presente (Jun 97) 

El ISPM cuenta con la DIvlSlón de AdmISIÓn, EvaluaCIón y DIagnóstIco y cuyo objetIvo es 
mvestIgar la amenaza o VIolaCIón de los Derechos de la InfanCIa y la AdolescenCIa para lo 
cual cuenta con el Departamento de AdmISIón y el Departamento de CustodIa Temporal 
(Centro InfantIl de ProteCCIón InmedIata (CIPI), Albergue Temporal JuvenIl) De 1,164 
denunCIas reCIbIdas en 1995, el 64% correspondían a maltrato y abuso o VIOlaCIón sexual 

La DIVISIón de AtenCIón preventlva es la encargada de coordmar dIferentes programas 
como los Centros de BIenestar InfantIl (CBI), Centros de Desarrollo Integral (CDI), Redes 
Locales de Apoyo, Re msercIón SOCIal, Programas de Maras, TrabajO Infanto JuvenIl y de 
ErradIcaCIón de actIVIdades de alto nesgo 

Para la aplIcaCIón de la medIda de mternamIento, el ISPM cuenta con 16 centros para la 
remsercIón de los menores tales como Casas Hogares, Centro CuratIvo de EducaCIón 
EspeCIal, Centro de Desarrollo JuvenIl, Centros de ReeducaCIón y Centro de 
ProfesIOnallZacIón coordmados por la DIVISIón de AtenCIón InstItuCIOnalIzada 

Las OrgamzaclOnes Gubernamentales (OG's) y MUnICIpales aSI como las No 
Gubernamentales (ONG's) relaCIOnadas con los menores deben estar regIstradas en el 
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ISPM Esta mstItucIón es la encargada del regIstro y segUlIDlento a tales mstItucIOnes a 
través de la DIVISIón respectIva 

b Secretaría NaCIOnal de la FamIlIa (SNF) 

Actualmente, es la mstItucIón estatal rectora de la PolítIca NaCIOnal de la InfanCIa y el 
Adolescente En coordmacIón con el ISPM ha Impulsado el reordenaID1ento mstItucIOnal de 
centros de menores y meJoraID1ento de sus zonas recreatIvas 

ReCIentemente, está Implementando el proyecto AtencIón en EducaCIón y ServIcIos de 
Salud Sexual y ReproductIva para Adolescentes de los departamentos de San Salvador y La 
LIbertad SaneaID1ento en la RelacIón FaID1lIar es un programa mtennstItucIOnal, que presta 
atencIón a las víctImas de la VIolencIa mtrafannhar 

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la MUjer (ISDEMU) de reCIente creaCIón y la 
PolítIca de PromocIón de la MUjer son aCCIOnes relevantes ejecutadas últImamente por esta 
InstitUCIón Para apoyar a las faID1has de baJOS mgresos Impulsa el programa de Bancos del 
Progreso y MIcroempresa 

Actualmente, está Impulsando aCCIOnes onentadas a crear espacIOs para la recreaCIón y el 
esparcIIDlento, por medIO de la creaCIón de parques 

En cuanto a los menores, la SNF promovIó la reVISIón y actualIzaCIón de la Política 
NaCIOnal de la NIñez y la AdolescenCIa 

C MInIsterIO de EducaCIón 

Es la mstItucIón estatal más grande relaCIOnada con la poblaCIón de Jóvenes de 7 a 18 años 
en el mvel de EducaCIón Formal 

El MmIsteno de EducaCIón tIene programas no formales para estudIantes de Tercer CIclo y 
BachIllerato a cargo de la CoordmacIón de Juventud, SIendo los círculos estudIantIles los 
centros de promOCIón de mayor Impacto Además, las más de 100 casas de la cultura 
desarrollan programas de promOCIón en dIferentes ramas del arte con Jóvenes 

El servICIO SOCIal con los Jóvenes del últImo año de bachIllerato, SI bIen corresponde a cada 
centro educatIVO su cumplIIDlento, es normado y regIstrado por el MIillsteno de EducaCIón 

Otro punto central en el campo deportIvo lo constItuyen la orgamzacIón de los Juegos 
mtramuros en centros educatIvos públIcos y pnvados El punto culIDlnante es la celebraCIón 
de los Juegos EstudIantIles en dIferentes ramas (mdIvIduales y colectIvas) y que anualmente 
se celebran en el país En este año, la orgamzacIón de dIchos Juegos EstudIantIles ha 
adqumdo nuevos nIveles desde los illveles locales, dIstntos, regIOnal y naCIOnal lo cual 
perrrutIrá la partICIpaCIón de CIentos de estudIantes en forma dIrecta y a rrnles en calIdad de 
espectadores 

d InstItuto NaCIOnal de los Deportes (INDES) 

El INDES, adscnto al MmIsteno de la PreSIdenCIa, trabaja con el deporte SOCIal que 
comprende el deporte comunal recreativo y el deporte estudIantIl (coordmacIón con el 
Departamento de EducaCIón FíSIca del MmIsteno de EducaCIón -MINED-) 
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e Policía Nacional Civil (PNC) 

La PNC cuenta con el Departamento de la FamIlIa, adscnto a la DIvIsIOn de Segundad 
Púbhca Su creaCIón es reCIente (menos de 18 meses) En cada DelegacIón eXIsten 
IIl1embros de dIcho Departamento Entre otras funcIOnes, es el encargado de mtervemr en 
los casos de vIOlencIa mtrafaIIl1har, según lo mdIca la ley respectiva La conformacIón de 
los eqUIpos de trabaJo, la capacitación de sus mIembros, la recoleCCión y análIsIs de 
mformacIón provemente de los dIferentes lugares del país, son algunas de las tareas de 
pnmer orden de esa dependencIa, según 10 expresara el Jefe de la rnlsma 

f Procuraduría Adjunta de los Derechos del Niño y Niña 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es una mstItucIón 
relatIvamente nueva surgIda en el marco de los Acuerdos de Paz El Art 194 de la 
ConstItución PolítIca establece sus prmcIpales funCIOnes Esta InstItUCIón tIene una 
Instancia VInculada con la proteCCIón de los derechos de los menores y es la Procuraduría 
Adjunta de los Derechos del Niño y la NIña 

g. Corte Suprema de JustiCIa 

Con la VIgenCIa de la Ley del Menor Infractor y la Ley de Control, Segl!Irnlento Y EJeCUCIón 
de Medidas al Menor, se prodUjO una nueva orgamzacIón dentro del Organo JUdICIal para 
su aplIcaCIón Para tal fm se crearon doce Tnbunales de Menores con cobertura en todos 
los departamentos y cmco Tnbunales de EJeCUCIón de MedIdas 

TambIén, se creó la OfICIna CoordInadora de EqUIpOS MultIdIscIplmanos (OCEM-LMI) 
que dentro de sus pnnclpales funCIOnes tiene la coordmacIón, supervISIón y evaluaCIón de 
los EqUIpoS MultIdlsClplmarlos de los Tnbunales y además asesora a los Magistrados 

Cada EqUIpO MultIdlsclplmano está mtegrado por un educador, un pSicólogo, un trabajador 
SOCIal y un SOCiólogo qUIenes analIzan los diferentes casos y ernlten su opmlón para que el 
Juez tome la deCISIón correspondiente 

2.8. Las escasas oportunidades en la SOCiedad CivIl. 

La oferta de la SOCiedad CIVtl haCIa los Jóvenes es tradiCIOnal y con un mvelltrnltado En 
general, la poblaCIón Joven no ha SIdo VIsta como poblaCIón poseedora de derechos y 
como poblaCión en SI rnlsma El InSUfiCIente desarrollo de la SOCIedad CIVIl en su forma de 
organIzaCIOnes pnmarlas, hrnlta las oportumdades y derechos de IntegraCIón y aSOCIaCIón 
de los Jóvenes en su derecho de desarrollo 

El enfoque+en este sentIdo ha Sido tradICIOnal o formal ofreCIendo alternativas ngIdas a las 
cuales los Jóvenes tIenen que Integrarse No se ha buscado responder mdagando con los 
Jóvenes nuevas alternatIvas y formas de respuestas 

Las escasa oferta de orgamzaclOnes de la SOCIedad CIVIl, producto del confItcto, en tal 
sentido debe verse tambIén como parte del problema y así como parte de la SolUCIón 

La SOCIedad CIVtl Juega un rol de dIverSIdad y fleXIbIlIdad en la oferta programática haCIa los 
Jóvenes, por lo que contnbuye a la combmaclón entre el SubSIstema públIco y pnvado en la 
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atenCIón para estructurar una oferta dIverSIfIcada Por su mdependencla, las ONG's se 
conVIerten tambIén en un agente Importante de garantía con respecto a las responsabIlIdades 
de los gobIernos y para denunCIar los abusos sm compromISO con los mtereses creados que 
frecuentemente ofrecen los polítIcos 

Las aSOCIaCIOnes de la SOCIedad CIvIl deben de comprenderse en su múltIple dIverSIdad 
Las aSOCIaCIOnes IgualItarIas de CIUdadanos para el desarrollo de sus propIOS mtereses, sean 
estos comunales, gremIales, laborales, profeSIOnales, artIstIcoo; o de esparCImIentos, 
constItuyen la umdad baslca y esenCial de la SOCIedad CIVIl La fortaleza y estabIlIdad de una 
democraCIa real estnba en la máXIma dIVerSIdad y amplItud de estas aSOCIaCIones que se 
constItuyen en garantes de partICIpaCIón y de que no se monopolIce la mversIón y aCCIón 
estatal en funCIón de úmcamente los pocos orgamzados Los años de conflIcto repnmIeron 
el surgImIento de la dIverSIdad de mtereses que puede expresar la SOCIedad CIvIl y las 
aSOCIaCIOnes que sobreVIVIeron eran redUCIdas o vmculadas a CIertos pOSICIOnes polítIcas 
dommantes en la guerra, con la capaCIdad conspuatIva para sobrevIvu o fuertemente 
vmculadas al campo laboral La formacIOn de aSOCIaCIOnes no vmculadas a los SIgnos 
dommantes era VIsta con suspIcaCIa, persegUida y desacredItada por los bandos en 
contIenda 

Con el advemmlento de la paz, se está expenmentado una creCIente mdependencIa y 
autonomía de la SOCIedad CIvIl con respecto a los partIdos polItIcos Esto es altamente 
pOSItIVO en cuanto que abnrá el espacIO a la dIverSIdad y la creatIVIdad en la oferta de la 
SOCIedad CIvIl, condICIón necesana para que los jóvenes se SIentan IdentIfIcados con 
nuevas formas de orgamzacIón, que respondan más a los nuevos deseos e mqUIetudes que 
buscan y expresan los jóvenes 

En la oferta de la SOCIedad CIvIl, es necesano conSIderar los grupos en desventaja y muy 
específICOS EspeCIal atenCIón deben tener los dIscapaCItados Los mmusválIdos o 
personas dIscapaCItadas son aquellas que se encuentran ImpOSIbIlItadas de desarrollar un 
conjunto normal de aCCIOnes que sIgmfIque el pleno uso de su cuerpo y facultades 
mentales 

La mmusvalía puede ongmarse por causas genétIcas o externas En el pnmer caso, es 
causada por Irregulandades en la compOSICIOn cromosomálIca al momento de la 
fecundaCIón debIdo a perturbaCIOnes de Igual naturaleza en uno o ambos progemtores El 
consumo exceSIVO de cualqUIer droga, remanentes de alguna enfermedad venérea, mveles 
de desnutncIón, son algunas de sus causas Estos casos se presentan en la mayoría de las 
veces en personas de muy bajOS o lImItados mgresos o mOVIéndose en mveles de pobreza 
En este contexto, el naCImIento de mñas y mños con alguna lImItaCIón fíSIca es una de las 
consecuenCIas de la exclUSIón SOCIal 

En cuanto a 10 que se puede denommar la mmusvalía externa, es deCIr la que no es 
provocada por razones genétIcas, se pueden atnbUIr vanas causas a) aCCIdentes 
mvoluntanos, b) laborales (aCCIdentes en condICIOnes de trabaJO, c) atnbUIdos a terceros d) 
provocados por el conflIcto En El Salvador, el ambIente del conflIcto generó la categoría 
de lISIados de guerra que suma un número conSIderable de personas y que comprende 
báSIcamente a las SIguIentes personas ex-mtegrantes de las fuerzas mIlItares o paramIlItares 
de las fuerzas en conflIcto que han resultados afectados o ha SIdo amputado en algún 
mIembro, personas de la poblaCIón CIvIl con algun tIpo de lesIOn y un grupo espeCIal lo 
constItuyen mñas y mños cuyos cuerpos son un testImOnIO de esos años cruentos 
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Los lIsIados o discapacitados son un grupo importante en la sociedad salvadoreña y los 
mños y mñas mtegran un considerable segmento A pesar del apoyo de organIzaclOnes 
nacIonales e mternaclOnales, la atenclOn a la poblaclOn discapacitada es todavía menor 
respecto a su umverso o totalIdad La ausenCIa de poht1cas explícitas del estado haCIa este 
especIal grupo poblaclOnal eVIdenCia que tambIen son objeto de la exclusIón En esta área 
la socIedad CIVIl puede construIr respuestas ágIles 

2.9. Respuesta de los Jóvenes. 

Los mños y especIalmente los Jóvenes no son personas paSIvas y establecen respuestas 
adaptatIvas al entorno en el cual se desenvuelven Son personas que reqUIeren un entorno 
para su desarrollo, y al no encontrarlo generan constItuyen respuestas adaptatIvas Ante 
todos los mecamsmos que excluyen a los Jóvenes estructuran respuestas adaptatIvas, 
pOSItIvas o negativas socIalmente pero que les permIten, adaptarse a su entorno 

Entre los Jóvenes se pone de mamfiesto el espíntu gregano o aSOCIaCIOmsta que les permIte 
mtegrarse a pequeños grupos en los cuales comparten VIvenCIas, problemas, aspIracIOnes, 
expenenCIas afectIvas, defmen mqUIetudes deportIvas ,en fIn, van conjuntamente 
transItando haCIa nuevas formas de su desarrollo Usualmente, en la adolescenCIa el grupo 
de anugas o anugos se constltuye en el pnncIpal grupo de referencIa, desplazando al grupo 
famIlIar en su poder formatIvo El grupo del barno, del canton, el coro de la IgleSIa, el 
grupo de pastoral, el eqUIpo de fútbol, el grupo Juveml son ejemplo de estas expreSIOnes 
Su conducta, pnncIpalmente, entre los 13-17 años, se encuentra en tranSIcIón, y estos 
grupo le SIrven de vernculo para vIabIhzarla 

Ante la desIntegraCIón famIhar o la ausenCIa de un núcleo pnmano, el Joven tIende a 
generar un hogar sustItuto que le ayude en su proceso de reafIrmacIOn El grupo de amIgos 
o las pandIllas o maras, en muchos casos, empIezan a llenar ese vacIO La alta IdentIfIcacIOn 
con la mara es porque este grupo le da el espacIO de IdentIfIcaCIón y reafIrmacIón que la 
SOCIedad o la fanulIa por su desmtegracIón no le ha POdIdo dar 

Ante 10 agreSIVO del trabajO InfantIl de la calle, los nIños de la calle, en su ex tenor 
asombran por la segurIdad con que se desenvuelven, la capaCIdad de enfrentarse a múltIples 
problemas El trabajO InfantIl nesgoso conforma una conducta de autosufIcIencIa que solo 
es lograda anulando otras etapa~ de su desarrollo, escondIendo grandes Insegundades 
afectivas ASImIsmo, el contInUO sometImIento de lo~ nIños y las Jovenes al trabajO 
doméstico prolongado, provoca como reaCCIón el enSImISmamIento, la apatía y la tImIdez 
SI se produce el acoso o abuso sexual, la respuesta es por lo general la fuga, el rechazo o el 
menospreCiO a sí mIsmo 

En la medIda en que la escuela no cumpla con una adecuada funCIón educadora y 
SOCIalIzadora y que responda a las nuevas realIdades, es un factor que contnbuye a que no 
encuentre plena aceptacIón en los Jovenes y que rnd') ':le conVIerte en un espacIO de 
vmculacIón SOCIal o reencuentro 

En cuanto al entorno urbano, las reaCCIOnes de muchos Jovenes, sumadas a otras causas, es 
la respuesta agreSIva que se traduce en destruccIOn de la propIedad comunal, la 
demarcaCIón terntonal ("los barnos") por parte de pandIllas/maras partIcularmente en el 
AMSS Las pandIllas y las maras establecen sus propIOS mecamsmos para hacerse sentIr y 
comumcarse por medIO de los graffItIS (dIbUJOS que enCIerran mensajes y establecen 
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IdentIfIcaCIOnes), los CÓdIgOS manuales (comumcacIón no verbal), el cahche o argot que 
pasa a convertlfse con sus palabras y gIroS en una forma partIcular de expresarse y la forma 
peculIar de su vestImenta y el tIpo de mUSIca de su predIleCCIón (rap, tecno, metálIca, etc) 

En el Gran San Salvador, se constata con mayor fuerza como los jóvenes han mtegrado a 
las maras Las dos más fuertes son la "18" y la "MS" EXIsten otras que tambIén son 
fuertes Algunos datos mdlCan que eXIsten al menos unos 50 grupos en el país 

Los deportados, los "mayores", han conocIdo otros ambIentes y han adqumdo nuevas 
expenenCIas lo cual, al SOCIalIzar sus aventuras, les permIte asurrur un lIderazgo, respeto y 
capacIdad de rec1utarruento Los medIOs de comumcacIón, al no establecer como punto 
pnontano la formaCIón de los jovenes, Impulsan una línea de la dIversIón por la dIversIón, 
la evaSIón y el consurrusmo 

Los jóvenes, con su natural respuesta de cuestIOnamIento a lo estableCIdo, no se SIenten 
IdentIfICados m con las autondades m con mOVImIentos polítIcos SI se agrega que el 
Estado no ha desarrollado una real estrategIa de educacIOn CÍVIca y de partiCIpaCIón 
CIUdadana, los jóvenes, entonces, no se encuentran estImulados o mteresados por el 
desarrollo del país y la polítIca en el sentido amplIo de la palabra Algunas de las causas del 
ausentIsmo electoral (jóvenes en edad de empadronarse que no lo hacen, jóvenes que se 
regIstran para obtener su carnet y no lo retiran, jovenes votantes que cuentan con la 
documentacIón respectiva y no aSIsten a las urnas electorales) pueden encontrar su 
explIcacIón en esta mdIferencIa con una SOCIedad que los excluye y rechaza 

En sínte~Is, las actitudes, comportamIentos y tendenCIas del grupo de menores, 
partIcularmente los comprendIdos entre los 13 y 18 años, expresa la propIa mcapacIdad de 
la SOCIedad en su conjunto para establecer mecamsmos propIOS que mtegren 
constructIvamente a este segmento de la poblaCIón La aCCIón de exclUSIón SOCIal a los 
jóvenes provoca en ellos una reaCCIOn y respuestas Las respuesta de los jóvenes 
constItuyen mensajes mdIcatIvos de la propia mcapacIdad SOCIal, de consttUIrles un entorno 
SOCIal más mtegrador y POSitIVO 

2.10. ExclUSión, resistenCIa e Integración. 

Así como en los fenómenos naturales, en la SOCIedad toda aCCIón tiene su reaCCIón El 
proceso de exclUSIón, no se crea de la nada, provemente de una dmárruca mterna de la 
propIa SOCIedad que provoca en los grupos SOCIales, reaCCIOnes de reSIstencIa a estos 
procesos La adaptacIOn y superaCIón positIva crean una dmámIca de movIlIdad que 
ennquece la dIverSIdad SOCIal Su estancamIento y rechazo genera la base de conflIctos 
SOCIales En esta dmárruca, de exclusIOn y reSIstenCia, no todos logran establecer procesos 
de superaCIón pOSItIva AqUI el Estado Juega un rol de mtegracIón SOCIal altamente 
Importante, recreando o promovIendo nuevos papeles para las mstltuclOnes SOCIales O 
creando nuevas donde no eXIsten 

Ante la exclUSIón SOCIal, la umdad, el eqUIlIbno y el desarrollo SOCIal reqUIeren del 
fomento públIco de actItudes pOSItIVas en las famIlIas y la comumdad, tal es el caso de la 
reSIstencIa pOSItiva (resIlIency), pero tambIén reqUiere aCCIOnes más globales de 
mtegracIón, creando ambIentes de condICIOnes fertIles para la mtegracIón, por medIO del 
autoesfuerzo, la productIVIdad y la solIdandad en las redes comunales Para el proceso de 
mtegracIón SOCIal, se debe de reconocer, mas que una sola vía que eXIsten dIversos 
cammos que, mteractuando, producen un mayor y mejor resultado 
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En este campo, es necesano consIderar y dar antecedentes conceptuales sobre un térmmo 
de uso frecuente en las CIenCIas de la EducacIón y en los programas onentados a la 
poblaCIón en nesgo Este se refiere a la resIhencla o reSIstencia a la cnSlS 

RestlIenCIa, es un barbansmo anglosaJon (reslhency), por no eXistir un sIgmfIcante 
adecuado en castellano Esta se defme como la capaCidad de aprovechar los recursos y las 
relacIOnes humanas y ambIentales en situaCIOnes de cnSIS prolongada para soportar y 
superar la adversIdad Son smómmos reSIstenCIa moral, adaptacIOn pOSItiva a la cnSIS 

La reslhencIa es una cuahdad latente que se devela en sItuacIOn de cnSIS Se revela como 
capaCidad de conectarse con aspectos vItales mternos de SI mIsmo o de su entorno para 
resistIr y superar la adversIdad 

La resIhencIa puede ser aprovechada como proceso o mecamsmo subjetivo que pOSIbIlIta la 
potenCIaCIón del desarrollo de mños y mñas en condICIOnes de exclUSIón SOCIal, es deCIr, en 
SItuaCIOnes extremadamente dItÍcIles Para esto, es necesano desarrollar estrategIas de 
llltervencIón específicas que conSIderen al mdlvIduo en su entorno de forma global, que 
permIta IdentIficar la mteraccIón de factores mternos o subjetIvos y del contexto SOCIal del 
cual es producto la resIlIencIa 

Una estrategIa de trabajO en tal dueccIón debe de conSIderar, tanto aCCIOnes dIrectas que 
promuevan el cambIO, como de SImple acompañamIento y espera La promocIOn del 
cambIO parte de la propIa autoconCIenCIa de la dIfIcultad y la neceSIdad del mdIVIduo 
afectado, del desarrollo de la comprenSIón del problema La espera, a su vez, parte del 
proceso de esta toma de conCIenCIa que es partIcular y espeCIfICO a cada persona o grupo y 
nadie puede suplantar la autodetermmaclOn al logro o reSIstenCIa haCIa algo 

EXIsten dIferentes nIveles en la aprOXImaCIón a la resIhencIa En el mvel mdIvIdual, la 
resIllencIa está vmculada al apoyo, autoconfianza estImulada y al optIffilsmo aprendIdo en la 
lllfanCIa En el nIvel faffilhar, los valores y habIlIdades aprendIdos y VIVIdos en el hogar 
proporCIOnan a las personas, la capaCIdad de enfrentar los desafIOs cotIdianos de la VIda, 
no sólo en el plano futuro smo en el presente Un grupo famIlIar cohesIOnado, permIte una 
retaguardIa moral a sus mtegrantes para enfrentar las tenSIOnes y los confItctos Un grupo 
famIlIar saludable en sus relaCIOnes, permIte que en el momento de cnSIS sus mIembros 
lllteractúen creatlvamente, se pongan de mamfIesto los vmculos de cooperacIOn y el apoyo 
mutuo 

ASImIsmo, la resIlIencla tiene vmculaclón con la orgamzacIOn comunal o de grupos 
tercIanos Una red de relaCIOnes vecmales pOSItIvas se mamfIesta como un poderoso 
lllstrumento de sobreVIvenCIa y adaptacIOn En la realIdad, las estructuras solIdanas 
veclllales o de las famIlIas extensas se conVIerten en el colchón de soporte ante la cnSIS 
econóffilca, en nuestros países 

Lo más frecuente en los países de Amenca Latma es que ante la cnSlS economIca o la 
exclUSIón SOCial se produce un IenaCImlento de y expanSIón de los grupos famIlIares 
extensos, los grupos barnales y las orgamzacIOnes comunales de autosostemmIento y las 
maras como mecamsmo de autopoyo Estas rede" ~e conVIerten en estructuras de relauones 
de soporte de la cnSIS 

Para los programas públIcos y pnvados que pretenden estimular la resIlIencIa faffilhar como 
VIrtud, es Importante IdentifIcar los elementos que han contnbUIdo al exIto en expenenClas 
pasadas Este éXItO está vmculado '1 que los programas tengan CIertas características tales 
como basados en las redes comunales, ser de caracter mtegral o relaCIOnados con otros 
aspectos comunales, contnbuyen a reforzar el empoderamlento en la toma de deCISIOnes 
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comunales, se enfocan a las causas más que a los efectos, respetan las diferencIas 
culturales, se fundamenta en la cooperaCIón mtersectonal e mtennStItuclOnal, estImulan el 
respeto y la partICIpaCIón comunal, y uenen un carácter mtergeneracIOnal 

Por últImo, en cuanto a las políucas públIcas cada vez se ha Ido tomando conSCIenCia que 
las personas y sus problemas no están aIslados, mas bIen con diferentes mveles y 
defiCIenCIas, poseen un grupo pnmarIO de referenCIa, al cual consIderan su fanllha Las 
polítIcas para desarrollar la resIllencla deben de conSIderar al mdIVIduo como parte de este 
grupo pnmarIO y enfocarse a esumularlo, en este contexto pnmano o mmedIato, en sus 
relaCIOnes famtlIares 
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3.1.1. Identificación general de la población sujeto de estudio 

El Salvador en 1996, regIstra una poblacIón de 5 8 nullones (cuadro 3 1) de los cuales 
1 72 nullones son jóvenes entre 7 y 18 años Este grupo de edad representa el 30% de la 
poblacIón La edad medIana en el país es de 19 años, es decIr, el 50% de la poblacIón tIene 
19 años o menos, de edad 

Cuadro W 3 1 PoblacIón or sexo y área según edad de O a 18 años, 1996 

.F.dOO Total Mascuhno Femenmo Urbano Rural 
O 141,565 71,393 70,172 72 516 69,049 
1 145,873 73,186 72,687 73,579 72,294 
2 140,130 72,976 67,154 65,612 74,518 
3 144,584 73,133 71,451 69,609 74,975 
4 145,285 70,938 74,347 65,572 79,713 
5 142,425 70,299 72126 68,365 74060 
6 136,887 67,013 69,874 62,572 74,315 
7 154,045 75,919 78,126 71,374 82,671 
8 147,779 74863 72,916 67914 79,865 
9 146,030 71,460 74,570 66,835 79195 
10 131,626 72,356 59270 64,645 66981 
11 128,427 62,871 65,556 62,647 65,780 
12 139,940 71,501 68,439 67234 72,706 
13 135,356 66,327 69029 66,595 68761 
14 149,892 81,411 68,481 76,352 73,540 
15 152,706 81202 71504 76609 76,097 
16 141,679 72,353 69,326 77043 64,636 
17 145,273 73,751 71,522 76,995 68,278 
18 150,780 73,886 76,894 83,638 67,142 

Subt 0-6 996,749 498,938 497,811 477,825 518,924 
Subt 7-18 1,723,533 877,900 845,633 857,881 865,652 
Total 0-18 2,720,282 1,376,838 1,343,444 1,335,706 1,384,576 
19 o mas 3,067,484 1,371,908 1,695,576 1,831,787 1,235,697 

Total Gen 5,787,766 2,748,746 3,039,020 3,167,493 2,620,273 

Se estIma que a fmales de 1997 la poblaCIón será de 6 mIllones La tendencIa de la 
poblaCIón de entre 7 y 18 años, de forma general, es a estabIltzarse en cantIdad en térmmos 
absolutos 140,000, y a dIsnunUIr su peso relativo dentro del conjunto de la poblaCIón total 
a medIda que aumenta la edad Esto sIgmfIca que la medIana de edad tIende a aumentar 

En la estructura poblacIOnal, resaltan los ÍndIces de mascultmdad y ruralIdad y compOSIcIón 
etárea Por lo general, hasta los dIeCIOcho años, la cantIdad entre hombres y mUjeres es 
fundamentalmente la mIsma Sm embargo, es preCIsamente a partIr de esta edad que 
conuenza a mamfestarse la preponderancIa cuantItatIva del genero femenmo sobre el 
masculmo En general, eXIste una menor cantIdad de poblaCIón rural, aunque destaca la 
mayor presencIa relatIva de poblaCIón Joven Por grupos etáreos, la estructura de la 
poblaCIón del país es caSI vertIcal Esto refleja el Impacto de la enugraclón de poblaCIón en 
edad fértIl, especIalmente de las mUjeres entre los 18 y 25 años de edad 

Es neceSarIO señalar que la curva de poblaCIón en funCIón de la edad, refleja las condICIOnes 
hlstóncas del conflIcto en el país, que afectó de manera específIca a rangos específICOS de 
edad y generó grandes flUJOS nugratonos Y es así como se pueden reconocer cambIOS en la 
tendenCIa vmculados con el mlCIO del conflIcto (1980), la ofenSIva de 1989, la 
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estabIlIzaCIón y la etapa de la repatnacIón de refugIados y la transICIón, ya una vez fIrmados 
los Acuerdos de paz (1992) 

Gráfico N° 3 1 PoblacIón por grandes tramos de edad, EHPM 1996 

PoblacIón 1996 5 8 mIllones 

19 o mas 
53% 

0-6 años 
17% 

7-18 años 
30% 

PoblacIón sUjeta de estudIo 1 7 mIllones 

El análISIs de la poblaCIón entre 0-18 años se puede dIVIdIr en dos grandes bloques de O a 
6 y de 7 a 18 años Esta dIvIslOn faCIlIta caractenzar su comportamIento mtemo y 
compararlo con el grupo de los 19 años y más Como puede apreCIarse en el gráfIco, la 
poblacIón entre O y 6 años representa el 17% de la poblaCIón yla de 7 a 18 años, el 30% 

Se observa que la relacIón o peso de mños y mñas es Igual en el rango 0-6 años, 
representan el 50% cada uno, prevaleCiendo la poblaCIón rural (52%), el número y peso de 
poblaCIón femenma dIsmmuye al 49% en el tramo de los 7-18 de edad regIstrándose un 
eqUIlIbno (50%) según área geográfIca En cambIO en el rango de 19 años y más, la 
poblaCIón femenma aumenta y supera el peso en relacIon a la mascuhna, llegando al 55% 
en relaCIón al grupo etáreo, regIstrando se un mayor porcentaje urbano (60%) De esta 
manera, en el grupo de 19 años y más se puede eVIdenCIar una tendenCIa a la urbamzacIón 
de la poblaCIón que en el total general, representa el 55% de la poblaCIón 

Como puede apreCIarse en el gráfico 3 2, hasta los 18 años eXIste un eqU1hbno cuanntatlvo 
entre ambos sexos, pero es a partIr de esta edad que se empIeza a regIstrar un 
mstanCIamIento en la compOSICIón por sexo con un 45% masculmo y un 55% femenmo 
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GráfICO No 32 PoblacIón por grandes tramos de edad y sexo, EHPM 1996 
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Cuadro N° 32 PoblaClOn de El Salvador por sexo y área segun grandes grupos etareos en 
porcentaJes, 1996 

Jj;dad Total Mase Fem Urb Rural 
% sobre fila 
Subt 0-6 100% 50% 50% 48% 52% 
Subt 7-18 100% 51% 49% 50% 50% 
Total 0-18 100% 51% 49% 49% 51% 
19 o más 100% 45% 55% 60% 40% 
Total Gen 100% 47% 53% 55% 45% 
% s columna 
Subt 0-6 17% 18% 16% 15% 20% 
Subt 7-18 30% 32% 28% 27% 33% 
rI' otal 0-18 47% 50% 44% 42% 53% 
19 o más 53% 50% 56% 58% 47% 
rrotal Gen 100% 100% 100% 100% 100% 

En relacIón a la ruralIdad en el rango de 0-18 años, el 49% de la mñez y adolescencIa se 
ubIca en el área urbana y el 51 % en la rural (ver cuadro 3 2) SI bIen eXIste un relatIvo 
equtlIbno entre la dIstnbucIón geográfica, las condICIOnes en las que se desenvuelve este 
Importante sector poblaclOnal son dIferentes y deben ser objeto de atencIón tanto por parte 
de la socIedad cIvIl como por las mstancIas gubernamentales La ubICacIón geográfica y la 
dIstancIa de zonas urbanas, representa para un porcentaje Importante de poblaCIón, 
dIferencIas en acceso y calIdad de servIcIOs y oportumdades 
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GráfICO N° 3 3 PoblacIón por grandes tramos de edad según sexo y área, EHPM 1996 
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GrafIco N° 3 4 Estructura etárea de la poblacIón de 1 a 18 años, EHPM 1996 
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Tal como se observa en el antenor gráfIco, el peso relatIvo de los menores de 6 años 
promedIa 140,000 personas, en este sentIdo, se puede prever que el próxImos años, la 
poblacIón mayor de 7 años tenderá a estabIlIzarse en esta cantIdad Como producto del 
conflIcto armado, de la emIgracIón, y las práctIcas de plamfIcacIón famIlIar, la estructura 
pIramIdal que antenormente regIstraba la poblaCIón se ha transformardo a una rectangular, 
en donde el peso relatIvo de cada grupo etáreo 

En el gráfICO 3 5 se vIsualIza la InflUenCIa que el conflIcto armado y su desarrollo hIstónco 
tuvo sobre la estructura poblacIOnal actual La curva de poblaCIón por edad fáCIlmente 
puede ser vmculada a las coyunturas y tendencIas más Importantes en los doce años del 
conflIcto En el gráfICO, se VIncula la edad de la poblaCIón dde O a 18 años en 1996, 
marcando el año aproxImado de su naCImIento Los Jóvenes que en 1996 tIenen 18 años, 
naCIeron en 1980, los Jóvenes que tIenen 11 años actualmente naCIeron en 1985 y los que 
naCIeron en 1989, tIenen 7 años En la pnmera etapa (1980-1985), el conflIcto se 
caractenzó por su mayor IrregularIdad y consecuenCIas en VIdas CIvIles, así como la fuerte 
mIgraCIón poblacIOnal Del 80 al 89, por una regulanzacIón del conflIcto y drástIco 
deCreCImIento de las muertes CIVIles, el mICIO de la repatnacIón y la dISmInUCIÓn de la 
mIgraCIón El 89/90 por el recrudeCImIento del conflIcto por la ofenSIva de nOVIembre de 
1989 y postenormente por la etapa de negOCIacIón y los acuerdos de paz, a partIr de 1991 

A la pnmera etapa, le corresponde una tendencIa al decreCImIento poblacIOnal A la 
segunda, una recuperaCIón y a la tercera, una brusca caída por la ofenSIva y luego una 
tendenCIa a un lIgero CreCImIento Es prevlS1ble un CreCImIento poblaclOnal sIgmfIcatIVo en 
el período de paz 

Gráfico N° 3 5 RelaCIón entre dmárntca poblaclOnal y dmárntca del conflIcto, EHPM 1996 
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3.1.1.1. Hogares con poblaCIón entre 7-18 años 

En 1996, la CIfra de hogares (cuadro 3 3) en El Salvador es de 1 235 mIllones, de los 
cuales el 35% son monoparentales, es deCIr, tIenen un sólo Jefe de hogar Dentro de éstos, 
el 77% de estos tIene como Jefe de hogar, una mUjer Esto IndICa que las mUJeres, dentro de 
esta categoría de hogares, asumen un papel múltIple para cumpltr SImultáneamente con su 
papel de educadora y de soporte económICO En este grupo se ubIcarían las mUjeres que 
perdIeron a su compañero de VIda por motIvos del conflIcto, por muertes VIolentas o 
naturales, las mUjeres que por razones de VIOlenCIa mtrafamIhar o IncompatabIlIdad se 
encuentran separadas, aquellas mUjeres que han SIdo objeto de la IrresponsabIlIdad o del 
abandono, y aquellas que han deCIdIdo voluntanamente ser madres solteras 
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Cuadro N° 3 3 Hogares por presencia de los padres según sexo del Jefe 

Jefe Monoparental Blparental Total % 
Mascuhno 96,534 784,736 881,270 71% 
Femenmo 331,221 22,993 354,214 29% 
Total 427,755 807,729 1,235,484 100% 

35% 65% 100% 

La mformaclón de la Encuesta de Hogares de PropÓSItoS Múltiples mdlca que el 65 % de 
los hogares (cuadro 3 3) están constitUIdos por los dos padres (o nOffilnalmente declarado) 
y en el 97% de éstos, el Jefe es el padre 

De los 1 72 ffilllones de Jóvenes entre 7-18 años, el 30% VIve en un hogar monoparental 
mtegrado (cuadro 3 4) en un 25 % por Jefe fememno y un 5% masculIno Esto Imphca que 
en una etapa Importante de su VIda tres de cada dIez mños y adolescentes tIenen su pnnclpal 
respaldo solo en uno de sus padres, pnnclpalmente de su madre, tal como puede aprecIarse 
en el cuadro correspondIente 

Cuadro N° 3 4 PoblacIón de 7-18 años, según presencIa de padres y sexo del Jefe 

Parentesco Total Blparent Blparent Monoparen Monoparen 
Jefe Mase Jefe Fem Jefe Mase Jefe Fem 

Total 1,723,533 1,188,854 28,251 78,210 428,218 

Total 100% 69% 2% 5% 25% 

Como puede apreCIarse en el gráfIco 3 6, el 51 % de los hogares tienen menos de cuatro 
personas por hogar A mvel nacIOnal, la moda se SItúa en 4 personas por hogar, en donde 
se concentra el 20% de los hogares 

El hogar promedIO está mtegrado por 4 7 personas En el área urbana es de 4 4 Y en el área 
rural de 5 1 personas por hogar, y el 55% de los hogares está mtegrado entre 3 y 5 
personas (gráfIco 3 6) Del 1 2 mIllones de hogares, el 30% está compuesto entre 6 y 10 
mIembros, ffilentras que en el 15% de los mIsmos por una o dos personas SI bIen se 
presenta un abamco en el numero de mtegrantes por hogar, llama la atencIón que los 
hogare~ con mIembros muy numerosos (8,9 y 10 miembros) son un porcentaje 
relativamente pequeño (11 %) aunque concentran alrededor de 1 2 ffill10nes de personas que 
representan cerca de la qumta parte de la poblaCIón salvadoreña 

La tipología de los hogares según la combmatona de sus mIembros (Jefe, cónyuge, hIJO y 
parIente) se establecIó en ocho categorías de análISIS fundamentales, más "otros" El 39% 
de los hogares son típIcamente nucleares (tipO 3), es deCIr, mtegrados por el Jefe, su 
cónyuge e hIJOS Un 16% de los mismos se claSIfican en cuanto a que eXIsten los padres, 
hIJOS y un pariente (tIpo 7), un ejemplo sena una pareja con hIJOS con qUIenes conVIva la 
suegra de uno de los cónyuges El 11 % de hogares sólo cuenta con un Jefe (tIpO 4) Y al 
menos un hIJO (a) Otro 11 % registra un Jefe, hIJOS más un pariente (tipO 8) Una sItuaCIón 
representativa de este tipO de hogar sería una mUjer con hIJOS, sm compañero de VIda, que 
Vive con su madre o con un hermano o hermana La dIstrIbUCIÓn absoluta y relativa de los 
hogares según cada categona se regIstra en el SIgUIente cuadro 
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GráfIco N' 3 6 Hogares según número de mIembros por hogar 
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Los cuatro tlpos de hogares (3, 4, 7 Y 8), según cuadro 35, absorven el 77% de los 
hogares salvadoreños El 23% de los hogares se dtstnbuyen en las otras cuatro categonas 
(1,2,5 Y 6) En consecuenCIa, es Importante profundIzar en un pnmer momento en las 
dIferentes composICIOnes de los hogares en El Salvador por cuanto ello permItIrá 
dImensIonar el comportamIento de la famIlIa y establecer estrategIas de aCCIón tanto 
púbhcas como pnvadas 

En cuanto a la relacIón de parentesco, según se observa en el SIgUIente cuadro, el 45% de 
los salvadoreños se ubIcan en calIdad de hIJOS, el 21 % son Jefes de hogar y el 14% son 
cónyuges El 80% de las personas Identlficadas en los hogares se VInculan preCIsamente a 
través de la categoría htJo(a) y Jefe de hogar 

En las relacIones de parentesco, llaman la atencIón dos categorías, para una más exhaustIva 
InveStlgacIón a) la extensa apancIón de metos establecIda en 612,370 personas y que 
representan el 11 % de la poblaCIón y b) la ImportanCIa de otros famIlIares (3 %) que 
constltuyen un poco más de 180,000 personas Es de esperar que los meto s sean en su 
mayoría entre mños y adolescentes, que por razones laborales o mIgratonas de sus padres 
están baJO la tutela dIrecta de los abuelos 

Cuadro N' 3 5 TIpología de hogares por la estructura de sus mtegrantes 

Hogares % 
TIpo Total 1,235,484 100% 
1 J 64,163 5% 
2 J+C 63,704 5% 
3 J-foC+H 480,488 39% 
4 J+H 133,407 11% 
5 J+P 74,362 6% 
6 J+C+P 41,050 3% 
7 J+C+H+P 195,761 16% 
8 J+H+P 141,977 11% 

Otros 40,572 3% 

J Jefe, e Cónyuge, H HIJO, P Panente 
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Este fenómeno debe llamar mucho la atenCIón SI conSIderamos los cntenos y las relaCIOnes 
pOSItivas y negatIvas en la educaCIón de esta poblaCIón Infanto-juveml Por otro lado, la 
presenCIa de los padres, suegros, cuñados y hermanos, respecto al jefe de hogar es, en 
promedIO, de un 1 % respectIvamente 

Cuadro N° 3 6 PoblaCIón por sexo segun rol funCIOnal o relaCIón con el Jefe de hogar 
I Parentesco Total % Masculmo Femen Mas Fem. 
Total 5,787,766 100% 2,748,746 3,039,020 47% 53% 
Jefe 1,235,484 21% 881,270 354,214 71% 29% 
Cónyuge 807,729 14% 22,993 784,736 3% 97% 

HIJO 2,629,572 45% 1,340,992 1,288,580 51% 49% 
PadreIMadre 59,615 1% 13,173 46,442 22% 78% 
Hermano (a) 77,596 1% 32,359 45,237 42% 58% 
Yerno-Nuera 75,247 1% 24,594 50,653 33% 67% 
NIeto (a) 612,370 11% 312,899 299,471 51% 49% 
Suegro (a) 27,824 0% 6,061 21,763 22% 78% 
Cuñado (a) 23,752 0% 10,419 13,333 44% 56% 
Otros fam 181,395 3% 85,915 95,480 47% 53% 
Emp doméstIco 22,511 0% 215 22,296 1% 99% 
PupIlos 430 0% 430 0% 100% 
Otros 34,241 1% 17,856 16,385 52% 48% 

Otro detalle que llama la atencIOn en la InfOrmaCIón es el subregIstro de pupIlos y 
empleadas domésticas que no alcanzan el 1 % del total de poblaCIón (cuadro 3 6) Es 
probable que la Encuesta tenga dIfIcultad para recoger esta InfOrmaCIón o que las personas 
declarantes la hayan omItIdo SI asumImos la eXIstenCIa de una empleada por hogar, esto 
sIgmficaría que sólo el 2% de los hogares salvadoreños tendnan capaCIdad de contrataCIón 
de estas personas FInalmente, llama la atencIOn, la presenCIa de un poco más de 180,000 
personas en la categoría de otros famIlIares, en esta categoría de parentesco se puede estar 
escondIendo el fenómeno del trabajO doméstico En el gráfico 3 7, se VIsualIza la estructura 
de la poblaCIón en cuanto a relaCIOnes de parentesco 
Gráfico N° 3 7 PoblaCIón total según rol funCIOnal o relaclón con el Jefe de hogar, EHPM 1996 
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En cuanto a la fIlIacIón de los mños y adolescentes entre 7 y 18 años, la mformacIón 
procesada mdIca que el 75% de ellos VIven en hogares donde fungen como hIJOS del Jefe de 
hogar, en tanto el 16 % de ellos son metos, es deCIr, que VIven con alguno de sus abuelo tal 
como puede apreCIarse en el SIgUIente cuadro 

Cuadro N° 3 7 PoblaclOn de 7 a 18 años según fIhaclOn con el Jefe de hogar 

Parentesco Total % 

Total 1,723,533 100% 
Jefe 5,715 0% 
Cónyuge 17,271 1% 

HIlO 1,289,162 75% 

PadreIMadre . 0% 

Hermano (a) 17,356 1% 

Yerno-Nuera 15,629 1% 
NIeto (a) 276,995 16% 
Suegro (a) . 0% 
Cuñado (a) 5,770 0% 

Otros fam 75,050 4% 

Emp doméstIco 6,406 0% 
Pupilos - 0% 

Otros 14,179 1% 

ConSIderando la mformacIón del cuadro antenor, se pueden hacer estlmacIOnes sobre los 
hogares y parejas que los Jovenes, entre 7 y 18 años, han constltUIdo En relaCIón a la 
formaCIón del hogar, conSIderando la categoría de poblacIOn regIstrada como 
"nuera/yerno", se podría afIrmar que el 1 3% de esta poblaCIón ha formado un hogar Y, 
además, que el 2% tiene hogares subordmados a sus padres, esto reconocIendo que para 
todo/a Joven que se regIstre como "nuera/yerno", le corresponde una pareja en la categoría 
"hIJO" Esto sIgmfIca que de la poblacIOn correspondIente a este rango de edad, eXIsten 
cerca de 57,000 adolescentet. que son madres o padres prematuros, lo cual ImplIca que este 
grupo súbItamente ha adqumdo nuevas responsabIlIdades en sus VIdas para las cuales en la 
mayoría de los casos no están preparada (o)s 

Con base cuadro 3 8, se analIza el numero de personas por hogar y se hace una 
comparaCIón entre el área urbana y rural, la mformaclOn permIte establecer que se regIstran 
437 y 5 14 personas por hogar respectivamente 

La dIferenCia entre la poblaCIón ubIcada en la categoría Jefe y la de cónyuge, permIte estImar 
~ 4-27,755 hogares sm cónyuge, e~ deCIr baJO la responsabIlIdad de una sola persona, de 
¿os cuales el 63% corresponde a la zona urbana, rruentras un 37% en la rural 

En el promedIO de los hIJOS por hogar, se establece que eXIste una relacIOn de 1 86 en la 
zona urbana y de 2 51 para la rural, esto SIgnIfICa que los hogares rurales tlenen un poco 
más de hIJOS que los urbanos 
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Cuadro N° 3 8 PoblaclOn por area geograflca, segun parentesco con el jefe de hogar 

Parentesco Rural 
PoblaCión 2,620,273 
Jefe 510,230 

Cónyuge 352,049 

HIJO 1,283,118 

PadrelMadre 20,950 

Hermano (a) 25,584 
Yerno-Nuera 34,279 
NIeto (a) 305,506 

Suegro (a) 8,126 

Cuñado (a) 6,011 

Otros fam 61,512 

Emp doméstico 147 

Pupilos -
Otros 12,761 

Urbano Rural 
3,167,493 
725,254 5 14 

455,680 158,181 

1,346,454 251 

38,665 4% 

52,012 
40,968 7% 
306,864 

19,698 2% 

17,741 

119,883 12% 

22,364 

430 

21,480 

Urbano 

437 
269,574 

1 86 

5% 

6% 

3% 

17% 

Personas por hogar 

Hogares SIn conyuge 

HIJOS por hogar 

Hog con padr del Jefe 

Hoga con ot panentes 

Alrededor del 51 % de las personas Identificadas como hIJOS VIven en las dIferentes zonas 
urbanas y el 49% en el área rural En cuanto a los metas, se observa una dIstnbuCIón 
eqUilIbrada en ambas zonas del país 

El 41 % de los hogares salvadoreños corresponden a la zona rural del palS y el 59% se 
dIstnbuyen en la urbana Entonces, podríamos deCIr que en térmmos absolutos un poco 
más de medIO m1l10n de hogares se desenvuelven en condICIones de rurahdad y 
determmados por las condICIOnes específicas de donde se encuentran sm todos los 
serVICIOS basIcos, con amplIas exclusIOnes terntonales y vmculados en su mayoría a 
actIVIdades agrícolas de SusbsIstenCla 
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3.1.2. Estimación y característIcas de los niños trabajadores 

En este estudIo, mteresa la IdentIficacIón del cálculo de la poblacIón trabajadora de 18 años 
o menos Para la cuantIfIcacIón de la poblacIOn trabajadora mfantII, por medIO de la 
Encuesta de Hogares de PropósItos Múltiples 1996, es necesano manejar preVIamente las 
SIguIentes defirucIOnes 

PT PoblaCIón total, la poblaCIón reSIdente en hogares partIculares del país 
PEA PoblaCIón Econóffilcamente ActIva, la poblaCIón de 10 años o más ocupada o que 

busca actIvamente trabajar Incluye a las personas que buscan trabajO por pnmera 
vez 

PEI PoblacIón Econóffilcamente InactIva, la poblaCIón de 10 años o más que no trabaja 
ru busca actIvamente empleo 

PET PoblaCIón en edad de trabajar, la poblaclOn de 10 años o mas 
PET= PEA+PEI 

Para una mejor comprensIón teónca del tema, ver el subcapltulo 2 2 "La relaCIón entre 
pobreza y trabajO mfantll nOCIVO" del capítulo 2 de este ffilsmo estudIO 

3.1.2.1. EstImaCIón de la poblaCIón trabajadora InfantIl. 

En la encuesta de hogares, se mdaga la condICIón laboral de la poblaCIón exclUSIvamente de 
10 años o más Desde la perspectIva de la encuesta, este procedImIento y defmIcIOn se 
explIca a partIr de las magrutudes pequeñas de la poblaclOn menor de 10 años Desde la 
perspectIva del estudIO de los ruños trabajadores, estas cantIdades son relevantes Este 
proceruffilento ocaSIOna en térrntnos efectIVOS un subreglstro en la poblaclOn mfantIl menor 
de 10 años que trabaja 

En general es necesano tener en cuenta y estimar los subregIstros y subdeclaracIOnes dada 
la naturaleza del mstrumento de la Encuesta de Hogares de PropósItos Múltiples (EHPM) 
Estos son 

1 La no mc1uslón de la PoblaCIón Econóffilcamente InactIva (PEA)-DoméstIca En la 
Encuesta de Hogares que se realIza en El Salvador, no se conSIdera al trabajO domé~tIco 
para consumo propIO del hogar como actIVIdad económIca Esto crea un Impacto de 
subcuanttftcar la poblacIOn mfantIl trabajadora de sexo fememno Por lo tanto, es 
necesano en este concepto, dIferenCIar la PEA-DoméstIca de la PEI-DoméstIca La 
pnmera es la poblaCIón que realIza un trabajO domestico para otro hogar del cual se reCIbe 
una remuneraCIón por él En cambIO la PEI-Domestlca se refIere a la poblaCIón que hace 
un trabajO doméstico para consumo propIO y del cual no se reCIbe nmguna remuneraCIon 

2 El subregIstro a partIr de la edad Desde la perspectIva de los obJetIVOS de este trabaJO, es 
mdIspensable estImar la poblaCIón mfanttl que trabaja y que tenga menos de 10 años Su 
magrutud es cualItativa y SOCIalmente Importante dados los objetIvos del estudIO Su 
estImaCIón es necesarIa al menos hasta los 7 años Esto se vuelve pOSIble al hacer una 
regreSIón SImple 

3 La subdeclaracIón de la poblaclOn mfantIl trabajadora Dada la naturaleza de cada 
varIable, su subdeclaracIOn o sobredeclaracIón depende de su conSIderaCIón étICO-SOCIal 
Por ejemplo, un ruvel más alto de escolandad se conSIdera SOCIalmente pOSItIVO, es de 
esperar y de estimar una sobredeclaracIOn del grado de escolarIdad en la poblacIOn La 
realIdad en este caso es más baja que lo regIstrado en la encuesta En el caso del trabajO 
mfanttl, este es conSIderado SOCIalmente negativo y en CIertos casos penado por la ley 
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Por tal razón, se tiende a sub declarar Esta subdeclaraclón tiende a ser mversamente 
proporcIOnal a la edad del mño Teóncamente se espera una menor subdeclaraclón al 
aumentar la edad y VIceversa, se espera una mayor subdeclaraclón a menor edad 

4 El subreglstro de los ruños de la calle Las encuestas de hogares por su propIa naturaleza 
se focalIzan en la poblacIón que forma parte de los hogares En tal sentIdo, no logra 
cubnr la poblacIón sm hogar, más específicamente los ruños sm hogar o nIños de la calle 
Este grupo es muy Importante dada su consplcUldad en el tema del trabajO mfantIl 

Estos cuatro elementos serán tomados en cuenta para estImar un monto real de la poblacIón 
mfantIl trabajadora en El Salvador 

1 a OPERACIÓN 

Pnmero es necesarIO partIr de la subdIvIsIones y estImacIOnes ofiCIales en la Encuesta de 
Hogares de PropósItos MúltIples (EHPM) En el cuadro 3 9 Y gráfico 3 8 se consIdera la 
poblacIón total de 10 a 18 años (1276 millones) dIVIdIda por SItuacIón de ocupacIón 

GráfiCO N° 38 PoblaCión de 10 a 18 años por condiCión de actividad econóffilca 
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Según la EHPM, la poblacIón de El Salvador entre 10 y 18 años es 1,275,679, de los 
cuales 295,810 son PEA y 979,869 PEI (ver cuadro 3 9) 

La pnmera operación es la estimaCión de la PEI-DoméstIca Desde la perspectIva de este 
estudlO, ésta es considerada poblaCión trabajadora Al mtenor de la PEI, aunque otros 
segmentos puedan reahzar también trabajO doméstico (es el caso de los estudiantes), se 
conSidera propiamente PEI-Doméstica aquella que pnncipalmente no es PEA por dedicarse 
a los OfiCIOS domésticos 

Los cuadros 3 9, 3 10 Y 3 11 se presentan como base que sustenta la pnmera operacIón y 
contiene estimacIOnes de la PEI mfantIl lo cual es muy Importante para el Impulso de 
diferentes programas en este campo y tambIén contnbuye para que otros mveshgadores 
puedan efectuar calculos mas preCISOS a partIr de esta mformacIón 
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Cuadro N° 39 PoblaCión de 10 a 18 años por condiCión laboral PEA y PEI, según edad 

Edad PEA PEI Total PEI-D 
10 5,675 125,951 131,626 1,981 
11 11,182 117,245 128,427 4,170 
12 15,489 124,451 139,940 5,364 
13 21,947 113,409 135,356 8,940 
14 33,133 116,759 149,892 10,652 
15 41,441 111,265 152,706 14,713 
16 47,075 94,604 141,679 18,881 
17 55,910 89,363 145,273 22,047 
18 63,958 86,822 150,780 25,632 
Total 295,810 979,869 1,275,679 112,380 

Cuadro N° 3 10 PEI por edad segun razón de no trabajar 

rEI rrotaI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

[rOTAL ~79 869 125951 117 245 124451 113 409 116759 111 265 94604 89363 86822 

~slste centro enseñ 804 163 117447 106944 113 827 99253 98 731 88849 67,255 61389 50468 

bbltg fanuhares 25852 1 256 2419 1470 1 727 4041 3047 3602 3028 5262 

IEnfermedad o accldt ~,136 771 573 272 612 1 019 1 597 2214 858 1 220 

lQuehaceres domestlc 112 380 1 981 4170 5364 8940 10652 14 713 18881 22047 25632 

~ubIlado o pensIOnado 

No puede trabaJar 5240 439 789 309 529 729 326 850 723 546 

[A.SISt centro formac [7 741 1 134 432 532 861 1 477 630 559 2 116 

btros 15 357 2923 2350 2777 1 816 726 1 256 1 172 759 1 578 

Cuadro N° 3 11 PEI por sexo segun razón de no trabajar 

!PEI Total MasculIno Fememno Urbano Rural 

TOTAL 979 869 431 591 548.278 541.887 437.982 

ASIste centro enseñ 804,163 397,569 406,594 484,154 320,009 

Obhg famIlIares 25,852 9,809 16,043 8,746 17,106 

Enfermedad o accldt 9,136 5,843 3,293 3,899 5,237 

IQuehace domestlc 11 t> 380 2 43 1G ~,737 3~ 182 8í 198 

Jubtlado o pensIonado - - - - -
No puede trabajar 5,240 2,855 2,385 2,984 2,256 

ASISt centro furmac 7,741 3,463 4,278 4,179 3562 

Otros 15,357 9,409 5,948 5,743 9,614 

La PEI-DoméstIca entre 10 y 18 años es de 112,380 (cuadro 39) Este dato permite 
estImar un pnmer subtotal, agregando la PEA a la PEI-Domésbca se obtIene 408,190 
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Cuadro N° 3 12 Pnmera EstimacIón del total de NIños entre 7 y 18 años, PEA + PEI-DomestIca 

Total MasculInO FemenIno 
PEA (EHPM) 295,810 224,067 71,743 

PEI-doméstlca (EHPM) 112,380 2,643 109,737 

Subtotal (EHPM) PEA+PEI-D 408,190 226,710 181,480 

2a OPERACIÓN 

En la segunda operaCIón, es necesano estlmar tanto la PEA como la PoblacIón 
Econórrucamente Inactiva-DomestIca (PEI-D) para las edades de 7 a 9 años, ya que éstas no 
están registradas en la EHPM El método es una regresión sImple a partIr de la tasa de 
cambIO negatIva, entre las edades de 12 a 10 años 

Cuadro N° 3 13 EstimacIón de la PEA y la PEI-D de 7 a 9 años 

Años PEA PEI-D Total 
7 1,318 496 1,814 
8 2,144 807 2,951 
9 3,488 1,313 4,801 
TOTAL 6,951 2,616 9,566 
Tasa -O 3853 -o 3738 

Con base a esta metodología podemos estImar 6,951 en la PEA y 2,616 en la PEI-D, lo que 
arroja un total de 9,566 nIños trabajadores entre las edades de los 7 a 9 años (cuadro 3 13) 

3a OPERACIÓN 

Para estImar la subdec1araclón, se partió de un supuesto mínImo del 5% total, concentrado 
en los pnmeros tramos de edad de forma decreCIente hasta los 15 años Es deCIr, la 
subdec1aracIón es una funCIón de la edad con pendiente negativa de los 7 hasta los 15 años 
En la cual se parte de una subdeclaraclOn hlpotetlca del 40% que se extmgue en los 15 
años Esto sIgnIfIcana una subdec1araclón de 21,000 menores dlstnbUIdos de forma 
decreCiente entre los 7 y 15 años 

4a OPERACIÓN 

Para estImar los nIños sm hogar, se SOlICitó una cuantificacIón a nIvel naCIOnal a la 
FundaCión Olof Palme, ya que dIcha InstItUCión es la mas calIfIcada en la matena en el país 
La FundaCión OlofPalme proporcIOnó un estimado de 1,000 nIños de la calle 
Con este procedImIento se puede estImar a la poblacIOn trabajadora mfantIl entre 7 y 18 
años en 440,000 Esta cantIdad puede aumentar en funclOn del supuesto de sub declaracIón, 
SI se aumenta del 5% al 10% y luego al 20% Sm embargo, una estImaCIón prudente 
paruría del 5 % 

Otro elemento que debe tomarse muy en cuenta es el ajuste que debe hacerse debIdo a la 
poblaCIón de 18 años cumplIdos Usualmente, se toma en cuenta a esta poblaCIón menor de 
18 años sm mclUIrla en la realIdad, lo cuallmphcaría que para lograr una estImaCIón más 
preCIsa de la poblaCIón trabajadora menor de 18 años, la cantIdad es de 89,590 (PEA+PEI
D) lo que ajustaría la cantidad a 350,000 menores de edad trabajando 
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Cuadro W 3 14 Cuadro resumen para la esbmaclón de la poblacIón trabajadora entre 7 y 18 años 

Edad PEA PEI-D subt Subd. Total Coef aJu 7 1,318 496 1,814 544 2,358 1 30 
8 2,144 807 2,951 797 3,748 1 27 
9 3,488 1,313 4,801 1,152 5,953 1 24 10 5,675 1,981 7,656 1,608 9,264 1 21 
11 11,182 4,170 15,352 2,763 18,115 1 18 12 15,489 5,364 20,853 3,128 23,981 1 15 13 21,947 8,940 30,887 3,706 34,593 1 12 14 33,133 10,652 43,785 3,941 47,726 109 15 41,441 14,713 56,154 3,369 59,523 1 06 16 47,075 18,881 65,956 - 65,956 100 
17 55,910 22,047 77,957 - 77,957 100 18 63,958 25,632 89,590 - 89,590 1 00 

7a 12 39,296 14,131 53,427 9,992 63,419 
13 a18 263,464 100,865 364,329 11,016 375,345 
Total 302,760 114,996 417,756 21,009 438,765 

NIños de la calle 1,000 
Gran total 439,765 

En resumen, SI se estIma la poblacIón trabajadora entre 7 y 18 años ésta sería de 440,000 (cuadro 3 14) Y SI se estIma la poblacIón menor de edad (menores de 18 años) esta sería de 350,000 (gráfico 3 9) 

Gráfico W 3 9 EstImacIón de DIños trabajadores entre 7 y 18 años 
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3.1.2.2 Rama, categoría y grupo ocupacIOnal de la PEA 10-18 
Años 

A contInuacIón, se descrIbe la dIstrIbucIón de la PEA de 10-18 años con base a tres clasIficaCIOnes rama de actIvIdad econónuca, grupo ocupacIOnal y categoría ocupaCIOnal 
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La rama de actIvidad econórruca es un grupo afín de mdustnas dentro de las cuales se ejerce 
una ocupación y para clasIfIcarlas se ocupa la Clasificación Industrial InternacIOnal 
Umforme de todas las ActIvidades Econórrucas (CnU) Las ramas son las sigUIentes 

1 Agncultura 7 Transporte 
2 Mmena 8 Establecimientos financieros 
3 Industna 9 ServicIos 
4 Electncldad 10 N o bien especifico 
5 ConstrucclOn 11 Nunca trabajÓ 
6 ComercIO 

Es Importante no confundir la clasificación del grupo ocupacIOnal con la rama de actIvidad 
económica ya que una persona puede tener una ocupación específica y desenvolverse en 
cualqUIer rama La últIma rama Nunca trabajó se agrega para cuadrar las cantIdades con 
respecto a las magmtudes totales La categoría corresponde a las personas que buscan 
trabajo por pnmera vez y como nunca han trabajado, no se les puede clasificar en nmguna 
categoría antenor Es necesarIO señalar que los cuadros 3 15, 3 16, 3 17 no contienen las 
estImacIOnes y éstos se analizan en base a lo registrado en la EHPM como PEA El total del 
cual se parte, en consecuenCia, es de 295,810 (cuadro 3 15) Cada persona podrá hacer los 
ajustes que considere necesanos tomando en consideración las estImaciones de PEI
DoméstIca y los de la calle y clasificándolos o agregándolos según su perspectIva o su 
partIcular punto de vista 

Según la encuesta de hogares, el elemento más destacado en la distribución por rama es que 
el 50% de la PEA mfantIl de los 10-18 años se concentra en la rama 1 agncultura, caza y 
pesca SigUIéndole de forma muy distante en segundo lugar, se encuentra la mdustrla yen 
tercer lugar, el comercIO Es también Importante señalar que en térrrunos absolutos, la 
presencia femenma es más destacada en actIvidades no muy específicas tales como 
transporte, comumcaclOnes y comercIO En este punto, es necesario considerar o tomar en 
cuenta las 112,000 mñas trabajadoras como PEI-DoméstIca (entre 10 y 18 años), para 
poder apreciar más objetIvamente la dlstnbuclón de las mñas trabajadoras También, en 
térmmos absolutos, los mños se concentran en las actIvidades agrícolas de una forma 
preponderante 

Para la clasIfIcación de los grupos ocupaCIOnales se ocupa la ClaSIfIcación InternaCIOnal 
Umforme de todas las OcupacIOnes (CIUO), la PEA, según la naturaleza del trabajo 
realizado, se claSifica en los sigUIentes grupos ocupacIOnales 

1 ProfeSIOnales y tecmcos 
2 Directores gerentes y funclOnanos pubhcos supenores 
3 Empleados de oficma 
4 Comerciantes y vendedores 
5 Trabajadores de los serVICiOS 
6 Trabajadores agncolas cazadores y pescadores 
7 Obreros no agncolas 
8 Artesanos y operarlOS 
9 Conductores de maqumas y de veruculos de transportes 
10 No bien espeCifico 
11 Nunca trabajO 
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Cuadro N° 3 15 PEA de lOa 18 años por sexo según rama, EHPM 1996 

Rama Economlca Total %Colu Masculmo Femenm %Mas %Fem 
Total 295,810 100% 224067 71 743 76% 24% 
Agnc caza, pesca 148,530 50% 135,446 13 084 91% 9% 
Mtnena 53 0% 53 - 100% 0% 
Industna 41,893 14% 27439 14,454 65% 35% 
Electr , gas, agua 149 0% 149 - 100% 0% 
ConstruccIón 15,156 5% 15156 100% 0% 
ComerCIO 31,448 11% 18423 13025 59% 41% 
Transporte- comun 7,400 3% 1,753 5647 24% 76% 
Establ financIeros 7,944 3% 7,337 607 92% 8% 
ServIcIOs 126 0% 126 100% 0% 
No bIen espeCIficados 26,454 9% 5258 21 196 20% 80% 
Nunca ha trabajado 16,657 6% 12,927 3730 78% 22% 

En los sigUIentes cuadros, se desagrega la PoblacI6n Econ6ffilcamente ActIva (PEA) de 10-
18 años por año, según grupo ocupaCIOnal El pnmer cuadro contIene las magmtudes 
absolutas y el segundo, la dIstnbucIón porcentual para cada grupo ocupaCIOnal 

También, de forma preponderante, la PEA de 10 a 18 años se agrupa en un 65% en 
ocupaCIOnes o trabajo no calIfIcado (cuadro 3 16) Esta tendencIa es valIda para ambos 
sexos De forma dIstante, de nuevo, es Importante señalar, en segundo lugar el grupo 
ocupaCIOnal de artesanos y operano~ La presencIa de las mñas en termmos relatIvos es 
más Importante en el grupo de las comerCIantes y vendedoras 

Cuadro N° 3 16 PEA de 10 a 18 años por sexo según grupo ocupaCIOnal, EHPM 1996 

Grupo ocupaCIOnal Total % Colum Masc Fem %Mas %Fem 
Total 295,810 100% 224,067 71,743 76% 24% 
Fuerzas Armadas - 0% - -

Drrector FuncIOnano - 0% 

Profes CIentIf Intel 215 0% 215 - 100% 0% 
Tecmcos, Prof MedIOS 2,263 1% 2058 205 91% 9% 
Emp de OfiCIna 1,937 1% 1 102 835 57% 43% 
Comer, Vende, Serv 22191 8% 8,378 13 813 38% 62% 
Agne , t agro-pesquero 9,199 3% 8247 952 90% 10% 
Artesan, Operar 42,535 14% 32088 10 447 75% 25% 
Operador Instale maq 8,758 3% 5,772 2986 66% 34% 
Trab no calIficado 192,055 65% 153280 38,775 80% 20% 
Nunea ha trabajado 16657 6% 12927 3,730 78% 22% 

Por categoría ocupaCIOnal, la PEA se claSIfIca acorde a las relaCIOnes que establece con 
otros agentes en el proceso productIVO Estas categorías son 

• Patrono • Asalanado temporal 
• Trabajador por cuenta propia • Trabajador de serv!uos domestIco 
• Falllihar no remunerado • Nunca trabajO 
• Asalanado permanente 
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En las categorías ocupaCIOnales, la PEA-1O-18 años se desempeña en un 39% como 
farrulIar no remunerado y como asalarIado temporal en 33% (cuadro 3 17) Por sexo se 
establece una dIferencIa Esta tendenCIa se repIte para ambos sexos pero con una lIgera 
dIferencIa de las mñas más onentadas a farrullares no remunerados, en cambIO en los mños 
la dIstnbucIón entre ambas categorías es caSI Igual La categona más típIcamente femenIna 
sería la de serVICIO doméstico (PEA) y la de los mños de aprendIz (97%) Y asalarIado 
temporal 86% En las otras categorías, aunque aparece en un 100% la presenCIa de los 
mños, dada su magmtud absoluta no son conSIderadas o tomadas en cuenta (el caso de 
patrono con 100%) 

Cuadro N° 3 17 PEA de 10 a 18 años por sexo según categona ocupaCIOnal, EHPM 1996 

Categ Ocupac Total % Colum Mase Femen %Mas %Fem 
Total 295,810 100% 224,067 71,743 76% 24% 
Patrono 136 0% 136 100% 0% 
Cuenta propia 13 096 4% 8298 4798 63% 37% 
Fam No remun 114779 39% 91,730 23,049 80% 20% 
Cooperatl VIsta - 0% - -

Asal permanente 26,947 9% 19,459 7,488 72% 28% 
Asal Temporal 97,226 33% 83,530 13,696 86% 14% 
AprendIz 7603 3% 7,398 205 97% 3% 
Serv DomestIco 19,237 7% 589 18648 3% 97% 
Otros 129 0% - 129 0% 100% 
Nunca trabajo 16,657 6% 12,927 3,730 78% 22% 

3.1.2.3. ConclUSIOnes sobre la población trabajadora de 7-18 
años. 

a La poblaCIón trabajadora InfantIl entre 7 y 18 años se estima en 440,000 Esto se hace 
conSIderando o Integrando la PEI-doméstIca estimada en 112,380, un subregIstro de 9,566 
mños entre 7 y 9 años, una subdeclaracIOn del 5% eqUIvalente 21,000 mños y una 
estImaCIón de 1000 mños de la calle 

b Se parte del supuesto que la subdeclaraclón y subregIstro de los mños trabajadores se 
concentra en las edades menores de 15 años Se estImo que los mños de 7 a 12 años 
ascIenden a 63,419 y los de 13 a 18 años, a 375,345 Para ajustar las estimacIOnes, se 
pueden deduclf los 89,590 mños que tIenen los 18 años cumplIdos 

e Es necesano conSIderar las PEI-DoméstIca como parte de la poblacIón trabajadora 
mfantll y más adelante como parte de la PEA Esta es un categoría donde se concentran las 
mñas trabajadoras y tIende a ser no conSIderado en su ImportanCIa, según las categorías 
ocupadas por la EHPM La PEI-DomestIca, entre 7 y 18 años, ascendería a 115,000, 
fundamentalmente mñas 

d Según la Encuesta de Hogares de PropÓSItos Múltiples (EHPM), la PoblaCIón 
Econórrucamente Activa entre 10 y 18 años se concentra por rama en un 50% en la 
Agncultura (Incluye caza y pesca), por grupo ocupaCIOnal en un 65% como trabajador no 
calIfIcado y, en cuanto a categoría ocupaCIOnal, los mños trabajan como famIlIar no 
remunerado y asalarIado temporal 
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e En consecuencIa de lo antenor, los ruños desempeñan actIvIdades y ocupacIOnes que son 
más dIfícIles de controlar, más eventuales e mestables y donde se pueden dar condICIOnes 
de mayor explotacIón 

3.1.3. AnalfabetIsmo y aSistencia escolar de los niños. 

Los dos mdlcadores báSICOS de exclUSIón para los jóvenes de 7-18 años, se IdentIfIcarán 
como analfabetIsmo y exclUSIón escolar (es decIr, no estudIa) Dentro de la exclUSIón 
escolar, será necesano mvestIgar las dIferentes causas 

Para una mejor comprensIón teónca del tema, ver el subcapítulo 2 3 "La exclUSIón del 
sIstema educatIvo", del capítulo 2, de este Inlsmo estudIo 

3.1.3.1. El analfabetismo exclUSión báSica en educaCión. 

El analfabetIsmo es la exclUSIón más báSIca en el ámbItO de la educaCIón, especIalmente 
para los Jóvenes En el país, éste SIgue sIendo un problema estratégICO para la mtegracIón o 
mcluslón SOCIal de la poblaCIón 

Gráfico N° 3 10 Tasas de alfabettsmo para poblaCIón de 7 a 18 años 
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A ruvel naCIOnal, se reporta una tasa de analfabetIsmo de 17% en los jóvenes de 7 a 18 
años DIcho de otra forma eXIste un 83% de alfabetIsmo Con base en genero, el ruvel de 
alfabetIsmo es semejantes o lIgeramente supenor en el sexo femenmo que en el masculmo 
Sm embargo, la dIferenCIa sustancIal no se establece por género smo más bIen por área 
urbana y rural El alfabetIsmo en el área urbana de los jóvenes entre 7 y 18 años es del 91 % 
contra el 75% en el área rural (gráfICO 3 10) De forma obVIa, es en el área rural donde la 
exclUSIón por analfabetIsmo es preponderante 

Es necesarIO analtzar el comportaInlento de esta forma de exclUSIón en funCIón de la edad 
ya que ofrece resultados muy dIversos al separarlo por tramos de edad o SImplemente al 
graftcarlo en funCIón contmua El analfabetIsmo fundamentalmente se concentra en el 
pnmer tramo de edad entre los 7 a 12 años Postenomente a este tramo, éste cambIa 
drástIcamente De nuevo se establece una mayor dIferenCIa por área que por género El 
problema es más grave en el área rum1 que en la urbana La tasa de analfabetIsmo en el área 
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rural, en la poblacIón entre 7 a 12 años, es del 36% versus del 16% en el área urbana 
(cuadro 3 18) 

Es muy Importante analIzar, por últImo, al grupo etáreo seleccIOnado entre los 16 y 18 
años A esta edad, la mayoría de Jóvenes ya están al margen del sIstema educatIvo o 
dIfícIlmente se mtegran a él de forma regular Esto estaría sIgruflcando que la tasa de 
analfabetIsmo de este grupo sería el porcentaje de analfabetIsmo que de forma estratégIca 
sIgue generando el sIstema educatIvo en su base Esta poblacIón es la que a futuro es 
retomada por el subsIstema de educacIón de adultos Obsérvese que a ruvel nacIOnal, en 
este grupo de 16 a 18 años, el analfabetIsmo es del 9%, en el género masculIno del 10%, en 
el femenmo del 9%, en el área urbana del 4% y en el área rural del 16% De nuevo, es en el 
área rural donde el problema tIene su mayor mCIdencIa de forma estratégIca 

Cuadro N° 3 18 PoblacIón de 7 a 18 años por grupos de edad según condIcIón de alfabettsmo, 
género y área 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 
Total 847,847 437,954 437,732 1,285,801 1,723,533 
Alfabeto 626,105 401,728 397,699 1,027,833 1,425,532 
Analfabeto 221,742 36,226 40,033 257,968 298,001 
Mascuhno 428,970 228940 219,990 657,910 877,900 
Alfabeto 313,529 207,412 198,808 520,941 719,749 
Analfabeto 115,441 21,528 21,182 136,969 158,151 
Femenmo 418,877 209014 217,742 627891 845,633 
Alfabeto 312576 194,316 198,891 506,892 705,783 
Analfabeto 106,301 14698 18,851 120,999 139,850 
Urbano 400,649 219,556 237,676 620,205 857,881 
Alfabeto 337,681 212,458 229,215 550,139 779,354 
Analfabeto 62,968 7,098 8,461 70,066 78,527 
Rural 447,198 218,398 200,056 665,596 865,652 
Alfabeto 288,424 189,270 168,484 477,694 646,178 
Analfªbeto 158,774 29,128 31,572 187,902 219.474 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Alfabeto 74% 92% 91% 80% 83% 
Analfabeto 26% 8% 9% 20% 17% 
Mascuhno 100% 100% 100% 100% 100% 
Alfabeto 73% 91% 90% 79% 82% 
Analfabeto 27% 9% 10% 21% 18% 
Femenmo 100% 100% 100% 100% 100% 
Alfabeto 75% 93% 91% 81% 83% 
Analfabeto 25% 7% 9% 19% 17% 
Urbano 100% 100% 100% 100% 100% 
Alfabeto 84% 97% 96% 89% 91% 
Analfabeto 16% 3% 4% 11% 9% 
Rural 100% 100% 100% 100% 100% 
Alfabeto 64% 87% 84% 72% 75% 
Analfabeto 36% 13% 16% 28% 25% 

El análISIS de la forma dmáIllica del comportaIDlento de las tasas de alfabettsmo (gráficos 
3 11, 3 12 Y cuadro 3 19) señala que en su cúspIde se encuentran, de forma conSIstente, 
los menores en los 13 años, por área aSI como por género Esto podría estar señalando 
dIferentes fenómenos muy Importantes a ser conSIderados en las polítIcas educatIvas 

a La mcoporacIón tardía o retrasada al SIstema educatIvo que genera desde la base el 
fenómeno de la sobre-edad educatIva y el retraso en el proceso de alfabetIzaCIón dentro 
del SIstema formal 
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b El ruvel de eficacIa del sIstema educatIvo en su pnmer cIclo es lograr la lecto escntura 

e La edad de los trece años sIgue SIendo una edad estratégIca para el MImsteno de 
EducaCIón Una vez pasada esta edad el mvel de analfabetIsmo se sostIene de forma 
conSIstente para los subsIgwentes grupos etáreos De lo antenor, se puede decrr que el mño 
es exclUIdo de forma estratégIca del SIstema regular, manteméndose esta taza en los años 
subSIgUIentes 

Una estrategIa, para eltmmar de forma estructural y a largo plazo el analfabetIsmo, debe de 
proponerse cerrar la curva logrando que el 100% de alfabettsmo se dé antes de los 13 años 
Postenormente de haberse logrado esta meta, deberían proponerse como metas 
subSIgUIentes un movImIento de avance en ambas duecclOnes Por un lado, Ir 
retrocedIendo el vértIce de la curva hacIa edades mfenores y, por el otro, lograr la 
alfabetIzacIón de la poblaCIón adulta que fue exclwda del SIstema en su base en años 
antenores El analfabetIsmo es un mecanIsmo de exclUSIón que sólo puede tener SolUCIón 
con una estrategIa conSIstente, que no umcamente se centre en la alfabetIzaCIón de los 
adultos SInO que tape o bloquee la generacIón estructural de él El SlIDlI o metáfora usado 
dél barco que está haCIendo agua SIempre es aplIcable No ~olamente es necesarIO sacar el 
agua, smo antes que todo, tapar el agujero Umcamente con la pnmera estrategIa nunca se 
eltmmaría el problema del analfabetIsmo 

Gráfico N" 3 11 Tasas de aIfabetIsmo por edad y áreas 
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Cuadro N° 3 19 Tasa de alfabetlsmo por área y sexo según edad 

Edad NacIOnal Urbano Rural Mascuhno Fememno 
7 42% 56% 29% 41% 43% 
8 63% 76% 52% 62% 64% 
9 78% 90% 67% 76% 80% 
10 86% 95% 78% 86% 86% 
11 90% 96% 84% 90% 90% 
12 90% 95% 85% 89% 91% 
13 93% 97% 90% 92% 95% 
14 90% 96% 84% 88% 92% 
15 92% 97% 86% 92% 91% 
16 90% 96% 83% 89% 90% 
17 92% 98% 85% 92% 92% 
18 91% 96% 85% 90% 92% 
Total 83% 91% 75% 82% 83% 
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Gráfico N° 3 12 Tasa de alfabetlsmo por área y sexo según edad 
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Nota Para poder apreciar en detalle las dIferencIas de las curvas, se ha graflcado con un valor mmlmo del 
30% en el eje de los porcentajes 

3.1.3.2. La exclusión del sistema escolar. 

El analfabetIsmo en la poblacIón jóven está estrechamente vmculado a la cobertura efectIva 
del SIstema escolar en educacIón báSIca y a los nIveles de pobreza de los hogares En este 
apartado se analIza la exclusIón escolar a partIr de la cobertura del SIstema Se entIende que 
el complemento para el 100% de la tasa de cobertura eqUIvale a la tasa de exclusIón escolar 
De forma general y a nIvel nacIOnal, el 74% de los jóvenes entre 7 y 18 años esta 
estudIando algún grado escolar en el SIstema formal (gráftco 3 13) Por complemento, el 
26% de los ffilsmos jóvenes no estudIa 

De nuevo, la dIferenCIa en térmmos porcentuales de la cobertura del SIstema por género, no 
es SIgnIfIcatIva Para ambos géneros, el porcentaje es del 74% En la ffilsma forma que en 
el analfabetIsmo, la dIferenCIa sustancIal de exclusIón la establece el área urbana o rural en 
la cual se habIte En el área urbana, el 83% de los jóvenes estudIan, contra el 66% en el 
área rural Esto SIgnIfIcaría que el 17% de los jóveI\es urbanos entre 7 y 18 años están 
exclUIdos del SIstema educatIvo, contra el 34% en el área rural 

La cobertura del SIstema o SItuacIón de estudIO de la poblaCIón joven es sustanCIalmente 
dIferente según el tramo de edad Los SIgUIentes cuadros se han preparado con el propÓSIto 
de realIzar un anáhsIs comparatIvo en tramos de edad que comcIden con la edad esperada, 
según los CIclos y nIveles educatIvos 
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GráfICO N° 3 13 PoblacIón de 7 a 18 años que estudIa en el sIstema formal 
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Cuadro N° 3 20 PoblacIón que estudIa por grupos de edad, según condIcIón educativa, sexo y 
área 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 
Total 847,847 437,954 437,732 1,285801 1,723533 
EstudIa 744,211 324,430 214,534 1,068,641 1,283,175 
No estudia 103,636 113,524 223,198 217,160 440,358 
T MasculIno 428,970 228940 219,990 657,910 877 900 
EstudIa 374,021 170,226 109,258 544,247 653,505 
No estudIa 54,949 I 58,714 110,732 113,663 224,395 
T Fememno 418,877 1209014 217,742 627,891 845633 
EstudIa 370,190 154204 105276 524394 629,670 
No estudia 48,687 54,810 112,466 103,497 215,963 
T Urbano 400,649 219556 237,676 620,205 857,881 
EstudIa 372,295 185617 152,516 557,912 710,428 
No estudIa 28,354 33,939 85,160 62,293 147.453 
T Rural 447,198 218,398 200,056 665,596 865,652 
EstudIa 371,916 138,813 62,018 510,729 572,747 
No estudIa 75,282 79,585 138,038 154,867 292,905 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
EstudIa 88% 74% 49% 83% 74% 
No estudIa 12% 26% 51% 17% 26% 
Masculino 100% 100% 100% 100% 100% 
Estudia 87% 74% 50% 83% 74% 
No estudIa 13% 26% 50% 17% 26% 
Femenino 100% 100% 100% 100% 100% 
EstudIa 88% 74% 48% 84%1 74% 
No estudIa 12% 26% 52% 16% 26% 
Urbano 100% 100% 100% 100% 100% 
EstudIa 93% 85% 64% 90% 83% 
No estudIa 7% 15% 36% 10% 17% 
Rural 100% 100% 100% 100% 100% 
EstudIa 83% 64% 31% 77% 66% 
No estudIa 17% 36% 69% 23% 34% 
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La mayor cobertura se reg1stra en el tramo de 7 a 12 años con un 88% Solamente el 12% 
de los jóvenes en éste tramo se encuentra exclUIdo del SIstema EXIste Igual condICIón de 
cobertura para ambos sexos con una lIgera supenondad en el sexo femenIno De nuevo, es 
en el área rural donde se regIstra la mayor tasa de exclUSIón con el 17% de los jóvenes 
rurales entre 7 y 12 años que no están actualmente estudIando (1996) 

En el grupo de 13 a 15 años, a nIvel naCIOnal, la cobertura del SIstema se ve dISmInUIda al 
74% SI se analIza en conjunto el grupo de 7 a 15 años (edad esperada para realIzar 
educaCIón báSIca), se observará que el 17% de los jóvenes no estudIan Para el grupo de 
edad de 16 a 18 años, la cobertura se reduce al 49% (51 % no estudIan) 

Al hacer una comparacIóp por sexo y grupo de edad se puede observar que la dIferenCia de 
cobertura aumenta en el tramo de 16 a 18 años La tasa de las nIñas (52%) que estudIa es 
lIgeramente supenor a la de los nIños (50%) 

Coherentemente con los análISIS antenores, la menor cobertura en funCIón de los últImos 
tramos de edad se da en el área rural Solamente el 31 % de los jóvenes del área rural, entre 
16 y 18 años, se encuentra estudIando La tasa de los Jóvenes que no estudIan en el área 
rural para el tramo entre 7 y 15 años (edad esperada para estudIar educaCIón báSIca) es del 
23% Para mayor IlustraCIón ver gráficos 3 14,3 15,3 16 Y 3 17 Y cuadros 3 21 Y 3 22 

Se puede observar, al analIzar las tasas de InclUSIón educatIva de forma contInua en funCIón 
de la edad, que el vértice de la cobertura educatIva (de forma relatIva) se encuentra al 
rededor de los 10 años y, que de forma ausoluta, la edad que reporta la mayor SItuaCIón de 
estudlO se encuentra en los 9 años Esto mdIcaría que este tramo es una edad clave cuando 
el Joven puede quedar exclUIdo del SIstema en el largo plazo Solamente, para las mñas la 
tasa de cobertura se logra antes de los 9 años 

Gráfico N° 3 14 PoblaclOn naCIOnal de 7 a 18 años por sItuacIOn educatIva segun edad (valores 
absolutos) 
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Cuadro N° 3 21 Tasas de escolandad de Jóvenes entre 7 y 18 años que estudIan por área y sexo 
según edad 

Edad NacIOnal Urbano Rural Masculino Femenmo 
7 80% 87% 74% 79% 81% 
8 88% 93% 83% 86% !$9% 
9 91% 95% 88% 90% 93% 
10 92% 95% 8Y% 92% 92% 
11 89% 96% 83% 90% !S9% 
12 87% 92% 83% 87% 88% 
13 81% 87% 76% 82% 80% 
14 750/0 85% 6~% 749'0 76% 
15 67% 82% 51% 68% 65% 
16 57% 72% 39% 60% 55% 
17 51% 68% 33% 51% _~J% 
18 390/0 54& 21% 39% 40% 
Total 74% 83% 66% 74% 74% 

Grafico N° 3 15 Pob1aclOn naclOnal de 7 a 18 años por sltuaclOn educatIva (numeros relatIvos) segun edad 
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GráfIco N° 3 16 PoblacIOn rural de 7 a 18 años por sltuaclOn educatIva según edad (valores 
relatIvos) 
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Gráfico N" 3 17 PoblacIón entre 7 y 18 años que estudIa por grado de matrIcula 
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Cuadro N° 322 PoblacIón de 7 a 18 años por condIcIón de alfabettsmo y condIcIón educattva 
segun edad 

Edad Total Alfabeto Analfabeto EstudIa No estudIa 
7 154045 64,290 89,755 123,517 30,528 
8 147,779 93153 54,626 129343 18,436 
9 146,030 113,843 32,187 133,157 12,873 
10 131,626 113,225 18,401 121,474 10,152 
11 128,427 115,397 13 030 114,456 13,971 
12 139,940 126,197 13,743 122,264 17,676 
13 135,356 126,513 8,843 110,087 25,269 
14 149,892 134,858 15,034 112,739 37,153 
15 152,706 140357 12,349 101,604 51,102 
16 141,679 127,332 14,347 81,122 60,557 
17 145,273 133627 11646 74,302 70,971 
18 150,780 136,740 14040 59,11C 91,670 

Total 1,723,533 1,425,532 298,001 1,283,175 440,358 

3.1.3.3. Causas o dinámica de la exclusión del sistema escolar. 

Se conSIderó necesarIO realIzar un análIsIS de la razones por las cuales la poblaCIón entre 7 
y 18 años no estudIa Este análIsIS es fundamental para la conformacIón de una estrategIa 
educativa 

Cuadro N° 3 23 PoblaclOn de 7 a 18 años que no estudIa por grupo de edad según razón para no 
estudIar 

7 a 12 13 a 15 13 a 18 Total 7-18 

Demanda TrabaJO 5137 25254 99,724 104861 

M~caro 43418 26529 63345 106763 

Repltlo mucho 1991 2,531 5328 7,319 

No vale la pena 8,609 24,476 57,577 66,186 

Por su edad 10,327 56 642 10,969 

Terrnmo estudlO - 374 1,650 1,650 

Causa del hogar 11476 20,593 77 310 88,786 

Oferta MllYle]os 5045 1,513 3797 8842 
No hay profesor 383 76 374 757 

Cerro el centro 130 - - 130 

No hay nocturna 56 852 3,232 3,288 

No eXIste otro grado 662 1 738 3121 3783 
I Otros Otros 16402 9532 20622 37024 

Total 103636 113 524 336722 440358 
Demanda 80958 99813 305,576 386,534 

Oferta 6,276 4179 10524 16800 

Otros 16402 9532 20,622 37,024 
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7 a 12 13 a 15 13 a 18 Total 7-18 

Total 103,636 113524 336,722 440,358 

Demanda 78% 88% 91% 88% 

Oferta 6% 4% 3% 4% 

Otros 16% 8% 6% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

La poblacIón de 7 a 18 años que no estudIa es de 440,358 Jóvenes Para los grupos 
específicos de 7 a 12 es de 103,636, para el de 13 a 15 de 113,524 y para el de 13 a 18, de 
336,722 Tal como se hace constar, la mayor cantIdad, en térmmos absolutos, se encuentra 
en el tramo de 13 a 18 años 

Las cuatro causas que reportan las frecuencIas más sIgmficatlvas para no estudIar son en 
orden decrecIente muy caro (falta de recurso econeomIcos), trabaJo, causas del hogar y no 
vale la pena (gráfIco 3 18) Las cuatro razones están vInculadas a las carenCIas y grandes 
necesIdades de la poblacIón 

En los SIgUIentes gráficos (3 18 al3 21) se puede constatar que las razones para no estudIar 
de la poblacIón se deben fundamentalmente a causa de la poca demanda más que a la 
naturaleza y estructura de la oferta Esto es fundamental para estructurar estrategIas con el 
objetIvo de lograr una mayor cobertura Obsérvese que las razones para no estudIar 
aumentan en funCIón de la edad, es decIr, que a mayor edad dISmInuye la demanda haCIa el 
SIstema educatIvo DICho de forma complementarla, la falta de cobertura por razones de la 
oferta es más sIgmflcatIva en los pnmeros años, entre 7 y 12 años, que en el segundo 
tramo, entre 13 y 18 años de edad 

GráfiCO N° 3 18 Población de 7 a 18 años por razones para no estudiar agrupadas según 
naturaleza 
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Gráfico N° 3 19 Población de 7 a 18 años por razones para no estudiar agrupadas según naturaleza 
y grupos de edad en magmtudes relatIvas 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% -1----

7a12 13a 15 13a18 

1
l1li Demanda - Oferta e Otros I 

GráfiCo N° 3 20 Población de 7 a 18 años por razones para no estudiar agrupadas según naturaleza 
y grupos de edad en magmtudes absolutas 
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I 

Gráfico N° 3 21 PoblacI6n de 7 a 18 años por razones para no estudIar agrupadas segun naturaleza y grupos 
de edad en porcentlyes 
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Para establecer dIferencIas por sexo y área urbana y rural se elaboraron el cuadro 3 24 Y 
gráfico 3 22 que permIta el análIsIs comparado de la falta de demanda en la poblacIón 

Tal como se puede constatar en el cuadro y los gráficos, las razones para no estudIar son 
sustancIalmente de demanda y éstas van crecIendo en funcIón de la edad Pasados los 15 
años, el 90% de la poblacIón que no estudIa lo hace por razones refendas a su SItuacIón o 
expectatIvas, más que a la oferta del Mirusteno de EducaCIón 

Cuadro N° 3 24 PoblaCIón con razones de demanda (falta de demanda) para no estudIar por área y 
sexo según edad 

D E M A N D A 
1 Edad Masculmo Femeruno Urbana Rural 

7 77% 81% 82% 72% 
8 78% 72% 73% 83% 
9 81% 73% 78% 77% 
10 74% 64% 72% 63% 
11 84% 70% 79% 66% 
12 88% 84% 87% 84% 
13 82% 84% 81% 88% 
14 93% 85% 90% 88% 
15 90% 88% 90% 87% 
16 88% 89% 88% 91% 
17 93% 91% 93% 91% 
18 94% 95% 93% 97% 
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GráfIco N° 3 22 Curvas de razones de demanda para no estudIar Urbano, Rural, 
MasculIno y Fememno 
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Cuando la poblaCIón responde que no estudIa porque es muy caro (gráfICO 3 23), esta 
causa ha sIdo Interpretada en éste estudIO como ausenCIa o carenCIa de recursos 
econórrncos, dado que la educaIon OfiCIal es gratUIta, espeCIalmente en EducaCIón BásIca 

ASlrrnsmo, en encuestas antenuores a la de 1996, esta respuesta era IdentIfIcada como falta 
de recursos económICOS SIn embargo, para perrrntIr una InterpretacIón dIferente a la del 
autor de este análISIS, y dado el peso de esta razón para no estudIar (causa pnnclpal) se ha 
hecho un anallsls comparado, cambIando la pOSICIón de esta causa o razón para no estudIar 
En el cuadro 3 25 la causa o razón de muy caro se ha colocado como una causa de demanda 
(demanda A), tal como se ha hecho en el análtsls precedente En la demanda B, SIn 
embargo (gráfICO 3 24), se ha exclUIdo esta causa de falta de demanda y se ha colocado en 
razones de la oferta Es declf, que la oferta educatIva tIene un preCIO elevado que no se 
adecua a las poslbIltdades de pago de la demanda 
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Cuadro N" 3 25 Dos formas de agrupacIón de las causas de falta de demanda de la poblacIón que 
no estudIa 

Jj;dad Demanda Oferta Otros Demanda Oferta Otros Total Dem Dem 
A B A B 

7 24,075 2,498 3,955 10,853 15,720 3,955 30,528 79% 36% 
8 13,899 1,635 2,902 5,489 10,045 2902 18,436 75% 30% 
9 9,988 639 2,246 3336 7,291 2,246 12873 78% 26% 
10 7,056 549 2,547 3,611 3,994 2,547 10,152 70% 36% 
11 10,688 341 2,942 5,221 5,808 2942 13,971 77% 37% 
12 15,252 614 1,810 9,030 6,836 1,810 17676 86% 51% 
13 21,028 1,107 3,134 13,313 8,822 3,134 25,269 83% 53% 
14 33,306 1,025 2,822 26067 8,264 2,822 37,153 90% 70% 
15 45,479 2,047 3,576 33,904 13,622 3,576 51,102 89% 66% 
16 53,873 2,192 4,492 43,037 13,028 4,492 60,557 89% 71% 
17 65,260 2,085 3,626 34,013 13,332 3,626 70,971 92% 76% 
18 86,630 2,068 2,972 71,897 16,801 2,972 91,670 95% 78% 
Total 386,534 16,800 37,024 279,771 123,563 37,024 440,358 

GráfICo N° 3 23 PoblaclOn que no estudIa por razon que no estudIa (con reclaslftcaclon de muy 
caro) según grupo de edad 
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GráfICO N° 3 24 ComparaCIón de curvas de carenCia de demanda con dIferente agruparnlento de las 
causas para no estudIar 
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Tal como se puede constatar en los cuadros y gráfICOS, las razones de demanda son las 
fundamentales para no estudIar, aún con el supuesto de una re aSIgnacIón o reclasIfIcacIón 
de muy caro Esta razón, sm embargo, ttene un mayor peso en los pnmeros grupos de edad 
que en los últImos 

Esta comparaCIón es necesana para efectos analíttcos y pOSIbIlItar dIferentes aCCIOnes, sm 
embargo, la claSIfIcacIón más recomendable es la que consIdera la razón de muy caro como 
causa de la demanda, en consecuenCIa, se reaftrma la valIdez de la pnmera parte del 
análISIS 

Este hallazgo tIene consecuenCIas estratégIcas para el dIseño de polítIcas de mclusIón de la 
poblaCIón que actualmente no estudIa SI el MmIsteno de EducaCIón fundamenta su 
estrategIa en modIfIcar únIcamente su estructura de oferta, no logrará los fines esperados en 
razón de las causas para no estudIar Una verdadera estrategIa debe dIseñarse en funCIón 
de modIficar o afectar las causas de ausenCIa de la demanda 

3.1.4.Aislamiento rural, margInacIón urbana y hacinamiento 
habltaclonal. 

La exclUSIón terntonal es la dImenSIón espaCIal de los dIferentes tipos de exclUSIón En 
ésta, el espacIO, la ubIcaCIón en el terntono y las características del entorno o hábItat, se 
conVIerten en un mecanIsmo que no pOSIbIlIta la partICIpaCIón o el usufructo del excedente 
naCIOnal o ImpIde el mtegral desarrollo de la poblaCIón Este proceso afecta a los hogares y 
la reproduccIón humana en general y, por ende, a los Jóvenes Dentro de esto es Importante 
IdentIfIcar cómo la exclUSIón espaCIal afecta de manera específIca el desarrollo de los 
Jóvenes de 7 a 18 años En ésta eXIsten tres nIveles de exclUSIón 

La pnmera se refIere a la macrolocahzacIón y la naturaleza de los vínculos mfraestructurales 
y de comUnICaCIÓn de las reglOnes o espacIOS locales (los mUnICIpIOS) donde se ubIcan los 
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hogares con el todo nacIOnal, para partICIpar competItIvamente, en el mercado nacIOnal o 
senclllamente para usufructuar del excedente naCIOnal y las mverSIOnes, sería propIamente 
la exclUSIón regIOnal 

El segundo rnvel se refiere a la neceSIdad de espaCIO y eqmpamIento con la cual cuentan los 
espacIOS locales (murncIpIOs) a su mtenor para facIbtar la reproduccIOn y desarrollo de los 
hogares o potenCIar la productiVIdad del trabajO Esto es muy báSICO en la dotaCIón de áreas 
verdes eqmpadas especIalmente en el área urbana Esta sería la exclUSIón por falta de 
eqmpamIento local 

El tercer rnvel se refiere a la cantidad y calIdad del espaCIO habItacIOnal donde VIven los 
hogares Este espaCIO VItal es en el que se constituyen y desenvuelven los hogares de forma 
mmedlata, esto hace referenCIa a las caractenstIcas pnncIpales de la VIVIenda Por ultImo, 
esta sería la exclUSIón habItacIOnal 

Para una mejor comprenSIón teónca del tema, ver el subcapltulo 2 4 "ExclusIOn terntonal 
atslamIento rural, exclUSIón urbana y hacmamIento" del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 

3.1.4.1. Primer NIvel: ExclUSIón territOrial macro regIonal. 

La construCCIón de un espacIO o ambIente fértIl para el desarrollo humano, espeCIalmente de 
los jóvenes y de la productivIdad de las empresas en todas las reglOnes del país, es pOSIble 
SI eXIste un SIstema de comurncacIón, coordmacIón e mtegracIón entre las dIferentes partes 
del terntono El resultado de esta relaCIón de potenCIaCIón mutua se llama smergla que en 
térmmos econÓmICOS, se denOmIna extemalldades comerCIales y tecnológIcas 

Para la competItIVIdad naCIOnal, es fundamental desarrollar una relaCIón smérgIca global 
entre las dIferentes reglones, ramas y empresas del paIs Para esto es necesarIO la máxIma 
comUnICaCIÓn y coordmaclón competItIva entre las empresas, las personas y las partes del 
terntono, se reqmere flmdez en movIlIdad espaCIal de los factores, pnncIpalmente por 
medIo de un efiCIente SIstema naCIOnal de comurncaCIon y transporte 

El SIstema de comumcacIón y transporte al mtenor del país comprende los SubSIstemas de 
carreteras, ferrOVIarIO, de telecomumcacIOnes y la flota vehIcular de uso pnvado y públIco 
Es el SIstema vascular y nervIOSO del terntono En un sentIdo más amplIo, abarca el 
procesamIento de datos y dIfUSIón de mformacIon El retraso al respecto del país, se 
conVIerte en una de las mayores deseconomías en todos los ámbItos de la prodUCCIón, la 
mverslón y el consumo de las empresas y los hogares, que le resta competIt1VIdad 
mternacIOnal al país como un todo Es un multIpbcador dmámIco de los costos de 
prodUCCIón y de VIda 

De forma general, eXIste un conjunto de mdIcadores que IdentIfIcan la falta de 
competItIVIdad naCIonal con respecto a otros paIses I 

Sobre esta falta de ventajas competItIvas del paIS como un todo, eXIste una gran conCIenCIa 
en la empresa pnvada y la dmgencla polítIca naCIOnal El punto, sm embargo, es aplIcar 

1 Los costos de transporte aereo son los mas caros en Centroamenca, los costos de transporte 
de mercadena (kg/km) son 10 veces los costos en EEUU la denSidad telefonlca 4 5 IIneas/100h 
(dlc 94) es la tercera parte de la que eXiste en Costa Rica (13/100) y la declma de Estados Unidos 
el costo por minuto de llamada internacional es el doble que en EEUU, el tiempo de reCOrrido 
entre Las Chlnamas y El Amatlllo es aE. 6 5 horas, Acajutla es uno de los puertos mas caros del 
PaCifiCO, etc 
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este rrnsmo cnteno a las dIferentes reglOnes del país, y a la relacIón competItIva del Norte 
con el Sur, de OccIdente con Onente, etc 

El acceso pavImentado o la dISponIbIlIdad de un aparato telefónIco, cambIan drástIcamente 
para cualqUIer productor u hogar las condIcIOnes de produccIón y de vIda Esto tambIén 
tIene efectos en la reduccIón de la pobreza concentrada en las áreas rurales del terntono 
nacIOnal El mcremento sustancIal del excedente del productor y del consurrndor (hogares y 
empresas) es claro, desde la teoría mICroeconómICa, a partIr de las mejoras en la 
comUnICaCIÓn Esto sIgnIfIca que los productores y habItantes de un pueblo de la reglón 
norte del país verían mcrementados sus mgresos, dlsrrnnUIdos sus costos de prodUCCIón y 
de vIda de forma sIgmfIcatIva, reducIendo la pobreza en sus causas y no en sus 
mamfestacIOnes como lo pretenden hacer cIertos programas SubsIdIarlos Un análIsIs 
dmárrnco de cada colón mvertldo en comUnICaCIOnes, perrrnte establecer un círculo vIrtuoso 
de dlsrrnnuclón de costos y aumento del mgreso real y calIdad de vIda 

Es mfructuoso desarrollar programa contra la pobreza de carácter SubSIdIarlO en las áreas 
pobres del país con el defIcIente SIstema de comUnICaCIÓn regIOnal actual para CIertos 
munIcIpIOS La exclusIón regIOnal tIene efectos negatIvos en los costos de los productores y 
en los hogares espeCIalmente del norte del país Esta sItuaCIón tIende a crear 
comportarrnentos regIOnales aIslados como estructura de panal, convIrtIendo la naCIón en 
fragmentos descoordmados, de fragmentos estancos, ImpOSIbIlItados para desarrollar una 
relaCIón smérglca mterregIOnal 

El país es todavía una espeCIe de colmena donde conVIven submundos con dIferente 
velOCIdades y épocas econórrncas En este escenarIO fragmentado, un campesmo del norte 
del país como el mUnICIpIO de Carolma, poca neceSIdad IdentIfIcará de mandar a su hIJO a 
estudIar séptImo grado, de elevar el nIvel educatIvo de sus hIJOS Por bIen estructurada que 
se realIce la oferta educatlva se encontrará con el muro de la ausenCIa de demanda 
educatIva 

Para el desarrollo de la competItIvIdad naCIOnal, la estrategIa eje es, sm lugar a duda, la 
formaCIón acelerada de recursos humanos a través de un SIstema educatIvo amplIo y de 
calIdad El fundamento o entorno en el cual esta estrategIa es pOSIble o es su condICIOnante 
conSIste en un SIstema moderno y amplIo de comUnICaCIOnes y transporte que alcance a 
todas las reglOnes del país para que coordme las fuerzas nacIOnales como un todo de cara al 
mercado mternacIOnal 

Dentro de este marco general, se ha conSIderado el acceso pavImentado a la cabecera 
mumclpal con la vanable prOXI representatIva de la exclUSIón terntonal a mvel 
macroregIOnal (cuadro 3 26 Y gráfIco 3 25) 

Cuadro N" 3 26 MUnICIpIOS Y poblacIOn por condICIón de acceso a su cabecera mUnICIpal según 
área 

Total Acceso Acceso de Tierra 
Pavimentado 

MUnICIpIOS 262 117 145 
Total PoblacIón 5,906,866 4,691,155 1,215,711 
Pob Urbano 2,996,963 2,738,763 258,200 
Pob Rural 2,909,903 1,952,392 957,511 

PoblaCIón Total 100% 100% 100% 
Pob Urbano 51% 58% 21% 
Pob Rural 49% 42% 79% 
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Gráfico N" 3 25 MUlllClplOS y poblacIón que vIve en ellos por condIcIón de acceso pavImentado 
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3.1.4.2. Segundo Nivel: Exclusión por desequipamiento local. 

La metodología de NeceSIdades BásIcas InsatIsfechas (NBI) es una forma de medIr la 
pobreza o la dotacIón de eqwpamIento SOCIal de forma mdIrecta 

La estImaCIón de las NBI a nIvel de mUlllcIpIO, lo realIzó el MInIsteno de CoOrdInaCIÓn 
con la base de datos censales de 1992 Las vanables para la construCCIón de los mrucadores 
se pueden determInar con base en la InfOrmaCIón recopIlada Con esta InfOrmaCIón, se 
ordenan los mUnICIpIOS a partIr del nIvel de carenCIas eXIstentes en 1992, momento del 
censo Los Inrucadores a consIderar, a nIvel de murucIpIo, para lograr el objetIvo planteado 
son los sIgwentes 

1 Tasa de MortalIdad InfantIl Para estImar la tasa, debIdo a las lImItaCIOnes que ofrece la 
mformacIón censal, se utIlIZará el método de Brass 

2 Tasa de AnalfabetIsmo de la poblaCIón de 10 años de edad y más 
3 Tasa Neta de Escolandad (nIvel báSICO lOa 6° y 7° a 9° grado) 
4 Extra edad al SIstema escolar o Ingreso tardío (nIvel básICO 1° a 6° y 7° a 9° grado) 
5 Porcentaje de VIVIendas SIn servICIOS de agua 
6 Porcentaje de VIVIendas SIn servICIOS sanItarIos 
7 TIpO de VIVIenda (% VIVIenda ImproVIsada más rancho o choza) 
8 Porcentaje de VIVIendas con pISO de tIerra 
9 HaCInamIento (% de VIVIendas con más de 3 personas por habItacIón) 
10 Porcentaje de VIVIenda SIn servICIO de drenaje para aguas servIdas 
11 Porcentaje de VIVIendas sm servICIO de energía eléctnca 

12 Porcentaje de poblaCIón rural en el mUnICIpI02 

Con estas doce varIables se construyó un IndICador que ordena a los 262 mUnICIpIOS del 
país en orden descendente Desde aquellos que expresan las mayores carenCIas o 

2 Fuente Prlorlzaclon de mUnicipiOS a partir de datos censales, MInisterio de Coordlnaclon del 
Desarrollo Económico y SOCial 
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necesIdades básIcas msatIsfechas a los que presentan un mejor nIvel de satIsfaccIón Es 
decIr, se ordenan los mUnICIpIOS de mayor pobreza a los de menor pobreza o menor NBI 

En consecuenCIa, el mdIcador y clasIficacIón de NeceSIdades BásIcas InsatIsfechas se 
convIerte en el mdIcador mas aceptable dIsponIble sobre el eqUIpamIento mUnICIpal Las 
necesIdades no satIsfechas Impltcan la ausenCIa de una oferta de servICIOS públIcos, de la 
baja calIdad o de su Irrelevante e mefIcacIa En reSUmIdas cuentas, representa el grado de 
presenCIa efectIva del estado en su funcIón de mtegracIón e mclusIón SOCIal Los 
mUnICIpIOS y SU poblaCIón se han ordenados en sextIles de mayor carenCIa (1) a menor 
carenCIa (6) La poblaCIón se ha estImado con los datos proporcIonados por la DIreCCIÓn 
General de EstadístIca y Censos ( DIGESTYC) y la rustnbucIón urbano rural con base al 
censo de 1992 (cuadro 3 27) La poblaCIón jóven se estImó con base a la estructura etárea 
de mUnICIpIOS tIpos que representan al conjunto 

Cuadro N° 3 27 PoblaCIón estImada de 1997 por área según sextIles de NBI (absolutos) 

Total Urbana Rural 

Catego 1 428,218 70,009 358,209 

Catego 2 502,040 97,045 404,995 

Catego 3 429,907 96,465 333,442 

Categ04 751,216 200,682 550,534 

Catego 5 701,854 251,840 450,014 

Catego 6 3.093.631 2.280.922 812.709 

Total . 5,906,866 2,996,962 2,909,904 

Cuadro N° 3 27a PoblaCIón estImada de 1997 por área segun sextIles de NBI (porcentajes) 
I Total Urbana Rural I 
Catego 1 7% 2% 12% 

Catego 2 8% 3% 14% 

Catego 3 7% 

Catego 4 

Catego 5 

Catego 6 

Total 

13% 

12% 

52% 

100% 

3% 11% 

7% 19% 

8% 15% 

76% 28% 

100% 100% 

Para sImplIfIcar, se han agrupado los mumcIpIos en dos subconjuntos los del 50% con 
menor eqUIpamIento o NBI (categorías de 1-3) y el 50% de los mUnICIpIOS con mejor 
eqUIpamIento (categorías de 4-6), tal como se muestra en el cuadro 3 28 Obsérvese que la 
mItad de los mumCIpIOS más pobres concetran el 23% de la poblaCIón total, en cambIO, SU 
complemento, la mItad menos pobre, aglutma el 77% de la poblaCIón (cuadro 3 29) 
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En los murucIpIos meas pobres, el 81 % VIve en el área rural, nuentras, en los mUnICIpIOS 
menos pobres, el 60% VIve en el área urbana ASInusmo el 38% de todas la poblacIón rural 
se concentra en los murucIpIos mas pobres (cuadro 3 29) 

Cuadro ~ 3 28 PoblaCIón dIstnbUlda por área según dos rnttades mayor mdIcador de NBI 

Total Urbano Rural 

50% Mum mas pobre 1,360,165 263,518 1,096,647 

50% menos 120bre 4.546.701 2.733,444 1.813.257 

Total 5,906,866 2,996,962 2,909,904 

Cuadro ~ 3 29 DIstnbucIón porcentual de la poblaCIón según el mdIcador de NBI 

Total total Urbano Rural 
% Columna % fila % fila % fila 

50%pobre 23% 100% 19% 81% 

50% menos pobre 77% 100% 60% 40% 

Total 100% 100% 51% 49% 

En el SIguIente cuadro, se puede observar la partICIpacIón porcentual de los jóvenes de 7 a 
18 años dentro de cada grupo poblacIOnal Obsérvese que los jóvenes son el 33% de la 
poblaCIón de los murucIpIOs mas pobres y, en cambIO, representan el 27% de los 
murucIpIos menos pobres En el área urbana de los mUnICIpIOS menos pobres es donde 
tienen una menor partiCIpacIón relatIva con el 26%, en cambIO en el área rural de los 
murucIpIos mas pobres, es donde representan un mayor porcentaje de la poblaCIón, con el 
35% 

Cuadro N° 3 30 PartICIpaCIón porcentual de la poblaCIón Joven de 7-18 años 

Total Urbano Rural 

50% más pobre 33% 32% 35% 

50% menos pobre 27% 26% 30% 
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En el mapa (gráfIco 3 28) se Ilustra geográficamente la mstnbuclón de los mUlllclplOS con 
mayor mvel de NecesIdades BásIcas Insatisfechas (NBI), es decIr, con menor 
eqUIpamIento a nIvel local (munIcipal) Obsérvese en el segundo mapa (gráfICO 3 29), la 
relacIón entre los pnncIpales núcleos de pobreza y el aIslamIento de los mUnICipIOS mas 
confhctIvos 

En el cuadro 3 31 obsérvese la correlacIón entre pobreza o NecesIdades BásIcas 
InsatIsfechas y acceso pavImentado Los mUnICIpIOS más pobres expresados con las 
pnmeras tres categorías (gráfICO 3 2) contIenen a la mayoría de mUnIcIpIOS con acceso de 
tIerra (105/145) Por el contrano, los mUnIcIpIOS con mejor sItuacIón de satIsfaccIón de sus 
necesIdades, expresado en las categorías de la 4 a la 6, contIenen a la mayoría de los 
mUnICIpIOS (931117) con acceso pavImentado La dIstnbucIón poblaclOnal por mUnICIpIO 
según condICIón de acceso pavImentado se pantea en el gráfICO 3 27 

Cuadro N° 3 31 MumcIplOs y poblaCIón orgamzados en sextdes de NecesIdades BásIcas 
InsatIsfechas (NBI), por condICIón de acceso 

Más pobres Menos pobres 

Categ 1 Cate~2 CateS! 3 Cate24 Cate25 Cate26 

IMUnIC acceso -º-aVIme 
., 

15 7 25 25 43 

Total poblacIOn 11,462 223,213 142,328 627,669 608,915 3,077,568 

PoblaclOn urbana 1,904 47,120 31,462 169,320 214,825 2,274,132 

PoblacIOn rural 9,558 176,093 110866 458349 394,090 803,436 

lMuruc acceso de tierra 41 28 36 18 18 4 

Tot poblaCIón tierra 416,756 278,827 287,579 123,547 92,939 16,063 

Pob tIerra urbano 68,105 49,925 65,003 31,362 37,015 6,790 

Pob tIerra rural 348,651 228,902 222,576 92,185 55,924 9,273 

trotal de mUnICIpIOS 43 43 43 43 43 47 

Total poblaCIón 428,218 502,040 429,907 751,216 701,854 3,093631 

Pob urbano 70,009 97,045 96465 200,682 251,840 2,280,922 

Pob rural 358209 404,995 333,442 550,534 450,014 812,709 

GráfICO N° 3 26 MUDlCIpIOS en sexttles de NBI según condICIón de acceso pavImentado 
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Gráfico ~ 3 27 PoblacIón de los mUDlcIpIOS en sexttles de NBI según condICIón de acceso 
pavImentado 
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3.1.4.2.1.Equlpamiento en el Área Metropolitana de San 
Salvador. 

Gomo contraste a lo antenor, se cuenta con un mayor ruvel de detalle del eqUlpannento del 
Area MetropolItana de San Salvador AmplIada (AMSSA) En el cuadro 3 32 Y gráfico 
3 30 se observa el eqUIpaIlliento en m2 del AMSSA, la dotacIón actual y el défICIt, según 
cada sector clave de eqUlpamIento, con base a parámetros mternacIOnales aplIcables a 
Aménca Latma Obsérvese el gran défICIt en áreas verdes, recreatIvas y deportIvas En 
cantIdades absolutas, éste representa más del 60% de las áreas deficltanas En segundo 
lugar, tambIén son las áreas para mstalaclOnes educatIvas 

Estas dos áreas son de trascendencIa clave para la mcluslón y el proceso de SOCIalIzacIón de 
los Jóvenes Es claro, como en el AMSS, que representa el área urbana más Importante del 
país, adolece de eqUlpamIentos para la poblacIón y espeCIalmente para la Juventud 

Cuadro N° 3 32 Eqmparmento y déficIt en rn2 por sector del AMSS 

Sectores de AreaActual 

EqUIpamIento 2 DéficIt m 

AdIllirustracIón y segundad 2,072,000 57,814 
Salud y ASIstenCIa SOCIal 944,800 55,796 
EducacIón 2,568,200 1,685,098 
Cultura, espect , rela soc culto 390,200 217,615 
ComercIo y abasto 203,000 389,923 
Cementenos 626,300 537,078 
ComurucacIón y transporte 1,664,800 
Infraestructuras TecnológIcas 635,600 176,907 
Area verde recr y deporte 4,842,100 5,032,720 

Total 13,947,000 8,152,951 

Nota El deflclt se calcula con base a los metros cuadrados recomendados en el PLAMADUR por habitante 

El cuadro 3 32 se tIene que analIzar en térmmos relatIvos a la cantIdad esperada para cada 
sector, es deCIr, anahzando el peso del défICit dentro del total esperado El cuadro 333 
Ilustra, en térmmos porcentuales, los défiCIts al mtenor de cada sector en orden 
descendente, para faCilItar el anáhsls Obsérvese el 2°, 4° Y 5° lugar de mayores défICIt, se 
encontrará con sectores clave de eqmpaIlliento para la mtegraclón de Jóvenes recreaCIón, 
educaCIón y cultura 
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Cuadro N" 3 33 DéficIt de eqUlparmento del AMSSA en porcentajes por sector 

I Sector de eqUlpanuento 

ComerCIO y abasto 
Área verde recr y deporte 
Cementenos 
EducacIón 
Cultura, espect, rela soc culto 
Infraestructuras TecnológIcas 
Salud y ASIstencIa SOCIal 
AdmtmstracIón y segundad 
ComurucacIón y transporte 

% DeficIt 

66% 
51% 
46% 
40% 
36% 
22% 

6% 
3% 

Nota Para el sector de transporte no se pudo contar con datos confiables 

Gráfico N" 3 30 DéficIt de eqUIparmento en m 2 por sector del AMSSA 
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Para un análISIS mas detallado al fitenor del AMSSA, es necesarIO retomar la organIzacIón 
planteada en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano (PLAMADUR) Este organIza el 
AMSSA en ClllCO SubsIstemas o zonas urbanas El cuadro 3 34 Ilustra la orgamzacIón del 
AMSSA propuesta por el PLAMADUR 
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Cuadro N° 3 34 SubsIstemas y mumclplos del AMSSA 

SubsIstema MumClplO 
1 SubsIstema OccIdental 1 AntIguo Cuscatlán 

2 Nueva San Salvador 

2 SubsIstema Central 3 Ayutuxtepeque 
4 Cuscatancmgo 
5 CIUdad Delgado 
6 MejICanOS 
7 San Salvador 

3 SubsIstema Sur 8 Panchnnalco 
9 San Marcos 
10 SantIago Texacuango 
11 Santo Tomás 

~ SubsIstema Onental 12 nopango 
13 San Martín 
14 Soyapango 

5 SubsIstema Norte 15 Apopa 
16 Ne.Japa 
17 Tonacatepeque 

Cuadro N° 3 35 DéfICIts en m2 por habItantes por subsIstemas del AMSS según sector de 
eqUipamIento 

Standar Deficlt de m2/Hab 

Sectores de Eqwpannento m2/Hab AMSS OccIde Centr Sur Norte Onente 

1 AdrrumstracI6n y segundad 035 004 000 000 025 025 000 
2 Salud y ASIstencIa SOCIal 032 004 000 000 028 022 000 
3 EducacIon 234 106 000 061 203 203 1 76 
4 Cultura, espect , rela soc culto 044 014 000 000 028 031 036 
5 ComerCIO y abasto 080 024 004 019 076 062 019 
6 Cementenos 030 034 060 021 000 009 065 
7 ComumcacIon y transporte 013 000 003 012 004 000 
8 Infraestructuras Tecnologlcas 032 011 000 022 000 000 000 
9 Area verde reer y deporte 600 3 16 000 366 000 427 338 

Total 11 00 513 064 486 372 783 634 
Porcentaje de deficlt 100% 47% 6% 44% 34% 71% 58% 

El cuadro 3 35 de los défICIt en m2 por habItante para cada zona del AMSS es muy 
IlustratIvo de las problemátIcas urbanas y Juvemles en la actualIdad Obsérvese cómo los 
subSIstemas Norte y Onental son los que adolecen de mayores défiCIt por habItantes El 
défICIt para la zona Norte (Apopa y Tonacatepeque) es de 783 m2 de 11 m2 que es lo 
recomendable, esto representa un défICIt del 71 % Es declf que la zona donde se encuentra 
Apopa apenas tIene un 29% de dotaCIón de eqUipamIento SOCIal necesarIO para su 
desarrollo En segundo lugar, se encuentra la zona Onental (San Martín, Soyapango e 
Ilopango) su défICIt es del 58% La zona mejor eqUIpada es la OCCIdental (gráfico 331) ya 
que posee úmcamente un défiCIt del 6% En general, el défiCIt del AMSS es del 47% No es 
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accIdental que las zonas Norte y Onental son las que mas poseen problemas socIales 
urbanos, tal es el caso de las maras urbanas 

Esto demuestra que la exclusIón espacIal puede eXIstrr al mtenor de la mIsma AMSSA En 
tal sentido, la exclusIón terntonal no debe de entenderse o lImItarse a un concepto de 
dIferenCIaCIÓn entre áreas o mumCIpIOs, smo que puede ser aplIcado al mtenor de una área 
urbana 

Gráfico N" 3 31 DéficIts de eqUIpanuento para cada zona metropolItana y total AMSSA 
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3.1.4.2.2. Tercer Nivel: Exclusión espacial por hacinamiento y 
falta de agua en la vivienda. 

El tercer mvel de exclusIón espaCIal VIene dado por el hacmamIento en la VIvIenda El 
hacmamIento se defme como una promedIO mayor de 3 personas por cuarto en las 
VIvIendas 

Este es un IndIcador muy Importante, pero dIfícIl de comparar entre las áreas urbana y 
rural Usualmente, se recomIenda compararlo entre las mIsmas áreas de las dIferentes 
zonas Por ejemplo, el área urbana entre dIferentes mumcIpIOs o departamentos Dada la 
sIgmficancIa del espacIO entre lo urbano y lo rural no es posIble establecer comparaCIOnes 
entre ambas 

Es necesano señalar que el 47% (cuadro 3 36) de los hogares del país VIven en condICIón 
de hacmatplento, estos hogares contIenen al 58% de la poblaCIón en general y al 66% de los 
jóvenes de 7 a 18 años 

El haCInamIento tIene repercusIones socIales de mayor consecuenCIa en el área urbana que 
en la rural, espeCIalmente cuando no se cuenta con áreas verdes urbanas que complementen 
este défiCIt del hogar El 47% de los jóvenes urbanos VIven en condICIOnes de hacmamIento 
vrs el 84% en el área rural El hacmamIento es una funcIón del mvel de mgresos de los 
hogares A mayor mgreso menor hacmamIento 
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Cuadro N° 3 36 Hogares poblacIón y jóvenes por área y condIcIon de hacmaInlento 

Concepto Total Urbano Rural 

HOJ?;ares 1,235,484 725,254 510,230 

PoblaClOn 5,787,766 3,167,493 2,620,273 

Joven 7-18 años 1,723,533 857,881 865,652 

Total HaCinamIento - -
HOJ?;ares 579,385 228,223 351,162 

PoblaclOn 3,344,844 1,260,162 2,084,682 

Joven 7-18 años 1 133509 406,054 727,455 

% HacInarntento 

HOJ?;ares 47% 31% 69% 

PoblaclOn 58% 40% 80% 

Joven 7-18 años 66% 47% 84% 

Cuadro N° 3 37 Porcentaje de la poblacIón joven de 7 a 18 años que VIve en hacmaImento por área 
según decIl de mgreso 

Concepto NaCIOnal Urbano Rural 
Total 66% 47% 84% 
DecIll 84% 77% 93% 
DecIl2 79% 68% 91% 
DecIl3 75% 62% 89% 
DecIl4 76% 58% 95% 
DecIl5 66% 40% 90% 
DecIl6 61% 33% 87% 
DecIl7 54% 28% 77% 
DecIl8 51% 21% 75% 
DecIl9 36% 10% 61% 
DecIlI0 28% 7% 51% 

Por otra parte, la dotacIón de agua potable se constItuye en un mdIcador representatIvo de 
las condIcIOnes generales de vIVIenda y el mgreso de los hogares ASlITllSmO, en El 
Salvador, es muy común que los mños tengan la responsabIlIdad o la funcIón en la 
dIVISIón de tareas doméstIcas, de proveer el agua En térrnmos matenales y volumen, el 
agua se convIerte en el mayor msumo de necesIdad dIarIa, que demanda mgentes esfuerzos 
para la econoITÚa doméstIca 

Tal como se aprecIa en el sIgmente cuadro el 50 6% de los hogares no tIenen agua potable 
dentro de la VIVIenda o en la propIedad, que se traduce en el 522% de la poblacIón y el 
55 6% de los jóvenes entre 7 y 18 años La desproporcIón entre área urbana y rural es 
mmensa En el área urbana los hogares y poblaCIón sm agua potable es menos de la tercera 
parte (30 8%), pero en el área rural, la mayoría de los hogares poblaCIón y jóvenes no 
tienen agua dentro de la VIVIenda (78%) Esto demanda cantidad de tIempo en la 
conseCUCIón del agua especIalmente de los mños rurales 
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Cuadro ~ 3 38 Hogares y poblacIon por area según dIspombIlIdad de agua potable en la vlVlenda 

I Concepto 
Hogares 
PoblacIón 
Jóvenes 7-18 

Total 
1,235,484 
5,787,766 
1,723,533 

Urbano 
725,254 

3,167,493 
857,881 

Rural 
510,230 

2,620,273 
865,652 

Sm agua potable dentro de la vIvienda o la propiedad 
Hogares 624,774 223,559 401,215 
PoblacIón 3,021,394 975,261 2,046,133 
Jóvenes 7-18 958,533 281,940 676,593 

% Sm agua potable dentro de la vivienda o la propiedad 
Hogares 506% 308% 786% 
PoblacIón 52 2% 30 8% 78 1 % 
Jóvenes 7-18 556% 329% 782% 

Gráfico N° 3 32 Porcentaje de Jóvenes de 7 a 18 años con dIspombIlidad de agua potable en la 
vIVIenda o propIedad por área según mvel de mgreso fanuhar 
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Por nIvel de mgreso, esta sItuacIón es muy drámattca para los Jóvenes del área rural En el 
área urbana la dotacIón es más amplIa y ofrece una mayor correlacIOn con el nIvel de 
mgreso, tal como se aprecIa en el gráfico 3 32 

3.1.4.3. RelaCión entre los tres niveles de exclUSión espacial. 

En el área rural, el factor clave de exclUSIón es la accesIbIlIdad, aspecto que 
fundamentalmente VIene determmado por el Estado de las vías de comUnICaCIÓn Es fácIl 
demostrar la correlacIón entre nIvel de NecesIdades BáSIcas InsatIsfechas (NBI) y las 
condICIOnes de accesIbIlIdad de la poblaCIón La dotaCIón de eqUipamIento públIco SIempre 
tIene una relaCIón con SU nIvel de comUnICaCIÓn En esto, como SIempre, se aplIca la 
máxIma de que el Estado llega ha~ta donde llega el paVImento 
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En cambIo, en el área urbana, el factor clave es el hacmamIento Este se convIerte en un 
factor de expulsIón temprana de los Illiembros del hogar, especIalmente de los Jóvenes, así 
Illismo contnbuye a desarrollar gran parte de la conVIvenCIa SOCIal y del tIempo lIbre fuera 
de la casa, donde se reduce el mvel de mtegraclón de los hogares y la cantIdad y calIdad de 
la supervIsIón de los padres con respecto a los hIJOS 

El factor de eqUIpamIento mteractúa con los dos antenores factores En el área urbana, el 
hacmamIento expulsa al Joven de la vIVIenda, la ausenCIa de eqUIpamIento SOCIal como 
áreas verdes, recreatIvas y culturales hace que el tIempo lIbre o de OCIO sea defiCIente o 
negatIvamente canalIzado Los conflIctos de las maras estudIantIles en las calle céntncas de 
San Salvador, pueden fácIlmente ser explIcados a partIr de los défICItS de eqUIpamIento en 
áreas verdes y en mstalacIOnes educativas mteractuando con los factores de hacmallliento 
dentro del hogar 

Por otra parte, el aIslamIento de las áreas rurales dIficulta el funCIOnamIento y la dotaCIón de 
la mfraestructura SOCIal Con el tiempo, desmejoran el funCIOnamIento de las mstanCIaS que 
prestan servICIOS rutmarIOs, dlslllinuyendo las horas o los días de prestacIón de servICIO 
ante la ausenCia de personal foráneo a la localIdad 

3.1.5. CuantIficaCión de desmovilizados, deportados, maras y 
niños de la calle. 

EXisten cuatro grupos SOCIales de gran potenCIal en generacIón de VIOlenCIa y conflIctIvIdad 
con la ley Estos cuatro grupos están conformados por Jóvenes que tienen un efecto 
paradIgmático negativo en otros Jóvenes, sobre la base de lo cual, estos grupos se 
autorreproducen 

Fundamentalmente, estos cuatro grupos son producto de los procesos de exclUSIón 
SOCIal Son poblaCIOnes en dIferentes grados de conflIcto con la ley Su Importancia estrIba 
en su capaCIdad de mCIdencIa SOCIal y de reproduccIOn estratégIca de conductas 
desmtegradas en la poblacIOn Joven Una polítIca de prevenCIón del delIto tiene que partIr 
del conOCImIento y de la capaCIdad de autoreproducclón en los Jóvenes de estos cuatro 
grupos especIales 

Para una mejor comprensIón teónca del tema, ver el subcapítulo 2 5 "La zaga del 
conflIcto, grupos de exclUSIón deportados, maras, desmovIlIzados y mños de la calle", del 
capítulo 2, de este IlliSO estudIO 

3.1.5.1. DesmOVIlizados 

El conflIcto mterno en El Salvador concluyó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz 
entre las dos fuerzas beltgerantes A partIr de este momento, se estableCIeron las 
condICIones para la eXIstencIa de un nuevo grupo SOCIal denolllinado desmOVIlIzados, 
mtegrados por los ex-combatientes de ambas fuerzas qUIenes, en el caso de las fuerzas 
msurgentes, entregaron sus armas, se mscnbIeron legalmente y se mtegraron en los 
dIferentes programas de remsercIón 

Los Illiembros de los cuerpos de segundad y batallones espeCIales del EjérCIto tambIén se 
desmtegraron y pasaron a mcorporarse a nuevas actiVIdades CIVIles o IllilItares En el caso 
de las Fuerzas Armadas, el número de desmovIltzados ascendIÓ a 31,000 personas 
(mcluyendo 6,000 polIcías) y por el otro 7,500 ffilembros del Frente Farabundo Martí para 
la LIberaCIón NaCIOnal (FMLN) y 25,000 personas que servían como base de apoyo El 
número de desmovIlIzados, en su conjunto, se puede establecer en 63,500 Los programas 
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de remserclón tuvIeron un costo econóIll1co valorado en 21,500 Ill1llones de colones, costo 
supenor al presupuesto solIcItado (16,886 3 Ill1110nes de colones) a la Asamblea LegIslatIva 
para 1998 

Los programas se focahzaron en dIferentes aCCIOnes conducentes a la IntegraCIón 
productIva y laboral de estos grupos y a generarles oporturudades de superaCIón acadéIll1ca 
Dentro de la pnmera clase de programas, se desarrolló el Programa de TransferenCIa de 
TIerras (PTT), que proporCIOnó tIerras a muchas personas para que las trabajaran 

El Tercer Censo AgropecuarIo del PTT regIstró a 33,606 partICIpantes Dentro del total, el 
24 % de las personas mscntas en los programas agrícolas corresponden a la Fuerza Armada 
de El Salvador (FAES) y PolIcía NacIOnal (PN) y el 76% a los mtegrantes del FMLN y 
tenedores, tal como se apreCIa en el cuadro 3 39 En relaCIón a los programas de 
remserclón, se podrían enunCIar dIferentes cosas posItIvas sobre ellos, partIcularmente que 
representaron una oporturudad para reonentar las VIdas de los benefICIarlOs Sm embargo, 
en térmInOS generales, el esfuerzo de remserclón ha terudo éXItOS cuestIOnados porque las 
aCCIOnes no lograron generar aCCIOnes empresanales que pOSIbIlItaran la mdependencla 
laboral de los benefiCIarlos 

Cuadro N° 339 BenefIcIanos del Programa de TransferenCIa de TIerras (UP-PTT) segun 
departamento Censos 1994-96 

Censos 1994-96 
Depto FMLN TENED FAES PN Total 
AH 1,677 98 1,775 

SA 77 87 534 19 717 

SO 1 575 62 638 

CH 888 2,500 210 2 3,600 

LL 55 13 566 43 677 

SS 243 1018 252 3 1,516 

CU 766 2,403 129 5 3,303 
LP 43 581 592 7 1,223 

CA 357 481 118 O 956 

SV 761 3,398 1,550 98 S,807 

US 1,344 6,982 840 5 9,171 

SM 434 1,822 397 16 2,669 

MO 433 588 56 1 1,078 
LU 49 104 302 21 476 
Total Nac 5,451 19 977 7 798 380 33 606 

Nota PN mcluye 224 personas que comparten la tIerra con benefICIarlOS de la F AES 

En el gráfICO 3 33, se VIsualIza que los mayormente benefICIados del Programa de 
TransferencIa de TIerras fueron los denoIll1nados "tenedores" los cuales están vmculados al 
FMLN en calIdad de base SOCIal Fueron alrededor de 20,000 personas las Incorporadas al 
programa 
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GráfiCO N' 3 33 BenefIcIanos por orgamzaclOn de procedencia 
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El Programa benefIcIO a poblacIón de todos los departamentos Sm embargo, los 
benefIcIarlos se concentraron, pnnclpalmente, en los departamentos de Usulután, San 
VIcente y Chalatenango tal como se aprecia en el gráfico 3 34 

GráfiCO N° 3 34 BeneflcIanos del PTT según departamento 
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Un porcentaje de este grupo de desmovIlIzados, dIfícIl de establecer con exactItud, no pudo 
o no qUISO mtegrarse productIvamente estImándose que se dedICÓ al bandolensmo y a la 
delmcuencIa como "modus VIvendI" Según lo demuestran las mformacIOnes períodIstIcas, 
es claro que las nuevas bandas tIenen en sus fIlas a personas de los dIferentes ex-cuerpos 
de segundad y batallones aSI como ex-combatIentes del FMLN Esto es un efecto dIrecto de 
la guerra que ha permItIdo a algunas personas contmuar con práCtlcas VIcIadas, no superar 
los traumas del conflIcto y desarrollar mecanIsmos IlíCItOS de sobreVIVenCIa personal Los 
efectos negatlvos de la delmcuencla desarrollada por estas bandas afectan a las dIferentes 
personas, partIcularmente a los mños Estos grupos son generadores de vIolencIa o 
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multlphcadores de vIOlencIa SOCIal Es de aclarar, que esto corresponde a un porcentaje 
menor de desmovilizados 

3.1.5.2. Maras. 

En cuanto a las maras y pandIllas, aunque eXIsten InICIatIvas InstItucIOnales para 
caractenzarlas y dIferencIarlas por su conducta, estas modalIdades de belIgerancIa y 
exclUSIón son relatlvamente nuevas en el escenano salvadoreño, con mayores mveles de 
confrontacIón que las formadas en otras épocas de la lustona del país Estos grupos se 
fOlJan, en pnmera mstancIa, como redes de apoyo para ofrecer soporte y proteCCIón a sus 
mtegrantes, sentIdo de afecto y segundad y otras ante una SOCIedad que los ve como 
extraños Sobre esta exclUSIón ongmal, ellos van generando una propIa VISIón y 
autoafirmacIón ante la SOCIedad que los excluye Buscando dentro de ésta afirmar un papel 
o rol que los IdentIfique Las dos maras más fuertes en El Salvador son la llamadas MS y 
MIS, pero eXIsten cerca de 500 chkas (subgrupos) con un promedIO de 15 a 35 mIembros 
cada una Del dato antenor, tambIén se establece que durante la etapa de fortaleCImIento y 
expansIón de dIchos subgrupos, éstos pueden alcanzar una membresía de entre los 30-100 
mtegrantes Se puede estImar un rango de 7,000 a 17,000 personas (jóvenes en su 
mayoría) actIvos en estos grupos AdICIOnalmente, en su entorno eXIsten grupos mformales 
que sm pertenecer a ellos los ImItan EXIste una penfena dIfusa pero muy amplIa sobre la 
cual se nutren y protegen Esta penfena muy bIen puede duplIcar al grupo de las 500 
chIcas 

En el Sondeo sobre "La Juventud OrganIZada en PandIllas en San Salvador", realIzado por 
el InstItuto UmversItarIo de OpIruón Púbhca (IUDOP) de la UCA, Junto con Radda Barnen 
de SUecIa, HOm.mIes Umdos y Save the Clnldren (EEUU), entre los meses de octubre 96 y 
enero 97, se encuentran muchos datos de mterés 

Con base a la antenor mveStIgacIón se puede establecer el SIgUIente perfIl de los mIembros 

• Los mtegrantes de maras tIenen una edad promedIO, cuando mgresan a la 
pandilla, de alrededor de los 14 5 años, 

• El 96 3% de los mIembros sabe leer y escnbrr, el 75 9% no estudIaba, 

• El 74 5% no trabaja en la actualIdad (obsérvese que en promedIO, tres de cada 
cuatro mtegrantes no estudIan ID trabajan) 

• El 32 2% tIene luJOS y el 25% VIve con su madre y con su padre a la vez Es 
decrr, el 75% no VIve al menos con uno de sus padres 

• En cuanto a la presenCIa de sus padres, es muy probable que por ocupaCIOnes 
fuera de casa, éstos no tIenen nmgún control sobre sus luJOS 

• Las razones para entrar a la pandilla están aSOCIadas a lo SIgUIente al "vacIle" 
(sínnl de dejar pasar el tIempo sm ejercer nmguna actIVIdad que ImplIque el 
supedItarse a una responsabIlIdad o que Impregne de stress, el 46%), a 
problemas famIlIares (216%) y por mfluencIa de amtgos (lO 3%) 

• El 55 S % de las Jóvenes reconOCIó que ha estado embarazada, pero menos de 
la mItad de ellas admIte tener hIJOS en el presente 
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• Los jóvenes mtegrantes de las maras le pedrrían a la SOCIedad empleo (20 7%), 
no ruscnnnnacIón (18%), comprensIón (11 5%) Y apoyo (114%) 

El InstItuto Salvadoreño de ProteccIón al Menor (ISPM) se encuentra trabaJando 
actualmente con 1,090 nnembros de estos grupos rustnbwdos fundamentalmente en cmco 
departamentos El 56% de estos jóvenes atenrudos corresponde a SIete mumcIpIos del 
departamento de San Salvador, mIentras el 44% restante se localIza en las cabeceras 
departamentales o CIUdades de cuatro departamentos (Usulután, Chalatenango, San MIguel 
y La Paz) 

Según la opIlllón de un exmtegrante de maras, éstas se concentran fundamentalmente en el 
Area MetropolItana de San Salvador y los deportados en las maras, según algunas fuentes, 
alcanzan un 10% 

PandIllas como "La Máquma" y "MAO-MAO" están vmculadas preponderantemente a 
aCCIones delIctIvas que, al Igual que otras, han generado el temor en la poblacIón Sobre la 
delIncuencIa nnnonl, la DIreCCIón General de PolítIca Cnmmal del Mmtsteno de JustICIa 
realIzó reCIentemente un estudIO a cargo de VarIllla Arévalo, en el cual se establece que 
2,559 menores fueron capturados en flagranCIa por la DIVISIón de Segundad Púbhca de la 
PolIcía NaCIOnal CIvIl ( PNC) durante 1996 Además, se reportan a 3,090 procesos 
mlclados contra menores en la FIscalía General de la Repúbhca (San Salvador) en ese 
mIsmo año Para la zona OCCIdental, la FIscalía General reportó 1,429 procesos en ese 
mIsmo período Para OCCIdente, se concluye que los mayores porcentajes dehcttvos 
corresponden a menores entre 16-18 años y al sexo masculmo Los procesos regIStrados en 
rucha oficma para la Reglón Onental aSCIenden a 1,580 

3.1.5.3. Deportados delincuentes. 

EEUU se ha constItwdo en el país receptor de mnngrantes latInos porque creen encontrar 
mejores oportullldades de VIda En el caso concreto de El Salvador, se prodUjO una 
enngraclón maSIva durante los años del conflIcto Las personas que llegaron a los Estados 
Ullldos, la gran mayoría en calIdad de mdocumentados, se mtegraron a actIVIdades de 
SubSIstencIa La econOITÚa salvadoreña tIene como uno de sus pIlares de sostemmIento el 
flUJO de dIVIsas que ha SIdo constante durante los últImos años, SIendo su fuente prmcIpal 
las remesas fannlIares que han sobrepasado los nn1 nnllones de dólares por año 

En estas condICIones, el papel de los salvadoreños ha SIdo deternnnante en el sostentmIento 
de sus fannlIares aquí en el país 

Cuadro N° 3 40 RegIstro de deportados por año, delItos y procedencIa según mes 

Mes Años Con delito Sm delIto ProcedenCia Total 
Enero 96 23 178 USA 201 
Febrero 96 6 159 USA 165 
Marzo 96 10 252 USA 262 
AbrIl 96 6 303 USA 309 
Mayo 96 49 363 USA 412 
Jumo 96 34 85 USNCanadá 119 
JulIo 96 24 107 USNCanadá 131 
Agosto 96 36 159 MéX1colUSNCanadá 195 
SeptIembre 96 41 144 MéX1colUSNCanadá 185 
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Octubre 9Jí 74 226 USA 300 
NovIembre 96 36 108 USA 144 
DIcIembre 96 21 203 USA 224 
Sub-total 1996 360 2,287 2,647 
Enero 97 35 272 USA 307 
Febrero 97 27 273 USA 300 
Marzo 97 32 105 USA 137 
AbrIl 97 22 128 USA 150 
Mayo 97 51 190 USA 241 
Jumo 97 101 522 USA 623 
Jubo 97 79 294 USA 373 
Agosto 97 95 453 USA 548 
Sub-total 1997 442 2,237 2,679 
Total 802 4,524 5,326 
Deportados 15% 85% 
Fuente Elaborado con base en mformacIón de la DIreCCIÓn de MIgracIón 

Uno de los efectos crítICOS es la deportaCIón Al analIzar la mformacIón del cuadro antenor 
que regIstra globalmente las estadístIcas de deportaCIOnes para El Salvador durante el año 
1996 y los pnmeros ocho meses del 97, se establecen los sIgUIentes puntos 

a) Durante los últImos vemte meses, el total de personas deportadas pnnclpalmente de 
EEUU, es de 5,326 Esto representa un promedIo de 266 personas por mes Al hacer una 
comparacIón entre enero-agosto 96 y enero-agosto 97, se establece un mcremento mensual 
de deportados-de 224 a 335 (gráfico 335) 

Gráfico N" 3 35 ComparaCIón de promedIOs mensuales de deportados 
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b) Del total de deportados, 15% de ellos están vInculados con algún delIto tal como se 
vIsualIza en el cuadro correspondIente Se regIstran 802 personas en esta categoría, lo cual 
establece un promedIo de 20 personas por mes y sobre qUIenes no eXIste nIngún tIpo de 
segUImIento postenor a su Ingreso Al efectuar la comparacIón entre enero-agosto 96 y 
enero-agosto 97 se observa un sorprendente Incremento de 24 a 55 personas por mes (31 
personas más), que tIenen problemas con la JustICIa en los EE UU SIn embargo, este 
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promedio se está mcrementando slgmflcatIvamente cada mes en los últImos tres meses 
registrados Jumo-agosto 97, el promedIO de deportados con delIto se mcrementó a 92 
mensuales 

Gráfico N° 3 36 Porcentaje de deportados con y SIn dehto para enero/96-agosto/97 

Deportados enero 96-agosto 97 

Algunas de las bandas de mayor pelIgrosidad estaban mtegradas o Jefeadas por esta clase de 
deportados 

Gráfico N° 3 37 PromedIO mensual de deportados con delItos 
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Gráfico N" 3 38 Total de deportados con dehtos por mes para el penodo de enero/96-agosto/97 
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c) En cuanto a los deportados sm delItos, se tiene un promedIo de 226 personas que 
mensualmente llegan al país De la sene de datos, la moda se ubIca específIcamente en el 
mes de Jumo del 97 Los deportados sm debtos, pero con pertenencIa en Estados Umdos a 
grupos exclUIdos socIalmente, tambIén Impactan en los Jóvenes salvadoreños Los meses 
que presentaron mayores cantIdades absolutas de deportados en su cOllJunto fueron 
Jumo/97 y agosto/97 

Al comparar el período enero-agosto 97 con el correspondIente al año 1996, se observa un 
Incremento de 49% de deportados Es de aclarar que no todos los deportados son 
delIncuentes, m han temdo conflIctos con la JustIcIa Pero hay que destacar que SI bIen este 
porcentaje de personas es relatIvamente pequeño, su Impacto en las condICIones de la 
socIedad salvadoreña es grande por cuanto tIenen capacIdad de mfluencIa partIcularmente 
en un sector Juveml 

Gráfico N° 3 39 Total de deportados por mes para el penodo de enero/96-agosto/97 
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La tendenCIa de los deportados con delttos durante los últImos 20 meses tIene un 
comportamIento ascendente Es decIr, cada mes son más las personas deportadas que 
entran al país SIn tener un tratamIento especIal m segUImIento en cuanto a su conducta En 
el gráfico 3 38, se aprecIa este comportamIento 

3.1.5.4. Niños de la calle. 

Los mños de la calle pasan a convertIrse en un grupo que reqUIere un tratamIento especIal, 
dada las InterrelacIones que mantIenen con grupos SOCIales margInales fundamentalmente y 
por su alta probabIlIdad de delIncuenCIa cuando se encuentran en la adolescenCIa o 
Juventud 

Los estudIoS realIzados sobre este grupo son muy pocos, aunque hay vanas InstItucIones 
que en la actualIdad trabajan con los mños de la calle como el caso de la FundaCIón Olof 
Palme 

El Pnmer Censo NaCIonal de NIños y NIñas de la Calle realIzado en el país en octubre de 
1991, por la FundaCIón de ProteCCIón al NIño Olof Palme y el Consejo Salvadoreño de 
Menores, constItuyó un esfuerzo Imctal de aproXImacIón haCIa este grupo poblaclOnal En 
esa ocaSIón, se conSIderó mño/mña de la calle "a los que entre los 5 y los 18 años, se ven 
con aspecto SUCIO y desCUIdado, con vestImenta detenorada y algunas veces Incompleta, se 

- encuentran en grupos en zonas de gran actIVIdad comerCIal o de concentracIón poblaclOnal 
o deambulando por las calles" 

La InveStIgacIón arroJó, en esa oportumdad, muchos datos de Interés El mayor porcentaje 
de mños fue ubIcado en calles y plazas de San Salvador La proporcIón de mños es mayor 
que el de las mñas, cerca del 45% de las personas entrevIstadas se localIzaban en el rango 
de los 11 a 16 años El Ingreso a este grupo es de temprana edad De la poblaCIón censada, 
el 55% reconocía que "nunca" o de "vez en cuando" veía a sus padres El 16% reconocía 
que VIvía con uno de sus padres Sí puede afirmarse que en la medIda que el mño pase más 
tIempo en la calle rompe cada vez más la vInCUlaCIón con uno de sus padres Las razones 
por las que el mño se va a la calle van desde el "maltrato famIlIar", "dIfIcultades 
económIcas", hasta que "no le gustaba la casa" Usualmente, los mñas/mños de la calle 
establecen a su corta edad, mecamsmos de IntegraracIón o relaCIón Ellos expresaron que 
VIven "solos" o" con amIgos" y muy pocos, con parIentes 

En el estudIo en menCIón, se IndIcaba que el 42% de los mños de la calle oscilaban entre 0-
5 años de reSIdIr en la mIsma zona Luego, hay un deCreCImIento, porque los mños 
aumentan en edad y luego se Integran a otras actIVIdades, frecuentemente de carácter 
delIncuenclal En ese estudIO, San VIcente y San Salvador aparecen como los 
departamentos de ongen de los mños de la calle Llama la atenCIón de que las actIVIdades 
que realIzan los mños de la calle las llevan a cabo "solos" o con amIgos 

Por otro lado, un resumen de la InvestIgación "Perfil SIcológICO del mño y la mña de la 
calle", promOVIdo por la Red PROCIPOTES (San Salvador, 1997), señalaba que" eXIste 
una frecuencia de IndICadores que reflejan baja autoestlma, agreSIVIdad, contactos SOCiales 
Inadecuados o emprobrecldos TambIén, es frecuente encontrar IndICadores de una 
problemátIca sexual latente" 

En cuanto a la famIlIa, este estudIO agrega "en su mayoría, los mños megan o desvalonzan 
la fIgura del padre, lo conSIderan ImpulSIVO, agreSIVO, dOmInante, Inseguro, Inestable, 
rígIdo La madre tambIén es fuente de confItcto, la conSIderan ImpulSIva, dOmInante, 
agreSIva, pumtIva, tensa, estresada, Inestable En este medIO, los mños se SIenten 
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Incomumcados, aIsladados, solos, las relacIOnes entre las personas no son adecuadas 
Todo ello conduce a sentIrse depnmIdos, agresIvos, con una actItud negatIva hacIa sí 
mIsmos" 

El perfil de los mños y mñas de la calle permIte establecer que, en general, no eXIsten O 
nunca han eXIstIdo relaCIones fuertes o de ImportancIa de ellos con sus padres y que su VIda 
transcurre en un ambIente de hostIhdad e msegundad y en condIcIOnes donde el salto a la 
delmcuencIa y a las aCCIOnes cnmmales se ubIca en el mdefirudo límIte de su VIda futura 

La poblacIón de los mños de la calle se SItúa, según estImacIOnes de la FundacIón Olof 
Palme, en cerca de mIl personas Ha aumentado en los últImos años De no tomarse 
aCCIones de reeducaCIón o remsercIón haCIa este segmento poblacIonal, este grupo no sólo 
se mcrementará en los próxImos años smo que es un nuevo ftlón que alImentará a qUIenes 
practIcan la dehncuencIa común, en un pnmer momento, para luego mtegrarse a las bandas 
del cnmen orgaruzado 

3.1.5.5. La neceSidad de polítIcas enfocadas a estos grupos 
específicos. 

Estos cuatros grupos demandan de una polítIca espeCIal de prevencIón antldelmcuencIa1 o 
de InclUSIÓn SOCIal que les dé soporte o mtegre productIvamente a estos mdIvIduos Su 
potenCIal negatIvo supera con creces los costos de cualqUIer programa preventIvo 

En resumen se puede conclUIr sobre estos grupos lo SIgUIente 

a Los desmovIhzados, con dIferentes grados de partICIpacIón en el conflIcto, aSCIenden a 
63,500 personas Este grupo, por su potencIal bélIco y capaCIdad orgaruzatIva se constItuye 
en uno de los mayores nesgo s para la SOCIedad y para los Jóvenes en partIcular, debIdo a su 
capaCIdad de reclutamIento y autorreproduccIón con base a los mIsmos Jóvenes 
Actualmente no eXIsten programas de segUImIento a estos grupos 

b Los Integrantes de maras se estIman en un rango entre 7 mIl a 17 mIl mareros, 
organIzados en 500 chcas La edad de reclutamIento de las maras promedIa los 14 5 años 
El 75% tIene hogares desmtegrados o sm la presencIa de uno de sus progerutores Las 
maras tIenen en su base la cnSIS famIlIar y la falta de soporte públIco a la famIlIa nuclear o 
monoparental Un programa de fortaleCImIento a la famIlIa en nesgo prevendría futuras 
expanSIOnes de estos grupos 

e Para agosto de 1997, estaban entrando un promedIO de 92 deportados con antecedentes 
delIcuencIales (promedIO del últlmo tnmestre) Actualmente, no eXIste mnguna polítIca de 
mtegracIón y remsercIón Frecuentemente, esta poblaCIón es reCIbIda en el aeropuerto con 
agreSIvIdad, mcrementado su SItuaCIón de exclusIOn y resentlmIento 

d Los ruños de la calle no sobrepasan las 1,000 personas EXIsten mstItucIOnes pnvadas 
que realIzan esfuerzos valIOSOS al respecto El Estado puede ofrecer soporte fmancIero 
descentralIzado para que las mstltucIOnes pnvadas ofrezcan alternatIvas a este problema 
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3.2.1. Introducción 

Este componente tIene tres objetIvos específicos 

• RealIzar un censo de las InstItucIOnes que trabajan con nrnos y adolescentes de 7 a 17 
años 

• Desarrollar un análIsIs de la oferta programátIca InStItucIOnal 

• IdentIfIcar carenCIas programátIcas de la oferta y proponer líneas de aCCIón 
complementanas 

Para la realIzaCIón del Censo, se elaboró una base de datos, una ficha o Instrumento censal 
de recoleccIón y un InstructIvo Las seCCIOnes o estructura de la ficha del censo InstItucIonal 
son las sIgUIentes 

I IdentIficacIón InstItucIOnal en este apartado (ltems 1-15) se plasmó toda la InfOrmaCIón 
general por cada InstItucIón (nombre legal, dIreCCIÓn y otros) En él se pretendía hacer la 
clasIfIcacIón para cada InstItucIón de acuerdo al sector en el que ésta realIza sus labores y, a 
su vez, pretendía señalar con qué InstItucIón públIca o pnvada tenían mayor vInCUlaCIón 

11 CaracterístIcas y fInalIdades este apartado (Items 16-19) pretendía IdentIfIcar los 
objetIvos y mISIOneS, la especIalIdad técruca, la poblaCIón beneficIana y sus característIcas 
y los murucIplos donde las InstItucIOnes tIenen, mayontanamente, destacado su personal en 
sus programas de atencIón a la ruñez y adolescenCia pnncIpalmente 

111 SeCCIón de programas o áreas éste era uno de los apartados fundamentales (Items 20-
46) del Instrumento, ya que aquí cada InstItUCIón detallaría los nombres de los cuatro 
programas más Importantes que se están llevando a cabo en la actualIdad, y de cada uno de 
éstos sus objetIvos, una descnpcIón SIntétIca, el género, área de la poblaCIón beneficIana y 
los logros y dIfIcultades que, según ellas, estaban presentando para cada programa 

IV ProyeCCIOnes de expanSIón y desarrollo aquí (Item 48) las InstItuCIOnes menCIOnarían 
las tres áreas de trabajO en las cuales ellas estarían enfocando sus esfuerzos para los 
prÓXImos dos años, es deCIr, se pretendía medIr haCIa qué clase de programas se estaba 
dmglendo la oferta o haCIa dónde se estaba avocando el mayor esfuerzo para sus programas 
a futuro 

V InvestIgacIones y estudIOS en este apartado (Item 49) se tenía como objetIvo conocer la 
capaCIdad y el Interés que tIenen las InstItuCIones que trabaJan con jóvenes y adolescentes 
para desarrollar InVestIgacIones y/o estudIos 

VI ComumcacIón InstltuclOnal aquí (ltem 50) se pretendía conocer de las diferentes 
formas o modalldades de comulllcacIón a través de las cuales las lllstltuclOnes dan a 
conocer su trabajO o sus programas haCia la poblaCIón beneficIana o con otras InstItuCIones 
y así medIr la capaCIdad de dIvulgaCIón con que éstas cuentan 

VII OrgamzacIón de eventos en este apartado (Item 51) se pretendía Indagar sobre la 
dIverSIdad de actIVIdades o eventos que las InstItuCIones utIlIzan para relaCIOnarse con otras 
lllstltucIones, la poblaCIón benefICIarla de éstas y para dar a conocer o lograr algún 
resultado específico de Interés haCIa la SOCIedad en general 
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vm AfilIacIones aquí (Item 52-53) se Intentó IdentIfIcar las redes IntennstItucIOnales a 
nIvel nacIOnal e InternaCIOnal y así medlf el grado de cooperaCIón y/o la relacIón 
orgamzatIva que eXIste de las InstItucIones con ellas, para poder llevar a cabo sus objetIvos 
o una labor de apoyo conjunta con éstas 

Postenormente al dIseño de la fIcha, se procedIó a preseleCCIOnar el UnIverso de 
InsutucIOnes que realIzan algún tIpo de trabajo con menores de entre 7-17 años de edad, 
partIcularmente en SItuaCIón de exclUSIón SOCIal, que es la poblaCIón sUjeto de estudIO de 
ésta InvesugacIón En este aspecto, se fue flexIble, ya que el Ulllverso de InstItucIones 
censadas tambIén Incluyó a aquellas que atIenden a poblaCIón de menores de O a 18 años 
(esto es el caso en partIcular de los hogares albergues) 

La nórnma de InstItuCIOnes para el Censo se tomó de dIferentes fuentes para lograr ser lo 
más mcluslvo pOSIble, entre las pnmanas tenemos el "Banco de Orgamsmos no 
Gubernamentales y otros Programas de AtenCIón y ProteCCIón a la NIñez y AdolescenCIa 
legalmente Inscntos al InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor (ISPM) 1997" Es 
necesarIO hacer la aclaraCIón que de este lIstado se excluyeron las 20 mstltucIOnes de 
atenCIón dIurna de nIños con programas educatIvos de guarderías o slIllllares 

TambIén, se conSIderaron a las InstItuCIOnes claSIficadas como especIalIzadas en programas 
haCIa ruños- mUjeres y lllños- Jóvenes- y -trabajO mfantIl- del "DIrectono de InstItucIones 
PrIvadas de Desarrollo de El Salvador publIcado por el PNUD 1992", el "DIrectono de la 
CoordmacIón de InstItuCIOnes de PromOCIón Humana de El Salvador (CIPHES)" y las 
InSutucIOnes mIembros del SIstema NaCIOnal de ProtecCIón al NIño contempladas en el art 
400 del nuevo CÓdIgO de FamIlIa, entre otros 

Fmalmente, se realIzó un control de calIdad de cada fIcha con las mstltucIOnes que 
aportaron InformaCIón El período de referenCIa para este Censo es el mes de agosto de 
1997 El trabajO de campo se realtzó del 11 de agosto al 26 de septIembre de 1997 El 
Ulllverso pre-Idennficado fue de 108 InstItUCIOnes, de las cuales 70 respondIeron, pero por 
su no IdoneIdad fueron ehmmadas 4 InstItucIones La base de datos se refIere en tal sentIdo 
a 66 mstItucIOnes (cuadro 3 41) De forma extemporánea, algunas InstItUCIOnes 
adICIOnalmente remIueron su fIcha de datos, que se conSIderan en el anexo pero no se 
Incorporan en el análISIS 

Cuadro N° 3 41 InstltuclOnes según partlclpaclón en Censo 

RespondIeron % 
Sí 66 59% 
No 46 41% 
Total 112 100% 

110 



3.2.2. CaracterístIcas generales de las Instituciones 

En este apartado se procederá a descnbu a las mstItuclones por sector, por tenenCIa de 
personalIdad JurídIca, ImClO de operaclOnes y el grado de relación con mstItuclones púbhcas 
y pnvadas Las secciones I y 11 de la ficha censal fueron el msumo para poder IdentIficar 
todos los datos y característIcas generales de las mstItuclOnes que formaron parte del 
análiSIS de la oferta programática 

Cuadro N° 3 42 InstituCIOnes por sector segun departamento 

Depto/Tlpo Gubernam Privado RehglOso Total % 
SS 7 28 11 46 70% 
LL 1 3 4 8 12% 
SA 1 4 5 8% 
SM 1 1 1 3 5% 

Otros 4 4 6% 
TOTAL 9 33 24 66 100% 

La mayoría de mstItuclOnes que proporClOnaron mformaclón pertenecen al sector pnvado 
(33) 24 son rehglosas y 9 son púbhcas (cuadro 3 42) Estas mstItuclOnes están ubicadas, 
preponderantemente, en el departamento de San Salvador (la ubicaCión hace referencia a la 
sede central, no al trabajO de campo) SI se suman las del departamento de San Salvador 
junto con las de La Libertad, se podrá observar que el 82% se ubican en el Area 
Metropohtana de San Salvador -AMSS- (todas las mstItuclOnes de estos dos departamentos 
respondieron que se ubican en mumclplOs pertenecientes al AMSS) Por lo general, las 
mstltuclOnes tIenden a generar su mayor esfuerzo en el mumclplO o departamento donde se 
encuentra su lugar sede 

De las 66 mstltuclOnes, 51 reportaron poseer personahdad Jurídica y una tercera parte de 
ellas son de creación reciente (33%) a partIr de 1992 hasta la fecha Usualmente la SOCiedad 
CIVtl siempre se encuentra en un fluJo de naCIIDlentos y extmclones de organlzaclOnes Esta 
creaCión, con segundad, se VIÓ dmamlzada a partir de los Acuerdos de Paz (1992) El 
tránSitO de la situación de conflicto a otra de reconstruccIón y paz modIficó el escenano para 
una sene de mstltuclones, provocando el surglIDlento de nuevas neceSidades y la extmclón 
de otras En este contexto, es lógiCO esperar las desaparición de mstltuclOnes y el 
surglIDlento de otras nuevas Este dmaIDlsmo puede ser apreCiado por el porcentaje, del 
33%, expuesto antenormente 

Cuadro N° 3 43 InstItUCIOnes por tenenCIa de personalIdad Jurídica según año de mICIO de 
operaCIOnes 

Período Con person Sm person n/d Total % 
< 1970 9 2 11 17% 
1970-79 6 1 2 9 14% 
1980-89 13 1 1 15 23% 
1990-97 18 2 2 22 33% 

nld 5 2 2 9 14% 
TOTAL 51 8 7 66 100% 

% 77% 12% 11% 100% 
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Gráfico N" 3 40 InstltucIOnes por porcentaje de personalIdad JundIca 
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Gráfico N" 3 41 InstItucIones por penodo o año de InICIO de operacIones 
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Por otra parte, se pretendía IdentIfIcar cuáles son las InstItucIOnes públIcas y pnvadas que 
tIenen mayor InCIdenCIa InstItucIOnal en la socIedad CIVIl onentada haCIa los Jóvenes En el 
sector públIco (cuadro 3 44) sobresalen dos InstItucIOnes que mantIenen mayor relacIón 
con las InstItucIOnes que formaron parte del UnIverso censal, éstas son el InstItuto 
Salvadoreño de ProteccIón al Menor (ISPM) y el MInIsteno de EducacIón (MINED), yen 
cuanto a la InstItucIón pnvada que de alguna manera refleja una cIerta o mayor frecuencIa de 
relacIón con este mIsmo UnIverso fue la AgenCia InternacIOnal para el Desarrollo (USAID) 
Es Importante hacer notar que hubo una mayor dIfIcultad de respuesta para IdentIfIcar la 
InstItucIón pnvada con qUlen este grupo de InstitucIOnes más frecuentemente se relacIOnan 
y que ejerzan alguna clase de trabajO l"on la Juventud y nIñez 
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Cuadro N° 3 44 InstItucIones reportadas con las cuales se tIene mayor relacIón según sector 

InstitUCión PúblIca Fr % 
1 ISPM 26 39% 
2 MINED 12 18% 
3 MSPAS 4 6% 
4 PPDDHH 3 5% 
5 INSAFORP/CONCULTURAlHBB 6 9% 
6 Otras 7 11% 
7 NIT - NIR 8 12% 
Total 66 100% 

InstitUCión Privada Fr % 
lAID 3 5% 
2 MSCI 2 3% 
3 Fund CnstIana/Nlños y AncIanos 2 3% 
4 Fund SIMAN 2 3% 
5 UCA/Esc Umv 2 3% 
6 Otros 20 30% 
7 NIT -NIR 35 53% 

Total 66 100% 

Se trató de IdentIfIcar la especlaltdad técmca de cada mstItuCIón, a partIr de una 
autocaltfIcacIón mstItucIOnal Sobre ésto se crearon categorías que permItIeran su 
agrupacIón Ello se realIzó con la mtencIOnalIdad de IdentIficar la línea de trabajo pnncIpal 
que estas mstItucIOnes tIenen en su labor hacIa la poblacIón de mñez y Juventud En este 
sentIdo, se lograron IdentIfIcar dIez especIalIdades (cuadro 3 45 Y gráfIca 3 45) hogar 
albergue, gUldIsmo-escultIsmo, salud-nutncIón, promocIón socIal Juveml, cultural, 
deportes, educacIón especIal, mños trabajadores y de la calle, derechos JurídIcos y centros 
de rehabIlItacIón de Jóvenes 

Es de hacer notar que la mayoría de mstItucIOnes se concentran en tres especIalIdades muy 
básIcas o pnmarIas hogares-albergues (35%), salud y nutrIcIón (11 %) Y aspectos laborales 
(8%) y aunque se creó la especIalIdad de deportes, ya que esta es de ImportancIa en este 
tIpo de poblacIón de mstItucIOnes, no se logró IdentIfIcar o mc1Ulr nmguna de éstas con 
dIcha especIalIdad (gráfico 3 43) 
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Cuadro N° 3 45 ClasIficacIón mstltuclOnal por sector segun especIahdad 

EspecialIdad Gubernam PrIVado RelIgIOso 
Hogar albergue 3 5 

GUIdIsmo-escultlsmo 2 

Salud-NutncIón 7 
Promoc SocIal Juveml 2 

Cultural 1 3 

Deportes 

EducacIón especIal 2 

NIños trabajadores y de la calle 3 

Derechos JurídICOS 2 3 

Centros de rehabIhtac de Jóvenes 1 1 

Otros 2 5 

Total 9 33 

Gráfica N° 3 42 Porcentaje mstltuclOnal por sector según especialIdad 
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Grafica N" 3 43 InstItucIOnes por especIalIdad 
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Especialidad 

Cuadro N" 3 46 Oferta InstItucIOnal según edad de poblacIón pnontana 

Rango edad Total % 
0-6 5 8% 

7-12 6 9% 
13-17 1 2% 
0-17 28 42% 
Otras 26 39% 
Total 66 100% 

Al mdagar sobre el tramo de edad de la poblacIón sUjeto (cuadro 3 46), el 42% se onenta al 
grupo mfanto juveml entre 0-17 años Pocas están onentadas hacIa los adolescentes 
propIamente dICho y un 17% trata con mños exclUSIvamente (0-12 años) De las 
mstItucIOnes censadas, según su especIahdad, 49 de ellas atIenden a los dos géneros 
(cuadro 347), 10 a poblacIón femenma y sólo 3 mstItucIOnes trabajan con poblacIón 
masculIna 

Cuadro N° 3 47 InstItuCIOnes por sexo de poblacIón pnontana según espeCIalIdad 
----=-:=-:=:-I Especialidad I Masc I Fem I Ambosl N/D I Total 

I=H=-o-"--g-ar-al---==b:-e-rg-u-e-----------I 3 1 4 1 16 1_---::--1 ___ 2-;;;:-3_ 

1.~G:.::U1:::.:d=::l=::sm:::;o-=---=E=-sc.:::..;u=¡t=ls=m=-o=-----------:1 1_------:;-_1 1 1 1 1 ___ 2:;;;--
1 Salud-NutncIón 1 1 3 1 4 1 1. __ ---;;7_ 
I=Pr-o-m-o-c-=S=-O-cl-al-::-J-=-u-v-em-----::-¡--------1 1 1 5 1 1: ___ 5---;--

I~C-,----ul---,--tur---,-,al ___________ 1 1 1 4 1 1_-------=4_ 
1 Deportes 1 1 1 1 1 O 
IEduc EspeCIal 1 1 1 3 1 1----=-3-
I~N:;:lñ=o=-s-=tr:=.Ja~ba:....:.~=ad===-o-re-s-y-d-=-e---=-l-a -cal--:cl:;-e-------I 1 1 5 1 1 ___ 5_ 
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IKspecialidad Masc Fem Ambos N/D Total 
Derechos Juríd.tcos 1 4 5 
Centros de rehabilitaCIón de Jóvenes 1 1 2 
Otros 1 6 3 10 
Total 3 10 49 4 66 

Cuadro ~ 3 48 PresenCIa mstItuclOnal según mUnICIpIO de trabajo 

Municipio FI % 
San Salvador 24 36% 
Santa Ana 10 15% 
Soyapango 10 15% 
Nva San Salvador 9 14% 
San MIguel 6 9% 
IMellcanos 6 9% 
Sonsonate 6 9% 
Apopa 5 8% 
Zacatecoluca 4 6% 
Usulután 4 6% 
Ahuachapán 3 5% 
Chalatenango 3 5% 
AC3:1utla 2 3% 
Otros 52 79% 

Total 144 

En cuanto a los mumclpIOs en los cuales las InstItUCIones reportan la concentracIón 
pnontana de su trabajo con personal destacado (cuadro 3 48), éstos se encuentran en el 
área metropohtana y en las pnncIpales CIUdades 24 InstItUCIOnes reportaron tener trabajo y 
personal de campo en San Salvador (36%), en Santa Ana y Soyapango trabajan 10 
respectIvamente (30%) En Nueva San Salvador trabajan 9, es deCIr el 14% de las 
InstItuCIones SI se observa con detemmtento, es en los mumcIpIo del AMSS, Santa Ana y 
San MIguel donde las InstItuCIOnes reportan la mayor concentracIón de trabajO de campo 

3.2.3. La oferta programátIca y proyecciones 

Con este apartado se IdentifIca la oferta programátIca InstItUCIOnal eXIstente haCIa las 
demandas y expectatIvas de los Jóvenes Esta InfOrmaCIón se elaboró con base a las 
seCCIOnes JlI y IV de la fIcha, donde se espeCIfIca nombre y tIpo de programa, obJetIvo, 
poblaCIón benefIcIana (género, edades y área), así como los prInCIpales logros y 
d.tficultades presentados en la eJeCUCIón 

La dIverSIdad de programas se agruparon pnmanamente en qUInce grandes tIpos o 
categorías (cuadro 3 49) Los CInCO programas con mayor porcentaje de esfuerzo 
InstituCIOnal son educacIón y formaCIón laboral (35%), salud y nutrICIón (12%), formaCIón 
humana (7%), med.to ambIente (7%) Y hogares-Centros de BIenestar InfantIl (CBI)/Centros 
de Desarrollo InfantIl (CDI),(6%) 
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A partIr de la naturaleza programátIca se podría mfenr que el mayor esfuerzo mstItuclonal 
en los programas se está onentando a satisfacer las necesIdades básIcas de esta poblacIón 
en la actualIdad 

Cuadro N° 3 49 Oferta programática según tipos de programa 

Tipo de programa Fi % 
EducaCIón y formacIón laboral 65 35% 

Salud y nutrIcIón 22 12% 

FormaCIón humana 13 7% 

MedIo ambIente 12 7% 

Hogares y CBIICDI 10 5% 

Cultura, deporte y recreaCIón 9 5% 

RehabIlItacIón y educacIón especIal 8 4% 

Género 7 4% 

M!croempresa 6 3% 

NIños de la calle 6 3% 

PromocIón y orgamzacIón SOCIal 5 3% 

LegIslacIón y relacIones laborales 3 2% 

Jóvenes y VIolencIa 3 2% 

RelacIones famIlIares 3 2% 

Otros 12 7% 

Total 184 100% 

Es Importante preguntarse SI esta clase de programas responde a las expectatIvas y a las 
demandas de los jóvenes o, por el contrarIO, responde a un dIagnóstIco de las necesIdades 
que realIzan los adultos con respecto a la poblaCIón joven 

En cuanto a la poblaCIón benefICIada por los dIferentes programas ésta se clasIficó en SIete 
categorías (cuadro 3 50) La mayoría de las frecuencIas se localIzan en tres tipos de 
poblaCIOnes poblaCIón mfanto-juveml, mños y jóvenes desprotegIdos y el sector laboral 
Entre las tres se abarca al 57% de la poblaCIón atendIda 

Cuadro N° 3 50 Oferta programática según tipo de poblaCIón benefiCiada 

TIpo Fr % 
Infanto-Juverul 44 24% 
NIños y Jóvenes des protegIdos 40 22% 
Sector laboral 20 11% 
EstudIantes 16 9% 
Margmados urb/rur 12 7% 
DIscapacItados 8 4% 
Otros 44 24% 
Total 184 100% 

117 



En relaCIón al género de la poblaCIón, las mstItucIOnes no tIenen pnonzado trabajar con un 
género en partIcular, ya que el grueso de los programas se han IdentIficado onentados para 
ambos (82%) Esta respuesta está relaCIOnada de forma dIrecta con la brmdada por las 
lTIlsmas lllstltucIOnes en cuanto a la especIalIdad téCnIca de cada una de ellas, éstas se 
conCIben como dmgIdas haCIa la poblacIón mfanto-Juveml de ambos sexos en un 50% o 
más, lo cual es pOSItIVO porque promueve la mtegraclón entre esta poblacIón Esta clase de 
InfOrmaCIón es mteresante compararla para poder observar qué puntos son comcIdentes y 
cuáles no lo son, según la respuesta de las mIsmas mstItucIOnes En cuanto al área, las 
InstItUCIOnes reportan que trabajan en sus programas mayontarIamente en ambas zonas 
rural y urbana, 44%, en el área urbana 36% y en la rural, el 20% (cuadro 3 51 Y gráfIco 
344) % 

Cuadro N° 3 51 Oferta programátIca según área de poblaCIón benefiCIada 

Area Fr % 

Urbana 66 36% 
Roral 37 20% 
Ambos 81 44% 
Total 184 100% 

La oferta programátIca haCIa los Jóvenes refleja, en su mtenor, una relatIva exclUSIón por 
área, que SI se VIncula a la oferta mstItucIOnal concentrada por mUnICIpIO, estaría 
reproducIendo la exclUSIón espaCIal terntonal, presente en la mIsma oferta de la SOCIedad 
CIvIl Esto es Importante señalarlo ya que eXIste menor presenCIa y dISPOnIbIlIdad en 
aquellos lugares alejados de las metrópolIs Esto VIene a confirmar la expreSIón de que "el 
Estado llega hasta donde llega el asfalto" 

Gráfico N° 3 44 Oferta programátIca según área de poblaclOn benefICiada 
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En cuanto a los prmcIpales logros programáticos Identificados por las propIas mstItuclOnes, 
éstos se aglutmaron en 15 clases dIferentes (cuadro 352), que fácIlmente se pueden 
relacIOnar con el mayor esfuerzo de la oferta programática dmgIda haCIa esta poblaCIón 
Los de mayor frecuencIa son mejOramIento en los nIveles de salud y nutncIón, 
organIzacIón de grupos SOCIales y deportIvos, la creaCIón de mIcroempresas y tranSmISIÓn y 
refuerzo de valores morales y pSIcológICOS 

Cuadro N° 3 52 PnncIpales logros IdentIficados en la eJecucIón de programas 

Logros Fr Fr 
1 MejoramIento de ruveles de salud y nutrICIón 44 17% 
2 OrganIzacIón de grupos SOCIales y deportIvos/creaCIón de mIcroempresas 31 12% 
3 TranSmISión y refuerzo de valores morales, espmtuales y pSIcológICOS 26 10% 
4 ContinUIdad y permanencIa en la educacIón formal y no formal 22 8% 
5 MejoramIento de las condICIOnes ambientales 21 8% 
6 AdqUISICIón de técrucas y conOClIDlentos en áreas vocaCIonales 20 8% 
7 Capaclt y orgaruz de recurso humano, de género/comunal 18 7% 
8 PromOCIón de Derechos Humanos y partICIpaCIón de la poblaCión 13 5% 
9 Promover y solventar SItuaCIones de pelIgro moral y SOCial 9 3% 
10 MejoramIento de la condiCIOnes de los Jóvenes discapaCItados 9 3% 
11 ElaboraCión de programas y logros mstItuclOnales 7 3% 
12 DeportIvo/cultural 5 2% 
13 Creación/funCIOnamIento de centros de CBIICDI 3 1% 
14 RelaCIones Institucionales 3 1% 
15 Otros 30 11% 

Total 261 100% 

También se IdentIfIcaron los pnnclpales valladares u obstáculos (cuadro 3 53 y gráfiCO 
3 45) que las mstItuclones estaban enfrentando al momento de desarrollar su oferta 
programátIca Por 10 tanto, se creó una claSIficaCIón de qumce categorías, donde la mayor 
dIficultad resaltada fue la falta de recursos econÓmICOS (29%), humanos (19%) y logísticos 
(16%) para poder desempeñar adecuadamente los programas haCIa los jóvenes La carenCIa 
de estos recursos, de forma general, representa las dos terceras partes de los problemas 
enfrentados 

Esto es muy Importante de señalar ya que estaría reflejando SI eXisten o no pnondades de 
las agencIas de fmanCIamIento o soporte econÓmICO haCia el grupo de organizacIOnes que 
apoyan y respaldan a este sector de la SOCIedad CIVIl ASImISmO, tambIén demuestra una 
falta de apoyo y de ImportanCIa de parte del gobIerno haCia las mstItucIOnes que laboran con 
la poblaCIón mfanto Juverul 

Más expresamente, al VIncular la escasez de la oferta InstItuCIOnal con la oferta programátIca 
propIamente dIcha y que la escasez de los recursos es su mayor problema, ésto conduce 
drrectamente a IdentIficar que los problemas de la juventud no están en la agenda de las 
redes nI en las agenCIas humanItanas InternaCIonales que soportan a estas InstItucIOnes 
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Cuadro N" 3 53 Pnnclpales dificultades IdentIficadas en la eJecución de programas 

N° Dificultades Fr % 
1 Falta de recursos econórrncos 42 29% 
2 Falta de recursos humanos 27 19% 
3 Falta de recursos logístIcos 23 16% 
4 Poca participación y desmotlvaclón 14 10% 
5 Falta de comprensión del trabajo realizado 5 3% 
6 Falta de coordmaclón entre ONG's y Estado 4 3% 
7 Falta de capacitación 2 1% 
8 Moras beneficIana( o)s 2 1% 
9 Falta de dIagnósts mstltuc con enfoque de género 1 1% 

10 Falta de ilifuslón de programas 1 1% 
11 AusencIas de albergues en Usulután 1 1% 
12 Debilidad mstltuclOnal 1 1% 

13 No hay hábitos de registros escntos en las mstltuclOnes 1 1% 
14 Mala mfraestructuray poco acceso a servicIos 1 1% 
15 Otros 19 13% 

Total 144 100% 

En cuanto al grado de proyección (cuadro 3 54 y gráfIco 3 46) se logró IdentIfIcar que el 
33% de las mstItuclOnes censadas no tIenen proyectado mngún programa a futuro y que el 
67% respondiÓ tener al menos uno La medIa de programas actuales en eJeCUCIón es de 3 
por mstItuclón, pero la de proyectados son apenas de un poco más de 1 por mstltuclón Lo 
antenor viene a complementarse al analIzar los plazos de proyecCIón de los rrnsmos 

Gráfico N o 3 45 Pnl1c1pales dificultades IdentIfIcadas en la ejeCUClOn de programas 
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Cuadro N° 3 54 InstItuCIOnes por número de programas proyectados para los próxImos dos años 

Programas Fl % % acum. 
O prog 22 33% 33 
1prog 16 24% 
2prog 13 20% 67 
3 prog 15 23% 
Total 66 100% 100 

Gráfico N° 3 46 Porcentaje de mstltucIOnes por número de programas 
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24% 

Oprog 
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Del 67% de las mstItucIOnes que plantean programas a futuro, la mayoría de estos se 
concentra en el corto plazo (cuadro 3 54) El 79% de los programas IdentIficados a futuro 
tIenen la mtenclón de comenzar en el pnmer semestre de 1998 (cuadro 355), sólo el 8% en 
el segundo semestre y apenas un 6% de la oferta en total de proyeccIOnes se ha destmado 
para el pnmer semestre de 1999 

Cuadro N° 3 55 Programas proyectados por fecha de mlClO 

1998 1999 
Total 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2°Sem NF 

Programas 84 66 7 5 O 6 
% 100% 79% 8% 6% 7% 

Esto podría estar mdlcando tanto el grado de mcertldumbre y de eventualIdad a futuro con 
el cual se mueven las mstItucIOnes de este sector, así como debIlIdad en la capaCIdad de 
proyeCCIón y formulaCIón de proyectos en el marketmg mStItucIOnal 

En las proyeccIones (cuadro 3 56), tambIén es Importante IdentIficar haCIa dónde se dmge 
la tendenCIa de la oferta programátIca, la cual se vuelca haCIa programas de mserCIón laboral 
(20%), capacItacIón (13%) o mfraestructura de las mIsmas mstltucIOnes (12%) En tal 
sentIdo, las proyeCCIOnes van onentadas a reforzar la SItuaCIón actual del trabajO 
mstItucIOnal y no se prevén cambIOS sustanCIales en la estructura tradICIonal de la oferta 
programátIca 
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Cuadro N" 3 56 ExpansIón y desarrollo según tIpo de programas proyectados 

I Tipo de programa FI % 

InsercIón laboral 17 20% 
CapacItacIón 11 13% 
Infraestructura 10 12% 
Otros 14 17% 
AmbIentales 8 10% 
EducacIón 6 7% 
Centros Juvemles 6 7% 
Salud 6 7% 
Orgamzaclón y promocIón 3 4% 
Desarr {2slcológ ~ educ en {2oblac 3 4% 

Total 84 100% 

3.2.4. InvestIgación y dIfusIón 

Este apartado corresponde a las seccIOnes V, VI Y VII de la fIcha censal La capacIdad de 
mvesngaclón InsntuclOnal es Importante señalarla ya que es la fundamentacIón CIentífica del 
trabajo y del grado de desarrollo y soltdez adrntnIstranva y téCnIca En general, se IdentifIcó 
que el 33% de las InstitucIOnes ha elaborado o patrocInado alguna clase de InvestigacIón 
desde 1990 a la fecha, con carácter externo o clfCUlaCIón abIerta (cuadro 3 57) 

Cuadro N° 357 InstItuCIOnes que reportan esfuerzo de InvestIgación 

Esfuerzo N° InstItuc % 
Sí 22 33% 
No 41 62% 
Otros 3 5% 
Total 66 100% 

Por el contrarIO el 67% de ellas no reportaron nInguna InvestigacIón Es Importante 
destacar que las InsntuclOnes censadas no son centros de InvestIgacIón, SInO ejecutoras de 
proyectos VInculados a la nIñez y a la adolescenCIa En este sentido, a pesar de que la cIfra 
antenor podría conSIderarse como un baJO porcentaje, esto a la vez ya consntuye en sí un 
avance 

La ffiltad de las InvestigacIOnes reportadas (35 de 70), ha sIdo realIzada en los úlnmos dos 
años (cuadro 3 58 Y gráfIco 347) Esto podría estar reflejando una tendenCIa haCIa una 
mayor fundamentacIón operatIva, así como a una saludable tranSICIón de la emergenCIa 
msntuclOnal hacIa programas de desarrollo 
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Cuadro N° 3 58 InvestigacIOnes por período según temática de mvestlgac16n 

Temática 
< 90 90-92 93-95 

Salud 3 1 
Memo ambIente 2 
Dlag InstlEval 1 
TrabaJo InflEmpleo 1 1 
EducacIón 2 
DIscapacItados 1 
Dlag NIños/Jóvenes 2 6 
Culturales 2 3 
Otros 1 2 5 
Total 1 12 20 

Gráfico N° 3 47 InvestIgaciones por porcentaje de penodo 
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GraflCO N° 3 48 InvestIgaciones por tematIca de mveStIgaclOn 
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En cuanto a la temátIca de las InvestIgacIones (gráfIco 3 48 Y 3 59), éstas son de carácter 
básIco y admInIstratIvo en su mayoría, ya que las frecuencIas más altas se reportan en 
dIagnóstIcos de nIños y Jóvenes (18) y en dIagnóstIcos y evaluaCIOnes InstItucIOnales (8) 
En consecuenCIa, se podría señalar que la naturaleza temátIca de la InvestIgacIón dentro de 
este sector de InstItucIOnes está en un nIvel muy pnmano y van onentadas a dIagnóstIcos 
sltuacIOnales y admInIstratIvos 

Cuadro N" 3 59 investIgacIOnes por sector, según temátICa de lDveStIgaclón 

TemátIca Sector 

Gub Priv Rel Total 
Salud 6 6 
MedJ.o ambIente 4 4 
Dlag mst/eval 3 5 8 
TrabajO mfIempleo 1 3 3 7 
EducacIón 4 4 
DIscapacItados 3 3 
DIag nIños/ Jóvenes 3 12 3 18 
Culturales 6 2 8 
Otros 1 10 1 12 
Total 11 47 12 70 

La dIvulgaCIón es uno de los componentes vItales que permIte fortalecer las relaCIones 
IntennstItucIOnales y la proyeccIón haCIa la poblaCIón beneÍlclana De Igual forma, la 
dIvulgaCIón es una forma de comurucaclón que contnbuye a dIfundIr y pOSIcIOnar la labor 
que se desarrolla a favor de un grupo poblacIOnal específIco, constItuyendo una parte 
esencIal del marketIng InstItucIOnal 

El censo lnstltuclonal (cuadro 3 60 y gráfICO 3 49) Indagó sobre la capaCIdad de 
dIvulgacIón y comurucacIón, reportándose que sólo el 45% de las InstItucIOnes la realIzan 

Cuadro N" 3 60 instItuCIOnes según tIenen medIOS de dIvulgaclOn 

Clasificación FI % 

SI 30 45 

No 36 55 

Total 66 100% 
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Gráfico N° 3 49 InstitucIOnes por porcentaje de medIOS de divulgaCión 
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Las modalIdades más frecuentes de dIvulgacIón InstItucIOnal son los mIcro-programas o 
cuñas radIales y los boletínes InstItucIonales (cuadro 3 61 Y gráfico 3 50) Es de hacer 
notar, que SI bIen estos esfuerzos se mantienen, no eXIste una regularIdad permanente en la 
dIfusIón o dIstnbucIón de los mIsmos El 63% de los programas de dIvulgacIón no 
reportan nIngún tIpo de penodIcIdad y regularIdad Probablemente la falta de recursos 
econÓmICOS o de personal dIrectamente Involucrado en este campo o actIVIdad son algunos 
de los factores que InCIden en la falta de una mayor dIvulgaCIón 

Cuadro N° 361 Programas de divulgaCIón por período, según medIO de dIfuSión 

MedIO/FrecuenCia DiariO Semanal Mensua Anual Otros Total 
RadIal 6 3 1 3 13 
TV 1 1 4 6 
Suplementos en penódIcos 2 1 3 
BoletInes 1 2 7 10 
ReVIstas 5 S 
Otros 1 1 12 14 
Total 6 4 3 6 32 51 
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Gráfico N' 3 50 Programas de dIvulgaCIón por medIO de dIfusIOn 
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Los eventos públIcos orgaruzados por InstItucIOnes constItuyen otra actIvIdad que coadyuva 
al contacto entre las InstItucIOnes y de éstas con la poblacIón en general Son un espacIo 
para la dIvulgacIón y SOCIalIzaCIón de Ideas y de la comprensIón de problemátIcas, así como 
obtener un resultado específIco o una relaCIón más dIrecta con la poblacIón benefIcIarla 
Según el procesamIento de la InfOrmaCIón obtemda, el 44% de las InstItuCIOnes promueven 
o desarrollan algún tIpo de evento y el 56% no lo realIzan (cuadro 3 62) De nuevo, se 
conSIdera que la falta de recursos econÓmICOS son algunas de las causas para su no 
realIzaCIón 

Cuadro N° 3 62 Esfuerzo mstltucIOnal para orgamzacIón de eventos 

Fr % 

Sí 29 44% 

No 37 56% 

Total 66 100% 

Los tIpos de eventos más frecuentes son los semInanos (32%) y congresos (19%), 
sobresalen tambIén los campamentos y los eventos artístIcos (cuadro 3 63) En cuanto a la 
orgaruzaclón de eventos artístIcos, se presentan dIferentes modalIdades una actIVIdad de 
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recaudaCIón de fondos para la poblaCIón benefICIarla (conCIertos con artIstas nacIOnales o 
extranjeros), presentaCIOnes culturales como ocurnó en 1996 que se celebró el Pnmer 
Festival InternacIOnal de Teatro Infantil (Fm) con el auspICIO de dIferentes mstItucIOnes 
púbhcas y pnvadas TambIén se IdentifIcó una dIversa gama de eventos, entre ellos 
entreVIstas con funcIOnanos púbhcos, marchas y orgamzaclón de fenas como la del 
"Juguete", que son ejemplo de aCCIOnes emprendIdas por las mstItucIOnes Es de notar que 
los eventos se han concentrado más en la zona de San Salvador Algunos desafíos para las 
mstItucIOnes son la celebraCIón de eventos más frecuentemente y que mcluyan una amplIa 
gama de pOSIbIlIdades, así como la realIzaCIón de éstos en dIferentes zonas del país a fin de 
faCIlItar el acceso a un mayor número de personas 

Cuadro N° 3 63 TIpOS de eventos más frecuentes 

Tipo de evento Fr % 
Congresos/foros/encuentros 13 18% 
Semmanos/cursos/charlas 22 31% 
Marchas 2 3% 
Campamentos 5 7% 
Campañas 2 3% 
Encuentros con funcIonanos públIcos 2 3% 
Torneos deportIvos 3 4% 
Fena del Jugl.!ete 1 1% 
Lecturas mfantues 1 1% 
Jornadas de entregas de 3Qaratos aurunvos 1 1% 
CelebraCIones 4 6% 
Mercado de pulgas 1 1% 
Noches de vmos y quesos 1 1% 
Desayunos 1 1% 
Tardes de oraCIón 1 1% 
ExcurSIOnes 1 1% 
Festivales artísncos 4 6% 
ConCIertos mUSIcales (recaudaCIón fondos) 2 3% 
Otros 4 6% 

Total 71 100% 

Fmalmente, en el apartado IX de la fIcha se trató de IdentIfIcar a todas aquellas redes 
orgamzacIonales y las relaCIOnes mtennstItucIOnales estableCIdas a través de estructuras de 
segundo grado que contrIbuyen al mtercambIO de expenencIas y generan espaCIOS POSItiVOS 
para enfoques en determmadas temátIcas Estas redes contnbuyen tambIén a la 
coordmacIón de actiVIdades o proyectos entre las mstItucIOnes Al analIzar los mveles de 
afIlIaCIón se IdentIfIcó que un 37% de las msutucIOnes expresó una afihclón naCIOnal y el 
39% a mvel mternacIOnal (cuadro 3 64) MIentras que, en promedIo, un 63% no reporta 
mngún mvel de vmculaclón de segundo grado 

En cuanto a las redes naCIOnales u orgaruzacIOnes de segundo grado (aquellas que aglutInan 
a un grupo de mstItuClones de pnmer grado), se tIene conoclffilento de la eXIstenCIa efectiva 
de dIferentes redes, sm embargo, éstas no son reportadas por las mstltucIOnes 
entrevIstadas Además es necesarIO dIferenCIar entre la aflhacIón formal (el número de 
mstItucIOnes que cada red tIene como ffilembros) y la percepCIón que proyecta la msntuclón 
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afilIada desde dentro de las IDlsmas hacIa dIcha red Lo que reporta el Censo es que hay un 
baJo nIvel de IdentIfIcacIón con las redes y una gran dIspersIón y baJo nIvel de 
estructuracIón de InstancIas de segundo orden/nIvel Por consIderarlo de ImportancIa se 
reproducen los lIstados de redes reportados (cuadros 3 65 Y 3 66) 

Cuadro N" 3 64 Afihacl6n naclOnal e mternaclOnal de las mstltuclOnes censadas 

InstitucIOnes Sí No N/D Total 
NacIonal 37 21 8 66 
InternacIOnal 39 19 8 66 

Cuadro N° 3 65 LIstado de mstltuclOnes de regIstro 

Redes de regIstro 
1 InStItuto Salvadoreño de ProteccIón al Menor (lSPM) 7 
2 Fondo de InICIatIva para las Améncas-EI Salvador (FIAES) 2 
3 Secretaría Técmca de Fmanclannento Externo (SETEFE) 3 
4 CATIE 1 
5 MINED 1 
6 Secretaría NaCIOnal de Fannha (SNF) 1 
7 Otros 7 

Total 22 

Redes NaCIOnales 
1 Comité IntennstltuclOnal de InsercIón Laboral para Personas con 2 

DiscapacIdad (CONAIPD) 
2 COIDlté de InserCIón Laboral (CIL) 2 
3 CoordInadora de InstItUCIOnes de PromocIón Humana en El Salvador 2 

(CIPHES) 
4 UnIón EcológIca Salvadoreña (UNES) 1 
5 Red de InfancIa_y Juventud 1 
6 Red InternaCIOnal de la SOCIedad CIvIl para la ReVISIón PartIcIpatIva de los 1 

Programas de AJuste (SAPRIN) 
7 Consejo NaCIOnal de IgleSIas (CNI) 3 
8 Red InfanCIa y AdolescenCIa 4 
9 Proyecto de Salud Materno y SupervIvencIa InfantIl (PROS AMI) 1 
10 Consejo NaCIOnal de Juventudes 1 
11 PROCIPOTESIMSCI 1 
12 ConsorCIO A-P-F (ASAPROSAR,PROCADES,FUNDEMUN) 1 
13 COIDlté Intersectonal de SupervIvencIa InfantIl (CISI) 2 
14 CorporaCIón de OrganIZaCIOnes de UtIhdad Púbhca para la Salud y el 1 

Desarrollo SostenIble (CONSALUD) 
15 ConcertaCIón EducatIva 1 
16 CoordInadora NaCIonal para los Derechos de la NIñez (CODENI) 2 
17 FraternIdad EcuménIca por la Paz (FRA TERP AZ) 1 
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18 Connté Permanente por el Debate NacIOnal por la Paz (CPDN) 1 
19 Connté pro-Fannha 1 
20 Connslón NaCIonal de Igualdad de Oporturudades 1 
21 ConsorcIO Pnvado del Trabajo 1 
22 CorporacIón de ASOCIaCIOnes Amblentallstas (COAMBIENTE) 1 

Total 32 

Cuadro N° 3 66 Redes de afilIaCIón mtemaclOnaI reportadas 

Redes InternacIOnales 
1 ASOCIaCIón MundIal de Guías Scouts 1 
2 ConferencIa InternacIOnal Catóhca de GUlrusmo 1 
3 FederaCIón Uruversal de Movlnnentos EstudIantIles Cnsnanos 1 
4 Uruón InternacIOnal para la Naturaleza y el Desarrollo Sosteruble 1 
5 SAPRIN 1 
6 CoordInacIón LatInoamencana para los Derechos Humanos de la Nlñez 1 
7 Wellstart InternacIOnal 2 
8 AlIanza InternacIOnal de Love the ChIldren 1 
9 Crea InternacIonal 1 
10 Chtldren Wlth Aten Dlsorders 1 
11 MedIcal Servlce CorporacIón InternatIonal (MSCI) 1 
12 Insntuto Interamencano del NIño 1 
13 Movlnnento de NIños y NIñas Trabajadoras 1 
14 Cnsnan Chtldren of The World 1 
15 Defensoría de los NIños InternacIOnales 1 
16 Ehnnnaclón de la ProstItucIón InfantIl y el TráfICO de NIños con fines 1 

sexuales 

17 KINDORF InternacIonal 1 
18 REMAR InternacIOnal 1 

Total 19 

3.2.5. Conclusiones finales de la oferta programátIca. 

La InfOrmaCIón recolectada y procesada través del Censo InstltucIOnal pernnte conclulf lo 
sIguIente 

a La oferta InstItuCIOnal se puede calIftcar como pnmarIa y tradICIonal En su mayoría las 
InstItucIones se onentan o especIalIzan en hogares-albergues o en salud y nutrIcIón Y en el 
últImo caso, el esfuerzo se orIenta al bInonno madrelhIJo menor de seIs años En algunos 
casos, puede calIficarse como carItatIvo 
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b La oferta InstItucIOnal está concentrada geográfIcamente en las cuatro pnncIpales 
cIUdades del país y en el área urbana 

e El contemdo de la oferta programátIca cOIncIde con las característIcas de la oferta 
InstItucIOnal Los programas se orIentan, fundamentalmente (47%), haCIa la educaCIón y 
formacIón laboral así como a la salud y nutrIcIón En el últImo caso, sobresalen los 
programas onentados al CUIdado de ruños menores de seIS años 

d El esfuerzo de InvestIgacIón es lImItado La tercera parte regIstró esfuerzos en esta área 
desde 1990 El conterudo de las InvestIgacIOnes se refiere a dIagnÓstICos sItuacIOnales de la 
poblaCIón a benefIcIar úoven) o a dIagnóstIcos evaluatIvos InstItucIOnales Esfuerzos en 
InvestIgacIón, especIalIzada o de mayor ruvel de elaboracIón, fueron escasos Además es 
notono el poco e Irregular esfuerzo de comurucacIón, dIvulgacIón y promOCIón de sus 
actIvIdades en general 

e Los esfuerzos mstItuclOnales son dIspersos y aIslados La coordmacIón que se puede 
regIstrar entre las mstltuclOnes es puntual y específIca Aún cuando eXIsten redes 
InstltucIOnales formales, las InstltucIOnes reportaron escasa afilIacIón 

f Los recursos destInados a Jóvenes son escasos Las InstItUCIOnes reportaron como 
pnncIpal dIficultad la carenCIa de recursos para el trabajO con este grupo poblacIOnal 

g El subdesarrollo InstItUCIOnal del sector así como la escasez programátIca y de recursos, 
refleja la baja pnondad, la lImItada dIsporubhdad de fondos y el escaso compromIso de la 
cooperacIón InternaCIOnal y del sector públIco en este tema 
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Subcapítulo 3.3 

Expecta ti vas 
13 a 17 años 

de los adolescentes 
(Muestra). 

3 3 1 Dmárruca de la estructura farrulIar 
a CaracterístIcas de los hogares de los adolescentes 
b La rrutad de los adolescentes VIven en hogares con farrulIas desmtegradas 

de 

c Adolescentes víctImas de agresIón de farrulIares, otro síntoma de desmtegracIón 
farrulIar 

d DesmtegracIón farrulIar y rrugracIón de parIentes 
332 Adolescentes en el SIstema educatIvo 

a NIvel educatIvo de los adolescentes y tIpo de mstItucIOnes educatIvas 
b MotIvos por los que una qumta parte de los adolescentes no están estudIando 

3 3 3 Adolescentes y trabajO 
a OcupacIOnes predorrunantes 
b Oferta de trabajO adolescente supenor a la demanda 
c CalIdad de las ocupacIOnes y Jornadas de trabajO 
d MotIvos por los cuales trabajan los adolescentes 

3 3 4 ActItudes y comportarruento de los adolescentes 
a ActIVIdades prefendas por los adolescentes en su tIempo lIbre 
b PreferenCIas de los adolescentes en programas de teleVISIón 
c Tipos de personajes que más adrruran los adolescentes 
d ExpectatIvas de los adolescentes ante los partIdos polítIcos 
e Problemas de los adolescentes con la PolIcía NaCIOnal CIvIl (PNC) 
f PartICIpaCIón de los adolescentes en organIzaCIOnes SOCIales y sus motIvaCIOnes 

pnncIpales 
3 3 5 Demanda de los adolescentes 

a Los adolescentes tIenen objetIvos 
b MedIOS que plantean los adolescentes para cumplIr sus objetIvos 
C Demandas que plantean los adolescentes al gobIerno 

3 3 6 Oferta mStItucIOnal 
a Oferta de tres mc;¡tItucIOnes estatales que tienen proyectos dmgIdos a los Jóvenes 
b Otros componentes de la oferta haCIa los adolescentes 
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Los resultados de la InvestIgacIón muestral con la apbcacIón de una encuesta, proporcIOnan 
abundantes y valIosos datos para el análIsIS El número de encuestas apbcadas fue de 1302, 
son una muestra que cubnó ocho departamentos y 34 mUnICIpIOS y se dIStrIbuyó a mvel 
urbano y rural y por sexo (cuadro 3 67) Los resultados de la encuesta permIten una lectura 
a mvel del marco muestral con un grado de confIanza del 95%, sus hffiltantes están a un 
mvel de desagregacIón mayor del dato, por ejemplo no puede desagregarse a mvel 
departamental, ya que para ello es necesarIO hacer un mayor número de entrevistas que el 
apbcado El margen de error para totales se estimó en 28%, para lo urbano en 3 6% y para 
10 rural en 4 4% 

La lectura de los resultados, según la estructura del dato, es muy conSIstente en este 
estudIO, SIn embargo, hay algún tIpo de resultados que es preCISO obtener medIante 
Instrumentos más cualIfIcados y específICOS, por ejemplo para el regIstro de InfOrmaCIón 
sobre los casos de agreSIón de los adolescentes por parte de mIembros del hogar 
ConSIderamos que la mformacIón es valIosa pero probablemente estamos ante un 
subregIstro debIdo a las dIfIcultades y temores de los adolescentes para confiar este tIpo de 
InfOrmaCIón 

La mformacIón obtemda permIte amplIar el panorama respecto al marco de análISIS 
referencIal e hIpótesIs de trabaJO, así como estructurar un dIagnóstico que aporte 
fundamentos para defmIcIón de polltIcas haCIa los Jóvenes objeto del estudIO Los 
resultados aportan mucho matenal para el análISIS de objetIvos y aspIracIones de los 
adolescentes, puede estructurarse un perfIl de la demanda de esos Jóvenes, pero tambIén se 
puede conocer acerca de las llffiltacIOnes de la oferta InstItuCIOnal y CIVtl para con ellos 

Para esta mveStIgacIón se utIlIza como Marco Muestral, los adolescentes de 13 a 17 años, 
reportados por la Encuesta de Hogares de propÓSItOS MúltIples de 1996 (EHPM96) Se 
estratIficó la poblaCIón pnmeramente en departamentos y dentro de estos, por área urbana y 
rural, y dentro de las áreas por sexo 

Se utIbzó el muestreo sIstemátlco, con probabIbdad proporCIOnal al tamaño El tamaño de la 
muestra a uttlIzar se calculó por medIO de la fórmula para el muestreo aleatono SImple para 
proporCIOnes 

n= k2 P q 

En donde 

e2 

k=2 
p=q=05 
e = 003 

95% de confIanza 
Valor que proporcIOna el mayor tamaño de muestra 
error máXImo permlS1ble 

Se seleCCIOnaron aleatonamente los adolescentes a los cuales se les pasó el mstrumento de 
evaluaCIón en proporCIón a su tamaño, hasta completar el numero de adolescentes que se 
requerían Las entreVIstas se realIzaron en hogares y en SItIOS en que transItaban 
adolescentes, en el rea rural la mayoría de entreVIstas se realIzaron en los hogares, para 10 
cual se contó con el permIso de los padres o responsables de hogar 
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Los datos sobre el hogar los proporcIonó el adolescente porque la entrevIsta se les aplIcó a 
ellos y no al Jefe del hogar como se procede en el caso de las encuestas de hogares La 
urudad de muestreo fueron los adolescentes, no los hogares Se buscaron adolescentes, no 
hogares y sobre esto se regIstraba la InfOrmaCIón del hogar Este punto hay que tenerlo 
presente al analIzar los resultados relativos a los hogares de los adolescentes, ya que no 
procede comparar con datos generales de la Encuesta de Hogares en que no se ruscrlIDlna SI 
hayo no adolescentes en el hogar entrevIstado Los datos obterudos en este esturuo sobre 
los hogares y compOSIcIón famIlIar hay que refenrlos a los hogares de los adolescentes 
entrevIstados 

La encuesta se levantó durante el período del 30 de JulIo al 20 de agosto 

Cuadro N" 3 67 Muestra de adolescentes 
Departamento Mascuhno Femenmo Total % 

Urbano Rural Total % Urba Rural Total % 
Sonsonate 27 37 64 934 32 33 65 1053 129 991 
Santa Ana 47 41 88 1285 26 37 63 10 21 151 1160 
San Salvador 204 45 249 3635 213 38 251 4068 500 3840 
Chalatenango 14 25 39 569 11 28 39 632 78 599 
La LIbertad 40 47 87 1270 30 39 69 11 18 156 11 98 
Cabañas 8 16 24 350 10 14 24 389 48 369 
UsuIutan 21 34 55 803 21 20 41 665 96 737 
San M11n!!:l1 44 3~ 79 11 53 37 28 65 1053 144 11 06 
Total 405 280 685 10000 380 237 617 10000 1302 10000 

Los Inrucadores que se defirueron gIran en torno a los SIgUIentes ejes de análISIS 

a) La mtegraclón - desmtegraclón familIar como referente báSICO de la conducta y 
respuestas de los Jóvenes 

b) IntegraCIón -exclUSión del adolescente en el sistema educativo 
c) TrabajO del menor como factor generado por la pobreza y por los efectos del conflicto 

que sufnó el país Precisamente la poblaCIón objeto de este estudIO naCIó y creCIó con el 
IruCIO y desarrollo de la guerra 

d) Entorno terntorIal y urbano como factor excluyere para el desarrollo humano de los 
adolescentes 

e) COnOCImIento de la oferta InstItucIOnal y orgaruzacIón de los adolescentes 
t) ActItudes y respuestas de los adolescentes 

El análiSIS de la muestra, retoma el SIstema de propOSICIones del estudIO, pero se enfoca 
pnncIpalmente en las actItudes y expectatIvas de los Jóvenes adolescentes 

Los mrucadores se agruparon en las CInCO seccIOnes en que fue estructurada la boleta de la 
encuesta poblacIonales, SOCIales, económICos, culturales y valoratIvos 

A contInuaCIón se hace una descnpcIón de las seccIOnes de la boleta 

• SecCIón de IdentIfIcaCIón del adolescente y su grupo famIlIar En esta parte se utIlIzaron 
aquellos datos que dIeran InfOrmaCIón específIca sobre el adolescente y su grupo 
famtlIar Se estructuró un cuadro que hace gIrar la InfOrmaCIón en torno al adolescente 
En pnmer lugar, se explora la compOSIcIón del grupo famIlIar, IdentIficaCIón del Jefe de 
hogar, estado CIvIl de los padres, ocupaCIón, sexo, edad, escolandad, tIpo de 
InstItuCIón educatIva, motIvo de no estudIO Con estos datos se obtiene InfOrmaCIón que 
después se relaCIona con otras seccIOnes del Instrumento 

• SeCCIón de IntegracIón-desIntegraCIón famtlIar Los datos escogIdos son aquellos que 
proporcIOnan InfOrmaCIÓn sobre la umdad e IntegraCIón de la famtlIa En pnmer térmIno 
la uruón o mantemmIento del vínculo como pareja de los padres, causas de la 

134 



separaCIón en parejas desmtegradas, responsable de la manutencIón del hogar del 
adolescente, tenenCIa de parIentes en el extenor, resIdencIa en el extenor del 
adolescente, agresIón hacIa el adolescente por parte de mtembros del grupo famthar y 
valoracIOnes del adolescente sobre la ImportancIa de la urudad de la famtha 

• SeccIón sobre actIvIdad laboral del adolescente Los datos utIlIzados registran SI el 
adolescente ha desempeñado alguna actIvIdad de upo laboral remunerado, SI trabaja 
actualmente, la descnpcIón del tIpo de ocupacIón, Jornada de trabaJo, causas o motIvo 
para trabajar y tIpo de capacItación 

• SeccIOnes sobre actIvIdades, relacIOnes y comportamtento de los adolescentes Esta 
seCCIón mcluye la utIlIzacIón de datos sobre los SIgUIentes temas utIlIzacIón del uempo 
lIbre, preferencIas en medIos de comurucacIón más accesIbles (radIo y televISIón), 
personajes más admtrados, partIcIpacIón en orgaruzacIOnes sociales, percepción sobre 
segundad del entorno donde resIde, expectatIvas ante gobIerno y partIdos polítIcos, 
percepcIón de los adolescentes sobre ellos mtsmos, obJeuvos y valores 

A contmuacIón se presenta el análIsIs de resultados de la encuesta aplIcada a los 
adolescentes, retomando los antenores ejes de análIsIs 

3.3.1. Dinámica de la estructura familiar. 

a CaracterístIcas de los hogares de los adolescentes 
La composIcIón de los hogares de los adolescentes (gráfIco 351) según parentesco y 
promedIO de mIembros (4 9) son sImtlares a los regIstrados (4 7) por la Encuesta de 
Hogares de PropÓSitOS MúltIples 1996 Son hogares con una alta proporción de mIembros 
dependientes, los adolescentes y sus hermanos representan un 56% del total de los 
mtembros del hogar, en tanto que los padres y madres son un 274% Los abuelos, tíos y 
otros panentes representan cerca del 10%, lo cual confIgura una tendenCia, de las famthas 
de los adolescentes, haCIa ser cada vez más nucleares La composIcIón por sexo de los 
mtegrantes de los hogares manuene las proporcIOnes observadas a mvel nacIonal en los 
datos censales 
La estructura de la poblaCIón por tramos de edad muestra la alta proporcIón de mtembros 
del hogar que son Jóvenes Un 623% son menores de 25 años, el 904% del total de 
mIembros tIenen menos de 50 años, y úmcamente un 5 2% tIenen edades de 60 ó más 
años Para una mejor comprensIón teónca del tema, ver el subcapítulo 2 1 "La 
desmtegracIón y transformacIón de la famtlta" del capítulo 2 de este mtsmo estudIo 

GráfICO N° 3 51 CompOSIcIón del grupo famlhar por parentesco con el adolescente 
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b La mitad de los adolescentes viven en hogares con famlbas desintegradas 
MedIante este estudIo se deternunó que el 48 8% de los adolescentes VIven en hogares en 
los cuales la umdad de los padres como pareja ha SIdo dIsuelta, úmcamente el 51 2% de 
ellos VIven con sus dos padres (gráfico 3 52) Esto muestra un alto grado de desmtegracIón 
de las famIhas de los adolescentes 

En un 477% de casos, los adolescentes reportaron que los padres eran los responsables de 
su manutencIón econóffilca, en tanto que en el 30 3% de casos era la madre, los abuelos y 
abuelas partIcIpan o fIguran como encargados de la manutenCIón económIca de los 
adolescentes en un 53% de los casos, y otros panentes representan una proporcIón del 
68% El análISIs de estas CIfras dIbUJa un cuadro en el que eXIste un alto índIce de 
desmtegracIón de las fatruhas, los padres son responsables (a JUICIO del adolescente) de la 
manutencIón econóffilca ÚnIcamente en un 47 7% de los casos, la alta proporcIón de madres 
que asumen esta responsabIhdad tambIén es un mdIcador asocIado a la eXIstenCIa de 
desIntegracIón famIbar En esta vía de razonamtento abona tambIén el que otros parIentes 
(que no son nI el padre nI la madre) asuman esa responsablItdad en más del 12 % de los 
casos 

Las razones del por qué las parejas de los padres están desmtegradas son múltIples, pero 
hay una que predomtna la dISolucIón del vínculo afectIvo Del total de casos en que el 
adolescente no VIve con sus dos padres, más del 50% de casos están separados o tIenen 
otra relaCIón, en tanto que un 3 9% se han dIvorcIado Las causas VIolentas tambIén tIenen 
ImportancIa como factor explIcatIvo de la desmtegracIón famIlIar Un 3 3% de casos de 
desmtegracIón faffillIar se deben a la muerte de la pareja durante el confItcto armado La 
muerte a causa de la delIncuencIa está presente en el 24% de los casos La muerte 
aCCIdental tIene una proporCIón del 4 1 % 

La desIntegracIón famthar tambIén se ve afectada por causa de la mtgracIón de alguno de 
los mIembros de la pareja En este estudIO se detectó que el 124% de los casos de 
desIntegracIón famIItar ocurre por motIVO de VIaje al extenor Es Importante observar los 
datos sobre los casos de hogares con famtItas desmtegradas con el sexo del jefe del hogar 
Para el caso de hogares en que los adolescentes VIven con sus padres, los padres son jefes 
de hogar en el 94% de los casos, en tanto, en los hogares de famIltas desmtegradas, las 
Jefas de hogar (mujeres) llegan al 65 4% (gráfICO 353) 

El análISIS del conjunto de factores que causan la desmtegracIón famtItar en los hogares de 
los adolescentes, conduce a una explIcacIón multIcausal, en la que mtervIenen procesos de 
transformacIón cultural, trastocamIento de valores famIlIares tradICIOnales, efectos de la 
mIgraCIón por motIvos económICOS, VIOlenCIa durante el confItcto y VIOlenCIa por 
delmcuencla común A ello se agregan causas estructurales generadas por el entorno SOCIal 
y econóffilco como son la perSIstencIa de los mveles de pobreza y desempleo y el mCIplente 
desarrollo de las mstltucIones que han SIdo creadas para fortalecer la umdad de la famtIta 
Los datos analIzados en este estudIO, en torno a las razones de la desmtegraclón famtItar, 
dan base para fundamentar la antenor expItcacIOn causal La explIcacIón de causas 
estructurales reqUIere de una demostracIón cuantItatIva que no se conSIdera en esta parte, y 
en cuanto a la menCIón del msuficIente desarrollo de las mstttuclOnes creadas para atender la 
famIha y a los jóvenes, se retoma más adelante 
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Gráfico N° 3 52 Adolescentes que viven con ambos padres 

Gráfico N" 3 53 Adolescentes segun viven con ambos padres por género del Jefe de hogar 

% FEMENINO 

% MASCULINO 

NO 

c Adolescentes víctImas de agresión de famIlIares, otro síntoma de 

desmtegraclón famihar 

Los resultados de la encuesta mrucan que 3% de los adolescentes manIfestaron haber sIdo 

vlctmlaS en alguna ocaSIón de agresIón por parte de algún parIente Entre los agresores 

resultó que el 34% de casos es el padre, en tanto que la madrastra, la madre y el padrastro 

Siguen en orden de ImportancIa 

Los casos regIstrados son pocos y ello puede explIcarse por lo dIfícIl que es obtener la 

conflanza del adolescente para responder estos temas Por esta presuncIón de subreglstro, 

se mcluye el dato como muestra de la eXIstencia de la agreSIón al adolescente, pero sm la 

pretensIón de cuannfIcarla 
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d DeslDtegraclón familiar y migracIón de parIentes 
Otro factor Importante de tomar en cuenta, para analIzar de manera más Integral las causas 
de la desmtegraclón famlhar, es el factor de la alta emIgracIón de compatnotas, 
generalmente por motIvos econÓmICOS 

En este estudIo se determInó que un 26% de adolescentes tIenen parIentes en el extenor, 10 
cual sIgmfIca que uno de cada cuatro hogares tIene algún parIente que emIgró (gráfIco 
354) El dato es muy Importante porque esa alta proporCIón de mIgrantes (la más alta en 
Aménca LatIna) ha creado un conjunto de InfluencIas culturales que pueden tener Impacto 
en la conducta y desarrollo de los adolescentes que están baJO el InflUjO de esa relaCIón 

Además, se regIstró que el 10% de adolescentes ha estado en el extenor, la mayoría por 
temporadas cortas (de VISIta) Sobre el motIvo de retomo al país, se encuentran las causas 
sIgUIentes deportacIón, declSlón de padres, problemas famIlIares, problemas personales y 
deCISIón propIa Hay un segmento, el 30% de los casos, que pueden estar asocIados a 
problemas de deSIntegracIón famIlIar o que contrIbuyen a ella 

Gráfico N' 3 54 Adolescentes que tIenen panentes en el extenor 

3.3.2. Adolescentes en el sistema educativo 

a NIvel educatIvo de los adolescentes y tipo de lDstItuclOnes educativas 
En la encuesta se Indagó sobre las personas en edad de estudIar y que no lo hacen y sobre 
las razones de esa SItuacIón La mayoría adUJO motIvos económICOS, es deCIr por trabajo 
Otras razones que se exploraron fueron que no haya profesor y que el centro de estudIOS 
esté muy leJOS, pero los resultados dejan en claro que nInguna de estas razones tIene 
relevanCIa en la apreCIacIón de los adolescentes como razón para no estudIar Estos últImos 
datos orIentan la explIcaCIón de las causas de no poder estudIar más por razones 
económIcas y socIo-culturales que por falta de oferta educatIva UnIcamente un 3 3% de 
qUIenes no estudIan están agrupados en la razón valoratIva "no vale la pena" Del total de 
mIembros de los hogares de adolescentes que estudIan, el 64% lo hacen en escuelas 
púbhcas y otro 13 7% en InstItutos, el resto lo cubren colegIOS laICOS y relIgIOSOS y 
unIversIdades Estos datos permIten observar el peso que tIene el SIstema publIco educatIvo 
en la cobertura de la poblacIón analIzada que está estudIando actualmente 

Un 20 3% del total de adolescentes no estudIan actualmente, en tanto que el 79 7% restante 
sí lo hacen (gráfICO 3 55) Del total de los adolescentes que estudIan, la dlstnbuclón de 
ellos por tIpo de InstItucIon educatIva se concentra en escuelas e mstItutos del sector 
públIco, lo cual da una Idea de la amplIa cobertura que tIene dIcho sector con la poblaCIón 
de adolescentes que están estudIando, en total cubre a un 78 4% El resto de la demanda 
educatIva cubIerta, lo está por el sector pnvado de colegIOS laICOS y relIgIOSOS (20 5%) 
Como era de esperar la poblaCIón estudIantIl de nIvel tecnológIco y UnIVersltano es muy 
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poca, lo cual se explIca pnncIpalmente porque la poblacIón estudiada tlene hasta 17 años de 
edad cumplIdos, precIsamente la edad en que están culmmando el bachillerato 

El que una qumta parte de los adolescentes de 13 a 17 años no estén estudIando, es un dato 
que refleja que es muy alto el nIvel de exclusIón del SIstema educatlvo Además se sabe por 
el comportamIento de la prrárrnde educaCIOnal, que una alta proporCIón de adolescentes que 
actualmente estudIan segundo cIclo no mgresarán al nIvel de tercer cIclo, otro tanto ocurre 
en la promocIón a otros nIveles, de tercer cIclo a bachIllerato y del bachIllerato a estudIoS 
supenores o téCnICOS Este es uno de los problemas fundamentales que debe ser objeto de 
estrategIas de desarrollo econÓmICO y SOCIal EconÓmICo en tanto el baJO nIvel del capItal 
humano reduce las posIbIlIdades de mserclón en la globalIzacIón y competltlvIdad, SOCIal en 
tanto la mversIón en capItal humano crea condIcIOnes para elevar la condICIón humana SI 
como socIedad no se logra resolver en el medIano y largo plazo este tlpo de déficIt socIal 
acumulado, dlfícllmente puede aspIrarse a metas de desarrollo En este estudIO se orIenta el 
análISIs haCIa el dIagnostico de sItuacIón y las causas que pueden estar exphcando el 
fenómeno de exclusIón observado 

En los resultados de los SIgUIentes ítemes de este estudlo, hay una SItuaCIón de exclUSIón 
que no puede ser explIcada sImplIstamente por la falta de oferta del SIstema educatIvo A 
éste pueden señalársele deficIencIas en cuanto a la calIdad de la oferta, pero dIfíCIlmente es 
la causa de la falta de acceso de la poblaCIón adolescente en edad de estudlar 

Gráfico N° 3 55 Adolescentes que están estudiando 
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b. Motivos por los que una qUinta parte de los adolescentes no 
están estudiando 
Un 31 % ,de los adolescentes mamfestaron que no estudIaban por motIvos de trabaJO, 
constItuyEndose esta explicacIón en la que esgnmen con mayor frecuencIa ese segmento de 
adolescentes Hay un l3 3% que argumentan que es muy caro el estudIo Otras razones o 
motIVOS como que la dIstancIa al centro educativo sea muy grande y la de haber repetldo 
mucho, resultan poco relevantes, ambos motIVOS son esgnmIdos por menos del 2% de 
adolescentes Resulta muy Importante analIzar la respuesta de aquellos que no estudIan 
porque consIderan que "no vale la pena" y que representan un 57% del segmento de 
adolescentes 
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A partrr de los resultados obtemdos, se observa que la pnnclpal razón de no estudio de los 
adolescentes está vmculada con motivos de trabaJo, lo cual obviamente está asociado a 
causas que se expllcan por la necesidad de obtener mgresos de las famIllas El que un 
133% de casos refieran "lo caro" o el alto costo de los estudIOs, mdlca que es un número 
Importante de adolescentes que se ven pnvados de estudiar por no tener un mvel de 
solvenCia de pago, sm embargo dicho motIvo debe relatiVizarse al enfocarlo como factor 
causal, además, probablemente, este tipo de casos se concentre en mveles para estudiar 
bachIllerato Ambas exphcaclones (razones de trabajO y alto costo) estén refendas a causas 
econÓmIcas dentro de los hogares (baJos mgresos), por lo que son causas que resultan más 
relevantes para exphcar el fenómeno de no estudIo por parte de los adolescentes que la falta 
de oferta mstItuclOnal Esta afmnacIón no SIgnIfICa que se excluya a esta últIma como una 
de las causas, lo que se sostIene es que no tIene la preponderancia que, algunas veces, se le 
da como factor explIcatIvo causal 

TambIén es usual la explIcación en torno al rechazo al estudIO por parte del adolescente por 
razones de conducta SOCIal desadaptada, falta de mterés, etc, no obstante resulta ser muy 
baja la proporción de adolescentes que conSideran que "no vale la pena estudiar", 
Umcamente un 5 7% de ellos estén en esta posIción Hay que señalar que difícilmente la 
SituaCIón de exclUSión del sistema educatiVo de los adolescentes pueda ser expltcada por 
causas de conductas SOCiales des adaptadas , smo en proporción muy reducida Esta 
afrrmaclón se fundamenta en otros momentos del análISIS en que se relaCIOna la valoración 
que los adolescentes tienen sobre la Importancia de la educaCión y se constata que la gran 
mayoría tienen una valoración posItIva haCia la educaCión como mediO de superación 

Gráfico ~ 3 56 Adolescentes según SI pagan cuota de escolandad 
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Es Importante conSiderar también la relaCión causal que hay entre el costo de los estudios y 
las poslblltdades de acceso a la educaCión En este estudIO se pudo constatar que un 51 2% 
de los adolescentes que estudian no pagan cuota de escolandad Al desagregar los datos 
según rea urbana o rural, se encuentra que es mucho mayor la proporción de adolescentes 
que no pagan tuota en el rea rural, en tanto que en el área urbana es mayor la proporción de 
adolescentes que sí pagan En los gráficos 3 56 se aprecian claramente estas diferenCias En 
el área urbana, un 61 1 % de adolescentes sí pagan cuota de escolaridad, en tanto 
Úmcamente un 24 7% del rea rural lo hacen Esta desproporción guarda relaCión dIrecta 
con la alta concentración urbana de la oferta educatIva pnvada, la cual es más redUCIda en el 
rea rural, en la que un 75% de los adolescentes que estudian no pagan cuota de escolandad 

Estas diferenCias se reafirman también con los datos obtemdos en cuanto al monto de las 
cuotas de escolandad El 584% de adolescentes pagan cuotas menores de cien colones 
aquí tambIén se dibUJa una prrárntde en la que conforme se avanza en los estratos de mayor 
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monto, hay menos proporcIón de casos tambIén puede aprecIarse la dIferencia notona a 
mvel urbano y rural En el pnmer caso, se tIene que en los tramos de hasta 96 colones se 
agrupan el 54% de los casos, en tanto que en el rea rural lo estén en esos mIsmos tramos un 
76% Estos datos muestran claramente las dIferencIas eXIstentes en el acceso a la educacIón 
pnvada y ofICIal, según rea, lo cual tIene coherencIa con el comportamIento de la oferta 
educatIva pnvada que est concentrada en los centros urbanos, que es donde se ubIca la 
mayoría de poblaCIón que tIene solvencIa de pago 

Para una mejor comprensIón teónca del tema, ver el subcapítulo 2 3 "La exclUSión del 
SIstema educatIvo" del capítulo 2 de este mIsmo estudIo 

3.3.3. Adolescentes y trabaJO. 
La realIzaCIón de trabajO remunerado por los adolescentes fue uno de los elementos que se 
exploraron en la encuesta La realIzacIón de actIVIdades productIvas por parte de menores, 
en este caso adolescentes de 13 a 17 años, es conSIderada como un factor lImItante para el 
desarrollo Integral de ellos, no obstante en muchos casos es una condICIón Impuesta por los 
baJOS Ingresos famtlIares y una eXIgencIa para la SubSIstencIa 

Para una mejor comprenSIón teónca del tema, ver el subcapítulo 22 "La relaCIón entre 
pobreza y trabajO InfantIl nOCIVO" del capítulo 2 de este mIsmo estudIo 

Gráfico N° 357 Adolescentes que han trabajado (remunerado) alguna vez 

a. OcupacIOnes predomInantes 
En este apartado, se utIlIza el concepto de trabajO como la realIzacIón de actIVIdad 
económIca, formal o Informal, temporal o permanente, que sea remunerada No están 
comprendIdas actIVIdades propIas del trabajO famtlIar no remunerado 

Los resultados del estudIO mdIcan que un 28% de adolescentes han realIzado alguna 
actIVIdad productiva remunerada (gráfico 357), SIn embargo, ante la pregunta de SI trabajan 
actualmente, sólo el 11 % respondIÓ afirmativamente Esta dIferenCIa entre el número de los 
que han desempeñado, en algún momento, alguna actIVIdad productIva y los que lo hacen 
actualmente podría explIcarse por la alta proporCIón de los tIpos de ocupaCIón temporal o no 
permanente TambIén se encuentra que, en la mayoría de casos, los adolescentes se 
emplean en ocupaCIOnes poco estables como son vendedor de mostrador, ayudante (de 
carpIntería, de albañIl, de mecámco, etc ), empleos varIOS, empleada doméstIca, etc Para el 
área rural destaca, la ocupación de Jornalero, corralero y la de cortador de café 
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b. Oferta de trabajo adolescente superior a la demanda 
La dIferenCIa entre el número de adolescentes que han trabajado remuneradamente en 
alguna ocaSIón y la cIfra de los que actualmente trabajan, podría ser un mdIcador de que 
hay una oferta de trabajo de los adolescentes supenor a la demanda En este estudIo se 
regIstró que un 29% del total de adolescentes han trabajado ~n alguna oportunIdad, lo cual 
los ubIca en la oferta del mercado laboral, pero se regIstra UnIcamente un 12% que están 
ocupados actualmente (período de realIzaCIón de la encuesta), lo que estaría sugmendo que 
la oferta esté por sobre la demanda, en una proporCIón de caSI tres a uno 

c. CalIdad de las ocupacIOnes y Jornadas de trabajO 
Como puede observarse todas estas actIVIdades son poco estables, de baja calIfIcaCIón y 
generan baJOS mgresos Además hay ocupaCIOnes como la de agncultor, Jornalero y 
corralero que crean mayor SItuaCIón de nesgo para el desarrollo del adolescente Otro dato 
que se permIte apreCIar en la baja calIficaCIón de las ocupaCIones es que ÚnIcamente el 1 3% 
de adolescentes han recIbIdo algún tIpo de capaCItacIón para desarrollar su actIVIdad 
productIva 

El análISIS de las Jornadas de trabajO dIarta y semanal ayuda al análtsIs sobre la calIdad del 
trabajO Un 35% de los adolescentes trabajan un total de 8 horas dIanas, 20%, cuatro o 
menos horas, en tanto que un 25%, entre 5 y 7 horas dIanas Hay un 128% que laboran 
más de 8 horas dIarLaS Estos datos muestran que hay una proporCIón Importante de 
adolescentes que tIenen Jornadas de trabajO que no son apropIadas para menores de edad 

TambIén se constata que hay una Jornada de trabajO semanal de SIete días para un 157% de 
adolescentes, en tanto que un 72 8% de ellos trabajan entre cmco y seIS días por semana 
Tanto la Jornada de trabajO dIarIa como la semanal son mdIcadores que muestran cómo el 
trabajO de los menores adolescentes puede constItuIr un factor de exclUSIón más 

El análISIS de la FelacIón entre nIvel educatIvo y Jornada de trabajO de los adolescentes 
permIte ubIcar las Jornadas laborales mayores de ocho horas en los tramos de segundo y 
tercer CIclo con una dIstrIbUCIón bastante SImIlar 

El regIstro de la mformacIón sobre SI los adolescentes han reCIbIdo formaCIón profeSIOnal 
y/o vocaCIonal permIte apreCIar que el 11 6% del total ha tenIdo formaCIón Este dato es 
Importante porque permIte ver que ya hay un esfuerzo en tratar de capaCItar a los 
adolescentes para el desempeño de alguna actIVIdad productIva, sm embargo la cobertura es 
aún mínIma y es una gran dIverSIdad de mstItucIOnes que partICIpan en ello academIas, 
colegIOS, 1OStItUtos, IgleSIas, entre otras 

d. Motivos por los cuales trabajan los adolescentes 
Las razones que dan los adolescentes sobre la causa o motIvo por el cual trabajan, se 
concentran en la neceSIdad famIlIar y la SubSIstencIa (cuadro 3 68 y gráfIco 3 58), 
úmcamente el 204% de ellos manIfestaron que trabajan porque les gusta y otro 13% 
trabajan para pagarse estudIOS La mayor proporCIón de qUIenes se pagan sus estudIOS, se 
encuentran a RIvel de tercer CIclo y bachIllerato Retomando la prmcIpal causa o motIvo de 
estudio de los adolescentes, la neceSIdad famIlIar y la SubSIstenCia representan un 61 1% de 
los casos, lo que demuestra claramente que se ven oblIgados a trabajar Al relaCIOnar 
motIvo de trabajO con nIvel educatIvo, encontramos que hay muy pocos adolescentes S10 
algún año de escolarIdad y de ellos caSI todos marufIestan trabajar por neceSIdad famIlIar 
En todos los mveles educatIVOS hay preponderancIa de ese motIvo, aunque en el 
agrupamIento de adolescentes del tercer CIclo observamos que aumenta la proporCIón de 
qwenes trabajan para pagarse los estudIos y de los que manIfiestan que les gusta trabajar 
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Cuadro N<> 3 68 Adolescentes que estudian y trabajan por motivo por el cual trabajan, según 
género 

Total Masc Fem 
MotIvo por el que trabajan % % % 
Por neceSIdad farruhar 50 O 488 538 
Para SUbSIStIr 111 98 154 
Para pagarse estudIos 130 146 77 
Le gusta 204 195 23 1 
Otro 56 73 -
Total 100 O 100 O 100 O 

Gráfico N<> 358 Adolescentes que estudian y trabajan por motivo por el cual trabajan, según 
género 
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3.3.4. Actitudes y comportamiento de los adolescentes. 

Para una mejor comprenSIón teórIca del tema, ver el subcapítulo 2 8 "Las escasas 
oporturudades en la SOCIedad CIVIl" del capítulo 2 de este mIsmo estudIo 

a. ActiVidades preferidas por los adolescentes en su tiempo lIbre 
MedIante la encuesta pudo regIstrarse valtosa mformacIón sobre las actiVIdades que realIZan 
los Jóvenes Para ello, se sondeó cuál es su actiVIdad prefenda, durante sus horas lIbres Se 
pudo constatar que, en ur" gran proporCIón, se dedIcan a actiVIdades paSIvas como 
escuchar mÚSIca, ver teleVISIón y estudIar Para un 149% de adolescentes la actIVIdad 
deportIva es la prefenda En el gráfIco 3 59 puede observarse que hay una alta proporcI6n 
de estos muchachos que opInaron que su actiVIdad prefenda era Jugar (216%) Este dato 
puede estar regIstrando la opInI6n de aquel segmento de adolescentes de menor edad, pero 
tambIén puede ser otro IndIcador de las pocas opCIones que tienen para InvertIr su tIempo 
lIbre 
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Gráfico N" 3 59 Adolescentes segun actIvidad prefenda en tiempo bbre 
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Resulta Importante observar que qUIenes prefieren escuchar la radIO y ver televIsIón son un 
33 6% del total de adolescentes, lo cual mforma sobre el peso que los medIOS de 
comulllcaclón tIenen en los adolescentes Umcamente un 37% mencIOnaron la lectura 
como actIvidad prefenda En cuanto al tIempo que escuchan la radIO, los adolescentes que 
la escuchan menos de una hora son muy pocos, no alcanzan a ser m el 1 %, la mayoría (el 
82%) escuchan entre 1 y 3 horas al día, y un 14% llega hasta entre 4 y 6 horas Según los 
datos que proporciona la encuesta, se tIene que 9 de cada 10 adolescentes escuchan radiO, 
y del total de qUIenes lo hacen, un 99 4% escucha durante más de una hora al día 

b. PreferenCias de los adolescentes en programas de teleVIsIón 
La teleVISión es otro poderoso medIO de comumcaCIón de gran Impacto en la poblacIón 
adolescente En la encuesta se pudo constatar que todos los adolescentes tIenen preferencIa 
por algún tIpo de programa SI bIen no todos los hogares cuentan con aparato receptor, 
todos tIenen o han temdo acceso a dICho medIO de comumcaclOn Se exploró sobre los 
tIpos de programas de teleVIsIón que prefIeren los adolescentes y se pudo constatar que el 
36% prefIeren los programas de deportes, le SIguen las telenovelas con un 206%, los 
programas de "aCCIón" regIstran un 125%, las películas un 10 2% Los notICIarIOs son 
prefendos úmcamente por un 5 6% de adolescentes y las senes famIlIares por el 3 6% 
VIdeos mUSIcales tambIen regIstró muy baja preferenCIa (1 5%) 

Estos datos globales permIten una pnmera aproXImaCIón al COnOCImIento de los gustos de 
los adolescentes por tIpo de programa y se puede afIrmar al respecto que los deportes, las 
telenovelas y los programa§ de "aCCIón" son los prefendos por el 69 1 % de ellos tambIen 
es preCISO tomar nota que Umcamente el2 9% optaron por programas culturales, además 
resulta baja la preferenCIa por senes famtlIares Esta sItuaCIón podría explIcarse por el pesa, 
de la oferta cultural televlSlva que nene gran Impacto en los adolescentes, tambIén pueden 
estar mfluyendo característIcas propIas de la personalIdad de los adolescentes, el défICIt de 
la oferta teleVISIva de programas de calIdad que puedan competIr con los programas de 
"acción" y las telenovelas 

En esta mveStIgacIón se estudian los antenores resultados de preferenCIas en tIpos de 
programas de televlSlón, desagregándolos por edades lo cual permIte apreCIar que el tIpo de 
preferenCias se mantIene en todos los agrupamtentos por edad, en todos los agrupamIentos 
prevalecen los programas deportIVOS, telenovelas y de aCCIOn En cuanto a los notICIeros se 
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observa que hay un mcremento de preferencIas conforme aumenta la edad de los 
adolescentes Al observar los resultados, según sexo del adolescente, se puede constatar 
que hay dIferentes preferencIas según se trate del género masculmo o femeruno La mayoría 
de los adolescentes se concentra en la preferencIa por los programas deportIvos, en tanto 
que las adolescentes por las telenovelas, en los programas de accIón ambos sexos 
mantIenen una proporcIón sImIlar 

El Impacto de los medIOS de comUnIcaCIón radIales y televIsIvoS queda dIbujado en el 
resultado de la encuesta, lo cual pefffilte ver la ImportancIa de dIchos medIOS como factores 
de formacIón cultural y de la personalIdad de los adolescentes Puede afIrmarse que para 
llegar con mensajes y programas haCIa los adolescentes estos medIOS de comUnIcaCIón 
podrían ser una vía muy efIcaz 

e Tipos de personajes que más admiran los adolescentes 
La exploraCIón sobre el tIpo de personaje que más admIran los adolescentes, permItIó 
aproxImarse al conOCImIento de la percepCIón que ellos tIenen sobre algunos tIpos de 
personajes, aunque de forma muy general, a sus concepCIOnes étIcas, y JUICIOS y/o 
valoraCIOnes Se utIlIza una pregunta abIerta sobre el personaje que más admIraCIÓn le 
causaba a cada adolescente encuestado Postenormente, las dIferentes respuestas fueron 
agrupadas por tIpos de personajes Los resultados descntos en el cuadro 369, permIten 
aprecIar que es bastante alta la proporCIón de adolescentes que se pronuncIaron por 
famIlIares un 37 3% De este porcentaje, la madre ocupa el pnmer lugar, lo cual puede 
llevamos a una doble explIcaCIón por un lado a que los adolescentes han mcorporado 
valores pOSItIvOS haCIa la madre, pero por otro a que puede ser una eVIdenCIa más de 
desmtegraclón famIlIar y el reCOnOCImIento al papel de la madre al frente del hogar Ambas 
explIcaCIones pueden tener valIdez parcIal 

Cuadro N° 3 69 TIpO de personajes que admIran los adolescentes 

I Personajes 
FatrulIa 
Artlstas mUSIcales 
PersonalIdades relIgIOsas 
DeportIsta 
Nmguna 
PersonalIdades de la teleVIsIón 
Artlstas de cme 
Arrugos 
Dr Ayala 
Otros 
Profesor 
Escntores 
PersonalIdades PohtIcas 
TOTAL 

% 
373 
149 
123 
105 
99 
48 
34 
26 
22 
21 
1 2 
07 
0.4 

1000 

TambIén es muy Importante el segmento de personajes del eme, artIstas, personalIdades de 
la televIsIón, qUIenes conforman un 23 1 % del total de personajes admIrados por los 
adolescentes Les SIguen en el orden de proporCIOnes los deportIstas y personalIdades 
relIgIOsas tambIén es Importante observar que hay un 9 9% de adolescentes que no 
admIran a personaje alguno, lo cual puede mterpretarse que para la mayoría de estos casos 
se podría estar frente a adolescentes que no tIenen nmgún modelo o referente 
paradIgmátIcO 
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Otro resultado que se observa es que caSI no hay personajes polítIcos admIrados por los 
adolescentes, esto guarda relacIón con otros, que se exponen más adelante, acerca de las 
expectatIvas de los adolescentes sobre los partIdos polítIcos 

Las respuestas de los adolescentes en que dan razones o explIcan el porqué de la escogenCIa 
del personaje más admIrado, permItIó hacer un agrupamIento por valores morales y 
relIgIOSOS, aspectos artíStICOS, etc El análISIS eVIdencIa que los adolescentes poseen una 
estructura de valores que puede ser contrapuesta a los estereotIpos y/o opmIOnes 
reducclOrustas que tIenden a prevalecer en las formas de conCIenCIa SOCIal La sevendad y a 
veces urulateralIdad, del JUICIO sobre la generacIón emergente, parece ser la ImpOSICIón de 
una Imagen que corresponde más a una poblaCIón mmontana pero no a la mayoría de 
jóvenes, en este caso específico, los adolescentes Un 197% de adolescentes admIran a 
sus personajes por sus valores morales y SOCIales, en un 9 4% de casos por sus valores 
relIgIOSOS, por afecto, por apoyo, por comprenSIón, conseJos, por buen desenvolvImIento 
deportIvo, etc Todos estos motIvos por los que admIran a sus personajes, permIten 
conformar una Imagen y una valoraCIón pOSItIva de la gran mayoría de adolescentes, lo cual 
está más cerca de la realIdad que la generalIzacIón abUSIva que puede hacerse de una Imagen 
que proyecta una notICIa sobre VIOlenCIa estuwantII, por su Impacto en la comumdad 

Otros resultados de la encuesta contrIbuyen a explIcar la postura étIca de los adolescentes 
A pesar de que cerca del 50% de ellos VIven en hogares con famIlIas desmtegradas, han 
Incorporado una conCIenCIa que valora altamente la umdad famIhar En el cuadro 3 70, se 
anotan todas las razones por las que conSIderan es Importante la umdad famIlIar apoyo 
mutuo, mayor comprenSIón, se VIve mejor, es la base de la educaCIón, hay más amor, 
acercamIento, segundad, etc Por tratarse de una poblaCIón que naCIó durante la guerra y 
que ha SIdo Impactada, dIrecta o mdIrectamente, por SUS efectos, no dejan de sorprender 
algunos de los resultados obterudos con la exploraCIón de temas relatIvos a la conCIenCIa 
ética de los adolescentes 

Cuadro W 3 70 ImportanCia de la umdad famIhar para los adolescentes 

I Razones 
Apoyo mutuo 
Mejor comumcaclón 
Mayor comprensión 
Se vive mejor 
No sabelNo responde 
Es la base de la educaCión 
Hay mas amor 
Mayor segundad 
Acercanuento de todo 
Mayor confianza 
Se solUCIOna problemas 
Mayor facllIdad 
Para eVitar problemas 
Onentaclón a los Jóvenes 
Base de la SOCiedad 
Ejemplo a los luJOS 
Depende la formaCIón 
Mayor respeto 
Maltrato 
Para no sufnr 
FácIl obtenCión de metas 
No entendIÓ la pregunta 
Para bIen de la SOCiedad 
Es autosuficlente 
Total 

% 

1697 
1482 
1160 
11 37 
760 
722 
499 
376 
369 
284 
269 
261 
223 
200 
146 
100 
077 
061 
046 
046 
031 
031 
015 
008 

10000 
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d Expectativas de los adolescentes ante los partIdos políticos 
La entrevIsta a los adolescentes exploró tambIén sobre las expectatIvas que tIenen sobre SI 
la actIvIdad de los partIdos puede ser pOSItIva para ellos Se exponen sus oplmones sobre 
las característIcas negatIvas que ellos observan en los partIdos polítIcos Umcamente el 
25% de adolescentes, mamfestó que los partIdos polítIcos sí tIenen algo pOSItIVO que 
ofrecerles (gráfIco 3 60) La mayoría (57%) OpInÓ que no y otro 18% dIJo no saber o no 
respondIó Los adolescentes tambIén señalan que los partIdos "sólo pIensan en su 
beneficIO", "que no apoyan a la Juventud, no dan buen ejemplo, sólo hablan de polítIca, 
etc La oplmón mayontarla de los que respondIeron "no" (49 5%) aduce que los partIdos 
polítIcos "no cumplen, sólo ofrecen" Esta es una opInIón que debe ser anahzada 
detemdamente ya que puede estar IndIcando un alto índIce de esceptIcIsmo ante la estructura 
polítIca del país en una poblaCIón que pronto se rncorporará a la VIda CIUdadana 

Gráfico N° 3 60 ExpectatIvas de los adolescentes sobre aCCiOnes pOSItivaS de los partidos 

Los adolescentes tambIén opInaron sobre actItudes y accIOnes que deberían adoptar los 
polítIcos El señalaIDlento o demanda más frecuente ante los polítIcos es que deben "apoyar 
a la Juventud"(cuadro 3 71), este es, qUIzás, el punto nodal de la demanda de los 
adolescentes Ellos percIben que no estén obtemendo apoyo de la clase polítIca tambIén 
plantean que deberían constrUIrse escuelas y centros recreatIvos, ofrecer trabaJO, etc 

Cuadro W 3 71 Adolescentes segun aCClOnes que esperan de los pohtlcos 

I Razones % 
Apoyar a la Juventud 60 60 
ConstruIr escuelas y centros recreativos 7 35 
Ofrecer trabajo 5 18 
Dar buenos ConsejOS 4 51 
CumplIr con lo que prometen 4 17 
Mejorar las leyes en favor de la Juventud 401 
CapacIdad econ6lll1ca para ayudar 3 34 
ConstruIr talleres vocaciOnales 2 50 
Mejorar la segundad 2 00 
Dan buen ejemplo 1 50 
Hacen ver la realIdad 1 00 
ProporCIOnar techo y alImento a Jovenes desprotegIdos 083 
CumplIr las leyes O 67 
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Promover la democracIa 
Mejorar las comurudades 
No ser corruptos 
Apoyar el deporte 
Mejorar la salud 
CambIOS en la potiuca 
Total 

067 
067 
033 
033 
017 
017 

10000 

Los resultados de la encuesta, en esta parte, deberían ser objeto de un deterudo análIsIS por 
parte de aquellas InstItucIOnes que actúan en el ámbIto de la promocIón de valores cíVICOS y, 
especialmente para la clase polítIca, constItuyen una llamada de atenCIón 

e. Problemas de los adolescentes con la PolIcía NacIOnal CIvIl (PNC) 

La encuesta regIstró InfOrmaCIón sobre casos de adolescentes que han terudo problemas en 
alguna ocaSIón con la polIcía NaCIOnal CIVIl (PNC) Un 37% del total del adolescentes 
reportaron haber temdo algún problema con la PNC (gráfICO 3 61) En estos datos podría 
presentarse un subregIstro ya que no SIempre los adolescentes se expresan con soltura 
sobre estos temas, SIn embargo se tuvo un especIal CUIdado por parte de los entrevIstadores 
para recoger el dato más exacto pOSIble 

Un 3 7% puede parecer baJO, SIn embargo el dato proyectado a mvel de los ocho 
departamentos que cubnó la InvestIgacIón, es de un poco más de 20 mIl adolescentes SI 
proyectamos la Cifra del 3 7% a ruvel naCIOnal, el total de casos podría estImarse en cerca 
de 27 mIl 

Las razones que aducen los adolescentes como exphcacIón del problema con la PNC son 
los SIguIentes por ocaSIonar desórdenes, lo confundIeron con delIncuente, lo golpearon, 
dISCUSIón con PNC, etc En este caso, el anállSls cuantItatIvo del resultado de la encuesta es 
poco Importante por regIstrarse muy pocos casos, SIn embargo la InfOrmaCIón de tIpo 
cualItatIvo puede servIr para tener una aproXImacIón InICIal en el conOCImIento del 
problema Como podrá notarse hay un número de adolescentes que han terudo problemas 
con la PNC, estos son preCIsamente los casos que pueden claSIfIcarse como más 
problemátIcos y que conforman un segmento que puede ser parte de la delIncuenCIa mmonl 
en el país Sobre este punto es Importante plantearse estudIOS más profundos que permItan 
un dIagnóstIco más exacto que SIrva de base para defirur polítIcas preventIvas y correctIvas 
en el campo de la polítIca cnmmal rnmonl 

Gráfico N' 361 Adolescentes que declaran haber temdo problemas con la PNC (PolIcía) 
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f. partIcipación de los adolescentes en orgamzacIOnes socIales y sus 
motIvacIOnes prmclpales 
Una Información muy Importante para completar el cuadro que hemos dibujado sobre 
actItudes y comportamIento de los adolescentes es la concernIente a su partIcipación en 
organIzaciones sociales En este estudIo resultó que hay un 457% de adolescentes (cuadro 
372) que no partIcIpa de mnguna organIZaCIÓn social Del total de adolescentes que sí 
partICipan se tIene que la mayoría partIcIpan en organIZaCIOnes de tIpo deportIvo y relIgioso 
En organizacIOnes propIamente de jóvenes hay una reducIda particIpacIón (un 62% del 
total de adolescentes), tambIén la partIcIpacIón en organIZaCIOnes artístIcas y comunales, la 
participacIón es muy baja 

Cuadro N° 3 72 Adolescente según orgamzaclOn SOCIal en la que partIcIpan 
I Orgamzaclón % I 
NInguna 
DeportIvas 
RelIgiosas 
De jóvenes 
ArtístIcas 
Comunales 
Otra 
Total 

4570 
2527 
1820 
622 
353 
077 
031 

100 00 

La desagregacIón de esta InfOrmaCIón (cuadro 3 73), según sexo, permIte observar que en 
las organIZaCIOnes de tIpo deportIvo predomInan los adolescentes de sexo masculIno, en 
tanto que en las organIZaCIOnes de tIpo relIgIOso predomInan las adolescentes En uno y 
otro sexo es muy alta la no partICipaCIón en mngún tIpO de organIzacIón, aunque en las 
adolescentes la proporción es mayor (48 5%) con relaCIón a los adolescentes del sexo 
masculIno (43 2%) 

Cuadro N° 3 73 Adolescentes por género y área según tIpo de aSOCIaCIÓn en la que partIcIpan 

I TIpO de org %masc %feme %urb % rur 

De jóvenes 6 1 63 69 52 
RelIgIOsas 149 21 9 19 O 17 O 
Comunales 1 O 05 08 08 
ArtístIcas 29 42 41 27 
DeportIvas 31 7 182 271 224 
Otra O 1 05 04 02 
NInguna 432 485 418 516 
Total 100 O 100 O 100 O 100 O 

El análISIS de los datos a mvel de desagregaCIón de 10 rural y 10 urbano, tambIén muestra 
dIferenCIas, aunque un poco más marcadas A mvel urbano la no partICIpaCIón en 
orgaruzacIón alguna alcanza e141 8%, en tanto que en el area rural ésta se eleva alS1 6% 
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3.3.5. Demanda de los adolescentes 

En esta parte del análIsIs de los resultados del estudIo se aborda el tema de los objetIvos de 
los adolescentes, los medIos que ellos plantean para alcanzar dIchos objetIvos y su OpInIÓn 
sobre cuáles deberían ser las pnnclpales aCCIOnes que debe emprender el gobIerno para 
mejorar la SItuacIón de los Jóvenes Con el análISIs de estos puntos y SI se retoman algunas 
de las demandas expuestas en párrafos antenores, como son las expectatIvas de los Jóvenes 
ante los partIdos polítIcos, puede dIbUjarse un perfIl InICIal de la demanda de los 
adolescentes 

a. Los adolescentes tIenen objetIvos 
Una de las conclusIones más Importantes de este estudIO, y que se fundamenta en los 
resultados de la encuesta, plantea que los adolescentes tienen objetIvos En este caso 
estamos planteando objetIvos como la VIsualIzacIón de metas u honzontes de superacIón 
personal que les permItan el desarrollo de su condICIón humana El cuadro SIgUIente, 
regIstra el agrupamIento de los objetivos que mamfIestan los adolescentes, en pnmer 
térmIno destacan los obJetIVOS de tener una profeSIón, tener un título, tener un OfICIO, 
termInar de estudIar y graduarse, superarse, etc El detalle de la tabla que acompaña el 
gráfico correspondIente ayuda a ver cómo la generalIdad de adolescentes tIenen obJetIVOS 
claros hacIa la superacIón personal 

Cuadro N° 3 74 Adolescentes se 

ener una pro eSI n 
Tener un título 
Tener un OfiCIO 
Termmar de estudIar y graduarse 
Superarse 
Trabajar 
EstudIar 
Tnunfar 
Ser deportIsta 
Ser buen padre o madre 
Estudiar en la umversldad 
ServIr a DIOS 
Ayudar a la fatruha 
Fonnar su hogar 
Ser útIl a la SOCIedad 
Tener negOCIO propIO 
ArtIsta 
No sabe/no responde 
Nmguno 
Ser cantante 
Serfehz 
Educar a sus hIJOS 
Ser coronel 
Ser profesor 
Ser dIputado 
Umon fannhar 
Estar en un grupo mUSIcal 
Viajar 
Que los Jóvenes salgan de las drogas 
Tener los medIOS para trablijar en 10 propIO 
Total 

4 2 
1743 
1121 
845 
422 
376 
261 
1 69 
1 61 
1 38 
1 15 
108 
108 
077 
054 
054 
038 
038 
031 
023 
015 
015 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 
008 

100 00 
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b MedIos que plantean los adolescentes para cumplIr sus objetIvos 
En el cuadro 375, se descnben los medIos que plantean los adolescentes para alcanzar sus 
objetIvos Es Importante observar que la gran mayoría plantea medIOS que mvolucran el 
esfuerzo propIO En pnmer térmmo fIgura el estudIo (708% de los casos) El estudIO es 
reconocIdo por los adolescentes como el medIO más Importante, tambIén hay una 
proporcIón de casos Importante, aunque muy por abajO del factor educatIvo, en que se 
plantea como medIo el trabaJO, el esfuerzo, reCIbIendo apoyo, aprendIendo un OfiCIO, etc 

Cuadro N° 3 75 Adolescentes según medIOS para cumplIr sus objetivos 
I MedIos % I 
EstudIando 7089 
Por esfuerzo 7 53 
Trabajando 4 84 
ReCIbIendo apoyo 4 45 
Otros 3 15 
AprendIendo un OfiCIO 3 07 
Con la práctIca 2 30 
ReCIbIendo capaCItacIón 1 92 
Con la ayuda de DIOS 1 15 
No sabe/no responde 069 
Total 100 00 

c Demandas que plantean los adolescentes al gobIerno 
Para completar el perfIl de la demanda de los adolescentes, se exploró la opmlón de ellos 
sobre cuál debería ser la aCCIón más Importante del gobIerno para mejorar la SItuaCIón de los 
Jóvenes Las respuestas presentan un espectro amplIo de aCCIOnes que debe Implementar el 
gobIerno Entre las propuestas que agrupan el mayor número de casos se encuentran las 
SIguIentes En pnmer térmmo cerca del 20% del total de adolescentes plantean que se deben 
abnr fuentes de trabaJO, un 169% sostIenen que se deben dar charlas de OrIentacIón 
Juveml, tambIén agrupa una proporcIón Importante de casos, la demanda sobre 
construCCIón de centros deportIVOS y recreatIvos El6 6% de los adolescentes conSIderan 
que es Importante que el gobIerno abra centros de rehabIlItacIón para drogadIctos y maras, 
en tanto que otro 43% plantean que hay que contrarrestar la VIOlenCIa y "centros de 
perdICIón" TambIén se menCIona la mejora de la educaCIón como otra de las aCCIOnes 
Importantes que puede hacer el gobIerno (cuadro 3 76) 
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taovas de los adolescentes ante el gobIerno 
AccIones % 

nr entes e tra aJo 1 1 
Dar charla de onentaclón Juveml 16 90 
No sabe/no responde 10 68 
ConstruIr centros deportIvoS y recreatIvos 10 60 
Abnr centros de capacitación vocacIOnal gratuIta 7 14 
Abnr centros de rehabIlItaCIón para drogadIctos y maras 6 68 
Contrarrestar la VIolencIa y centros de perdICión 4 30 
Mejorar la educaCIón 4 15 
Abnr mas escuelas y umversldades 3 99 
Apoyar a los Jóvenes 3 61 
Dar mas segundad 3 00 
ErradIcar y castIgar el narcotráfico 2 00 
Crear leyes que proteJen al menor 1 00 
Fomentar el deporte O 84 
Dar VIVIenda y alImentacIón a los huérfanos O 84 
Dar onentaclón a Jóvenes sm hogar y de maras O 84 
Dar onentaclón a padres de famIlIa O 54 
~ 338 
Total---------------:l:-::o:-::o"-o~O 

3.3.6. Oferta instItucIOnal 

Ante el perfil de la ampha demanda de los adolescentes, es Importante analIzar y contrastar 
los resultados de la exploracIón que permIten conocer la oferta de algunas de las 
msntucIOnes ofiCIales más Importantes que tIenen entre su cometIdo Implementar polítICas y 
programas en favor de los Jóvenes 

Para una mejor comprensIón teórIca del tema, ver el subcapítulo 2 7 "TranSICIón en el 
marco msntucIonal y JUrídICO" del capítulo 2 de este mIsmo estudIo 

a. Oferta de tres InstitucIOnes estatales que tienen proyectos dirigidos a los 
Jóvenes 
En la encuesta se preguntó sobre SI los adolescentes habían aSIstIdo a algún Círculo 
EstudIantIl durante el últImo mes, y se obtuvo una respuesta afIrmatIva úmcamente en el 
10% de los casos (gráfICO 3 62) Al preguntar sobre SI tenían conOCImIento de alguna 
actiVIdad realIzada por el InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor -ISPM-la respuesta 
fue afmnatlva úmcamente en e111 6% de los casos, en tanto que para la secretaría NaCIOnal 
de la FanulIa (SNF), un 7% de adolescentes conocen de su actIVIdad Sm embargo, eXIste 
una IdentIfIcacIón muy preCIsa de las dIferentes actIVIdades que realIzan ambas 
mstItuclones 

El ISPM es IdentifIcado, prIncIpalmente, por Impulsar aCCIOnes de ayuda a menores 
víctimas del maltrato por sus padres TambIén se plantean las otras respuestas proteccIón a 
menores de edad, reformar a Jóvenes con problemas, etc 

En cuanto a las actiVIdades de la secretaría NaCIOnal de la FamIlIa, se Identificaron aCCIOnes 
en los SIgUIentes campos proteccIOn de la famIha, ayuda a famIhas con hogares 
desmtegrados, proteccIón del mño y de la mUJer, charlas sobre la famIha, etc 
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Como se apreCIa por los resultados de la encuesta, puede afIrmarse que estas InstItucIOnes 
realizan actIvidades que pueden ser muy Importantes pero tIenen una cobertura muy baja 
con relaCIón a la demanda 

Gráfico N° 3 62 Adolescentes según SI han aSIStIdo a algún Círculos EstudiantIles y SI conocen 
alguna actIVIdad del ISPM o la SNF 

% que Si conocen a las mstItuclOnes 

Clrculos 
Estumantlles 

Secretana NacIOnal 
re la Fmmha 
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b Otros componentes de la oferta haCIa los adolescentes 

10 O 12 O 

Como parte de la oferta tambIén se recogIÓ y analIZÓ InfOrmaCIón sobre SIlos adolescentes 
han reCIbIdo charlas y por parte de qué InstItución El 64% de ellos han reCIbIdo alguna 
charla durante el últImo mes Las charlas que más se han ImpartIdo son las refendas al tema 
de las drogas (387%) Le SIguen, en orden de ImportanCIa, sobre temas relIgIOSOS con el 
25 1 %, el SIDA con un 25 1 % y otras acerca de temas de desarrollo sexual y plamficaclón 
famIlIar 

Con el análISIS de esta InfOrmaCIón es Importante asociar la partICIpaCIón de la dIversIdad de 
InstItUCIOnes ofiCiales y de la SOCIedad CivIl, con lo que se vuelve más ampho el espectro de 
la oferta, aunque refleja también una atOmIzaCión de dicha oferta a los adolescentes Como 
fuente de las charlas, encontramos en pnmer térmmo la escuela con un 32 1 % de los casos, 
la IgleSia (145%), maestros (14 1 %), la PNC destaca en este campo con un 5 9% Las 
mstItucIOnes de salud también aparecen con una representación slgmficatIva 

El contraste entre demanda y oferta de/hacla los adolescentes permIte constatar que por el 
lado de ellos se está confIgurado un panorama de objetIvos y medIos para alcanzarlos, 
también se constata que la oferta InstItuCIOnal y de otros entes de la SOCiedad CIVll tIenen una 
cobertura InSUfICIente Ante tal panorama, es ImprescIndible la formalicen de polítIcas que 
contrIbuyan a cubnr el défiCIt de la oferta para los adolescentes 
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3.4.1. La desIntegracIón y reestructuración de la familia 
salvadoreña GE_l1. 

La famIlIa es el núcleo báSICO de la socIedad y cumple las funCIOnes educatIvas y 
formadoras pnmanas de las personas, contnbuye a la socIalIzacIón de la poblacIón y 
pOSIbIlIta la reproduccIón de sus condICIones matenales durante sus pnmeros años de vIda 
Es el espacIo afectIvo y de proteccIón de las personas 

La famIlIa salvadoreña ha sufndo un proceso de transformacIón por cuatro causas 
fundamentales a) el VIOlento desplazamIento y desarraIgo rural, b) la urbanIzacIón forzada 
denvada del proceso de modernIZaCIÓn de la estructura productIva, c) la emIgracIón 
mternacIOnal como consecuenCIa del desarrollo del conflIcto, y d) la VIOlencIa mtrafamIlIar y 
la IrresponsabIlIdad famIlIar 

Es claro que el proceso de modernIzacIOn ImplIcó el desplazamIento de muchas personas y 
famIlIas del campo haCIa la CIUdad como consecuenCIa de la creCIente mdustnalIzacIón 
(SustItucIón de ImportaCIOnes) y por tanto un paso de la famIlIa amplIada haCIa la famIlIa 
nuclear 

El desarrollo del conflIcto a lo largo de dos décadas, SIgnIficó una transformaCIón drástIca 
de la SOCIedad en su conjunto y en la famIlIa en partIcular, por cuanto ImplIcó un forzado 
mOVImIento mIgratono mterno y externo, la relocalIzacIón y la pérdIda de muchos 
mIembros de las famIlIas, y efectos en el subconscIente de todos los salvadoreños Más que 
los datos estadístIcos que sustenten estas afIrmaCIOnes, es relevante el Impacto cualItatIvo 
que acompañará a las personas por muchos años 

La VIOlenCIa mtrafamIlIar (maltrato fíSICO, SIcológICO y abuso sexual), que por mucho 
tIempo se ha convertIdo en un flagelo SOCIal, es uno de los elementos que atentan contra la 
mtegndad de los mIembros de la famIlIa y lImItan su desarrollo como persona Se produce 
tanto en hogares con holgura econÓmIca y con más de doce años de escolarIdad, como en 
hogares de bajOS mgresos y escaso nIvel de escolarIdad 

La VIolenCIa SOCIal, la cultura androcentnsta, la hIstónca dlscnmInaclón de la mUjer en los 
dIferentes nIveles como consecuenCIa de erróneas VlSlones relIgIOsas y SOCIales así como el 
madecuado e msufIcIente marco legal, han determmado, entre otros, que la VIOlenCIa 
mtrafamIlIar sea común en las famIlIas e mCIda negatIvamente en el desarrollo de las 
personas, que al desarrollarse en un ambIente de esa naturaleza, tIenden a reprodUCIr los 
mIsmos patrones de conducta 

Sumado a lo antenor se encuentra la IrresponsabIlIdad paterna de los hombres que 
engendran hIJOS sm aSUmIr sus responsabIlIdades La Procuraduría General de la RepúblIca 
ha regIstrado en 1996, más de 50,000 casos de demandas contra hombres o mUjeres que se 
han negado a aceptar sus compromISOS familIares Llama la atenCIón que las mUjeres 
afectadas en su mayoría son amas de casa, con escolandad hasta de sexto grado y los 
demandados se ubIcan en la categoría de empleados y maestros EstudIOS reCIentes 
realIzados por la Procuraduría de los Derechos Humanos mdIcan que los pnncIpales 
agresores de los mños son los padres y los maestros 

1 Para una mejor comprenSlOn teonca del tema, ver el subcapItulo 2 1 'La desmtegraclOn y transformaclOn 
de la farruha" del capItulo 2 de este mIsmo estudlO 
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Es hasta en los últImos años, como producto de cambIos en la concepcIón sobre la famIlIa, 
la mUjer y la mñez en el marco mternacIOnal, que en El Salvador se ha mtroducIdo una 
nueva legIslacIón y se ha redefImdo el papel de algunas mstItucIOnes públIcas para dar 
proteccIón y promoCIón a fm de que estos grupos sean sUjetos de derechos EXIsten 
mIcIatIvas públIcas y pnvadas para mejorar las condIcIOnes de la famIlIa salvadoreña que 
generan optImIsmo 

De manera específIca, en el proceso de mejoramIento de las condIcIOnes de desarrollo de la 
famtha salvadoreña debería tomarse en cuenta 

a La eXIstenCia y vIgencIa de un marco JurídIco adecuado que garantIce la proteccIón de la 
famIha como núcleo fundamental de la socIedad Es necesarIa la reVISIón y la 
actualIzacIón de la legIslacIón en este campo, IntroducIendo los enfoques y concepcIOnes 
modernas prevalecIentes Esto Impltca el fortaleCImIento de las dIferentes mstanclas 
púbhcas relaCIOnadas con la famIlIa (clanfIcaClón y delImItacIón de funcIOnes, 
capaCItacIón de su personal, mecanIsmos de acercamIento entre las mstItucIOnes y la 
poblaCIón, así como dIspombIlIdad de recursos fInanCIeros y matenales) 

b El estableCImIento de los mecamsmos de coordmacIón entre las dIferentes mstancIas 
públIcas vmculadas con la proteccIón de la famtlIa DIcha coOrdInaCIÓn deberá trascender 
el hecho formal de seSIOnes o encuentros esporádICOS y deberá conSIderar la POSIbIlIdad 
de programas conjuntos, defmIcIón de estrategIas comunes, el desarrollo de programas 
naCIOnales y locales y la descentraltzacIón que pefffilta a las personas tener un contacto 
más dIrecto con las InstItUCIOnes 

Las OrganIzacIOnes de la SOCIedad CIvIl se encuentran trabajando en esta temátIca Se 
vuelve ImprescmdIble el estableCImIento de coordmacIón entre las InstanCIas públtcas y 
la SOCIedad CIVIl para un mutuo ennqueCImIento de expenenCIas y la potenCIacIón de 
mecanIsmos que garantIcen una adecuada proteccIón de la famtha 

C Educar para el amor Un punto central a conSIderar es la ImplementacIón y ejeCUCIón de 
un IntenSIVO programa de capacItaCIón que Involucre a los padres de famIlIa TIene cada 
vez mayor actualIdad la Escuela de Padres que InstItUCIOnes educatIvas públIcas y 
pnvadas están llevando a cabo Es necesarIO evaluar estas expenenCIas y efectuar las 
re adecuacIones necesarIas ConSIderar nuevos enfoques temátIcos y metodológICOS que 
pefffiltan la motIvaCIón y aSIstenCIa a las mIsmas, Incorporando estrategIas de educaCIón 
de adultos Los recursos fInanCIerOS y el personal al frente de estas actIVIdades se vuelve 
Importante 

La realIdad esta demandando no sólo la formaCIón de los padres a través de este tIpo de 
IllICIatlvas (sobre educaCIón de los hIJOS, relaCIOnes de parejas, etc) SIllO además la 
creaCIón de las "escuelas para padres" Esto sIgmfIcará desarrollar un Illtenso trabajO 
entre qUIenes, una vez defImdos los compromIsos entre dos personas que optan por un 
nuevo proyecto común de VIda, puedan partICIpar en ese proceso de formaCIón Esto 
ImplIcará a su vez una nueva concepCIón de abordar la compleja realtdad Desarrollar los 
grupos de conVIVenCIa 

d Es necesarIO un esfuerzo seno por hacer una defImcIón preCIsa de las funCIOnes de la 
famtlIa salvadoreña, más allá de los planteamIentos JurídICOS, esto contnbUIrá a que 
todas las personas podamos trabajar por ellas en las condICIOnes que se tIenen en el 
presente 
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La realIdad salvadoreña demanda una atencIón partIcular haCIa el grupo de mUjeres en la 
categoría de Jefas de hogar Procesos de capaCItacIón en formaCIón sobre cuestIones 
farntltares, capaCItacIón e mserCIón laboral, etc son algunos puntos a conSIderar 

e El acceso a la mformacIOn es fundamental en el proceso de formación en la farntIta para 
lo cual hay que establecer dIferentes modalIdades de comumcacIón entre la poblaCIón y 
acá, los medIos de dIfuSIón pueden desempeñar un papel muy pOSItIVO 

2 3.4.2. El trabajO InfantIl en El Salvador GE-2 . 

El trabajO mfanttl, en la acepCIón más amplIa, contnbuye a la formaCIón de las personas en 
esta etapa de la VIda Perrnttua la adqmsIcIon de nuevas habIltdades, la formaCIón de una 
dIscIplma y el senttdo de reahzaCIOn y colaboracIOn DefmIdas las aCCIOnes graduales 
correspondIentes a las dIferentes edades de los mños, sera un elemento formatIvo 

EXIste otro ttpo de trabajO que desarrollan los mños y las mñas que atentan contra su 
mtegndad fíSIca, moral y pSIcológIca (prostttucIOn, coheteros, cunleros, etc) Este tIpo de 
trabajO se sItúa en condICIOnes mhumanas y de explotaCIón Es un trabajO mfantIl 
clasIftcado de alto nesgo y que ha SIdo objeto de estudIO y de sanCIón por parte de 
orgamsmos mtemaclonales como la OIT y UNICEF 

A partu de las declaraCIOnes y convenCIOnes sobre esta temáttca, en El Salvador se ha 
empezado a tomar conCienCIa de esta problemáttca y se ha readecuado el marco JUrídICO, 
específicamente modIficando varIOS artículos del CÓdIgO de TrabajO 

Sm embargo, en el contexto del trabajO mfanttl se encuentra como pnncIpal causa la 
pobreza en la cual se debaten los mños y mñas así como las personas cercanas a ellos Las 
famlItas de muy escasos mgresos recurren a sus hIJOS como una vía de aumentar su 
dIspombllIdad monetarIa, muchas veces sm Importar las consecuenCIas En algunos casos, 
la explotaCIón de los hIJOS o de los menores por parte de los adultos se da sm que eXIsta 
nmgún tIpo de control 

En la medIda que se presentan altas tasas de desempleo en los hogares más pobres, el 
trabajO mfanttl en dIferentes acttvIdades productIvas se conVIerte en una opCIón de 
sobrevIvencla TambIén esta SItuaCIón se produce en los hogares mtegrados por empleados, 
obreros o trabajadores agrícolas con un salarlO mímmo 

La supervISIón del Estado en los casos de trabajO mfantIl es msufIcIente porque las 
mstItucIones no cuentan con los recursos báSICOS para atender a este grupo poblacIOnal 
Además se carece de una polítIca SOCIal que regule la mcorporacIón de los menores en 
actIVIdades laborales nesgosas 

La ausenCIa de los padres o uno de ellos en el hogar, la falta de mecamsmos de promOCIón 
para los mños abandonados y la explotaCIón de los adultos con fines mercantIlIstas tambIen 
contnbuyen a que los mños no puedan desenvolverse en un ambIente sano y adecuado a su 
edad 

2 Para una mejor comprenSlOn teonca del tema ver el subcapltulo 2 2 "La relaclOn entre pobreza y trabajO 
mfantll nocIvo' del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 
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El entorno no demanda nIveles de calIfICacIón, sobre todo en el sector mformal, por 10 que 
faCIlIta la lllcoporacIón de los menores a dIferentes actIvIdades productIvas, mcluso la de 
alto nesgo En el caso rural, la eXIstencIa de una oferta educatIva muy lImItada, dIficulta 
que los nIños y adolescentes se mtegren haCIa otras actIvIdades para su formacIón 

Se reconoce que el problema del trabajO mfantIl es complejO y reqUIere abordar SolucIones 
desde dIferentes ángulos, sm embargo se consIdera Importante 

a Se debe trabajar por la erradIcaCIón total del trabajO mfantIl de alto nesgo, para lo cual 
hay que garantIzar el cumplImIento de la legIslacIOn en este campo y garantIzar la 
remsercIón de estos nIños en dIferentes programas de atencIón En el largo plazo un reto 
naCIonal es superar las condICIOnes de pobreza de la poblaCIón 

b El GobIerno y la SOCIedad CIVIl deben trabajar conjuntamente por defInIr e Implementar 
una polítIca de erradIcacIOn del trabajO mfantIl que, en lo mmedIato, prohIba a los nIños 
y nIñas realIzar actIVIdades que van contra su mtegndad, y que pueda ofrecer nuevas 
opCIOnes de mtegracIón educatIva, recreatIva y formatIva 

C Se debe establecer una legIslacIón adecuada, garantIzar su cumplImIento (por ejemplo lo 
establecIdo en el CÓdIgO de TrabaJo) aSI como los mecanIsmos de VIgIlancIa y 
venficacIón 

d Es Importante senSIbIlIzar a la poblaCIón, a los empleadores, a los padres de famIlIa, a la 
orgamzaclOnes de la SOCiedad CIvIl, y entre otros, a las dIferentes InstanCIas 
gubernamentales, sobre el Impacto y los efectos negatIVOS del trabajO mfantII nesgo so 
no sólo para contnbUIr a su erradIcacIón smo para la prevencIón ASImISmO se debe 
estImular aquel trabajO mfantIl pOSItIVO 

e Es fundamental fomentar y desarrollar un mterés genumo del GobIerno de atender con 
pnondad a la nIñez, adolescenCIa y Juventud Para ello, deben aSIgnarse los recursos 
báSICOS a las dIferentes mstItucIOnes públIcas encargadas de los aspectos laborales para 
que puedan cumplIr con sus responsabIlIdades 

3.4.3. La escuela en los procesos de SOCIalIzaCión de la niñez y 
la adolescencia en El Salvador GE_33

• 

El SIstema educatIvo salvadoreño ha evolUCIOnado en las últImas tres décadas a flO de 
reajustarse o adecuarse con los dIferentes cambIOS producIdos en el contexto regIonal o 
mundIal 

La deflOIcIón de un marco JurídICO que regule el SIstema educatIvo (Ley General de 
EducaCIón, Ley de EducaCIón Supenor), la modIfIcacIón o mnovaCIón curncular en los 
dIferentes nIveles, la capaCItacIón del personal docente, la elaboraCIón de muchos textos de 
apoyo y el mejOramIento o ampltacIón de la mfraestructura, son algunos de los 
componentes que eVIdenCIan el proceso de modernIzaCIón educatIva UltImamente, una 
mayor superVIsIón del MInIsteno de EducaCIón en los centros pnvados educatIvos y un 
marco partIcular que nge a las UnIverSIdades Pnvadas, así como nuevas formas de 
admInIstracIón en los centros públIcos a través de los Consejos DIrectIvos Escolares 

3 Para una mejor comprenslOn teonca del tema ver el subcapltulo 2 3 La exluslOn del sistema educatiVo" 
del capitulo 2 de este mismo estudIO 
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(C DE) son procesos que se realIzan con el propÓSIto de mejorar la educacIón 
salvadoreña 

SIn embargo, el sIstema educatIvo todavía presenta algunos problemas que no han sIdo 
resueltos tales como a) el nIvel de cobertura todavía no abarca a la totalIdad de la poblacIón 
en edad escolar, prIncIpalmente en el área rural, b) la deserCIón escolar contInua sIendo alta 
y la pIránnde educatIva aun no logra ser reducIda, c) en general, la tendencIa del SIstema 
educatIvo es a desarrollar y fortalecer esencIalmente el componente cIentífico acadénnco, 
mIentras que otros aspectos relacIOnados con la formacIón de los educandos no son 
atendIdos con la IntensIdad y profundIdad que merecen, como los dIStIntoS deportes 
(IndIVIduales y colectIvos) o dIferentes ramas del arte (artes plástIcas, mÚSIca, teatro, etc) 
Entre las causas de la últIma aflfmaclon se encuentra la débIl o escasa formaCIón de los 
docentes en estas dIsclplmas o ramas 

La escuela, con sus aCIertos y deblhdades, se conVIerte junto con la fannha en la pnnclpal 
fuente de InfOrmaCIón y socIalIzacIón para un alto porcentaje de los mños, mñas y 
adolescentes La expenencla obtenIda a lo largo de los nueve años de educacIón pnmarIa, 
por ejemplo para una persona que completó los tres pnmeros nIveles educatIvos, es muy 
determInante a lo largo de su VIda Es de esperar que aquellas personas que no han temdo 
un contacto prolongado con la escuela tendrán lImItaCIones en su desenvolvImIento 
partIcularmente de carácter laboral así como en una mayor comprenSIón de la dInánnca 
SOCIal 

ConsIderando las dIversas realIdades salvadoreñas, es un hecho que un consIderable 
porcentaje de mños y mñas, no dIsfrutan, en la mayoría de los casos, de su mñez por su 
temprana VInculaCión con tareas econÓmIcas y/o domésticas En esta realidad, se produce 
una exclusIón de la partiCIpaCión del proceso educativo formal y no formal Por otro lado, 
no hay programas educativos específlcos para jóvenes en nesgo, alto nesgo o en CriSIS El 
SIstema educatIvo se concentra en el área formal y se orIenta para estudIantes normales, SIn 
hacer consIderacIOnes de las nuevas realIdades y necesidades que se presentan en el país 
AdiCIOnalmente, no se aprovecha, la expenenCIa de las ONG' s en el campo educativo lo 
cual tambIén produce dispersIón de esfuerzos y descoordInaclón 

Se estima necesano que en este tema se haga lo SigUiente 

a Garantizar el derecho de la educacIón a todas las personas en edad escolar, 
fundamentalmente en el área rural y en aquellas poblacIones ubIcadas en lugares 
remotos, no sólo por el cumplImiento de una dISpOSICión constitucIOnal o de 
cumplImIento de convenCIOnes o tratados InternacIOnales SInO como uno de los 
mecanIsmos báSICOS para el desarrollo socIOeconómIco del país Ello slgmflca trabajar 
urgentemente, por parte de las mstanclas estatales correspondIentes, en la planificaCIón y 
ejecucIón de las aCCIOnes báSicas correspondientes tales como estimación de la demanda 
potenCIal en el decenIO, y la adecuaCIón de la oferta InstitUCIonal a las neceSIdades, lo 
cual Incluye la preparaCIón y capaCIdad del personal docente y téCnICO etc , la amphacIón 
o replanteamIento de políticas para la mfraestructura educatIva, la dIspombIhdad 
finanCIera, naCIOnal o mternacIOnal para la eJeCUCIón de dIchas proyeCCIones 

b GarantIzar la permanenCIa de los educandos a lo largo de los nueve años de EducaCIón 
BáSIca a fIn de que las tasas de deserCIón sean redUCIdas sIgnIflcatIvamente y eVItar así 
InVerSIÓn OCIosa La realIdad salvadoreña es compleja y las pnondades educativas en los 
segmentos de la poblaCIón en SItuaCIón de pobreza entran en contradICCIón con las 
apremIantes neceSIdades de SubSIstenCIa y con la reprodUCCIón de sus condICIOnes 
matenales 
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c Se debe reVIsar el enfoque de educacIón Integral en los nIños y adolescentes de tal 
manera que combIne la formaCIón académIca, deportIva y artístIca Tal IntegracIOn debe 
corresponder tanto al MINED como a las InstItuCIOnes públIcas y pnvadas vInculadas 
con el SIstema educatIvo formal y no formal 

d Establecer dIversos programas que conSIderen la educacIón, InSerCIÓn económIca, 
vocaCIOnal y productIva de los adolescentes y Jóvenes aSI como su contnbucIón al 
desarrollo de la comUnIdad 

e Establecer estrategIas que perrmtan y faclhten que los medIOS de comumcacIón puedan 
desempeñar y asumIr un papel de formador y educador, tanto en los mños y Jóvenes 
como en los padres de famtlta 

f Los GobIernos locales y las comumdades, dentro de un nuevo enfoque de 
descentralIzacIón y gestión, pueden partiCIpar en la solUCIOn de la problemátIca 
educativa 

g Promover la partICIpaCIón y coOrdInaCIÓn de dIferentes InstitUCIOnes públIcas y pnvadas 
a fIn de contnbUIr en la SolUCIón de la problemática educatIva, espeCIalmente en las 
zonas más descubIertas 

h ConSIderar en los contemdos de las escuelas para padres, que las condICIOnes de pobreza 
oblIgan a que muchos hogares tengan neceSIdad de que los hIJOS trabajen desde 
temprana edad 

3.4.4. La comunidad urbana en el desarrollo de la niñez y la 
4 

Juventud GE 4 

Es una constante que las grandes CIUdades se conVIerten en receptoras de poblaCIón del 
Intenor del país como consecuenCIa de la búsqueda de nuevas oportUnIdades econÓmIcas 
En la capItal, como es sabIdo, se concentran los pnncIpaless serVICIOS educatIVOS, médICOS 
y de serVICIOS, las prInCIpales vías de comUnICaCIÓn y están concentradas las ofICInas 
públIcas y pnvadas La mayoría de las ONG' S tienen su sede en la capItal En fin se puede 
afirmar que la sobresaturacIón de serVICIOS respecto a otras cUIdades del país es una de las 
características 

En el caso de San Salvador, el conflIcto generó un flUJO mIgratono del Intenor haCIa la 
penfena lo cual hIZO que en corto tiempo una tercera parte de la poblacIOn salvadoreña se 
localIzara en el Area MetropolItana 
Actualmente se constatan muchos problemas den vados del deseqUIlIbno urbano En el 
AMSS se esta prodUCIendo una concentraCIón de poblaCIón como consecuenCia de un 
desarrollo desordenado y fragmentado Los espacIOS de recreaCIón, esparCImIento, 
convIVIO y zonas verdes son IneXIstentes o InSUfICIentes, lImItando la sana o adecuada 
IntegraCIón de la poblaCIón La construCCIón, defICIente e Inadecuda de las VIVIendas para 
los sectores populares, lImIta que la poblaCIón de baJOS recursos pueda adqumnr su 
VIVIenda y el haCInamIento prmcIpalmente dentro de las zonas poblacIOnales de baJOS 
Ingresos, InCIde en los problemas de salud mental 

4 Para una mejor comprenslOn teonca del tema, ver el subcapltulo 2 4 ExcluslOn terrItOrIal aIslamIento 
rural, excluslOn urbana y hacmamlento" del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 
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Las pnncIpales recomendacIOnes recogIdas son las sIgwentes 

a) Frente al creCImIento poblacIOnal, especIalmente el urbano, es urgente realIzar un 
proceso de educacIón maSIva en EducacIón en PoblacIón Es necesarIO educar a las parejas, 
partIcularmente a las Jóvenes respecto a la cantidad de hIJOS que deban y puedan tener y a 
una sexualIdad bIen onentada 

b) Garantizar, por parte de las compañías constructoras, comercIales, fInanCIeras, etc el 
cumplImIento de la legIslacIón en cuanto a la proteccIón de las zonas verdes Las dIferentes 
mstanclas del Estado deben aSUmIr un papel de garantes y sancIOnadores del cumplImIento 
de la legIslacIón y no se debe permItir la VIOlaCIón en los espaCIOS destmados a zonas 
verdes en los complejOS habltacIOnales 

c) Estimular la política de construccIón de vIvIenda de altura En las condICIOnes actuales, 
este es un reto y no se deben repertIr las expenenclas negativas de construccIón de 
vIvIendas de otros complejOS como la Zacarnll o la Málaga 

d) Es necesano establecer las faCIlIdades para que sectores pobres puedan adqumr sus 
VIvIendas en condICIOnes favorables Esto ImplIca tasas de mterés adecuadas, plazos 
favorables y acceso sm muchas trabas burocráticas 

3.4.5. La desintegración terrItorIal como forma de exclusión 
SOCial GE_S5

• 

La exclUSIón o deSIntegracIón terntonal es una expresIOn de la exclUSIón SOCIal y se 
manIfIesta como la nula o escasa Infraestructura báSIca en una determInada comUnIdad o 
reglón, condICIón que afecta o lImIta el desarrollo de la mIsma SI bIen la dIstancIa 
geográfIca de las comUnIdades respecto a la capItal o de las cabeceras departamentales es un 
elemento a conSIderar, es más determInante el tIpo de serVICIOS y la calIdad de la 
mfraestructura dIspOnIble para comUnIcarse con el resto del país 

Ha SIdo tradICIOnal en Amenca LatIna la eXIstencIa de zonas heterogéneas de desarrollo 
vmculadas con actiVIdades econÓmIcas específIcas como las agropecuanas o las mdustnales 
para el caso En el caso de El Salvador, la economIa y en consecuenCIa las zonas de 
prospendad, estUVIeron lIgadas a los cultivos de bálsamo y el añIl (hasta el SIglo XIX) 
Postenormente el cultIvo, recoleccIón, procesamIento y exportacIón del café defInIeron 
nuevas áreas de actiVIdad econÓmIca e mcorporaclón de las tecnología necesarIas para 
dIchas actIVIdades (puertos, ferrocarnles, bancos, etc) lo mIsmo ocurnó con nuevos 
CUltIVOS de agroexportacIón El proceso de mdustnahzaclón fue defInIendo las nuevas 
áreas de creCImIento, fenómeno que provocó mIgraCIOnes haCIa las nuevas zonas 
mdustrlales, el surgImIento de colOnIas de trabajadores y de zonas margmales 

MIentras la capItal y las cmdades más Importantes del país mgresaron a nuevas dmámIcas 
de modermzacIón (construCCIón o amplIaclOn de carreteras) otras zonas del país no 
expenmentaron la ventajas de la modernIZaCIÓn Así, por ejemplo, la zona norte del país, ha 
SIdo una zona que tradICIOnalmente presenta mdIcadores elevados de pobreza y en 
consecuenCIa atrasos en los serVICIOS báSICOS 

5 Para una mejor comprenSlOn teonca del tema, ver el subcapltulo 2 5 La zaga del conflicto, grupos de 
excluslOn deportados, maras desmovIlIzados y mños de la calle" del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 
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En la zona onental, la nIñez y la Juventud es afectada por la sItuacIón de exclusIón SOCIal y 
temtonal porque no tIene oportumdad de dIsfrutar de los serVICIOS básIcos, Infraestructura 
y servICIOS culturales a los cuales tIenen acceso personas de otras zonas geográficas en el 
II11smo país El sIstema educatIvo no cubre en su totalIdad, a toda la poblacIón en edad 
escolar y esto contnbuye a la ausenCIa en la formacIOn de valores en los Jóvenes Las 
aCCIones de la escuela, las IgleSIas y la famIlta son posItIvas pero todavía sIguen sIendo 
InSUfIcIentes Las fuentes de empleo sIguen sIendo escasas, ya que muchos puestos de 
trabajO se localIzan en la capItal o en las CIUdades más Importantes En esta zona hay 
ausenCIa de actIVIdades artístIco-culturales contInuas Al momento no hay creaCIón o 
expanSIón de los grupos culturales Las Casas de la Cultura promueven sólo a los 
eXIstentes 

A pesar del rustancuuruento geográfICO se constata un consumo de todo tIpo de drogas entre 
muchos adolescentes de la reglón onental La InflUenCIa de las maras y los delItos 
cometIdos por menores, afecta a los demás Jóvenes que pueden ser permeables a este tIpo 
de ejemplos Muchos programas en los medIOS de comUnICaCIÓn SOCIal tIenen InflUenCIa 
negatIva en los Jóvenes, pnncIpalmente la teleVISIón 

La exclUSIón o deSIntegracIón terrItonal se puede medIr, para el caso, por el acceso o 
eXIstenCIa de calles pavImentadas o en buenas condICIOnes, presencIa de red telefÓnIca para 
faCIlItar la comUnICaCIÓn, servICIO de buses (frecuenCIa, tIpO y condICIOnes), desarrollo de 
actIVIdades culturales, acceso a los medIOS de comUnICaCIÓn (escntos/radIales/teleVIsIVoS) 
En la zona rural, las condICIOnes de desIntegraCIón o exclUSIón terntonal son mayores 
respecto a las grandes CIUdades o pueblos urbanIzados En ésto Influyen razones de tIpo 
econÓmICO e hIstónco La carenCIa e msufICIenCIa de calles o carreteras que comunIquen a 
las CIUdades aSI como a las zonas aledañas, afecta negatIvamente la mtegracIón de docentes, 
la construCCIón de escuelas, el levantamIento de Infrestructura en zonas remotas, la 
dIficultad para sacar la prodUCCIón agrícola de los cantones entre otros 

La deSIgualdad en el desarrollo de áreas geográfIcas esta VInculada además con la ausenCIa 
o defiCIente plarufIcacIón a medIano y largo plazo y la falta de una clara mtencIOnalIdad y 
voluntad polítIcas de las autondades (a dIferente nIvel) para enfrentar el desarrollo en el 
Intenor del país A esto se agrega la falta de IncentIvos para promover la auto gestIón y el 
desarrollo local y regIOnal y una admInIstracIeon defICIente en el uso de los dIferentes 
recursos públIcos y pnvados en la reglón de Onente 

ConSIderando las partIcularIdades de las dIferentes reglOnes de El Salvador, las aCCIOnes 
estratégIcas mínImas que se puedan conSIderar son las SIgUIentes 

a FaCIlItar en el medIano plazo, la creaCIón de la Infraestructura báSIca y mínIma para que 
tanto la nIñez, los adolescentes, la Juventud y los adultos en general puedan mtegrarse a 
la moderrudad Se reqUIere mejorar las vías de acceso y asegurar los servICIOS báSICOS 
(teléfonos, UnIdades de salud, centros de educacIOn) La cobertura educatIva total así 
como l!na mejor calIdad de la mIsma son algunas de las aCCIOnes pnontarIas 

b Crear Infraestructura adecuada para el eSparCImIento y las actIVIdades artístIcas y 
culturales tales como mstalacIOnes para la práctIca de dIferentes deportes mdIvIduales y 
colectIvos, centros de recreaCIón acceSIbles y fomento de las dIversas expreSIOnes 
culturales 

c InICIar procesos de descentralIzaCIón que permItan a los gobIernos locales, en 
coordmacIón con las comUnIdades y las organIZaCIOnes de la SOCIedad CIVtl, promover el 
desarrollo y el meJoranuento de las condICIOnes de VIda de la poblaclOn, en partIcular los 
nIños y Jóvenes 
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d Fomentar las dIversas mamfestacIOnes culturales, artístIcas y deportIvas en las cuales los 
Jóvenes puedan partIcIpar tomando en cuenta las realIdades de zonas rurales y urbanas 
Las Casas de la Cultura pueden Jugar un papel Importante aquí 

e EstImular fuentes de trabajO en la zona orIental tanto para la poblaCIón de baJOS recursos 
como para las madres solteras y adolescentes como forma de contnbuIr a su superacIón 
económIca 

f Promover la partIcIpacIOn de la empresa pnvada (en sus dIferentes mveles y expresIOnes) 
en el desarrollo de la zona orIental, partIcularmente en programas de atencIón a los 
Jóvenes En estos programas no se debería dIscnmmar a personas que tIenen algún 
tatuaje pero que no se encuentran mtegrados a maras o pandIllas 

g EstImular una mayor operatIvIdad y coordmaclón entre las mstItucIOnes públIcas y 
pnvadas para promover el desarrollo de la zona orIental y de las zonas más pobres del 
país 

h Crear centros de rehablhtaclón para Jóvenes mareros en la zona onental 

1 DIseñar un plan de desarrollo de la mñez y la Juventud con partIcIpacIón de los Jóvenes, 
esto permItIrá tomar en cuenta las realIdades de los Jóvenes de la CIUdad y de la zona 
rural así como los dIferentes mveles educatIvos para los dIferentes programas de 
atenCIón 

J V mcular a los medIOS de comumcacIón en la educaCión y en la causa de la mñez y 
Juventud Ellos pueden contnbUIr a combatIr el machIsmo, la VIOlenCIa mtrafamIlar y 
promover nuevos valores El MImsteno del Intenor a través de la DIreCCIOn de 
Espectáculo PúblIco, los propIetarIOs de los medIOS de comumcacIón, así como las 
organIzacIOnes pnvadas/socIales, pueden contnbUIr con aCCIOnes concretas 

k Fortalecer a las mstItucIOnes que velan por los Derechos de la mñez y de los Jóvenes 

3.4.6. La Incidencia de deportados y desmovIlIzados en los 
procesos de formaCión de la niñez y la Juventud GE_66

• 

En El Salvador se han prodUCIdo transformaCIOnes profundas en las últImas dos décadas, 
como producto de las modIfIcacIOnes económIcas y polítIcas, aSI como del conflIcto 
mterno En este período han surgIdo grupos formados por los desmOVIlIzados y los 
deportados En cuanto a los desmovIlIzados, su hIstona se encuentra aSOCIada al desarrollo 
de la guerra y a su mtegracIón a las fuerzas en conflIcto, que a partIr de la fIrma de los 
Acuerdos de Paz, en enero de 1992 se mcorporan a los programas de remserCIón y 
reconstruCCión naCiOnal Los desmOVilizados y los repatnados son grupos diferentes que 
reqUIeren tratamIento diferente 

En cuanto a los emIgrantes, las mismas condiCiOnes del desarrollo del conflicto abhgaron a 
que se prodUjera un éxodo de cerca de un mIllón de personas a diferentes partes del mundo, 
partIcularmente haCIa los Estados Umdos La mayoría mgresó en condICIOnes de 

6 Para una mejor comprenSIón teonca del tema, ver el subcapItulo 2 6 "ResponsabIlIdad alternatIva de los 
medIOS de comumcaCIOn ' del capItulo 2 de este Illlsmo estudIO 
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mdocumentados o tlegales, y muchos han desarrollado dIferentes activIdades productivas y 
contnbUIdo al sosterunuento de sus fanulIas Muchos contInúan en EE UU en calIdad de 
"moJados", recIbIendo Ingresos eXIguos por su trabaJO, otros con el tIempo se han acogIdo 
a dIferentes programas En esta heterogeneIdad de poblacIón, de formacIón de valores y 
capacIdades, algunos compatrIotas han cometIdo aCCIOnes Ilegales y han SIdo capturados y 
postenormente renutldos a El Salvador Estos son los deportados por razones delIctivas 
pero eXIsten otros que por Indocumentados han SIdo enVIados al país 

SI bIen no todos los deportados tIene un expedIente delIctIvo, debe reconocerse que de 
alguna manera mCIden en la formacIón económIca, polítIca y cultural por cuanto han 
coexIstIdo durante algún tIempo con otro tIpo de cultura Al remsertarse en El Salvador 
provocan la creaCIón de nuevas relaCIOnes, algunos de los deportados se han mtegrado a las 
maras o a pandIllas y tambIén muchas bandas delIncuencIales cuentan con deportados en 
sus filas 

En relaCIón con los desmovIlIzados, los programas cumplIeron su funCIón y sus objetIvos 
pero resultaron msufICIentes para una plena remsercIón productIva La poblacIón 
desmovIlIzada, por su partIcularIdad en cuanto a su VIvenCIa en el conflIcto, mCIde de 
manera específica en los ruños y Jóvenes tanto pOSItIva como negatIvamente porque en ellos 
se han Ido creando valores y antIvalores, característIcas y concepcIOnes partIculares 

Actualmente, muchos desmOVIlIzados de uno u otro sector en conflIcto se han Insertado en 
forma pOSItIva y productIva en el país, otros en cambIO han constltUIdo bandas 
dehncuenclales y se han convertIdo en grupos negatIvos de preSIón en la SOCIedad 

Entre las pnncIpales recomendacIOnes que se establecen se encuentran las SIguIentes 

a DIseñar estrategIas de largo plazo para una adecuada InSerCIÓn SOCIal y productlva 
(programas de onentacIón y capaCItacIón que les permIta reIn~ertarse en la SOCIedad) 

b Establecer programas educatIvos para ruños y adolescentes que les permItan nuevos 
valores e IdentIficacIón de IdentIdad 

c Crear programas que contrIbuyan a prevemr y erradIcar la delIncuencIa 

d EVItar calIficatIvos negatIvos haCIa los deportados y establecer un SIstema que vele 
por el cumphnuento de sentenCIaS en el país (para casos dIÍlcIles) para los deportados 
que Ingresen al país 

3.4.7. InfluenCia de los medIOS de comunicación en los proceso 
de SOCialIzaCión GE_77

. 

La SOCIedad moderna se encuentra baJO la mfluencIa de los medIOS de dIfUSIón, 
partIcularmente a los medIOS electrómcos como el CIne y la teleVISIón La revolUCIón 
tecnológIca se ha acelerado en los últImos años y los medIos de dIfuSIón no han escapado a 
tales mfluencIas Pero en nuestro país eXIste una deSIgual mCIdencIa de los medIOS de 
ffifuslón entre la poblaCIón Así los medIOS escntos (penódlCos, reVIstas, etc) están 

7 Para una mejor comprensIOn teonca del tema, ver el subcapltulo 2 7 "TranslcIOn en el marco InstItucIOnal 
y JundIco" del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 
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dmgIdos a la poblacIón letrada y a qUIenes poseen relatIvas facIlIdades para adqumrlos que 
se localIzan fundamentalmente en zonas urbanas o semmrbanas 

La televIsIón se encuentra extendIda tanto en las zonas urbanas como semIurbanas y rurales 
donde eXIste energía eléctnca En El Salvador, se cuenta con una amplIa gama de canales 
televIsIVOS y con canales por cable y proxImamente la televIsIón por vía satélIte Se estIma 
que eXIste un televIsor por cada dos farrulIas y la tranSmISIÓn de dIferentes programas con 
contenIdos pOSItIVOS y deformadores que mfluyen en nIños y jóvenes, tomando en cuenta 
que estos pasan alrededor de tres a cuatro horas en contacto con la televIsIón La televIsIón 
y el cme, con toda su nqueza tecnológIca en cuanto Imágenes, plantea la construcIón o se 
perfila como el generador de estereotIpos tanto en mños como en jÓvenes 

La radIO es el medIO de dIfUSIón con mayor cobertura por cuanto su acceso es más fácIl 
tanto por su alcance como por la adqUISIcIón de los dIferentes aparatos 

En general el contemdo de los dIferentes espacIOS en los medIOS de dIfUSIón esta 
relaCIOnado con la publICIdad de todo tIpo, que tIene como pnncIpal objetIvo "despertar" las 
neceSIdades del públIco para el consumo La SOCIedad está Inmersa en un torrente 
conSUmIsta que eXIge una competencIa desleal entre los productores de bIenes y servICIOS 
Los medIOS de dIfUSIón son canales entonces para la publICIdad En este contexto, las 
agenCIas de publICIdad tanto a nIvel naCIOnal como mternacIOnal, desempeñan un papel de 
detefmInantes en las conductas y valores de las personas 

Los medIOS de comumcaCIón deben cumplIr con la trIple funCIón de onentar, mformar y 
entretener, aunque se hace énfaSIS en la tercera En ellos, la VIOlenCIa es uno de los 
contemdos generalIzados VIOlenCIa en programas mfantIles, en programas para adultos 
con mensajes y con efectos VIsuales ImpreSIOnantes así como programas pornográficos La 
dIstorSIón en las relaCIOnes entre las personas tambIén es fomentada en los medIOS de 
dIfUSIón 

VIStO así el panorama, los espacIOS educatIvos y culturales o de sano entretenImIento son 
muy escasos en los medIOS de dIfuSIón porque no tIenen el atractIvo comerCIal y de alta 
rentabIlIdad Los propIetarIOS de los medIOS de comumcaCIón están más mteresados en los 
mgresos que puedan prodUCIr de acuerdo a programas rentables que en la utIlIzaCIón de 
espaCIOS pOCOS productIvos, como los culturales o educatIvos 

SI bIen es Importante destacar los esfuerzos mnovadores de los medIOS de comUnICaCIÓn 
durante los años del conflIcto y en el penado de tranSICIón (apertura mformatIva, varIedad 
de programas de opmIón, mayor profesIOnalIzacIOn del personal, nuevos formatos y de 
contemdo en los medIos Impresos) todavía el panorama es poco alentador en cuanto a las 
responsabIlIdades de los medIOS de dIfuSIón frente a la nIñez y la adolescenCIa 

Algunas InICIativas de SolUCIón en cuanto a la redefmICIón de los medIOS de difUSión 
Significará conSIderar las SIgUientes cuestIones 

a Educar a las personas para que aprendan a analIzar los mensajes y contemdos de los 
dIferentes programas y espacIOS presentes en los distmtos medIOS de dIfUSIón Esto 
sIgmfica generar una nueva cultura de análISIS 

b ImcIar un proceso con los empresanos de los medIOS de dIfUSIón que pefmIta una 
mayor mcorporacIón de programas culturales y formatIVOS dmgIdos partIcularmente 
haCIa la mñez y la adolescencIa y que respondan a las mqUIetudes y aspuacIOnes de los 
jóvenes Algunos contemdos podrían estar relaCIOnados con la sexualidad humana, 
aspIraCIOnes, revalOrIZaCIÓn de la famIlIa y la mUjer Algunas InstItUCIOnes 
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InternacIOnales como PNUD, UNICEF, UNESCO podrían segUIr apoyando esfuerzos 
de produccIón y dIfusIón en esta línea Fomentar en los Jóvenes la autoesuma, la 
autovaloracIón para que sean responsables y tengan sentido de proyeccIón es 
tmportante 

C Una mayor coOrdInaCIÓn entre las InstItucIones públIcas y pnvadas a fIn de estImular la 
reonentacIón de los mensajes de los medIOs de dIfusIón para que contnbuyan a la 
educaCIón de la poblaCIón salvadorena El MINED deberena coordmarse con el 
MInIsteno del Intenor para evaluar programacIón de películas y otros programas en los 
dIferentes medIos 

d Crear condICIOnes para que los Jóvenes y mños partiCIpen en programas en los medIOS 
de comumcacIón Esto sIgmfIcará IncentIvar y formar a los jóvenes para que ellos 
m1smos produzcan y dIfundan programas formatIvos dmgIdos a los Jóvenes que 
respondan a sus Intereses 

e Crear líderes comunales a través de procesos de formaclOn dmgIdos a los jóvenes 
Ellos pueden ser ammadores Juvemles en los medIOS de dIfusIón para lo cual se puede 
IncentIvar la creaCIón de radIOs Interescolares o esturuantIles 

f AnalIzar y retomar las expenencIas de las radIOs comumtanas, en cuanto temátIcas de 
tranSm1SIÓn local para que los Jóvenes pueden partICIpar 

3.4.8. Fortalezas y debilIdades en el marco InstItucional de 
8 atencIón a la nIñez y adolescenCIa G E-S . 

A partu de la ConvencIón de los Derechos del NIño, aprobada por NaCIones Umdas en 
1989 y rauficada por El Salvador en 1990, se produce un VIraje en cuanto a la legIslacIón e 
mstItuclones relacIOnadas con la mñez En El Salvador en los últImos años se ha 
promulgado un conjunto de leyes en favor del mño, la farrulIa y la mUjer como el CÓdIgO de 
Famtha y su Ley Procesal, la Ley del Menor Infractor, la Ley del Nombre, La Ley de 
AdopCIón, Ley contra la VIolencIa Intrafarruhar, la PolítIca NaCIOnal de AtenCIón a la NIñez 
y AdolescenCIa y la PolítIca NacIOnal para la MUjer, reformas al COdIgO de TrabajO y 
reformas al CÓdIgO CivIl 

En cuanto a las InstItucIOnes estatales surgIdas en los ultImos años, se encuentran la 
Secretaría NacIOnal de la FamIha (SNF), el InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón al Menor 
(ISPM), los Tnbunales de FamIha y los Juzgados de Menores, la Procuraduría Adjunta de 
la NIñez y la MUjer y el Departamento de FarrulIa de la PNC En retrospectIva, El Salvador 
ruspone de un marco legal e InstItucIOnal basIco para la promOCIón del mño, la famIlIa y la 
mUjer 

Las pnncIpales Ideas surgIdas de un FODA sobre el marco InstitucIOnal son las SIgUIentes 

a Fortalezas 

8 Para una mejor comprenSlOn teonca del tema ver el subcapltulo 2 8 Las escasas oportumdades en la 
SOCIedad CivIl" del capitulo 2 de este mIsmo estudIO 
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b En el país se ha prodUCIdo un cambIo en la VISIón de mñez y adolescencIa Antes se 
tenía la VISIón de compasIón-represIón, lo cual se sustentaba con programas de atencIón 
a las necesIdades básIcas Se ha Ido transitando de la VISIón de segregacIón hacIa la 
proteccIón mtegral, de la sItuacIón Irregular a consIderar la mñez como sUjetos de 
derechos, se ha tranSItado de las neceSIdades a los derechos 

C Ha habIdo un cambIO en la legIslaCIón salvadoreña sobre la mñez a partIr de la 
ratIfIcacIón de la ConvenCIón de los Derechos del NIño, lo cual constItuye un paso 
Importante en la atencIón a este sector poblacIOnal 

d Hay conCIenCIa en los dIferentes sectores sobre la SItuacIón de mñez y adolescencIa 

e Se ha prodUCIdo una adecuaCIón InstItucIOnal a partIr de la elaboraCIón de una nueva 
legIslaCIón y se ha dado el surgImIento de nuevas mstItucIOnes y redefmIcIón de sus 
funcIOnes 

Oportumdades 

a El Marco InternaCIOnal y la ConvenCIón de los Derechos del NIño perffi1ten que la 
temátIca tenga VIgenCIa y que sea de mterés tanto, para las mstItucIOnes públIcas y 
pnvadas, como para las agenCIas de cooperaCIón 

Debilidades 

a El proceso JurídICO-InstItucIOnal es complejo, ha ImplIcado la elaboraCIón, aprobaCIón y 
VIgenCIa de nuevas leyes y la estructuraCIón de nuevas InstItUCIOnes pero, en general, el 
cambIo ha sIdo más en el plano formal-Jurídtco El tránsIto haCIa la creaCIón del SIstema 
NacIonal de AtenCIón a la mñez y adolescencIa es todavía lento respecto a las urgenCIas 
naCIOnales planteadas Todavía no se traSCIende la parte formal de la ley En algunos 
casos no hay adecuada comprenSIón de la ley y se SIgue conSIderando al Juez como el 
centro del proceso Hay operadores mstItucIonales que no han aSImIlado la dtmensIón 
conceptual de la ConvenCIón de los Derechos de la NIñez En otros hay reSIstencIa al 
cambIO y a conSIderar mejor las práctIcas pasadas que las presentes, produCIéndose en 
consecuenCIa un rezago 

b LImItada partIcIpaCIón de la SOCIedad CIvIl en el proceso de formulaCIón de estrategIas 
respecto a la mñez y adolescenCIa 

C Se observa una msufIclente clarIdad respecto de los roles para la promOCIón de la 
famIlIa dentro de la famIlIa, la SOCIedad CIvIl y el Estado 

d El SIstema NaCIonal de AtenCIón a la NIñez y AdolescenCIa muestra su fragIlIdad al no 
dársele la atenCIón, VISIón y proyeCCIón pnontarIas que le corresponden 

e La temática de la mñez y Juventud no tiene relevanCIa en la Agenda de los partIdos 
políticos Esto pone en eVIdenCIa la ausenCIa de vínculos entre los Jóvenes y los 
partidos polítICOS 

f El marco JurídICO actual establece las condICIOnes para la creaCIón del SIstema NaCIOnal 
de ProteCCIón, pero aunque hay un marco JUrídICO estableCIdo, eXiste una dIsperSIón de 
leyes que ongma confuSIón y problemas en la competencIa de funCIOnes 

g Las dIferentes mstItucIOnes públIcas, tanto las tradICIOnales como las surgIdas luego de 
la RatifIcaCIón de la ConvenCIón de los Derechos del NIño, carecen de mecanIsmos 
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trascendentes y flexIbles para la coordmacIón del trabajo Es eVIdente la duplICIdad de 
esfuerzos y la falta de una planeacIOn estratégIca 

Amenazas 

a EXIste un nesgo de que se constItuya una generacIón apátIca dentro de la socIedad y 
que se generen conflIctos SOCIales de grandes dImenSIOnes Podría eXIstIr la tendenCIa 
a que el gobIerno monopolIce la atencIón a los jóvenes y que no consIdere la mtegracIon 
de la socIedad CIvIl en su Conjunto, por el otro lado la pOSIbIlIdad de que las 
organIZaCIOnes de la socIedad CIvIl recargen en el gobIerno exclUSIvamente esta 
atenCIón 

b Se observa apatía en los jóvenes en su partICIpaCIOn en el SIstema En esto, se tienen 
dIferentes VISIones de funcIOnanos públIcos respecto a la sItuacIOn de la nIñez y 
adolescencIa en partIcular, falta clarIdad de roles entre responsabIlIdades de la farruba, el 
Estado y la SOCIedad, eXIste por parte de muchos mIembros de la SOCIedad una VISIón 
negatIva del adolescente y hasta de mcomprensIón en cuanto a sus actuaCIOnes Los 
medIos de comUnICaCIÓn tIenen un rol muy Importante en la formaCIón de la nIñez y 
adolescenCIa 

C Promover la UnIfiCaCIÓn y concordanCIa de la legIslaCIón sobre mños y jóvenes para que 
se faCIlIte su aplIcaCIón El estudIO de la legIslaCIón a profundIdad no sólo para los 
aplIcadores de la mIsma, smo para todas las mstItucIOnes públIcas y pnvadas se hace 
Impostergable En tal sentido la SOCIedad CIVIl puede contnbUIr a la educaCIón de las 
personas a través de la utIlIzaCIón de dIferentes medIOS en forma novedosa y maSIva 

d Se vuelve urgente la coordmacIón entre las dIferentes mstItucIOnes de los tres órganos 
del Estado VInculados con los derechos del mño, adolescentes y Jóvenes DICha 
coordmacIón deberá basarse sobre una plamfIcaCIón estratégIca que permIta 
complementar y delImItar funCIOnes en el campo de trabajO Esto Impltca Ir 
construyendo en el corto plazo el SIstema NaCIOnal de ProteCCIón, estableCIdo en el 
Artículo 400 del CÓdIgO de FamIlIa 

e Es necesarIa la pronta y efectIva coordmacIón y partICIpaCIón de las mstItucIOnes de la 
SOCIedad CIVIl, en partIcular las relaCIOnadas con la mñez y adolescenCIa, en el proceso 
de la conformaCIón del SIstema NaCIOnal Esto ImplIca la apertura y el estableCImIento 
de coordmacIOnes bIlaterales entre mstltucIOnes públIcas y pnvadas 

f Además, es recomendable reVIsar la concepcIOn del InstItuto Salvadoreño de ProteCCIón 
al Menor en cuanto a InstItUCIón rectora de la polítIca de la mñez y a su carácter de 
mstItucIón ejecutora Es necesarIO armomzar o delImItar ambas funCIOnes 

3.4.9. Respuestas de la SOCiedad civIl frente a las demandas de 
los niños y Jóvenes salvadoreños GE_99

• 

En la últIma década, la SOCIedad CIVIl ha mostrado una amplIa gama de expreSIón de 
voluntad de los dIversos sectores a partICIpar actIvamente en la VIda de El Salvador Así se 

9 Para una mejor comprenSIOn teonca del tt:ma ver el subcapltulo 2 9 "Respuestas de los Jovenes del 
capítulo 2 de este mIsmo estudIO 
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puede constatar la presencIa de las IglesIas de dIferente OrIentacIón relIgIosa, 
orgamzacIOnes de trabajadores, mOVImIentos de mUjeres, aSOCIaCIOnes culturales y 
deportIvas, y orgamzacIOnes que trabajan en favor de las nIñas, mños y jóvenes En 
algunos casos, se han establecIdo redes nacIOnales o locales de atencIón entre ellas, unas 
han logrado mayor comUnICaCIÓn con el Estado que otras En muchas se observa una 
mayor VISIón estratégIca sobre sus actIvIdades mIentras que otras, InICIan un proceso de 
definIcIón en esta línea 

Fortalezas 

a En muchas de las mstItucIOnes pnvadas que atIenden a nIños, adolescentes y Jóvenes, 
eXIsten modelos de trabajo valIdados con los grupos metas o poblacIOnales Se ha 
avanzado en cuanto a compartIr expenenCIas (mtersectonalIdad) de trabajo entre 
dIferentes mstItucIOnes En algunos casos, se ha produCIdo la sIstematIzacIón de 
expenencIas conjuntas como CREFAC, Fe y Alegría y Comumdad San Roque 

b Las mstItucIOnes cuentan con recurso humano especIalIzado Tanto personas con 
educacIón tecmca o UnIVersItana como personas en la categoría de voluntanos 
(seglares/urbano/rural) han logrado desarrollarse y capacItarse en áreas específIcas 
Estas personas, en la mayoría de los casos cuentan con sensIbIlIdad y compromIso con 
este grupo poblacIOnal 

C EXIste capacIdad de gestIón de proyectos así como apoyo mternacIOnal que las 
mstItucIOnes reCIben para llevar a cabo programas de atenCIón a nIños y jóvenes 

d Cada mstItuclón pnvada cubre areas de necesIdad o de mterés (mños abandonados, en 
nesgo, nIños de la calle, mños en zonas margmales, etc) y van estableCIendo 
relaCIOnes con dependenCIas del Estado, como el MINED, INSAFORP y otras Muchas 
mstItucIOnes e IgleSIas están creciendo en la autogestIón como forma de captar 
mgresos 

e En muchos casos se trabaja con metodologías mnovadoras y partlclpatIvas tanto en las 
capaCitación de recursos humanos, como con la poblacIón sUjeto, lo cual permIte mayor 
mvel de aproplacIOn y comprensión EXiste mterés en las capaCitacIOnes porque 
cualIfIca tanto a las mstItucIOnes como a las comUnIdades y poblacIón sUjeto La 
comUnIdad se encuentra mcorporada en los proyectos es deCIr está partICIpando en la 
SolUCIón de sus problemas 

f El trabajO con la IgleSIas permIte mtenslfIcar la educacIon y rescate de valores con los 
mños y los jóvenes Cada dIa se toma COnCIenCia de la ImportancIa de los nIños y 
adolescentes en la Vida nacIOnal así como sobre la necesidad de crear meCanIsmos para 
su promOCión 

g Los esfuerzos de las orgamzaclOnes de la SOCIedad CIvIl son, en la mayona de los 
casos, más dmamIcos que los programas gubernamentales por lo que la promOCIón de 
esfuerzos pnvados en la atencIon de la poblaclOn mfanto-Juveml es Importante para 
aprovechar la capacIdad y la creatIvIdad 

h Se avanza en la coordmaclón de las orgamzacIOnes que trabajan con esta poblacIón 
como es el caso de la Red PROCIPOTES o la Red de la InfancIa y la NIñez, SItuacIón 
que permItIrá Ir creando estructuras orgánIcas más estables Se constata un fuerte 
Impulso de la orgamzacIon de la SOCIedad CIVIl en los centros educatIvos a través de 
escuela de padres y de orgamzacIOnes de la comumdad 

171 



Oporturudades 

a Se dIspone de un espacIO para umfIcar cntenos entre las AgenCIas de CooperacIón, 
GobIerno, SOCIedad CIvIl, que puede "serVIr de bIsagra" para el desarrollo de nuevas 
aCCIOnes 

b Es posIble mcentlvar el protagomsmo de los Jóvenes a través de su partICIpacIón en las 
dIferentes orgamzacIOnes deportIvas, culturales, recreatIvas, SOCIales, etc Para 10 cual 
se debe contmuar estImulando la creaCIón y las capaCIdades de los mños y Jóvenes para 
potenCIar pOSItIVamente a este sector poblacIonal 

C El ambIente es propICIO para trabajar con los Jóvenes e mtegrarlos a aCCIOnes de 
transformacIón personal, comunal o naCIOnal Se hablaba reCIentemente de que los 
Jóvenes partIcIpen en la nueva concepcIón o "vIsIOn de alterabIlIdad", es decIr aCCIOnes 
de modIficacIón del entorno 

Debilidades 

a En amplIos sectores de la SOCIedad eXIste una VISIón negatIva sobre los Jóvenes Los 
adultos expresan sus temores respecto a las actItudes de los Jóvenes y tIenden a 
generalIzarse a partIr de hechos o SItuaCIOnes específicas 

b EXIsten esfuerzos de atenCIón haCIa la poblaCIón Infanto-Juveml pero en conjunto, no 
hay sufICIentes InICIatIvas pnvadas, en partIcular, en las zonas mas aIsladas del país 

C La oferta InstItuCIOnal haCIa la mñez y adolescenCIa es segmentada y lImItada EXIsten 
esfuerzos dIspersos y descoordmacIón entre la mayoría de mstItucIOnes y en CIertos 
casos se observa desconfIanza para su mtegracIón La prolIferacIón de mstItucIOnes 
generan en muchos casos la duplICIdad de aCCIOnes y la concentracIón de ellas en 
determInadas reglOnes 

d Todavía no eXIste total congruencIa en el marco JundIco naCIOnal para la promOCIón de 
la mñez y adolescencIa DI eXIsten mecamsmos de coordmacIón entre las dIferentes 
mstltucIOnes frente a las eXIgenCIaS de la poblaCIón 

e No hay umfIcacIón de cntenos, entre las AgenCIas de CooperacIón y eXIste poca 
capaCIdad de las mstltucIOnes naCIonales para volverse autofmancIables 

f Las aCCIOnes emprendIdas por las mstItucIOnes son concebIdas desde las mIsmas 
mstItucIones de manera centralIzada y las respuestas no están en funCIón de las 
neceSIdades, mqUletudes y aspIraCIOnes de los Jóvenes Se carece de orgamzacIones 
estrIctamente formadas y dmgIdas por los Jóvenes, es deCIr con CIerta autonomía de la 
onentacIón de los adultos 

g Los fondos que el Estado aSIgna a la promOCIón de los Jóvenes contmúan SIendo 
InSUfICIentes y tambIén eXIste lImItada capaCIdad de propuesta para emprender nuevos 
proyectos con nuevos recursos Frente a las neceSIdades no cubIertas por la SOCIedad 
CIvIl y como producto de su creCImIento, un vasto sector de la poblaCIón no cuenta DI 

con los beneficIOS del sector públIco m con los del sector prIvado 

Amenazas 

En caso de contmuar la segmentacIón de la SOCIedad CIvIl en la atenCIón a la poblaCIón 
mfanto-JuvenIl, se estará desaprovechando una valIOsa oportumdad hIstónca por cuanto no 
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se tendrá la capacIdad de provocar un proceso dInánnco e mnovador que fortalezca a la 
mItad de la poblacIón salvadoreña en la víspera de un nuevo mIlenIo Al efectuar un análIsIs 
del escenano futuro, es recomendable que las ONG' s y demás InstItucIOnes tomen en 
cuenta la necesIdad de 

a DefInIr el proceso de fortaleCImIento que les permIta profundIzar en su quehacer a 
través de la mcorporacIón de las herramIentas de planIfIcaCIÓn estratégIca 

b Establecer un proceso de coOrdInaCIÓn a nIvel nacIOnal, regIOnal y local, a fm de 
optImIzar recursos y expenencIas Esto permItIrá racIOnalIzar los recursos humanos y 
matenales con que cuentan las dIferentes InstItucIOnes de atenCIón, estableCIendo 
polítIcas claras al respecto 

C RetroalImentar a través de un proceso de SIstematIzacIón de expenencIas, la nqueza de 
expenencIas de las dIferentes mstItucIOnes y dIvulgar amplIamente sus dIferentes 
programas a fin de que la poblacIón pueda recurnr a ellos 

d Elaborar un Plan Gubernamental de atenCIón a la AdolescenCIa y Juventud con la 
partICIpacIón de ONG's, IgleSIas y demás representantes de la SOCIedad CivIl, que 
permIta VIsualIzar metas más allá del año 2000 Dentro de éste debe InclUIrSe un 
proceso de capaCItacIón de docentes y demás personas relaCIOnadas con la formaCIón 
de nIños, adolescentes y jovenes 

e Establecer mecanIsmos de acerCamIento y coordmacIón entre las mstItucIOnes públIcas 
y pnvadas relaCIOnadas con la atenCIón de la nIñez, adolescencIa y juventud AnalIzar 
la pOSIbIlIdad de crear una COmISIÓn IntermInIstenal conformada por los mInIstenos 
relaCIOnados con nIños, adolescentes y jóvenes que pueda dar segUImIento, dIreCCIÓn y 
coherenCIa a un Plan de Adolescentes y Juventud Con esto habría mayor capacIdad y 
agIlIdad por parte del Estado para atender a la juventud y una adecuada admInIstracIón 
en funCIón de los objetIvos trazados 

f En la concepcIón de descentrahzacIón, el GobIerno MUnICIpal debe Involucrarse 
actIvamente en programas de aCCIOn local en favor de los nIños y nIñas así como de los 
jóvenes 

3.4.10. Las respuestas de los Jóvenes frente a la SOCiedad GE-
1010 

En nuestro país, un Importante grupo poblacIOnallo constItuyen los nIños y adolescentes y 
en general, los jóvenes han mostrado su dInamISmO y capaCIdad de mCIdencIa en la 
SOCIedad en sus dIferentes expreSIOnes Se puede plantear que eXIste un segmento de 
adolescentes atendIdos por el SIstema educatIvo y las InstItUCIOnes de la SOCIedad CIvIl pero 
tambIén eXIste otro contIngente de adolescentes que son exclUIdos de cualqUIer atenCIón 
Los jóvenes de las zonas rurales y semmrbanas Integran este sector cuyas potencIalIdades 
no encuentran cauce Así, mIentras unos partICIpan en actIVIdades de serVICIO en grupos 
Juvemles o en eqUIpos deportIvos, otros en cambIO, mgresan a pandIllas o maras y grupos 
que asumen una actItud poseSIva y de SUmISIOn frente a su mundo 

Las respuestas agreSIvas y de VIOlenCIa que tIenen unos Jóvenes está VInculada con la 
ausenCIa de oportumdades y a una creCIente desmtegraclOn famIlIar Los jóvenes se ven 
forzados u oblIgados a buscar un hogar sustItuto que les bnnde acogImIento, lazos y 
sentImIentos de fratermdad, y que responda a sus aspIracIOnes AqUI se ubIca el papel de 

10 Para una mejor comprenslOn teonca del tema ver el subcapItulo 2 10 'Exc1uslOn, reSIstencIa e 
mtegraclOn del capItulo 2 de este mIsmo estudIO 
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las panwllas o maras, fenómeno que está amplIamente dIfundIdo y que según algunos 
datos, se estIma que entre 30 y 50 mIl personas están Integradas a estas pandIllas 
El reto fundamental es generar estrategIas globales por parte del Estado y la socIedad CIvIl 
para Integrar pOSItIVamente a los adolescentes y jóvenes y contrIbUIr a su desarrollo 
Algunas pIStas planteadas son las SIgUIentes 

a Integrar en un Plan de NaCIón las estrategIas de atenCIón y promOCIón de la mñez, 
adolescencIa y juventud en El Salvador que tome en cuenta a la poblaCIón rural y 
urbana, plamfIcacIón, coordInacIón y segUImIento de las dIferentes InstItUCIOnes 
públIcas vInculadas con la atencIón de mños, jóvenes, famIlIa y mUjer ASImISmO, 
ennquecer la ImplementacIón del SIstema, faCIlItar las conwcIOnes para las InstItuCIOnes 
que trabajan con los jóvenes temendo una VISIón pOSItIva de estas, crear o fortalecer 
programas e InstItUCIOnes dedIcadas a la mñez y juventud y darle el segUImIento 
respectIVO, ofrecerles oportumdad a los jóvenes perteneCIentes a las maras o pandIllas 
de reInsertarse productIvamente, SI ellos desean cambIar, la SOCIedad los debe apoyar 

b Los medIOS de comumcacIón no sólo deben Informar de lo negatIvo que realIzan los 
jóvenes, SInO tambIén InvestIgar y dIvulgar las aCCIOnes pOSItIvas que están 
emprendIendo y fomentar los valores SOCIales y morales Por ejemplo, deben mformar 
sobre Jóvenes mareros que se han mtegrado a VIgIlIas y a grupos reltgIOsos En CIertas 
oportumdades y muy espeCIales, Jóvenes de pandIllas rIvales (MS-M18), se han 
abrazado y llorando de emOCIón se han reconCIlIado En otros casos, los Jóvenes 
desarrollan actIVIdades deportIvas, culturales, mIcroempresarIales, todas muy eXItosas 
pero que son poco dIvulgadas 

c Se debe preguntar a los Jóvenes sobre sus expectatIvas de VIda SI bIen algunos no tIenen 
defimdo su honzonte, un reto es ayudar a que partICIpen y defInan sus proyeCCIOnes 
Los adultos pueden ayudar pero los jóvenes deben tomar el protagomsmo y además 
mstItuclones como la PolIcía NaCIOnal CIvIl (PNC) y las autondades en general deben 
ofrecer un mejor trato y comprenSIón haCIa los jóvenes en general 

3.4.11. Conclusiones y recomendaCIOnes de lo GE. 

1 El grupo de mños y adolescentes en El Salvador, constItuyen un extenso grupo 
poblacIOnal que tradICIOnalmente no ha SIdo cubIerto o atendIdo por las InstItUCIOnes 
públIcas y pnvadas en la magnItud y calIdad que ellos reqUIeren 

2 La promOCIón de los nIños y jóvenes en El Salvador amenta de un tratamIento de 
largo plazo, demandando la partICIpaCIón del Estado y la SOCIedad CIvIl en su conjunto 
y la creaCIón de mecanIsmos Idóneos y pluralIstas 

3 La superaCIón de las conwcIOnes de pobreza y un entorno humano son detefffilnantes 
fundamentales en la VIda y el desarrollo de los nIños y adolescentes 

Las recomendaCIones fueron 

1 Integrar en un Plan de NaCIón, las estrategIas de atenCIón y promOCIón de la nIñez, 
adolescenCIa y Juventud en El Salvador conSIderando a la poblaCIón rural y urbana 

2 EstImular la plamfIcacIón, coOrdInaCIÓn y seguImIento de las dIferentes InstItUCIOnes 
públIcas vmculadas con la atenCIón de mños, jóvenes, famIlIa y mUJer, aSImISmO, 
ennquecer la ImplementacIón del SIstema NaCIOnal estableCIdo en el CódIgO de 
FannlIa 
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3 Para la socIedad cIvIl es Impostergable a) el establecImIento de una amplIa 
coordmacIón mtennstItucIOnal, b) su partIcIpacIón activa en el proceso de formulacIón 
y ejecución de políticas, estrategias y programas en coordmacIón con las mstItucIOnes 
del sector públIco 

4 RevIsIón, actualIzaCIón, umfIcaCIón y dIvulgacIón de un sIstema JurídICO 
fundamentado en la concepcIón moderna de sUjetos de derechos 

5 Asegurar el acceso a la educacIón en la zona rural para lo cual es necesarIO establecer 
los programas culturales, recreativos, deportivos y vanados donde partiCIpen los 
mños y jóvenes 

6 Promover que los medIOS de comumcacIón consIderen su contnbucIón en la 
formacIón de mños y jóvenes a través de programas de calIdad y con mensajes 
POSItiVOS que superen los estereotipos y las VlSl0nes dIscnmmatonas y seXIstas 

7 La erradIcacIón del trabajO mfantIl pelIgroso es una aCCIón pnontana que eXIge la 
coordmacIón de las dIferentes mstItucIOnes y la superacIón de las condICIones de 
pobreza 

8 La conservaCIón de las zonas verdes, las zonas de recreaCIón, la educacIón en 
poblacIón y planIficacIón famIlIar, la construCCIón de la vIVIenda de altura son algunas 
de las aCCIOnes para favorecer el desarrollo de los mños y Jóvenes en las CIUdades 

9 Por su mCIdenCIa en la socIedad, el grupo de deportados y desmovIlIzados reqUIeren 
de una atencIón partIcular en 
• Programas de onentacIón y capaCItacIón que les permItan remsertarse dentro de la 

SOCIedad 
• Programas educatIvos para mños y adolescentes 
• EstudIOS sobre el Impacto de la fusIOn de dos culturas en los mños 
• Programas que contnbuyan a preverur y erradIcar la delmcuencIa 
• Un sIstema que vele por el cumplImIento de sentencIas para los deportados que 

mgresan al prus 

10 Fomentar programas de onentacIón, rehabIlItaCIón y remsercIón de ruños y jóvenes 
pertenecIentes a pandIllas o maras Y eVItar calIfIcatIvos negatIvos haCIa las personas 
deportadas o mIembros de maras 
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 
(Resumen ejecutivo) 

4 1 TransformacIón de la socIedad y la famIlIa 
4 2 La relacIón entre pobreza y trabajo mfanul nOCIVO 
4 3 La exclusIón del sIstema educauvo 
4 4 La exclusIón terntonal aIslamIento rural, exclusIón urbana y hacmamIento 
4 5 La zaga de la VIOlenCia 4 grupos estratégIcos 
4 6 El papel alternauvo de los medIos de comUnICaCIÓn 
4 7 La transICIón del marco mstItucIOnal y JundIco 
4 8 La oferta de la socIedad cIvIl 
4 9 Las repuestas y expectatIvas de los Jóvenes 
4 10 ExclusIón, resIstencIa e mtegracIón SOCIal 



La exclusIón SOCIal es un conjunto de dmámIcas y mecarusmos por los cuales las personas 
y los grupos son rechazados de la partIcIpacIón en los mtercamblos, las práctIcas y los 
derechos socIales constItutIvos de la mtegraclón SOCIal y, por tanto, de la IdentIdad con la 
socIedad Estos mecamsmos de descalIfIcacIón, margman a las personas, especIalmente, a 
los Jóvenes, del acceso a las oportumdades de desarrollo y del eJercIcIo de sus derechos 

Los pnnclpales mecamsmos de exclusIón SOCIal se clasIfican en tres 

• ExclusIón del acceso a los servIcIos que pueden mejorar las propIaS condIcIones de vIda 

• ExclusIón de hecho de los procesos declslonales que plantean la solUCIón de problemas 

• ExclUSIón de las mformaclOnes que podrían aumentar las POSIbIlIdades de eleCCIón 

Estos mecamsmos generan SItuaCIón que es medIda por mdIcadores de exclUSIón El 
sIstema de hIpóteSIS mtegra estos mdIcadores a dIferentes mveles 

Este trabajo partIÓ de un sIstema de hIpóteSIs estructurado que se VIablhzó a partIr de cmco 
procesos de InvestIgaCIón dIrectas e mdIrectas El sIgUIente cuadro refleja la mterrelacIón 
entre hIpóteSIS y trabajO de campo 

Cuadro N° 4 77 Matnz por procesos de campo según hIpóteSIS 

1 2 3 4 5 
HIpóteSIS EntreVIsta AnálISIS Encuest Grupos Censo ofert 

Anál Blbh estad adolesc enfoque mstI 
EHPM 

la CambIOS en la fanulIa 

2a Traba,10 mfantIl 

3a EducaCIón 

4a ExclUSIón temtonal 

5a VIolenCIa y grupos 
especIales 

6a MedIos de comumcaclOn 

7a Marco Estatal y JundIco 

8a SOCIedad CIvIl 

9a Respuestas de los Jovenes 

loa ExclUSIón y reSIstenCIa 
SOCIal 

En los SIgUIentes apartados se exponen smtétIcamente las pnncIpales conclUSIOnes y 
recomendaCIOnes del estudIO, ordenados en las 10 propOSICIones ejes 

4.1 TransformaCIón de la SOCIedad y la famIlIa 

A PropOSICIón 

Los sucesos hIstóncos de El Salvador a partIr de 1979 ha transformado la fanulIa como 
mstItucIón báSIca de la SOCIedad En su estructura tradICIOnal y nuclear, la famIlIa fue 
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afectada por el conflIcto, los desplazamIentos Internos y el proceso de urbanIZaCIÓn, la 
mIgracIón InternacIonal, el detenoro econÓmICO y la cnSIS de las estructuras de soporte del 
Estado En este proceso de transformacIón, los nIños y las nIñas y los adolescentes fueron 
los más duectamente afectados, al ser sometidos, en su entorno InmedIato famIlIar, a 
tensIOnes destructivas y dañmas y a la VIOlencIa SOCIal e mtrafamtlIar 

La InstitucIonalIdad que sIrve de soporte o apoyo para pOSIbIlItar la eXIstencIa o la 
tranSICIón haCIa un tIpO de famIlIa nuclear, mínImo en el caso salvadoreño se detenoró aún 
más, especIalmente en el área rural en los años del conflIcto Actualmente la famIlta 
salvadoreña se encuentra en un proceso de tranSICIón y recomposICIón Los procesos 
tensIonantes de transformacIón fueron 

a) El desplazamIento, desarratgo VIolento rural y urbamzacIón forzada 

c) La emIgraCIón InternacIonal 

d) La VIOlenCIa SOCIal e mtrafamIltar 

e) La cnSIS de las InstanCIaS estatales de soporte a la famtlIa 

B Prmclpales hallazgos en la sItuación actual 

Según la Encuesta de Hogares de PropósItos MúltIples (EHPM-1996), al menos el41 4% 
de los Jóvenes entre 7 y 18 años (cuadro 4 78 Y gráfICO 4 63), objeto de este estudIO, no 
vIve con sus dos padres Del 586% restante, úmcamente se sabe que el Jefe de hogar, 
efectIvamente, es su padre o madre Por la naturaleza de la Encuesta no se puede IdentIficar 
SI el cónyuge del Jefe de hogar, es a la vez, el padre o madre ongmal 

La encuesta específIca realIzada en esta mveStIgacIón a Jóvenes adolescentes entre 13 y 17 
años, es mucho más contundente Según esta encuesta (grafIco 4 64) el 49% de los 
Jóvenes entre 13-17 años ya no VIven con sus dos padres Según la EHPM-96 (cuadro 
4 79) solo el 39% de los hogares salvadoreños son típIcamente nucleares, compuestos por 
un padre, una madre y los hIJOS, y el restante 61 % ofrece una gama vanada de 
conformaCIones ASImISmO la moda de mIembros por hogar (gráfICO 465) es de 4 
personas y la mayor frecuencIa se ubIca entre de 3 a 5 mIembros por hogar, concentrándose 
en este Intervalo el 55% de los hogares En resumen el 70% de los hogares está 
conformado por 5 o menos mIembros (de 1 a 5 mIembros) 

e d W478 r , h ua ro ovenessegun d d ogar on e VIve EHPM 96 -

N° Hogar 7-18 años % 
1 Formó ya hogar 38,615 22% 
2 VIve con otro parIentes 395,756 230% 414% 
3 Padre Jefe Monoparental 278,717 162% 
4 Padre Jefe BIparental 1,010,445 586% 

1,723,533 1000% 1000% 
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Grafico N" 4 63 Jóvenes entre 7 y 18 años segun VIven con sus padres EHPM-96 

4 
59% 

------
1 
2% 2 

Grafico N° 464 Adolescentes entre 13 y 17 años segun VIven con sus padres (encuesta) 

No 
49% 

Grafico N° 4 65 Hogares por numero de mIembros EHPM-1996 
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Cuadro W 4 79 TIpología de los hogares 

Total 1,235,484 100% 
J 64,163 5% 
J+C 63,704 5% 
J+C+H 480,488 39% 
J+H 133,407 11% 
J+P 74,362 6% 
J+C+P 41,05<J 3% 
J+C+H+P 195,761 16% 
J+H+P 141,977 11% 
Otros 40,572 3% 
J Jefe e Cón u e H Ht o P Panen y g te 

C. ConclusIOnes y recomendacIOnes 

a La fannlIa es el núcleo SOCIal más Importante que contnbuye al desarrollo de las personas 
en los pnmeros años hasta la adolescenCIa y determma las relacIOnes de las personas con 
otras y con la SOCIedad en su conjunto 

b En El Salvador coeXIsten la farrulta nuclear y la no nuclear Cuatro de cada dIez personas 
comprendIdas entre los 7 y 18 años, no se encuentra vIvIendo en la actualIdad con sus dos 
padres Las mUjeres asumen, mayorItarIamente, el lIderazgo en los hogares 
monoparentales Sólo cerca de cuatro hogares de cada dIez corresponden a los típIcamente 
nucleares 

c La famIlla salvadoreña ha sido sometIda a un proceso de transformaCIón causada por 
factores mterrelaclOnados como la vIOlencIa SOCIal e mtrafamIhar, la emIgracIón 
mternaclOnal, el desplazamIento/desarrrugo vIOlento rural y la urbanIZaCIÓn forzada así 
como la cnSIS de las mstancIas estatales El análIsIs de los grupos famIlIares mdIca que no 
se debe seguIr una polítIca centrada solo en la famIlIa nuclear cuando eXIsten otros tIpos de 
famIlIa en El Salvador, con gran peso cuantItatIvo 

Las pnncIpales recomendacIOnes son 

• Ante la complejIdad de la SItuaCión o realIdad de la famIlla salvadoreña, frente a su 
problemátIca, se reqUIere del esfuerzo y concurso, ya no de una sola o vanas 
mstItuclones, smo del concurso nacIOnal de todas las InstItucIOnes públIcas y pnvadas 
para su atenCIón y promOCIón En tal sentIdo, hay que propICIar dIversos proyectos para 
ofrecer respuestas a las famIllas rurales y urbanas, nucleres y no nucleares 

• ConsIderando que la famIlta es el canal váltdo y el más estlmulante de relaCIón y de 
mteracclón entre ésta y el joven, se reqUIere potencIar una adecuada comUnIcaCIón entre 
ellos 

• El reforzaffilento de valores (soltdandad, comUnICaCIÓn, respeto, armonía) dentro de la 
famIlIa es Importante, por lo que es báSIca su partICIpacIón en este proceso a través de 
la formaCIón, la multIplIcaCIón y sobre todo el ejemplo de sus padres fundamentalmente 
y otros ffilembros Establecer polítIcas de promOCIón para la famIba que permItan su 
formaclOn e mtegracIón La famIlIa tambIén se SOCIalIza a través del deporte, la IgleSia, 
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la escuela, el tIempo lIbre, etc SIgmfIca establecer nuevas estrategias que poslblhten 
estos procesos de acercamIento e mtegraclOn 

• Los medIos de comumcaclón socIal, estatales y pnvados, laIcos y rehglOsos, pueden 
Jugar un papel de pnmer orden como onentadores maSIVOS en la EducaCIón Fanuhar a 
traves de mIcroprogramas, foros, entrevIstas, testImomos de VIda, dramatIzaclOnes 
Esto ImplIcará establecer secuenCIaS y mveles tanto para famIlIas urbanas como rurales, 
famIlIas nucleares y no nucleares, para personas en calIdad de padres así como para 
futuros padres 

4.2. La relaCión entre pobreza y trabajo Infantil nocIvo. 

A ProposIción. 

El trabajO mfantIl pelIgroso, es una de las consecuenCIaS dIrectas de la pobreza (gráfico 
466) Y desmtegraclón famIbar, y uno de los mecanIsmos de exclUSIón estratégIca de los 
mños en su futuro como CIUdadanos, al afectar drásticamente el desarrollo de sus 
potenCIalIdades 

El trabajO mfantIl pelIgroso, por sus consecuenCIas en las POSIbIlIdades de mtegracIón 
SOCIal del mño, es conSiderado como el mecamsmo de exclUSIón pnmarlO y a la vez con 
consecuenCIas más dañmas en la mtegracIón SOCIal del mño N mgún otro proceso tIene 
efectos tan prolongados como el trabajO mfanttl Lo que pasa en tan poco tIempo, 3 o 5 
años, deja la huella para todo el resto de la VIda 

B Prmclpales hallazgos 

GráfIco N° 4 66 RelaCIón trabajO mfantll e mgreso en hogares 
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Gráfico W 4 67 PEA por ocupación 
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Gráfico W 468 Población de 10 a 18 años por condición de ac1:Ivldad econ6truca 
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e ConclusIOnes y recomendacIOnes 

• Nunca trabajo 

• Otros 
IJ Serv DoméstIco 

11 AprendIz 
11 Asal Temporal 

• Asal permanente 
[J CooperatIvIsta 

IJ Fam No remun 

• Cuenta propIa 
liI Patrono 

17 18 

a La poblacIón trabajadora mfanul (gráfico 4 68) entre 7 y 18 años se estIma en 440,000 
Esto mcluye la PEI-doméstIca (112,380), un subreglstro de nIños entre 7 y 9 años 
(9,566), una subdeclaraclón decreCIente del 5% (21,000) Y una estImacIón de 1000 
mños de la calle 

b Se estImó que los nIños de 7 a 12 años ascIenden a 63,419 y los de 13 a 18 años a 
375,345 Para ajustar las estImacIOnes se pueden deducIr los 89,590 nIños que tIenen 
los 18 años cumplIdos 
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C Es necesarIO consIderar la PoblacIón Econóffilcamente InactIva (PEI)-DoméstIca como 
parte de la poblaCIón trabajadora mfantIl y más adelante como parte de la PoblaCIón 
EconÓmIcamente ActIva (PEA) Esta es una categoría donde se concentran las mñas 
trabajadoras La PEI-DoméstIca entre 7 y 18 años ascendería a 115,000, 
fundamentalmente mñas 

d Según la EHPM (gráfICO 467) la PEA 10 -18 años se concentra por rama en un 50% en 
la agncultura (mcluye caza y pesca), por grupo ocupaCIOnal en un 65% como trabajador 
no cahftcado y en la categoría ocupaCIOnal los mños trabajan como famIhar no 
remunerado y asalanado temporal 

e Los mños desempeñan actIVIdades eventuales e mestables y ocupaCIOnes dIfíCIles de 
controlar, y donde pueden darse condICIOnes de mayor explotaCIón 

f (,Se puede hablar de la eXIstenCIa de un patrón cultural en el empleo o trabajO de los 
mños? El trabajo mfantll es de carácter rustónco en El Salvador Esto ImplIca conocer las 
condICIones en las que trabaja Además eXIsten concepCIOnes relaCIonadas con la VIda, 
las concepcIOnes cambIan en el mño como consecuenCIa de perCIbIr algún mgreso 

Las pnncIpales recomendacIones son 

• Generar mecanIsmos de proteCCIón SOCIal de los mños como fuente de educaCIón y de 
Ingresos como las cooperatIvas de produccIón (Juvemles, estudIantIles, comunales, 
etc) Crear oportumdades para que los mños SIgan estudIando Establecer polítIcas de 
apoyo para la educaCIón y paralelamente avanzar haCIa la erradIcaCIón del trabajO 
mfantll Crear estrategIas que pefffiltan centrarse o ayudar más a la faffilha que al mño 

• Educar a la poblaCIón en los derechos de la mñez, según lo establece, la ConvencIón de 
los Derechos del NIño y garantizar el cumplImIento de la legIslaCIón Es necesano 
promover una conSCIenCIa en la SOCIedad sobre las ImplIcacIOnes del trabajO mfantIl de 
alto nesgo y los mecamsmos para su erradIcaCIón Esto ImplIca, en un pnmer 
momento, una sensIbIltzacIón en la poblaCIón tanto en los empleadores, en los padres 
de faffillIa como en los mIsmos mños 

• Trabajar Intensamente por eltmInar el trabajO InfantIl en las personas menores de doce 
años Esto ImplIca, hacer cumpltr las dISpOSICIOnes estableCidas en el CÓdIgO de 
TrabajO y acuerdos InternaCIOnales promovidos por la OrgamzacIón InternacIOnal del 
TrabajO (OIT) Antes de los doce años, el mño o mña debe estar VInculada a las 
dIferentes actIVidades del Sistema educativo No aceptar paSIvamente el trabajO mfantll y 
doméstIco que oculta y excluye a las mñas y mños de otras actiVIdades Es necesano 
sensibIltzar sobre la legIslaCión naCIOnal e InternaCIOnal relaCIOnada con el trabajO 
InfantIl Campañas en los mediOS de dIvulgaCIón resultan Importantes 

• AnalIzar cómo se debe emplear el tIempo lIbre en los mños y Jóvenes Ofrecer opcIOnes 
que permItan la recreaCIón, la formaCIón cultural y deportIva en los mños 

4.3. La exclUSIón del SIstema educatIvo. 

A ProposIción 

La exclUSión de los Jóvenes con respecto al Sistema educatIvo, proviene, más de razones 
econÓmIcas y laborales en su grupo faffillIar que constItuyen una msuficiente demanda, que 
de la propIa oferta cuantItatIva del SIstema educatIvo Esta exclUSIón se concentra, 
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actualmente de forma preponderante, en los Jóvenes entre 13 y 18 años Y las pnncIpales 
razones se deben a a) la msufiCIenCIa de los recursos econórrucos famIlIares para enfrentar 
los gastos de estudIO, b) la necesIdad de trabajar o de atender responsabIlIdades del hogar y 
c) El desmterés hacIa la educacIón (calIdad de la oferta de educacIón) 

Para los Jóvenes, la escuela, es el mecamsmo estrategIco pnncIpal de mtegracIOn SOCIal, 
tanto por Su valor en sí mIsma como en su efecto compensatono y remedIal haCia otros 
meCanIsmos de exclUSIón SOCIal 

B. Prmclpales hallazgos 

Gráfico N" 4 69 Tasas de alfabettsmo para poblaCIón de 7 a 18 años 
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Cuadro N° 4 80 Tasas de analfabetIsmo en Jóvenes por grupo seleCCIOnado según sexo y área 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 

Total 26% 8% 9% 20% 17% 

Mascuhno 27% 9% 10% 21% 18% 

Femenmo 25% 7% 9% 19% 17% 

Urbano 16% 3% 4% 11% 9% 

Rurª1 36% 13% 16% 28% 25% 
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ConclUSlOnes 

GraÍlco N° 4 70 Área al 100% de alfabetIsmo y analfabetismo en poblacIón de 7 a 18 años 
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Cuadro N° 4 81 Tasa de Jóvenes que no estudIan por grupos de edad según sexo y área 

ICond Edu 7a12 13a15 16a18 7a15 7a18 

Total 12% 26% 51% 17% 26% 

Mascuhno 13% 26% 50% 17% 26% 

Femenmo 12% 26% 52% 16% 26% 

Urbano 7% 15% 36% 10% 17% 

Rural 17% 36% 69% 23% 34% 

Cuadro N° 4 82 PoblaclOn de 7 a 18 años que no estudia por grupo de edad según razón para no 
estudIar 

7a12 13a 15 l3a18 Total 7-18 

Demanda 80,958 99,813 305,576 386,534 

Oferta 6,276 4,179 10,524 16,800 

Otros 16,402 9,532 20,622 37,024 

Total 103,636 113,524 336,722 440,358 

pemanda 78% 88% 91% 88% 
Oferta 6% 4% 3% 4% 

Otros 16% 8% 6% 8% 

ífotal 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico N" 471 PoblacIón de 7 a 18 años que estudia en el sIstema formal 
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Gráfico N° 472 PoblacIón nacIOnal de 7 a 18 años por sItuacIón educatIva (números absolutos) 
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Gráfico N° 4 73 Área al 100% de la poblacIón nacIonal de 7 a 18 años por sItuacIón educatIva 
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e ConcluSIones y recomendacIOnes 

La exclusIón educatIva se fundamenta pnncIpalmente en la pobreza, que se convIerte en un 
mecanIsmo que propIcIa la constante desercIón y no aSIstencIa (gráfIcos 4 72 Y 4 73 Y 
cuadros 480 Y 481) La extra-edad tambIén dIficulta el proceso educatIvo El 
comportaffilento de las personas "mayores" es dIferente respecto al del grupo homogéneo 
(nIvel educatIvo por grupo etáreo) La extraedad se debe a condICIOnes de pobreza 
estructural agravado con el desarrollo de la guerra que oblIgó al CIerre de más de 1000 
escuelas y a que muchos no pudIeran estudIar En la actualIdad, aproXimadamente, el 90% 
de las escuelas han SIdo reabIertas 

Una condICIón báSIca para crear y generar movIlIdad SOCIal es faCIlItar el acceso a la escuela 
y a los dIferentes mveles educatIvos de los mños y adolescentes fundamentalmente El 
SIstema SIn embargo no lograr cubnr a toda la poblacIón en edad escolar El trabajO InfantIl 
restrInge el acceso al SIstema educatIvo y en consecuenCIa fomenta la exclUSIón 

Como pnncIpales recomendaCIOnes se plantean los SIgUIentes 

• Una estrategIa a Impulsar debe buscar nuevas formas de desarrollar la educacIón a 
través de dIferentes medIOS no convenCIOnales Se reqUIeren nuevas aCCIOnes para 
elevar el nIvel educatIvo de los mños y Jóvenes, en espeCIal en las zonas rurales 

• ConSIderar dentro del SIstema educatIvo a la poblacIón ffilnusváhda, fundamentalmente 
en el campo 

• La escuela debe ser más atractIva para mñas y mños no solo en la parte de ambIentacIón 
SInO por los esfuerzos económICOS comumtarIOs 

• Es necesarIO establecer acredItaCIOnes o reIngreso a nuevos nIveles educatIvos 

• La escuela ofrece múltIples pOSIbIlIdades como vehículo de canalIzaCIón haCIa la 
Juventud La escuela es vehIculo de IntegraCIón, SOCIalIzaCIón, comumcaCIón, por tanto 
hay que IncentIvar la amplIaCIón con nuevas estrategIas onentadas a la partICIpaCIón de 
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los mños y Jóvenes en la lllisma ASIlllismo es necesarIO recuperar la funcIón de la 
escuela como espacIO para la futura formaCIón CIUdadana 

• Es necesarIO replantear la estrategIa en el MIrusteno de EducacIón (MINED) respecto a 
la oferta de los serVICIOS educatIvos, tratando de elaborar estrategIas que afecten la 
demanda educatIva 

4.4. La exclUSión territorial: aislamiento rural, exclUSión 
urbana y hacinamiento. 

A. ProposIción 

La exclUSIón temtonal es la dImensIón espaCIal de los dIferentes tIpos de exclUSIón En 
ésta, el espaCIO, la ubICaCIón en el terrItono y las característIcas del entorno o hábItat, se 
conVIerte en un mecarusmo que no pOSIbIlIta la partICIpacIón O el usufructo del excedente 
nacIOnal o ImpIde el Integral desarrollo de la poblacIón Este proceso afecta a las empresas, 
a los productores IndIVIduales, a los hogares, la reproduccIón humana en general y por 
ende a los Jóvenes 

EXIsten tres ruveles de exclUSIón teITltonal 

• La prImera se refIere a la macrolocahzacIón y a la naturaleza de los vínculos 
Infraestructurales y de comurucaclón de las reglones con el todo, para partICIpar 
competItIvamente en el mercado naCIOnal o sencIllamente para usufructuar el excedente 
naCIonal y las InVerSIOnes, sería propIamente la exclUSIón regIOnal 

• El segundo ruvel se refiere a la neceSIdad de espacIO y eqmpatmento con el cual cuentan 
los espaclOs locales (mulllcIpIOS) a su Intenor para faCIlItar la reproduccIón y desarrollo 
de los hogares o potenCIar la productivIdad del trabajO 

• El tercer ruvel se refIere a la cantIdad y calIdad del espaCIO habltacIOnal donde VIven los 
hogares Este espaCIO VItal es en el que se constItuye y desenvuelven los hogares de 
forma mmedIata, esto hace referencIa a las características pnnclpales de la VIVIenda 

B Prmclpales hallazgos 

EXIsten 145 mUlllCIPIOS en los cuales al menos su cabecera mUnICIpal no tIenen acceso 
pavImentado Estos murucIpIOs apenas concentran el 21 % de poblaCIón Estos murucIplos 
son expulsores de poblaCIón como consecuenCia de las condICIOnes de baJO eqmpatmento 

Los mUnICIplOS más pobres con mayores IndIcadores de NeceSIdades BáSIcas InsatIsfechas 
(NBI) son los mUnICIpIOS con más dIfíCIl acceso y comUnICaCIÓn (gráfIcos 475 Y 476) 
EXIste una gran relaCIón entre Infraestructura de acceso, eqmpatmento SOCIal, pobreza y 
expulSIón de poblaCIón 

La estructura terrItonal y la dIstrIbUCIón del eqmpatmento hace que se establezca un flUJO de 
poblaCIón polarIzante y concentrador en los murucIpIOs con mejor eqUIpamiento e 
mfraestructura 

La exclUSIón terrltonal se manIfIesta claramente al Intenor del área urbana específIcamente 
en el AMSS (gráfIcos 4 77 y 4 78) Los mUnICIpIOS o SubSIstemas con mayores défICItS de 
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eqUlpaIll1ento SOCIal son los más pobres y donde se concentra el problema actual de las 
maras y vlOlencIaJuveml Estos subsIstemas urbanos son el Onente y el Norte 

El hacmarmento de la mayoría de los hogares se convIerte en una fuerza centrífuga de los 
Ill1embros de forma dIarIa y en el largo plazo Este fenómeno mteractúa con la falta de 
eqUlparmento SOCIal tanto en las comumdades urbanas como rurales 

Gráfico N° 474 MUnICIpIOS Y poblaCIón que Vive en ellos por comhclón de acceso pavunentado 

160 MUnICIpIOS PoblaCIón 
145 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
Pavlme TIerra 

Cuadro N° 4 83 DlstnbuclOn porcentual de la poblaclon según el mdlcador de NBI 

Total total Urbano Rural 
% Columna % fila % fila % fila 

50% más pobre 23% 100% 19% 81% 
50% menos pobre 77% 100% 60% 40% 
Total 100% 100% 51% 49% 

50% más pobre 1,360,165 263,518 1,096,647 
50% menos pobre 4,546,701 2,733,444 1,813,257 
Total 5,906,866 2,996,962 2,909,904 

Gráfico N° 4 75 MUnICIpIOS en sexttles de NBI segun condICIón de acceso pavIIDentado 
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Gráfico N° 4 76 Población de los sexules de MUnICipiOS NBI 
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Gráfico N° 4 77 Deficlt de eqUIpamiento en m por sector del AMSSA 
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Grafico N° 4 78 DeficIts de eqUIpamIento para cada zona metropolItana y total AMSSA 
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Cuadro N° 4 84 Hogares población y Jovenes por área y condiclOn de hacmarruento 
Concepto Total Urbano Rural 

Hogares 1,235,484 725254 510,230 

PoblacIón 5,787,766 3,167,493 2,620,273 

Joven 7-18 años 1,723,533 857,881 865,652 

% Hacmarmento 

Hogares 47% 31% 69% 

PoblacIón 58% 40% 80% 

Joven 7-18 años 66% 47% 84% 

C ConclUSIOnes y recomendacIOnes 

En el área rural el factor clave de exclUSIón es la accesIbIlIdad, aspecto que 
fundamentalmente VIene determmado por el estado de las vías de comumcacIón 

En cambIo en el área urbana el factor clave es el hacmamIento Este se convIerte en un 
factor de expulsIón ya pasar el tiempo lIbre fuera del hogar, donde se reduce el mvel de 
mtegracIón de los hogares y la calidad de la supervIsión de los padres 

El factor de eqUipamiento mteractúa con los dos antenores En el área urbana el 
hacmamIento expulsa al Joven de la ViVIenda, la ausenCia de eqUipamiento SOCIal hace que 
su tiempo lIbre sea defICiente o negatIvamente canahzado Los conflIctos en las calles 
céntncas de San Salvador, de las maras estudiantIles~ pueden explIcarse a partir de los 
défiCit de eqU1pamIento 

El aislamiento de las área rurales difIculta el funCIOnamiento y la dotaCión de la 
mfraestructura SOCial Con el tiempo desmejora el funCIOnamiento de las InstanCIaS que 
prestan serviCIOS rutmarlOs, dISmInuyendo las horas o los días de servicIo 
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Como recomendaCIones se plantean las sIguIentes 

• Crear y rehabIlItar las condIcIOnes de acceso hacIa los mUnICIpIOS Mejorar la calIdad de 
los servIcIos en estos mUnICIpIOS AmplIar, desarrollar y potenCIar cntenos y conjunto 
de serVICIOS para que los Jóvenes puedan satisfacer sus neceSIdades educativas, 
culturales, recreatIvas y de serVICIO Crear espacIOs adecuados para que los jÓvenes 
puedan recrearse en las dIferentes zonas del Area MetropolItana de San Salvador 
(AMSS) Además de la recreaCIón, se debe buscar la reconverSIón productIva y SOCIal 
(planes de desarrollo) de las zonas del país en los bolsones de exclUSIón para dISmInUIr 
o combatIr la pobreza en la que se encuentran las zonas más aIsladas Un reto es cómo 
concebrr el desarrollo local para Integrarlo con el desarrollo naCIOnal y donde se Integre 
el componente del desarrollo y partICIpaCIón JuvenIl 

• Es recomendable conocer la expenencla de otros países en cuanto a crear programas de 
recreaCIón en zonas muy populosas (caso ColombIa) Expenenclas de este tIpo son 
válIdas no solo para los nIños y Jovenes SInO para todos los grupos poblacIOnales 
Incluyendo los grupos de la Tercera Edad 

• El concepto de recreaCIón se debe amplIar y abnrlo tambIén a la conservaCIón de 
elementos culturales En la zona rural, por ejemplo rescatar los Juegos IndIVIduales y 
colectIvos De tal manera que SI bIen el espacIO es determInante, lo es tambIén la 
IntegraCIón y la conVIVenCIa Se vuelve ImperatIVO recrear en el rescate de la recreaCIón 
En todo programa con mños y Jóvenes debe InclUIrSe la recreaCIón Las aCCIOnes de 
recreacIón no deben corresponder a una sola InstItUCIón SInO más bIen buscar la 
coordmaclón con otras mstItucIOnes púbhcas y pnvadas 

• Darle énfaSIS al cnteno de una VIVIenda y hábItat urbano ecológICO y humanamente 
compatIble corno cnteno preventivo Se observan cada vez más cantIdades de 
VIVIendas SIn áreas verdes en las CIUdades de Ilopango y Soyapango Debe establecerse 
una supervISIón SIstemátIca en las empresas de la construCCIón 

4.5. La zaga de la VIOlenCIa" 4 grupos estratégICOS 

A ProposIción 

EXIsten cuatro grupos SOCIales de gran potenCIal en generaCIón actual y futura de 
conflIctiVIdad Estos grupos están conformados por jÓvenes que tIenen un efecto 
paradIgmátIco negatIVO en ellos, sobre la base de lo cual se autorreproducen 
Fundamentalmente estos grupos son producto de los procesos de exclusIOn SOCIal Son 
poblaCIOnes en dIferentes grados de conflIcto con la ley Su ImportanCIa estnba en su 
capaCIdad de InCIdenCIa SOCIal y de reproduccIOn estrateglca de conductas deSIntegradas y 
VIOlentas en la poblaCIón Joven Una política de prevenCIón tIene que partIr del 
conOCImIento y de la capaCIdad de auto~reproducclón en los Jovenes de estos grupos 
espeCIales 

B Prmclpales hallazgos 

a Los desmovIltzados con dIferentes grados de partICIpacIón en el conflIcto aSCIenden a 
63,500, personas Este grupo, por su potenCIal bélIco y capaCIdad organIzatIva se 
constItuye en uno de los mayores nesgos para la SOCIedad y para los jóvenes en 
partIcular, debIdo a su capaCIdad de reclutamIento y auto-reproduccIOn con base a 
Jóvenes 
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b Los mtegrantes de maras se estIman en un rango entre 7 nul a 17 nul mareros, 
organIzados en 500 chcas La edad de reclutanuento de las maras es, en promedto los 
145 años El 75% tIene hogares desIntegrados o SIn la presencIa de uno de sus 
progemtores 

C Para agosto de 1997 estaban entrando un promedIO de 92 deportados con antecedentes 
dehncuencIales (promedIO del últImo tnmestre) Este promedIo está creCIendo 
rápIdamente (gráfICO 4 79) 

d Los mños de la calle se estIman en menos de 1,000 AdICIOnalmente se pueden 
menCIOnar como grupos de espeCIal atenCIón los hIJOS de reclusos y la poblacIón 
mfanto-Juveml reclusa o mternada Estos crecen asumIendo como normahdad el 
conflIcto con la ley 

Grafico N" 4 79 Total de deportados con delItos por mes para el penodo de enero/96-agosto/97 
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Estos grupos demandan de una política espeCIal anttdelmcuencIal o de InclUSIÓn SOCIal que 
les dé soporte o mtegre productivamente Su potencIal negatIvo supera con creces los 
costos de cualqUIer programa preventivo 

EXIsten zonas cnmmógenas en las que los mños y adolescentes se desarrollan en un 
ambIente de alta delmcuencIahdad Las IgleSiaS y los GobIernos Locales tIenen un papel 
fundamental para colaborar en la reonentacIOn de los mños y Jóvenes Deben establecer sus 
estrategIas y programas de trabajO en forma articulada 

Las maras surgen con CIerto sentido de autoproteccIón e IdentIficaCIón y en el cual eXIste un 
aparente proceso de SOCIalIzaCIón El salto de la mara a la pandIlla es pequeño Los Jóvenes 
se mtegran a las maras buscando respuestas que no encuentran en la casa, en el Intenor de 
la farmha En áreas rurales hay muchos Jóvenes que se han "afIlIado" a estos grupos 
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RecomendacIones 

• Crear programas específicos de atencIón o de remsercIón en los lugares de resIdencIa de 
los jóvenes en nesgo La tmplementacIón de programas de prevencIón reqUIere tanto de 
la partIcIpacIón de los agentes msutucIOnales como de las comunIdades Estos deben 
tener como espacIOS de desarrollo la casa, la escuela y la comUnIdad Las relaCIones 
famtlIares, en estas condIcIOnes adqUIeren una deCISIva ImportancIa TambIén es 
necesarIO que las IglesIas y gobIernos locales tomen un mayor protagonIsmo para 
atender a los jóvenes La partIcIpacIón de la comumdad en la SolUCIón de los problemas 
de los Jóvenes es vItal Perrrute el apoyo, el espaCIO para la comUnICaCIÓn, mvolucra a 
sus dIferentes Ill1embros en las actIVIdades que se van generando Es Importante la 
relaCIón comUnIdad-gobIerno mUnIclpal- gobIerno naCIOnal para superar las respuestas 
de rechazo de los jóvenes 

• Elaborar programas preventIvos que desarrollen habIlIdades para la vIda y enfrentar 
SItuaCIOnes, eleven la autoesuma Es necesarIO revalorar la partICIpacIón de los jóvenes 
fomentando y dando espaCIO a SU capaCIdad de protagonIsmo Dotarlos de nuevas 
herramIentas para el desarrollo en la vIda y de habIlIdades y destrezas en dIferentes 
facetas de su proceso de aprendIzaje y de conVIvenCIa con las demás personas 

• Generar polítIcas y programas que tengan respuestas orquestadas, que conSIderen 
formaCIón vocaCIOnal, mtegracIón a empleos, espacIOs de SOCIalIzacIón y aceptacIón de 
su SItuaCIón o ser, a pesar de los tatuajes 

• Correcta aplIcaCIón de la ley del Menor Infractor y de las dIferentes accIOnes denvadas 
de la mIsma 

• Estos cuatro grupos demandan polítIcas específIcas preventIvas, dentro de una polítlca 
naCIonal antlcnmmal 

4.6. El papel alternatIvo de los medIOS de comunicación. 

A ProposIción 

Los medIOS de comUnIcaCIón no están por enCIma de la SOCIedad y tIenen una alta 
responsabIhdad para con los Jóvenes, en este contexto desempeñan un papel altamente 
pOSIUVO como negauvo En este últImo caso se constItuyen en otro mecamsmo de exclUSIón 
SOCIal de los jóvenes La alternativas que se le plantean son 

• ConsutUIrse como la pnncIpal fuente de formaCIón de paradIgmas, valores y actItudes 
haCIa los Jóvenes, nva1tzando con la escuela y la famIlIa 

• ConstItUIrse en un mecanIsmo de exclUSIón generador de estereotipos negativos sobre 
los jóvenes y sus reaCCIOnes 

B PrmcIpales hallazgos 

EXIste un cambIO tendencIal sIgmficatIvo de la mterpretaclOn del problema de los Jóvenes y 
especIalmente de las maras en los pnncIpales medIOS de comumcaCIOn Este ha SIdo un 
fruto dIrecto del trabajO de concIentIzacIón que CIertas InstItUCIOnes han realIzado con los 
penodIstas 
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EXIste poca conCIenCIa en los propletanos de medIos de comUnICaCIÓn, que son los que en 
últIma mstanCIa determInan la programacIón sobre las consecuencIas socIales de su oferta 

EXIste una escasa o no eXIste una educaCIón hacIa el conSUmIdor de medIos y la famUla para 
dIgerIr crítIcamente el producto de la comUnICaCIÓn El papel de los organIsmos de defensa 
del conSUmIdor en esta área ha sIdo nulo 

EXIste una escasa oferta pOSItIva que se contrapone a los enlatados y programas deficIentes 
y dañmos de los medIos tradICIonales 

C. ConclUSIOnes y recomendacIOnes 

Es necesarIO reconocer y confIrmar la mCldencIa de los medIOS de comUnICaCIÓn en los 
procesos de formaCIón, tanto de los Jóvenes como de la famIlIa y de la poblaCIón en 
general Esto es pOSItIVO porque permItIría constrUIr una estrategIa fundamentada en una 
adecuada utIhzaclón de los medIOS como elemento de onentaclón 

RecomendaCIOnes 

Es necesarIO segUIr trabaJando en la onentaclón haCIa penodIstas y propletanos de medIos 
de comUnICaCIÓn Esta es una estrategIa de alta rentabIlIdad Con poco esfuerzo y recursos 
se puede lograr mucho Las recomendacIOnes son las SIgUIentes 

• La dIvulgacIón efectIva de este tipo de trabajO permIte conocer cuál es la reahdad 
naCIOnal de los Jóvenes a través de Jornadas de senSIbIlIzacIón con Jefes de mformaclón 
y penodlstas de dIferentes medIOS Es necesarIO tambIén capaCItar a los presentadores o 
conductores de programas para que tranSmItan mensajes POSItiVOS en los medIOS 

• Destmar un tiempo en los medIOS de dIvulgaCIón para hacer labor SOCIal o educatIva en 
favor de nIños y Jóvenes 

• Hacer conCIenCIa en los propIetanos de los medIOS, perIOdIstas, presentadores o 
condutores sobre la SItuaCIón de los Jovenes y su problemátIca 

• Elevar el nIvel profeSIOnal de los medIOS de comUnICaCIÓn en cuanto al tratamIento de 
CIertas temátIcas lo cual correspondería al estado o a InICIatIvas pnvadas 

• CapaCItar a los gremIos y colegIOS de peno dIstas y a los estudIantes de las escuelas de 
penodlsmo sobre la SItuaCIón o contexto en que VIven los Jóvenes Hay que elaborar 
reportajes o documentales sobre esta temátIca 

• ProporCIOnar mformaCIOn mas documentada con datos y con el segUImIento estableCIdo 
sobre la temátIca mfanto-juveml para ser dIstnbUlda o utIhzada tanto por los medIOS 
como por los mvestIgadores 

• CapaCItar a comumcadores en cuanto al lenguaje, los conceptos, las VISIOnes y 
concepCIOnes eXIstentes en relaCIón a la SItuaCIón de los Jóvenes 
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4.7. La transición del marco InstItucIOnal y Jurídico. 

A ProposIción 

La orgaruzacIón InstItuCIOnal para atender a los jóvenes se detenoró fuertemente durante el 
pasado conflIcto y las aCCIOnes se onentaban haCIa al menor de conducta uregular Su 
atenCIón no ha estado dentro de las pnondades en las agendas polítIcas 

A partIr de la ratIfIcacIón, por parte del GobIerno de El Salvador de la ConvenCIón sobre 
los Derechos del NIño en 1990, este marco POlítICO- JurídICO se encuentra en proceso de 
tranSICIón De manera formal, se ha adoptado el marco de proteccIón y desarrollo Integral 
de los nIños, sm embargo en las estructuras y operadores del SIstema InstItucIonal y en sus 
práctIcas y actItudes este nuevo marco ~e encuentra InSUfICIentemente desarrollado 
PredomInan aún las Ideas y práctIcas de la doctnna del menor de conducta Irregular 

Actualmente se VIve un proceso de creCIente toma de conCIenCIa InstItucIonal sobre el 
problema, a partIr de los fenómenos y conflIctos que los jóvenes han desarrollado 

B Prmclpales hallazgos 

Como fortaleza, eXIste un nuevo marco de comprensIón e InterpretacIón de la SItuaCIón del 
nIño y de la relaCIón de éste con el Estado (gráftco 4 80) La tendencIa es que eXIste un 
avance altamente POSItIvO 

Sm embargo, este avance es formal y teónco Los recursos humanos o prIncIpales 
operadores aplIcan, preponderante mente, esquemas del pasado El marco mstItucIOnal es 
muy restnctIvo a la partICIpaCIón decIsona de la SOCIedad CIvIl en los dIferentes nIveles 
EXIste una deftcIencIa en la mterpretacIón de los roles de las dIferentes partes 

La problemática de la juventud tIene todavía poca relevancIa en la agenda política EXIste un 
dIstancIaffilento entre los jóvenes y el SIstema de partIdos (gráfIco 4 81) Los Jóvenes 
esperan muy poco o tIenen en muy baja estIma a los polítIcos profeSIOnales y a las 
actiVIdades de construCCIón del SIstema democrátIco 
EXIste un estereotIpo y prejUICIO negatIvo haCIa los jóvenes por las generaCIOnes adultas de 
chfícIl IdentIficacIón y procedenCIa 

GráfICO N° 480 Adolescentes segun SI conoce alguna actIVIdad que reahce los Círculos 
EstudIantiles el ISPM o la SNF 

% que SI conocen a las InstItUCIones 
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GráfIco N° 4 81 Adolescentes según SI creen que los partIdos políticos tIenen algo pOSItIVO que 
ofrecerles 

C ConclUSIOnes y recomendacIOnes 

El fortaleClITllento del marco mstItucIOnal, debe apuntar a constrUIr una nueva base o 
clnuento en la coordmaclón mtennstltucIOnal que mtegre todos los esfuerzos, de forma 
SIstemática Es necesano Identificar un camIllO que lleve haCIa la conformacIón del SIstema 
NaCIonal de AtencIón a la NIñez y AdolescenCIa En dIferentes semmarIOS y encuentros se 
están haCIendo acercamIentos haCIa la mtegraclón de dIcho SIstema GobIerno, socIedad 
CIvIl Estos acercanuentos perIDlten Ir IdentIfIcando aCCIOnes, competencIas mstItucIOnales, 
programas preventIvos que pueden marcar rutas comunes 

RecomendaCIOnes 

• ImClar un proceso de EducaCIón CíVIca o EducaCIón CIUdadana dIngldo a los Jóvenes 
como forma de recuperar el buen mterés por la preocupacIón socIal y política del país 

• Fortalecer a las dIferentes mstItuCIOnes para que promuevan y desarrollen los dlstmtos 
programas de atencIón a la famIlIa 

• En cuanto a la mñez y adolescencIa, en el ámbIto educativo, corresponde al MINED 
desarrollar dIferentes activIdades y programas tendIentes a su atencIón Ello ImplIca 
efectuar los dIseños que trascIendan la esfera estnctamente acadeIDlca y conSIderar las 
actiVIdades no formales o extracurnculares 

• Hay que segUIr recornendo nuevos tramos teoncos entre las mstItucIOnes y las 
personas para pasar de la concepCIón de la "doctnna Irregular" haCIa la doctnna de la 
proteCCIón mtegral de la mñez 

• Es necesarIO sentar las bases y desarrollar el SIstema mtennstItucIOnal que coordIne las 
aCCIOnes haCIa la Juventud, la mñez y la adolescenCIa 
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4.8. La oferta de la sociedad civIl. 

A ProposIción 

La oferta de la socIedad cIvIl haCIa los Jóvenes ha sIdo tradIcIOnal y lmutada En general la 
poblacIón Joven no ha sIdo vIsta como poblacIón poseedora de derechos y como poblacIón 
en sí ffilsma El msufIcIente desarrollo de la SOCIedad CIvIl en Su forma de orgamzacIOnes 
pnmanas, hffilta las oportumdades y derechos de mtegracIón y aSOCIaCIÓn de los Jóvenes en 
su derecho de desarrollo 

El enfoque en este sentIdo ha SIdo tradICIOnal, ofrecIendo alternatIvas rígIdas No se ha 
tratado de responder buscando con los Jóvenes nuevas alternatlvas y formas de respuestas 

La oferta programátIca en la SOCIedad CIvIl debe verse tambIén como parte del problema y 
de la SolUCIón 

B Prmclpales hallazgos 

a La oferta mStItucIOnal se puede calIfIcar como pnmarIa y tradICIOnal En su mayoría las 
mstItucIOnes se orIentan a hogares-albergue y en salud y nutncIón En la últlma 
espeCIalIdad, el esfuerzo se onenta al bmomIO madre/hIJO menor de seIS años Los 
programas se onentan, fundamentalmente (47%), haCIa la educaCIón y formaCIón laboral 
así como a la salud y nutncIón 

b La oferta mstItucIOnal está concentrada geográfIcamente en las cuatro pnncIpales 
CIUdades del país y en el área urbana 

C El esfuerzo de mvestIgacIón es lIffiltado El contenIdo de las mveStIgacIOnes se refIere a 
dIagnóstIcos sItuacIOnales de la poblaCIón o a dIagnóstIcos evaluatIvos mstItucIOnales 
Esfuerzos en mvestIgacIón, espeCIalIzada o de mayor nIvel de elaboracIón, fueron 
escasos El esfuerzo de comUnICaCIÓn es poco e megular 

d Los esfuerzos mstItucIOnales son dIspersos y aIslados La coordmacIOn que se puede 
regIstrar entre las mstItucIOnes es puntual y específIca Aun cuando eXIsten redes 
mstItucIonales formales, las InstItUCIOnes reportaron escasa afilIaCIón 

e Los recursos destmados a jovenes son escasos Las InstItUCIOnes reportaron como 
pnncIpal dIficultad la carenCIa de recursos para el trabaja con este grupo poblacIOnal 

f El subdesarrollo mstItucIOnal del sector así como la escasez programátIca y de recursos, 
refleja la baja pnondad, la lImItada dIspomblIdad de fondos y el escaso comproffilSo de 
la cooperacIón InternaCIOnal y del sector públIco en este tema 
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Grafico N° 4 82 Adolescentes por tlpo de orgamzaclón a la que pertenecen según área 
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C ConclusIOnes 

La Juventud y sus orgamzaclOnes han sIdo un sector de escaso desarrollo en la socIedad 
cIvIl Es normal en consecuenCia esperar que los Jóvenes hayan encontrado sus propias 
formas de orgamzacIón y expreslOn 

EXIste una oportumdad hIstónca de desarrollar y fortalecer el sector Juventud de la SOCIedad 
CIvIl EXIste una creCIente toma de conCIenCIa del problema a mvel naclOnal Sm embargo, 
es necesano desarrollar una labor más amplIa de fomento de la conCIenCia en agenCIas 
donantes 

EXIste un mmenso potencIal aSOCIativo de los Jovenes que podría constItuuse en una de las 
pnncIpales fuerzas Impulsoras de nuevos mOVImIentos Juvemles En la problemática de la 
Juventud es necesarIO estar conSCIente de que el Joven puede tomar cammos mdependIentes 
El papel de camblO y de mnovaCIOn debe concebIrse como SOCIalmente necesano y útIl 

Es necesano desarrollar orgamzacIOnes de segundo mvel que SIstematicen y coordmen 
efectIvamente los dIferentes esfuerzos de las orgamzaclOnes de Jóvenes y de las 
OrgamzacIOnes No Gubernamentales (ONG's) onentados a ellos 

La neceSIdad de crear una legIslaCIón de partlCIpaCIOn de la SOCIedad CIvIl y espeCialmente 
de las organIZaCIOnes de Jóvenes en la formulacIOn y adll11nIstracIón de la polítlcas públIcas 

Las dIferentes ramas deportIvas contnbuyen dIrectamente a la formaCIón de los Jóvenes 
pero tambIén son un medIO para estImular su partICIpaCIón y/o organIzacIOn Corresponde a 
las InstitUCIOnes públIcas y pnvadas establecer los programas y estrategIas pertmentes 

La SOCIedad CIvIl tIene aún un enfoque paternal con los Jóvenes, muchas veces los mayores 
están deCIdIendo sobre el futuro de los Jóvenes En consecuenCIa, hay que establecer un 
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ConclUSIOnes 

mecamsmo que le permIta a los jóvenes partICIpar actIvamente en la defInICIOn de sus 
proyeccIOnes Hay que establecer los mecanIsmos para consultarles constantemente 

Instar al MINED a desarrollar dIferentes estrategIas de relaCIón tanto con otras InstItucIOnes 
públIcas y pnvadas relacIOnadas con los jóvenes así como con los jóvenes Hay que 
mcentIvar las InICiatIvas VInculadas con los Jóvenes eXItosos, no solo las relacIOnadas con 
los Jóvenes problemas 

4.9. Las repuestas y expectatIvas de los Jóvenes. 

A PropOSIcIón 

Los mños y espeCialmente los Jóvenes no son personas paSIvas y establecen respuestas 
adaptatIvas al entorno en el cual se desenvuelven Son personas que reqUIeren un ambiente 
pOSitIVO para su desarrollo, y al no encontrarlo generan respuestas adaptatIvas Ante los 
mecanIsmos que lo excluyen sus respuestas, pOSItIvas O negativas socIalmente, le penruten 
al Joven, adaptarse a su entorno 

SI la SOCIedad no le presta atenCIón a los Jóvenes estos constItuyen sus medIOS por aparte 
para canalizar y lograr sus expectatIvas La separación entre Juventud y SOCIedad (CivIl y 
política) puede constItUIrse en una fuente de desestabIlIzacIón en la constrUCCIón de un 
sistema democrátIco sólIdo, ya sea por enfrentaITllento o por falta de partICIpaCIón 

B. Prmclpales hallazgos 

• Los prmclpales défICIts en eqUIpamIento del AMSS se ubIcan en los sectores de áreas 

verdes y educaCIón en m 
2 

por persona 

• Los pnnclpales SubSIstemas afectados por estos défICIts COInCIden con áreas de 
presencias de maras y delIncuenCia Juveml 

• Los Jóvenes en su amplIa mayoría tIenen objetIvos pOSItIVOS y vIsuahzan medIOS 
tambIén pOSItIVOS para lograrlos (gráfIcos 4 83 Y 4 84) 

• Los grupos de Jóvenes espeCIales confhctIvos que han temdo algun problema con la ley 
son una ITllnona conspIcua (376%), tal coo se presenta en el gráfIco 485 

GrafIco N° 4 83 ObJetlvos pnncIpales de los adolescentes 
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ConcluslOnes 

GráfICO N" 4 84 MedIOs para lograr los objetIvos 
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GráfICO N° 485 Jóvenes que reportan haber temdo problemas con la PolIcía NaCIOnal CIvIl 
(PNC) 
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C ConclUSIOnes y recomendacIOnes 

Es necesano crear InstanCIas que Incentiven la particIpaCIón de los Jóvenes y que 
promuevan su desarrollo a través de dIferentes medIOS Es necesarIO establecer mecanIsmos 
de segUlffilento a las ImCIatIvas de los Jóvenes De lo contrano se corre el nesgo de que 
éstas queden dIsueltas en la burocraCIa y en la IndIferenCIa 

Es Importante que se abran espacIOS a los Jóvenes en la formulacIón de polítIcas y 
estrategIas públIcas y pnvadas EXIsten muchas expenencIas pOSItIvas de InstItUCIOnes 
CIVIles que han desarrollado un excelente trabajO con los Jóvenes cuando no había esfuerzos 
del Estado Se debe establecer la partICIpacIón de las InstItUCIOnes CIvIles y públIcas en la 
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creación del sistema SI bien las ONG's constituyen un esfuerzo Importante, también deben 
superar las concepcIOnes vmculadas con el cnteno de la doctnna lITegular 

Las dIferentes ofertas deben consIderar el respeto a la autonomía e Identidad de los grupos 
Infanto-JuvenIles En los centros educatIvos es necesarIO superar la dIcotomía entre vIda y 
educaCión Esto sIgnIfica darles un sentIdo de mayor pertInenCIa, utIlIdad y sIgnIfICanCIa 
vIvenclal al cumculum educatIvo Al Joven no se le debe educar para conocer, SI no para 
poder desempeñarse en la vIda La escuela debe ser atractIva para los Jóvenes, dotándolos 
de mecanIsmos de SOCialIzacIón y de contenIdos atractivos para los Jóvenes, que respondan 
tambIén a sus propIas necesIdades de CreCImIento y desarrollo La Reforma EducatIva, 
pretende a futuro, dar una mayor partICIpacIón a los Jóvenes 

4.10. Exclusión, resistencia e Integración social. 

A. ProposIcIón 

Los procesos de exclusIón SOCIal no se desarrollan en el vacío SOCial, más bIen enfrentan 
procesos de reaCCIón de los grupos afectados, que slgmflCan dIferentes grados de 
reSistenCIa y adaptacIón En esta dmámIca de exclusIón y reSIstenCIa SOCIal, el Estado puede 
Jugar un nuevo rol de mtegraclón SOCIal, estructurando procesos de mcluslón en la farrulla, 
la escuela y las comUnIdades 

Los procesos de reSIstencIa SOCIal se pueden clasIficar en tres tIpos 

• de rechazo, enfrentarruento o escape 
• de adaptacIón paSIva y sobreVlvenCla 
• de adaptacIón actIva y superacIón 

Con dIferente grado, los tres mecanIsmos se estructuran a nIvel IndIVIdual, famIlIar y 
comunal, establecIéndose para ello redes de apoyo y soporto de orden afectIvo, moral y 
econÓmICO, 

La dInánuca a nIvel mIcrosoclal se conforma en este bInOmIO de exclusIón vrs reSIstenCIa, 
dando lugar a dIferentes grados efectIvos de particIpacIón 

La exclusIón y la resistenCIa SOCIal no deben analIzarse como mecanIsmos coyunturales, en 
CIertos casos son crónICos y generacIOnales y, más aún, de caracter estructural En tal 
sentIdo, eXIsten generacIOnes de Jóvenes que se desarrollaron en una SItuacIón de exclusIón 
permanente con una desesperanza cultural y SIn expectatIvas de superacIón En ellos, son 
los cambIOS de contexto los que generan una nueva dInámIca que puede ser pOSItIvamente 
aprovechada 

B ?rmclpales hallazgos 

La tendencIa actual del uso dOmInante del mercado como aSIgnador de los recursos 
naCIOnales, en téfffilnos económICOS y geográfiCOS, lleva Implícita tambIén la tendencIa 
prevaleCIente a la disgregaCIón de las comunIdades y grupos humanos terCIarIOS, a la 
dIsolUCIón de la mstItucIOnalldad SOCIalIzadora y autorreguladora de los grupos pnmarIos y 
secundarlos, y a la relatIvlzacIón y baja en la ponderacIón de valores solIdarlOS ante los 
valores de la gananCIa y la nqueza Es deCIr, a una dmámIca de exclUSIón SOCIal de los 
grupos menos fuertes, entre ellos los adolescentes y Jóvenes 
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Esta msoluclón y dIsgregacIón en El Salvador, en su sentIdo más amplIo, encuentra sus 
antecedentes en la cnsls de la socIedad agrana y en la guerra, SIn embargo, tIene como 
catalIzadora la nueva lógIca económIca, en los valores provenIentes de ella sobre la 
supremacía del ganar mnero y en la ausencIa de una nueva InstItuclOnalIdad Integradora que 
le dé sentIdo de referencIa y pertenencIa a los IndIVIduos y a los jóvenes partIcularmente 
Aquí, en esta nueva sItuacIón, surge renovada la funcIón SOCIal del Estado como función de 
IntegracIón socIal 

En su sentIdo moderno, la función de Integración SOCIal no se define en subordInación de la 
economía o de la buena marcha del mercado LeJos de eso, la IntegracIón SOCial adquIere 
valor y sentIdo por sí mIsma y además, se convIerte en una condicIón de estabIlidad y 
eXistencia de largo plazo ante la mnámIca de exclUSIón SOCIal y las tendenCias del mercado 
SIn embargo, SI esto es cIerto lo contrarIo lo es tambIén la buena marcha de lo econÓmICO y 
el buen funcIOnamIento del mercado, se convierten en un mecanIsmo de estabilIdad SOCIal 

La funCIón de IntegracIón social se plantea como uno de los prInCipales desafíos para el 
Estado salvadoreño, esto implIca mantener la unIdad en la socIedad con un sentIdo de 
pertenencIa y solIdandad entre sus mIembros, con un entretejido social de nuevos grupos 
pnmanos de autorregulacIón, flUIdez y referenCIa SOCIal Esta Integración SOCIal no Imphca 
regresar a formas InstItucIOnales, grupos pnmarIos y mecanIsmos del pasado, como es la 
pnmera reaCCIón de CIertos sectores ante la actual dInámIca de exclusIón SOCIal SIgnIfICa 
constrUIr una nueva InstItuclOnalIdad Integradora, eXIge desarrollar un nuevo concepto de 
núcleo famIliar superando el concepto autontarlo y machIsta antenor, un nuevo sentIdo del 
centro escolar como club de VIda, aprendIZaje, formaCIón artístico-cultural-deportIva, del 
bamo, de los clubes SOCiales, de centros de mverslón y socIabIltzaclón, etc En definItIva, 
eXIge crear una nueva InstItuclOnalIdad SOCIal Integradora, planteándose la InVenCIÓn de 
nuevas formas de organIzacIOnes SOCiales 

C ConclUSIOnes y recomendaCiones 

En este contexto la reSistencIa y capaCIdad de superaCIón famIlIar ante la cnsls (reslhency), 
debe ser descubIerta y fomentada por el mIsmo Estado La famIlIa, la escuela y la 
comUnIdad deben ser redescubIertas en su papel SOCIalIzador e Integrador 

Es necesarIO buscar alternatIvas de IntegraCIón SOCial que se VInculen en la actIVIdad 
descentralIzada de la SOCIedad, que surgen de una nueva relaCIón y eqUIlIbno entre empresa 
pnvada, SOCIedad CIvIl y Estado EXIsten expenenclas Interesantes que con un hlbndlsmo 
no dogmátIco, están aportando nuevas rutas en la construCCIón de InstancIas de segundad y 
aSIstencIa SOCial, completamente descentralIzadas y fundamentadas pnmeramente en el 
autoesfuerzo 

En este contexto es necesano darle un sentIdo dIferente a la funCIón redIstnbutlva del 
Estado El problema esenCIal de esta funCIón, de cara al desarrollo en un país 
extremadamente pobre, no es la dIstnbucIOn eqUItatIva del excedente entre los agentes 
prodUCtIvos El excedente es tan eXiguo y la pobreza es tan grande que su consumo total no 
haría dIferencIa relevante, tampoco lo es entre consumo y ahorro Es claro que se debe 
penalIzar el consumo Improductivo y favorecer el ahorro y la lllverslón El problema 
actualmente está más allá, l,en funclOn de qué y en qUIén lllvertlr el ahorro públIco? El 
problema es el de dlstnbUIr la InVerSIÓn de tal forma que mejore las conmclOnes de 
competItIVIdad y prodUCtIVIdad de toda la SOCiedad, partIcularmente de los sectores más 
desfavorecIdos Esto ImplIca InvertIr en los sectores catalítICOS que aceleran los procesos de 
desarrollo de las empresas y las personas 
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La SolucI6n es la de redIstnbulf a través de la InversI6n y el acceso al trabajo y no del 
consumo RedIstrIbUIr las oportunIdades de competlr y las capacIdades de poder 
aprovechar esas oportumdades, desde la InfanCIa, para todos los IndIVIduos RedIstrIbUIr 
las condIcIOnes que vuelven y hacen competltIvos/as a las personas, los sectores y las 
reglones Un nuevo enfoque de redIstrIbuCI6n y de InversI6n socIal ImplIca una 
transformacI6n en la polítIca socIal del Estado, tanto en la polítlca fIscal, como en lo 
referente a la polítIca de InversI6n 

El caso de educacI6n y las carreteras Ilustran muy bIen ese ejemplo La correlacI6n entre 
falta de acceso y carenCIa de Infraestructura con respecto al Ingreso y la pobreza de los 
mUDlclplOS no puede ser más perfecta Los 35 mUnICIpIOS con los mayores índIces de 
pobreza en el país, se encuentran en las zonas más aIsladas y carentes de Infraestructura 
DIfícIlmente esta poblacI6n saldrá de su pobreza con programas compensatorIos o 
subsIdIan os a su nIvel de Ingreso De forma tradIcIOnal, los programas socIales del Estado 
han estado OrIentados a compensarlos con programas que mejoren su nIvel de VIda 
sustentados en una mejoría de su ruvel de consumo 

Un nuevo enfoque estaría onentado a dotar a estas áreas de la capaCIdad y la Infraestructura 
necesarIas que los vuelva competItIvos, y que les perrruta una mayor partIcIpacI6n en el 
-excedente generado por su propIa actIVIdad productIva Sus Ingresos y sus condICIones de 
VIda se verían mejorados, no por una dádIva o SUbSIdIo estatal, SInO por la mejora de su 
competItIVIdad relaCIOnada con su propIa acuvIdad y capaCIdad productIva 

Ante escasos recursos para la mejoría de la pobreza, la prInCIpal forma de salIr de ese 
círculo VICIOSO es a través del autoesfuerzo y la producuvIdad y no del consumo y la mera 
asIstencIa SOCIal Esto slgrufica proveer de condIcIOnes, COnOCImIentos e Instrumentos a las 
zonas y poblaCIones más desfavorecIdas 

Aumentar la capaCIdad de mtegracI6n y desarrollo SOCIal del Estado y la capaCIdad de 
ahorro e InversI6n naCIOnal, es congruente con mcrementar la carga trIbutan a sobre el PIB 
de forma senSIble, dejando de lado la vIsI6n ortodoxa de conSIderar la actIVIdad finanCIera 
estatal como mero gasto ImproductIVO y analIzarlo como un real Incremento del ahorro e 
InversI6n naCIonal vía el Estado Esta ruta ofrece nuevas áreas de exploracI6n en el papel 
del Estado como mecanIsmo de Incremento del ahorro y la InversI6n naCIOnal, toda vez que 
se garantIcen mecarusmos de segundad para el uso en la InversI6n productIva 
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