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Vulnerabilidad socioeducativa y
econ6mica de adolescentes. , . . . .y Jovenes en cinco munlclplos

de la RACS
Marieliz Belinda Rodriguez Vasquez

E te articulo esta basado en el estudio 'Situaci6n
ocioeducativa y econ6mica de lajuventud en contexto de

vulnerabilidad" realizado por Ethel Martinez Webster en
cinco municipios litorales de la Regi6nAut6noma Caribe

ur (RACS): Bluefields, Com Island, Desembocadura de
la Cruz de Rio Grande, Kukra Hill y Laguna de Perlas.'

Los temas de anal isis fueron las condiciones sociales,
econ6micas y culturales en que viven adolescentes yj6venes
entre 15 y 24 aiios de edad, de acuerdo a las variables
identidad, relaci6n familiar, educaci6n, salud, relaci6n
laboral, migracion, participacion comunitaria, organizaci6n
juvenil, tiempo libre, valores y economia familiar.

EI estudio tambien identifica la situaci6n de riesgo social
en que viven adolescentes y jovenes de acuerdo a seis
indicadores2 y clasifica estas situaciones en rangos que van
desde riesgo muy alto hasta riesgo bajo. Analiza ademas
el escenario comunitario identificando las oportunidades
y potencialidades laborales de los municipios e incluye un
anal isis acerca de c6mo potenciar estas oportunidades a
traves de programas con adolescentes y j6venes.

Este articulo comienza analizando los resultados del
estudio a partir de un marco conceptual de vulnerabilidad
propuesto por la Comisi6n Econ6mica para America Latina
y el Caribe (CEPAL) que identifica las fuentes que generan
la vulnerabilidad de j6venes desde tres dimensiones -vital,
institucional y de inserci6n socioecon6mica (Grafico 1)-Y
valora oportunidades y agentes facilitadores que pueden
disminuir esta vulnerabilidad.

El informe de la investigaci6n concluye con algunas
recomendaciones que pueden guiar futuras intervenciones y
valorar la pertinencia de aquellas que ya se est:in realizando
con adolesceotes y j6venes de los municipios estudiados.

DIMENSION VITAL

En el marco de la vunerabilidad juvenil, la dimensi6n
vital iociuye la maduraci6n psicosocial incompleta que
implica la capacidad del manejo de habilidades cognitivas
y emocionales de manera congruente, 10 cual posibilita
la toma de decisiones y el control de los impulsos, asi
como resistir a la presi6n social 0 calcular los riesgos de
cualquier decisi6n peligrosaJ

• La dimensi6n vital tambien
inciuye la incertidumbre sobre la identidad (quien soy), la
inserci6n social (c6mo me integro en esta sociedad) y la
inexperiencia que tipifica esta etapa de la vida (c6mo asumo
roles de adulto si no tengo la experiencia).

Identidad

Sentirse parte de una colectividad, auto reconocerse y
ser reconocido dente~ de determinados contextos es una
necesidad basica del ser humano (Lopez, 2012), por 10
que estas caracterfsticas pueden significar activos de
adolescentes y j6venes para enfrentar las adversidades.

Para este estudjo se explor6 identidades y sentido de
pertenencia de adolescentes y j6venes, partiendo de
algunas variables: lugar de nacimiento, lengua materna
predominante y el orgullo de ser costeflo. (Tabla I)

Este estudlo fue comlslonado por el Programa Educaclon para el Extto de FADCANIC y USAJD. La encuesta. grupos
focales y entrevlstas que hacen parte del estudlo fueron reallzados entre Julio y setlembre de 2012.

Para efectos del estudlo. se define que un Joven esta en r1esgo social 51 enfrenta cualqulera de las sels sltuaclones
slgulentes: (1) es un fumador frecuente. (2) es bebedor de alcohol frecuente. (3) prueba drogas, (4) partlclpa en
una pandllla. (5) ha estado deprlmldo y pensado en el sulcldlo. y (6) ha side hospltallzado por Intoxlcacl6n.

Reflere a temas como autoestlma, toma de declslones, comunlcacl6n asertJva, plan de vida y sexualldad.
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GrMico 1. Fuentes de la Vulnerabilidad Juvenil Actual

Dimension
Vital

INESTABILIDAD
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Fuente: Basado en CELADE 2001. Rodriguez J. Informe vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia
conceptual mirando a jovenes.

Tabla 1. Caracterfsticas identitarias de adolescentes y j6venes de cinco municipios de la RACS
(en porcentajes)

Caraeteristicas Bluefields Corn Island
Desembocadura

Kukra Hill
Laguna de

Total
de Rio Grande Perlas

Lugar de nacimiento

Originario del municipio 95 100 100 100 96 98
Nacimiento urbano 80 90 24 92 68 71

Origen Etnico

Afrodescendiente 23 63 5 24 61 35
Indfgena 11 24 96 11 18 32
Mestizo 66 13 1 64 21 33

Idioma

Creole 23 56 6 39 52 35
Miskitu 6 29 57 12 14 24
Espanol 67 15 a 49 22 31
Otras Lenguas

4 a 40 a 12 11
(Garifuna, Ulwa, Mayagna, Ramal

Orgullo de ser costeila 0 costeilo

Mujeres 91 82 60 97 93 85
Hombres 89 83 67 96 90 85

Fuente: Elaboracion propia basado en datos de FADCANIC 2013. Martfnez, E. Informe Final Estudio de situacl6n socioeducativa-
econ6mica de la juventud en contexto de vulnerabilidad en cinco municipios de la Region Autonoma del Atlantico Sur.
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Tabla 2. Prekticas Iigadas a la sexualidad y reproducci6n de adolescentes y
j6venes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Relaciones Uso de Metodos
Uso de condon en Relaciones de Pareja TIene uno

Sexuales
Anticonceptivos ultimos 6

ultimos 6 meses estable o mas hijosMunicipios meses

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres MuJeres Hombres Mujeres Hombres

Bluefields 84 95 88 73 38 68 26 19 30 17

Corn Island 90 93 69 73 19 57 34 15 34 26

Desembocadura
91 90de Rio Grande 88 93 22 70 29 22 57 31

Kukra Hill 64 78 83 95 4 79 33 15 36 8

Laguna de
86 79 64 85 12 73 13 4 43 10Perlas

Total 83 87 78 84 19 69 27 15 40 18

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

Decisiones cruciales

Sexualidad y familia

La conformaci6n de su propia familia es otra de las
decisiones cruciales que toman hombres y mujeres
adolescentes y j6venes. Entre mas joven se toma esta
decisi6n mas se limita la acumulaci6n de activos para su
desarrollo personal y profesional. En el estudio, donde el
22% tenia 0 habia tenido relaciones de pareja estable4, se
observa variaciones por edad. Las relaciones de noviazgo
se establecian entre los quince y diecinueve alios; despues
descienden incrementandose las relaciones de pareja
(acompailados, casados) a partir de los veinte ailos.

Maternidad y paternidad tempranas: un riesgo

Segim el informe de desarrollo humano (PNUD, 20 II: 106),
la maternidad y la paternidad adolescentes influyen
negativamente en los logros educativos de la poblaci6n
adolescente y juvenil. Si bien adolescentes y j6venes
en general no logran alcanzar los afios de escolaridad
acorde con su edad, quienes tienen hijos e hijas presentan
mayores rezagos educativos (ENAJINDH, 2009). Ello
limita sus capacidades y la posibilidad de evitar la cadena

intergeneracional de desigualdades y privaciones. En este
estudio, casi e129% de adolescentes yj6venes participantes
ya babia procreado al menos una vez.

Mayor vuLnerabilidad en La maternidad

Cabe mencionar que, del total de j6venes que tenia
vastagos, el 28% era menor de veinte afios y el 66% eran
mujeres. Esto generalmente esta relacionado con los
roles de genero que asignan a las mujeres la matemidad
temprana y el cuido del infante, 10 que puede lIevar a
rezagos mas pronunciados en las mujeres que son madres
que en los varones adolescentes y j6venes. EI municipio
Desembocadura de Rio Grande, con la mayoria de su
poblaci6n indigena ulwa y rniskita destaca en este aspecto,
por ser el municipio en donde casi la mitad de participantes
en el estudio (42%) ya habia procreado, rnientras Kukra
Hill presenta la menor proporci6n (19%).

Uso de anticonceptivos

EI uso de metodos anticonceptivos fue alto en esta
poblaci6n encuestada. Cuatro de cada cinco dijo haberlo
usado en los ultimos seis meses antes de la encuesta, con
mayor uso en hombres (84%) que en mujeres (78%).

Incluye adolescentes y J6venes que dUer-on estar- casados 0 unldos. con v1udez 0 separado.
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GrMico 3 • J6venes progenitoers que no viven con hijos
(en porcentajes)

PEarl LagoonKukra Hili

.Tlenen hljos

41

DESEmbocadura
dE Rio GrandE

31

.Tlenen pareja

Corn Island

60

• Mujeres

BluEfiElds

GrMico 2 • J6venes en pareja estable vs. J6venes con hijos
(en porcentajes)

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

A diferencia de otros estudios
(ENDESA20ll/12, UNFPA 20 13),
el uso del condon en esta poblacion
es considerablemente alta: 69% en
los varones y 19% en mujeres. E to
puede reflejar el impacto positive de
programas educativos y campai'las
de promocion y comunicacion que
e han realizado en la region, por 10

que es importante seguir impulsando
programas similares tomando en
cuenta las lecciones aprendidas.

En resumen, en esta poblacion existe
una iniciacion sexual, crecientemente
desligada de una union estable y
de propositos reproductivos, que
conlleva a una mayor alternancia
de parejas sexuales y aumenta los
riesgos de adquirir infecciones
de transmision sexual. Aunque el
estudio no ahonda en esta situacion,
los datos del MlNSA proporcionados
en el marco de referencia del estudio
reftejan altas tasas de incidencia de
infecciones de trasmision sexual en la
poblacion entre quince y veinticuatro
ai'los (MINSA, 2009).

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.
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adecuada y un mejor acceso a los metodos anticonceptivos
y a la importancia de la maternidad y paternidad
responsables.

En su marco de referencia, el estudio de Martinez incluyo
estadisticas del MINSA para los cinco municipios.
SegUn los datos registrados por el SILAIS RACS para
el primer semestre del periodo comprendido entre 2008

Corn Island

60
Es importante tomar en cuenta que
la desvlnculacion entre sexualidad y
reproduccion, en el plano subjetivo,
puede conducir a un incremento de
la fecundidad no deseada 0 fuera
de una union estable y generar la
formacion de nucleos familiares
uniparentales (Giddens, 1991). Esto
es relevante en este estudio, porque
los mismos adolescentes y jovenes
10 han vivido (59% no vive con
ambos progenitores), ademas, 10
reproducen en su cicIo de vida (20%
de jovenes que tienen hijos no viven
con ellos). No vivir con los hijos e hijas es mas prevalente
enjovenes varones (70%) que en las mujeresjovenes (30%),
traduciendose tambien esto en una mayor vulnerabilidad
para sus vastagos.

Los programas dirigidos a esta poblacion deben estar
orientados a mejorar las competencias para la toma de
decisiones conscientes, responsables, con informacion
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GrMico 4 • lMotivo por el cual recibi6 atenci6n en salud
(en porcentajes)
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La frecuencia de ideas suicidas tambien es mayor en
las mujeres (23%) que en los hombres (17%). Ambos
problemas son muy importantes en esta poblaci6n. Dado
que la juventud es una etapa vital, caracterizada por un
proceso transitorio y complejo entre la ninez y adultez,
las personas j6venes son mas vulnerables a determinadas
situaciones psicosociales. Estas pueden desencadenar, en
algUn momento de la vida, conductas inestables y alteraci6n

Corn Island

48

Blu~.ld5

Intoxicacl6n por droga

Enferrnedad cornun

Lesiones por accldente

Otra

Especlalidad

Lesiones de Violencla

Epldernia

ETS/ITS

Intoxicaci6n alcoh61lca

Fuente: Elaboracion propia basada en datos de FADCANIC 2013.

GrMico 5 • tHas estado deprimida 0 deprimido en los ultimos
12 meses? (en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia basado en datos de FADCANIC 2013.

Y20 II, el promedio de embarazos
adole cente (menorde 19aiios)fue
de 37.9% de todo los embarazos
registrados en 1a regi6n. Durante e e
mi mo periodo, los embarazos de
niiias y adolescente en edades de 10
a 14 atios, correspond,an a 8.24%
de lodos los embarazos adolescentes.
Valorar el indice de abuso sexual en
e ta poblaci6n es urgente.

Sa/ud fisica, emocionaly
alltocuido

En el estudio se identific6 una alta
morbilidad, ya que casi tres de
cada cuatro j6venes habian sido
hospitalizados (72%) por cirugia
mayor, menor y por otras causas.
AI mismo tiempo, 48% de esta
poblaci6n manifesto baber sido
atendida en un centro de salud,
clinica u hospital por causa de
enfelmedades comun. Otro 12% de
adolescentes y j6venes fue atendido
debido a lesiones por accidente.
Cabe destacar que las lesiones por
violencia, intoxicaci6n alcoh6lica
y otras drogas, y las infecciones
de transmisi6n sexual fueron
tambien causas de morbilidad en
la juventud de estos municipios
representando en su conjunto a 7%
de la causas de atenci6n medica.
Tambien llama la atenci6n que
es minima la proporci6n con
infecciones y enferrnedades
de transmisi6n sexual (0%
de ITS y 2% de ETS), sobre
todo en mujeres, al contrario
de las estadisticas del MINSA
las cuales informan que Bluefields,

Corn Island y la Desembocadura
tienen alta incidencia de ETS y son las mujeres quienes
mas acuden a estos servicios.

EI estudio indag6 tambien acerca de dos situaciones relativas
a 1a salud mental que podrian indicar mayor vulnerabilidad
en esta poblaci6n. Entre los cinco municipios, el 39% ha
presentado depresion en los U1timos doce rneses, siendo mas
frecuente en las mujeres (44%) que en los hombres (35%).
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Grafico 6 • LAlguna vez has pensado en el siucidio?
(en porcentajes)

~ MujerEs ____ HombrEs

cifras son altas comparadas con otros
estudios de consumo en estudiantes
de secundaria que han reportado
proporciones menores: 32.5% (OEA,
2006) Y52% (Duarte, 2006).

BluEflelds Corn Island Desembocadura
de Rio Grande

Kukra Hili

27

10

Pearl Lagoon

De forma particular, llama la
atenci6n que en Bluefields y Com
Island casi dos de cada tres mujeres
habian consumido alcohol al
momento del estudio, comparado
con Laguna de Perlas, donde solo
una de cada tres mujeres jovenes
habian consumido alcohol. Kukra
Hill y la Desembocadura tuvieron
la menor proporci6n puesto que
en estos dos municios s610 una de
cada cinco mujeres habia consumido
alcohol.

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

de la salud mental limitando la plena comunicaci6n y la
participaci6n social activa, y causando sufrimiento humane
e incapacidad.

Es por esto que se hace necesario definir estrategias para
trabajar la depresi6n e ideas suicidas desde las aulas de c1ase,
y programas comunitarios para los que estlm fuera de la
escuela. Pero se debe partir de capacitar al personal docente
y comunitario, de tal manera que desarrollen competencias
para la identificaci6n de signos y sintomas. La docencia y
todo personal que trabaja con adolescentes yj6venes tambien
debe ser capacitada sobre el abordaje inicial. Esto para que
se refiera adecuadamente y para que se puedan abordar las
raices del problema en la familia y la comunidad.

Consumo de alcohol

En el medio sociocultural de la Regi6n Aut6noma del
Caribe Sur, el alcohol es una droga muy extendida,
bastante arraigada en las costumbres y de amplia
aceptaci6n y valoraci6n social. Estas circunstancias han
ido favoreciendo tanto el desarrollo de conductas de
consumo excesivas, como la existencia de bebedores
cada vez mas j6venes.

Del total de la poblaci6n participante en el estudio, el 62%
habia consumido licor. Tres de cada cuatro varones j6venes
10 consumian y casi la mitad de las mujeres j6venes. Estas
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El estudio no proporciona datos
sobre el inicio de la practica, 10
cual es muy importante para la

intervencion. (Tabla 3.)

Consumo de tabaco y drogas

EI consumo de tabaco tambien fue significativo. E129% de
adolescentes y j6venes fumaba (mas de cuatro de cada diez
hombres y 12 por ciento ocho mujeres). Los municipios
con mayores proporciones fueron Desembocadura de la
Cruz de Rio Grande y Bluefields, donde mas de la mitad
de hombres consumian cigarrillos.

Igual a 10 que sucede en el caso del alcohol, la
adolescencia es un perfodo critico para iniciar el consumo
del tabaco. La mayorfa de adolescentes que comienza a
fumar con regularidad se vuelve dependiente, resultando
muy dificilla modificaci6n de este comportamiento una
vez establecido.

EI consumo de drogas iHcitas es otra de las conductas
que causan dano a la salud. En el estudio, el 33% de
adolescentes y j6venes participantes habia consurnido
algiln tipo de drogas (marihuana, coca, crack y mezc1adas),
con mayor consumo en varones (43%).

En los municipios de Bluefields, Desembocadura, Com
Island y Pearl Lagoon, entre cuatro y cinco de cada diez
adolescentes y j6venes varones han consumido alguna de
estas sustancias 0 combinadas.
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Tabla 3. Prckticas de riesgo social en adolescentes y j6venes de
cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Pandillas· Alcohol Cigarrillos Drogas
Municipios

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Bluefields 25 47 68 84 25 55 27 50

Corn Island 16 20 63 71 9 29 21 46

Desembocadura de
11

Rio Grande 18 18 77 14 65 17 51

Kukra Hill 3 15 20 68 6 19 14 26

Laguna de Perlas 0 6 33 70 7 43 23 41

Total 14 21 40 74 12 42 20 43

Ambos Sexos 18 62 29 33

*lncluye grupos juveniles organizados en el barrio y pandillas.

Fuente: Elaboraci6n propia basada en datos de FADCANIC 2013.

En las mujeres, la proporci6n de consumo encontrada fue
dos de cada cinco. Esta es una cifra alta comparada con
10 que ha sido encontrado en otros estudios en donde el
con umo de drogas en estudiantes es menor del 10%.

De forma general, el 99.8% de los encuestados habia
practicado 0 tenia al menos uno de los tres habitos:
fumar, beber licor 0 consumir drogas; el 26% del total
de encuestados ha practicado los tres habitos en los
ultimos doce meses, y el mayor porcentaje (42%) de estos
corresponde al municipio de Bluefields.

Las pandillas

Aunque en el estudio se valoro la pertenencia a pandillas
como fuente de vulnerabilidad, la proporci6n no fue muy
significativa, ya que solo el I% de los varones asegur6
pertenecer a una pandilla. Pero cuando se pregunt6
directamente si ha pertenecido a un grupo juvenil 0
pandilla, el 21 % de los varones y el 14% de las mujeres

aseguraron haber participado en alguna de estas formas
organizativas. EI haber includido indistintamente ambos
terminos, no permite un analisis mas minucioso de la
situaci6n. Segiln datos de la Divisi6n de Asuntos Juveniles
de la Policia Nacionat,S "no hay pandillas de j6venes en
la RAAS; 10 que hay son II gropos juveniles en situaci6n
de riesg06 que en su conjunto incluyen entre 106 a 119
adolescentes de doce y mas aiios de edad".

Esto significa que aunque todavia no se han confonnado
pandillas se estan gestando las condiciones para ese
pr6ximo paso, teniendo el sistema una oportunidad
de actuar en la prevenci6n de la violencia juvenil
antes que la situacion Begue a niveles extremos de
crimen organizado, tal y como ocurre en El Salvador
y Honduras. Se hace necesario un plan multisectorial
donde cada actor disponga recursos para invertir en
programas de recreaci6n, empleabilidad y de inserci6n
en programas de educacion para quienes han quedado
rezagados en sus estudios.

Tomado de tnfonne presentado por et OfIclal de Asuntos Juveniles de la RAAS Eleazar Oporta en reunl6n multisectorlaJ
de organlzaclones juveniles de Blueflelds 2011.
Grupos juveniles en sltuaclones de r1esgo son agrupactones espontimeas que no estim organlzadas de forma
jerarqulca y que cometen aetos lIegales menores y no del/tos graves.
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Participantes en el curso de producci6n de radio y video de EduExito en Laguna de Perlas.

Para revcrtir 10 proce 0 de ge taci6n de pandilla juveniles
se puede impul ar programas que influyan: en el ambito
personal, con el objetivo de mejorar habilidades para la
vida -acrecentar la autoestima, comunicaci6n, proyecto de
vida y toma de decisione ; en el ambitofamiliar-capacidad
para re olver 10 conflicto, comunicaci6n intrafamiliar,
afectividad, utilizaci6n de tiempo libre, grupo de pare;
y en el medio sociocultural cuela que motiva intere
por el e tudio, oportunidade laborales, espacio de
recreaci6n y participaci6n. Todo e to tambien incide en
la prevenci6n de la violencia juvenil porque con e ta
iniciativa , adole cente y j6vene e integran en la vida
escolar y laboraJ aprovechando el tiempo libre y de ocio
en actividade formativas y recreativa que les alejan de
la delictiva .

Actividade recreativas ver u practicas de rie go

EI con umo de alcohol en lajuventud e a ocia claramente al
tiempo de ocio y a la actividad de grupo; por ello, el patr6n del
consumo en adole cente es diferente al del adulto; mientra
este bebe con mas regularidad y 10 hace en grupo ya eces
s610 el joven 10 suele hacer concentrandolo en el tiempo
de diver i6n y en el marco del grupo de amigo. Por eso e
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nece ario dirigir e fuerzo para promover la di er i6n ana,
recreativa, fie las informativa in licor, liga deportiva que
promuevan 10 e tilo de ida aludable y vigilancia mas
de cerca de la venta de bebida alcoh61ica a adole centes.

nece aria una campana amplia dirigida a adole cente y
j6venes, familia, in titucione y comunidad, que promueva
la recreaci6n ana, los estilos de ida aludables y vi ibilice
los efecto nocivo del alcohol, cigarrillo y droga , en el
ambito individual y comunitario.

La e cuela es un e pacio con grandes potencialidades
para la promoci6n de competencia p icc ociale , la
educaci6n en alud mental, y para reconocer y orientar,
a los e tudiante que 10 nece itan, bacia un lratamiento
profe ional (OMS, 2008). Adema en el e tudio, Ja
juventud reconoci6 que tambien la escuela [onna en valores.
E to requiere, pOI' 10 tanto que en 10 establecimiento
educacionale e implemente estrategia que promuevan
el desarrollo arm6nico de adolescentes y dej6vene . Para
e to e indispensable incorporar determinado valore y
conductas: re peto y reconocimiento de la juventud y u
cultura, establecer Iimites c1aros y adecuado en u relaci6n
con los adulto y, principalmente, acoger u vivencias,
inquietude y dificultades.
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EI papel preponderante de la familia

La familia es con iderada como una [uenLe ba ica de
transmi i6n de capacidade de la per onas para poder entir
emociones y expre aria, in que el miedo y la ansiedad las
dominen. Aquf e forjan y tra miten los valores, la regia,
ellenguaje,la tradiciones y la cultura. Ademas proporciona
el patrimonio material que pennite a adolescente y j6vene
sobrevivir y que e inviertan recursos en su de arrollo
personal, profesional y como ciudadano.' En las propliesLas
de politica se considera a la familia como un factor
explicativo del comportamiento individual (CEPAL, 2007).
Pem tambien adolescente y j6venes aprenden, ya sea de
forma infoffi1al 0 por imitaci6n, alguno c6digo culturales
y formas de comportamiellto ocial. Las rede de contactos
y grllpo de pertenencia tambien influyen en su de arrollo
(White 2000:64).

EI 72% de adoIe centes y j6venes de 10 cinco mUnLclplOS
parLicipantes en el estudio considera que la familia e de
suma importancia en la fOlmaci6n de valores, poniendo en
segundo lugar la e cuela (17%). En menor proporci6n e ta la

WANt

religi6n y Ja comunidad, sin diferencias significativas entre
10 genero .Esta proporci6n es similar ala encontrada en el
Informe de Desarrollo Humano 2011 (PNUD, 2011) en el
cual mas del 70% de j6vene considera la familja como una
de us principales Fuentes de apoyo para Sll desanollo como
hombre 0 mujer. EI gobierno, la igle ia y oLra institucione
practicamente no tienen presencia en el referente juvenil.

Preponderancia materna en hogares desintegrados

El estudio identific6 muchas familias desintegrada .Solo e141%
de adolescentes y j6vene reconoci6 como nucleo familiar a
ambo progenitores. EsLo significa quee159% vivfa en familias
desintegradas. De esto ultimos, el 34% vivfa unicamente con
u madre; el 3%, con su padre, y un 18% con oLras personas

no inclllyendo quiene ya tienen su propia pareja (4%).

EI nucleo familiar es similar en todos los municipios con
excepci6n de la Desembocadura de la Cruz de Rio Grande
donde e1 33% vive con ambos progenitores y el 43% con
Sll madre nada rna . Esto indica que las madre a umen
toda la carga para la ubsistencia de la familia y es alto el
abandono de la figura paterna. Cabe mencionar que para
uno de cada cuatro adolescentes y j6venes de Bluefield

o
~

~
~
8
"'o .

Participantes en la escuela de madres y padres de EduExito.

Sin embargo hay conciencia de que tal imagen de la familia no se ajusta plenamente a la realidad (Salles y Tulrim.
1996), por dos tipos de razones que analfticamente deben ser distinguldas. Una es la permanente tension entre la
dependencia y obediencia, que deben tener las personas jovenes en el sene de la familia, y la emancipaclon como
parte de la cualidad mas importante del proyecto de vida de la Juventud. otra razon esta Iigada a las desigualdades
presentadas en los procesos de socializacion. formacion de valores, modelos de conductas y transmision de actlvos
de las famllias a sus Integrantes, ya que estos procesos estaran en dependencla de la estratlficaclon de clases;
asf, famllias rlcas transmitlran abundantes activos a sus generaciones. perc 10 contrario ocurrlra con famllias mas
pobres, quedando solo la trasmlslon intergeneraclonal de la pobreza.
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y Corn Island, su nueleo familiar 10 componen otras
personas. Esto podria ser producto de las migraciones 0
por encontrarse dichos j6venes en situaci6n de abandono u
orfandad, 10 cual es un factor de vulnerabilidad que puede
repercutir en su desarrollo.

Afectividad y violencia en la familia

Segun el PNUD "el hogar no es s610 el medio donde
se organiza la sobrevivencia sino tambien el ambito de
las conexiones afectivas fundamentales, las relaciones
sexuales, la reproducci6n fisica y social; es e1lugar donde
se ejercen las responsabilidades y se experimentan las
consecuencias de la vida en comun"8. En el estudio se
valor6 las relaciones de adolescentes y j6venes con ambos
progenitores, encontrando evidencia que no todas las
familias conviven arm6nicamente y que, en algunos casos,
sus relaciones pueden ser insostenibles. E148% afirm6 que
su relaci6n con el padre era de regular a ninguna incluyendo
un 11 % que tenia eJ padre ausente8.

Con las madres parece existir una mejor comunicaci6n, 10 que
apunta a un importante vinculo de confianza y afecto con estas.
En esta poblaci6n solo el 11 % caLific6 de regular a dificiJ 0

no tener ninguna relaci6n con su mama. Otro 6% indic6 que
no vivia con su madre 0 que esta habia fallecido. (Tabla 4.)

AI hacer el cruce en la relaci6n con ambos progenitores,
se encontr6 incluso que entre todos y todas las j6venes
que manifestaron tener relaci6n dificil, muy dificil y
no relacion con su padre, el 74% manifest6 tienen una
relacion muy buena y buena con la madre. El 26% de
adolescentes y j6venes restante se considera una poblaci6n
particularmente vulnerable, dado que ademas de que tenian
una relacion de muy dificil a ninguna con el padre, tambien
tenian una relacion de muy dificil a ninguna con la madre.

Aesto se suma que el31 % del total de la muestra habia recibido
violenciafisica (golpes) por parte de progenitores yotros adultos
con quienes vivia. E126% habia presenciado aetos de violencia
entre su familia, sobre todo en Pearl Lagoon y Kukra Hill.

Tabla 4. Relaciones familiares de adolescentes y
j6venes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Calidad de la Relaci6n Bluefields Corn Island
Desembocadura

Kukra Hill
Laguna de

Total
de Rio Grande Perlas

Relaci6n can el padre

Buena amuy buena 47 59 47 57 51 52
Regular amuy dificil 12 28 17 17 27 20
Ninguna/No me relaciono 18 6 27 20 14 17

Padre ausente (fallecido 0 desconocido) 23 7 9 6 8 11

Relaci6n can la madre

Buena a muy buena 75 90 82 81 86 83
Regular amuy dificil 16 5 11 10 8 10
Ninguna/No me relaciono 1 1 5 0 0 1
Madre ausente (fallecida 0 no vivo can ella) 8 4 2 9 6 6

Violencia intrafamiliar

Ha recibido golpes
12 27 21(algunas veces, frecuentemente 0 siempre) 30 71 31

Ha presenciado aetos de violencia
13 26 17

entre miembros de la familia 35 46 26

Fuente: Elaboracl6n propla basado en datos de FADCANIC 2013.

EI Intonne de las Naclones Unldas "EI Desarrollo Humano en Nicaragua 2000". en su capitulo 7 refer1do a la familia,
aproxlma el concepto de hogar al de familia.

Se reflere a padre desconocldo 0 fallecldo.
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Impacto de las migraciones Grafico 7 • Adolescentes y j6venes que han
estado fuera del pais (en porcentajes)

Son pocos j6venes de estos municipios quienes han estado
fuera del pais: 16% de hombres y 13% de mujeres. No
se detalla en el estudio las causas de su salida, su fecha
de regreso 0 en que paises ban estado, variables muy
importantes para analizar la transculturizaci6n de la
juventud y los procesos de adaptaci6n que han tenido que
pasar debido a estos cambios de domicilio que tarnbien
influyen en el grado de vulnerabilidad.

En el estudio, e138% de los adolescentes y j6venes varones
y el 31 % de las mujeres tenian familiares que enviaban
remesas desde el exterior. La mayoria de j6venes que tiene
farniliares en el exterior que les envian remesas se localiza en
los municipios de Kukra Hill y Laguna de Perlas (40% cada
uno), seguido de Com Island (37%). En la Desembocadura
de la Cruz de Rio Grande es de donde menos emigran.

27

BluEfIElds Corn DEsEmbocadura Kukra Hili Pearl
Island dE RID GrandE lagoon

Fuente: Elaboracl6n propla basado en datos de FADCANIC 2013.

Fuente: Elaboracl6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

10

Corn OEsEmboadura Kukra Hili PEarl
Island dE RID GrandE lagoon

BluEflelds

Grafico 8 • Reciben remesas de familia res en el
exterior (en porcentajes)

40

No se determina en el estudio si los farniliares que estaban en
el exterior eran padres y madres u otro pariente. Sin embargo,
en la medida en que la madre es la principal referente en la
vida de adolescentes y j6venes en la regi6n, la emigraci6n
de e ta afecta Mucha a sus bijos e hijas. SegUn un estudio
(Cranshaw y Morales, 1998), las mujeres que ernigran, aJ
volver al pais recuperan la tranquilidad. Pero, en el caso de
infantes, adolescentes y j6venes, la tristeza y el no contar con
una confidente y una guia suele tener un impacto durante y
despues de la migraci6n, 10 cual afecta su sano desarrollo,
sobre todo cuando no existe una adecuada comunicaci6n.
En este sentido seria muy importante conocer CUllntos de
estos adolescentes y j6venes tienen a su madre fuera del
pais, ya que estos tendrian mayor vulnerabilidad y deberian
ser incluidos en programas especificos que les permitan
continuar con su desarrollo integral.

Grafico 9 • Conformaci6n de las familias y
proporci6n de adultos en la familia con ingresos

fijos de adolescentes y j6venes de cinco
municipios de la RAAS

Economia familiar

Es importante conocerc6mo es el nivel de empleo e ingreso
de las familias de adolescentes y j6venes participantes en
el estudio. Da una idea de los activos con que cuentan
para su sobrevivencia sobre todo si no tienen empleo 0 si
este es tan precario que no lIena sus necesidades basicas. 7

6 6 6

Fuente: Elaboracl6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

Las familias en los cinco municipios del estudio estan
compuestas en promedio por seis miembros, siendo el
minimo cinco integrantes para el caso de las familias
de Bluefields y Kukra Hill, y siete el maximo para las
familias del municipio de Desembocadura de la Cruz de
Rio Grande. En promedio, e153% del total de adultos tiene
alglln tipo de ingresos fijos. Por municipio se observa que

5
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en Bluefields, Com Island y Kukra Hill, mas del 50% de los
adultos tiene un ingreso fijo; en cambio, en los municipios
de Pearl Lagoon y en la Desembocadura de la Cruz de Rio
Grande, menos del 50% posee un ingreso fijo. (Gratico 8.)

Mas de la mitad de adolescentes y j6venes participantes en
el estudio dependia de sus padres (51%). EI27% se auto
sostenia. Se observa diferencias de genero, pues mas varones
dependian de sus padres. La mayoria de quienes afirmaban
depender de si mismos fueron varones y el 90% de quienes
depend fan de su c6nyuge fueron mujeres. (Tabla 5.)

Al relacionar el ingreso mensual de las familias con el gasto
mensual, tenemos que el 85.8% de las familias subsisten
con un ingreso igual 0 menor de los C$5,000.00 c6rdobas
at mes. (Tabla 6.) Este valor representaba la mitad de la

canasta basica 'o en el momenta del estudio. Esto significa
que la mayoria de las familias no puede satisfacer sus
necesidades basicas catalogandose por tanto s como
hogares en pobreza.

Esta adici6n de "factores de desventaja" aumenta la
probabilidad de que: (I) las funciones familiares basicas
no puedan ser cumplidas y (2) las nuevas generaciones
de estos hogares se socialicen en forma claramente
desmejoradas, 10 que va en franco perjuicio de estos y
estas j6venes. Esto significa que las funciones de ofrecer
un espacio cotidiano c6modo y un ancla de seguridad
ontol6gica ll no se cumplen forzosamente en las familias
reales. Es por esto que es necesario desarrolJar politicas y
programas para incidir en el mejoramiento de las relaciones
familiares y del ingreso de las familias.

Tabla 5. Distribucion de las personas de quienes dependen adolescentes
y jovenes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

De quilln Bluefields Corn Island Desembocadura
Kukra Hill Laguna de Perlas Total

depende de Rio Grande

economicamente Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

De sl 34 44 10 15 34 27 17 38 20 30 23 31

De sus progenilores 44 44 51 68 49 51 42 51 50 61 47 55

De sus parejas 16 0 23 5 9 6 25 0 13 0 18 2

De olro parienle 6 10 8 10 9 16 16 11 7 9 9 11

De olra persona 0 3 7 3 0 0 0 0 10 0 3 1

Fuente: Elaboracion propia basado en datos de FADCANIC 2013.

Tabla 6. Gasto familiar mensual vs. Ingreso familiar mensual de adolescentes y
jovenes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Gasto mensual aproximado
Ingreso mensual de la familia

de la familia C$ 2000 C$30oo C$4OOO C$5OOO
Mas deC$

TOTAL
5000

Menos de C$ 2000 11 8 4 1.4 4 28.4

Entre C$ 2000 yC$ 4000 3 10 11 6 10 40

Entre C$ 4000 YC$ 5000 0.4 2 3 4 8 17.4

Mas de C$ 5000 0 0 1.4 0.8 12 14.2

TOTAL 14.4 20 19.4 12.2 34 100

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

IQ
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5egun el Banco Central de Nicaragua en su indlce de preclos aI consumldor, Ia canasta baslca andaba por el valor de CS
10.335.10 a Julio del 2012.

Segurldad ontologlea en euanto al grado de segurldad que t1ene la persona en sltuaclones de la vida eotldlana. 10
que tlende a generar un sentlnnlento de eonflanza en las otras personas.
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Aeee 0 a edueaci6n

Para lograrque la ju entude movilieen e las capacidade
dc agencia e haee neeesario que tengan una mejor
edueaeiOn. La educa i6n e una dimen ion e eneial en el
desarrollo de la per ona , porque amplia el abanieo de
opciones y oportunidade de qu di ponen para elegir la
vida que valoran y anhelan. Pero la realidad en iearagua
es quc cuatro de cada diez adole eente e ta fuera del
i tema educativo (lOH, 2011).

EI enfoque de la agencia l2 0 tiene que aun entre los
pobre exi ten capacidade que pueden er mo ilizadas
para con eguir un mayor nivel de biene lar. 0 e trala de
a ignar a 10 pobre la re pon abilidad de uperar u propia
pobreza, rna bien e trata de activar u re pon abilidad
y autonomfa para general' proce 0 donde no dependan
de deci ione ajena ino que actuen como ujeto
eapace de ge lionar 10 proce 0 que 10 involu ran y
haeer que los e tado y la oeiedad a uman tambien u
re ponsabilidade . (lDH, 201 J)

DIME 16 o IOECo6MI A

WANI

En e to cinco mUlllclplO el e tudio encontro 60% de
adole cente y jovene que no e taban e tudiando. 0 ea
010 e140% de e ta poblaeion de quince a veinticuatro afios

e taba e tudiando, incluyendo un 6% integrado al Programa
Eduea ion para cI ' xito de FAD ANl y U AID.

EI eien por cienlo de 10 y las entr vi tada deberfa tener
la primaria completa y todos los que e tan entre 20 y 24
ano (que repre entan e142% de la muestra) deberfan haber
terminado la ecundaria.

19ualmenle preoeupante es el hecho de que habfan
completado la primaria 010 el 16% de adole cenle y
jovenes, cuando de acuerdo a la edad, el 100% deberfa
haber culminado u e tudios de primaria. En la encuesta
todavfa e encuentra olro 14% que sigue en la primaria 0
ha dejado de estudiar sin eompletarla.

olamente ad Ie cente que ten ian de quince a diecisei
ano al momento del esludio debian lener ecundaria
incompleta. n el e tudio, la poblaeion en e te rango de
edad correspondfa a122% de la mue lra. in embargo, 70%
del total de adoleseente y jovene tampoeo habfa logrado

~
u
ir
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~
~
o

Estudiantes del Centro de Educaci6n Ambiental y Agroforestal en Wawashang.

/1 Amartya Sen define agenda como "10 que una persona es Iibre de hacer y alcanzar en la busqueda de la reallzaclon

de las metas 0 los valores que esa persona considere como Importantes".
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Tabla 7. Nivel de escolaridad alcanzada por adolescentes y
j6venes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Nivel Bluefields Corn Island
Desembocadura

Kukra Hill
Laguna de Total

educativo de Rio Grande Perlas

alcanzado Hombres Mujeres Hombres
Ambos

MuJeres Hombres MuJeres Hombres MuJeres Hombres MuJeres Hombres MuJeres 5exos

Primaria
27 33 9 3 17 16 17 17 3 3 16 15 16

completa

Primaria
15 16 16 15 26 20 6 13 3 10 14 14 14

incompleta

Secundaria
22 17 33 25 11 12 17 12 22 10 23 17 20

completa

Secundaria
19 27 39 53 34 41 56 44 57 53 37 43 40

incompleta

Tecnico
6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 2

completo

Tecnico
3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

incompleto

Obrero
9 3 0 3 6 4 6 4 1 0 4 3 3

Calificado

Fuente: Elaboraclon propia basado en datos de FADCANIC 2013.

completar la secundaria. De tal manera que se puede decir
que eI47.5% estaba enrezago escolar. Solo e120% afirmo
haber concluido la secundaria, y unicamente el 5% tenia
estudios tecnicos 0 era obrero calificado.

Estos datos reflejan que, en estos municipios, la juventud
no tiene acceso pleno a la educacion secundaria y mucho
menos a una educacion tecnica 0 universitaria, que les
brinde mayores y mejores oportunidades de empleo.

En general, la escolaridad promedio estimada para el total de
jovenes en la encuesta esta entre el sexto y el septimo grado.
Significa que estan con un rezago de al menos cinco aftos
para culminar la secundaria, nivel que segtin la Comision
Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) es
considerado el umbral necesario para estarfuera de la pobreza.

Educaci6n y genero

En los niveles de primaria, las diferencias de genero no
son significativas, sin embargo se observa diferencias de
genero para alcanzar la secundaria completa, siendo las
mujeres las que mas alcanzan este nivel (23%), quedandose
los hombres, en su mayoria, en secundaria incompleta
(43%). Solamente en los municipios de Kukra Hill y
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Desembocadura, mas hombres alcanzan la secundaria. En
Kukra Hill, esta diferencia es del 5%; en Desembocadura
es solo de I%. (Tabla 7.)

En general, tambien hay mas hombres que mujeres fuera
del sistema educativo a excepcion de Pearl Lagoon y Corn
Island. En Corn Island, 80% de jovenes varones estan fuera
de sistema contra 82% de mujeres. En Pearl Lagoon, la
brecha es significativamente mayor, siendo 47% de varones
que no estan estudiando, contra 67% de mujeres.

En la desagregacion por municipios, Desembocadura de
la Cruz de Rio Grande y Corn Island son los municipios
con la mayor cantidad de jovenes que no estan estudiando.
En Corn Island, un 30% culmino la secundaria pero no
ha continuado sus estudios a pesar de que existen alli
extensiones universitarias y tecnicas. En la Desembocadura
de la Cruz de Rio Grande, solo el 12% logro culminar la
secundaria. En este municipio, la juventud no dispone de
ningtin establecirniento de educacion universitaria 0 recnica.

Estudio versus ocio

La rnayoria de jovenes y adolescentes (91%) considera que
tendra un mejor futuro laboral si se prepara estudiando. 13
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Esto incluye un 88% de jovenes que no
estaban estudiando; indica que necesitan
oportunidades y faci Iidades reales para
rein ertarse en su estudios y poder optar a
un trabajo. Estas podrian ser la posibilidad
de poder combinar el eSludio con el trabajo l4,

oplar a becas's y tener el apoyo de la familia l6•

WANI

GrMico 10 • Adolescentes y j6venes que estan
estudiando actualmente en cinco municipios de la

RACS (en porcentajes)

• HombrES • MuJErES

69

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

EI hecho es que 32% reporto que no estudiaba
porque no tenia recursos; mientras que 18%
lrabajaba, por 10 cual no podia estudiar. En el
caso de adolescentes y jovenes mujeres, una
de cada cuatro dijo que no estudia por falta de
recm os y una de.cada cinco, porque no tenia
liempo. En general, esta variable es mayor en
las mujeres debido a los roles de genero que
Ie asignan el de cuidadora de otros miembros
de la familia 0 bien de sus propios hijos.

81uEfhlilds Corn Island DEsembocadura Kukra Hili PEarl lagoon
dE Rfo GrandE

Total

Muchos estudianles de secundaria abandonan
sus estudios, no solo por problemas
economicos 0 circunstancias de vida dificil,
sino por una oferta educativa que no es
pertinente a sus necesidades y expectativas.
En este sentido, es muy importante destacar
que uno de cada cuatro adolescentes y j6venes
varones no estudiaba porque no querfa.

GrMico 11 • Razones por las cuales no estudian
j6venes y adolescentes de cinco municipios

de la RACS (en porcentajes)

Fuente: Elaboraclon propla basada en datos de FADCANIC 2013.

Ademas, en el estudio, uno de cada tres
adolescentes y j6venes indico no desear hacer
nada (5%) 0 no contesta la pregunta (25%)
sobre 10 que quiere para el futuro, 10 cual es
una proporci6n considerable. Por tal razon,
para futuras interveociones es necesaria la
delimitaci6n de esta poblacion, porque se
necesitaria mucha motivaci6n y conocer sus
condiciones economicas y psicosociales, para
reintegrar estos j6venes a procesos educativos
y productivos. Tambien se debe subrayar
que, independiente de cllal sean los motivos,
uno de cada cinco adolescentes y jovenes se
encuentran en alto grado de exclusion social,
porque no trabajan oi estudian.

Por falta dE rEcursos

No qulErE Estudlar

PorquE trabaja

Por fafta dE tiEmpo

Ffnallz6 sus Estudlos

Otra causa

Por EnfErmEdad

Por Expulsion dE la EscuEla

5

6

7

10

19

18

32

JJ

"
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Solo la Desembocadura de la Cruz de Rfo Grande report6 menor cantldad de personas (77%) que apoyaron esta
opini6n. siendo las ml.lleres qulenes mas estan en desacuerdo (26%).

EI 31 % de la encuesta dice que 10 que gustarfa hacer para poder segu)r estudlando es trab~ary estudlar.

EI 22% dice que Ie gustaria consegulr una beca para poder segulr estudlando.

EI 8% dice que 10 que neceslta para seguir estudlando es tener el apoyo de la familia.
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Tabla 8 • Adolescentes y j6venes que no trabajan y no estudian
en cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Bluefields Corn Island
Desembocadura

Kukra Hill
laguna de Total

Rango de Rio Grande Perlas
de Edad Ambos

MuJeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres MuJeres Hombres Mujeres Hombres Sexos

15 -19 16 16 26 5 32 26 13 11 14 15 20 15 17

20- 24 21 13 25 43 25 20 50 17 13 17 25 21 24

Total 18 15 25 23 29 23 26 13 14 16 23 17 20

Fuente: Elaboracion propia basada en datos de FADCANIC 2013.

Educacion Tecnica

La mayoria de adolescentes y j6venes (89%) manifest6,
con diferencias mfnimas entre los sexos, que Ie gustaria
aprender un oficio mientras estudia. Esto representa un
desaflo para el sector educativo puesto que supone la
capacidad de vincular la secundaria a la educaci6n tecnica
en carreras que brinden la oportunidad de formaci6n para
el empleo de acuerdo a las necesidades de los municipios.

Sin embargo, para la juventud que no tiene un diploma
de secundaria, las unicas opciones disponibles para La
educacion tecnica en estos cinco municipios son el Instituto
Politecnico Crist6bal Col6n de INATEC en Bluefields, la
Escuela de Turismo de INATEC en Corn IsLand, y el Centro

de Educaci6n Ambiental y Agroforestal de FADCANIC en
Wawashang, municipio de Pearl Lagoon.

En la encuesta, lajuventud indica areas tecnicas a priorizar:
disefio de ropa y mecanica en todos los municipios, cocina
en 4 de los cinco, Agroforesteria y turismo en 3 yagricuLtura,
artesania, carpinteria, construccion, electricidad, eLectr6nica,
y navegaci6n en al menos municipios.

Existen diferencias de genero en la preferencia de areas. Los
hombres prefieren mecanica, agroforesteria y agricultura,
mientras Las mujeres, disefio de ropa, cocina y turismo.
Estas diferencias de genero promueven la continuidad de
los roles tradicionales que tambien constituyen un desafio

de la educaci6n tecnica.

Tabla 9 • Areas tecnicas mas demandadas por adolescentes
y j6venes en cinco municipios de la RACS

Bluefields Corn Island Desembocadura Kukra Hill Pearl lagoon

Diseiio de Ropa Diseiio de Ropa Mecanica Agricultura Meanica

Electricidad Navegaci6n Agroforesterla Mecanlca Agroforesterfa

Mecanica Cocina Agricultura Agroforesterla Turlsmo

Hotelerfa Turismo Artesanfas Construccl6n Cocina

Navegacl6n Mecanica Diseflo de Ropa Dlseflo de ropa Disef'lo de Ropa

Eleetr6nlca Eleetr6nica Carpinteria Coclna Carpinteria

Artesanfa Eleetrlcidad Cocina Turlsmo Construcci6n

Las areas sombreadas refieren a que como minimo 15% de quienes fueron encuestados en ese
municipio afirmaron que les gustarfa estudiar esa area tecnica. En cada municipio las areas estan
IIstadas de mayor a menor preferencla.
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Tabla 10 • Oportunidades laborales identificadas por actores c1aves
en cinco municipios de la RACS

Pesca Artesanal Pesca Artesanal Pesca Artesanal Pesca Artesanal
Diseiio de Ropa Diseiio de Ropa Diseiio de Ropa Diseiio de Ropa
Reforestaci6n Reforestaci6n Reforestaci6n

Artesanfa Artesanfa Artesanfa
Turismo Turismo Turismo

Agricultura Agricultura Agricultura
Mecanica Mecanica Mecanica

Ebanisteria Ebanisterfa Ebanisterfa
Construcci6n Construccion

Navegaci6n Navegaci6n

Hoteleria Hotelerfa
Electricidad Electricidad

Explotaci6n pesquera Explotaci6n pesquera

Explotaci6n de camarones Explotaci6n de camarones

Docencia Docencia

Procesamiento de alimentos

Computacion

Construcci6n, aibaiiileria

Exportaci6n de coco y cacao

Carpinteria

Panaderia

Cocina

• En las comunidades pequeiias se hlzo un solo grupo focal mlxto. con partlclpantes Iideres. docentes. padres y madres de familia.

Las areaS para La fonnaci6n tecnica que fueron identificadas en
los grupos focales con adultos, adolescentes yj6venes llegan
avariar entre si, aunque de forma general las preferencias de
La juventud se yen reflejadas tarnbien en las de las personas
adultas. Las oportunidades laborales que los adultos yen en
sus territorios, sin embargo, no estan necesariamente entre las
preferencias de La juventud por 10 que deberia baber un plan
municipal de educaci6n para La empleabiLidad de lajuventud,
que identifique verdaderamente las areas donde es posibLe
formar para eL empLeo a las generaciones venideras.

En el caso de la pesca, por ejemplo, La juventud no la
propone como prioridad para tecnificarse en esa area.

Incluso, la agricultura es poco mencionada, a pesar que
son actividades que e han venido de arrollando y en las
cuales, habiendo aprendido de forma empirica, se emplean
actuaLmente una parte significativa de la mana de obra
juvenil. (Tabla 10.)

Acceso a empleo

EL acceso al empleo es un factor muy importante para el
desarrollo de la juventud en Nicaragua. Seg(m la Encue ta
de Medici6n del Nivel de Vida deL 2009, habia en ese
periodo 553,000 j6venes entre quince y veintinueve anos
que no estudiaban ni trabajaban.
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Grafico 13 • Tipos de trabajo que realizan adolescentes y
j6venes en cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Grafico 12 • Adolescentes y j6venes que trabajan en cinco
municipios de la RACS (en porcentajes)
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Fuente: Elaboracion propia basada en datos de FADCANIC 2013.

Fuente: Elaboracion propia basado en datos de FADCANIC 2013.

Entre la poblaci6n de 15 a 24 ailos, que
no trabajaban ni estudiaban la RACS
presentaba la segunda proporei6n
ma alta de todo el pais con una tasa
de 32.2% contra la media nacional de
26%. E te rie go era muchisimo mayor
entre la mujere j6venes, siendo que
en la RACS, 54.8% de elias no estaban
trabajando ni estudiando contra 9.1 %
de hombre en esta condici6n.

En 10 cinco municipios que son
objeto del e tudio, mas de la mitad
de j6venes estaba trabajando (57%);
de estos, el 64% son varones y
el 49% mujeres. EI 51 % de las
mujeres encuestadas se encontraban
desempleadas, siendo el mayor
desempleo entre las mujeres una
constante en todos los municipios.
La menor brecha entre hombres y
mujeres desempleadas se encontr6
en Corn I land y en Laguna de
Perla . En los otros tres municipios
la diferencia de 19 hasta 32 puntos
porcentuales, siendo las j6venes de
la Desembocadura de la Cruz de Rio
Grande las que tienen la mayor brecha
de genero en terminos de empleo.
(Grafieo 11.)

De forma general, 10 trabajo que
realizaban adolescentes y j6venes
fueron, en mayor medida: pesca,
trabajo domestico, construcci6n,
agricultura y trabajo por cuenta propia.

En el tipo de trabajo que desempefiaban
los hombres destacan, en orden de
importancia: pesca, construcci6n,
agricultura y trabajo domestico.

En cambio, las mujeres, en su mayoria
se dedican al trabajo domestico, trabajo
por cuenta propia y a la pesca (Gnifico
13). Los municipios de Bluefields y Kukra Hill son los
que tienen mas variedad de trabajos paraj6venes varones,
mientras en Corn Island sobresale la pesca.

EI 37% de quienes trabajan expresaron que tenian otra
actividad econ6mica que les generaba ingresos; las

diferencias de genera son minimas en esta variable.
La mayoria de quienes realizan mas de una actividad
econ6mica se localiza en el municipio de Pearl Lagoon y
Corn Island, seguido de Desembocadura de Rio Grande.
Su primer trabajo es la pesca, el trabajo domestico 0 la
construcci6n.
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Destaca, tambien, el hecho que unicamente el 6% de la
poblaci6n encuestada po ee trabajo permanente, iend
esta, en mayor numero, varone y localizado en el
municipio de Kukra Hill. De quiene trabajan de forma
permanente, la mayoria 10 hace como obrero de empre a,
trabajo domestico y pe ca.

La mayor parte de 10 trabajos que realizan caen en la
categorla de ubempleo. Lo ejecutan in contrataciones, de
manera informal y temporal. En el caso de trabajo dome tico,
el estudio no define i e remunerado 0 no, 10 que podria dar
mejores luces de la ituaci6n de quiene realizan e te trabajo.

EI 29% de j6vene que no trabaja, no 10 hace porque e ttl
e tudiando, 39% porque no hay trabajo 0 no encuentra
trabajo, L3% cree no e tar preparado y 6% no posee su
cedula de identidad 0 partida de nacimiento. (Tabla J I.)

Cabe mencionar que los encuestados de todo los
municipios comparten las misma re pue tas del porque

no trabajan. En e te entido de taca el ca 0 de orn
I land donde en mayor medida se identifica el problema
de la falta de cedula de identidad tambien el ca 0 de
Kukra Hill donde el 10% manifest6 no trabajar porque
no tiene quien cuide de u hijo 0 por quehacere en
el hogar. Es importante destacar tambien que, en el
municipio de Kukra Hill, el 61 % no trabaja porque
e tudia, indicador l11uy importante que e convertini
en un factor protector i e tos y etas j6vene logran
alcanzar Los once ano de estudio.

De forma general, en 10 cinco municipio e necesario
elaborar e trategias que amplien la oportunidade para
continuar u estudio y, adema , para poder contar con

un empleo digno. Esto incluye:

• definir estrategia de educaci6n que permitan a la
juventud que trabaja continuar con sus estudios
(horarios de clases sabatinos y dominicales, y
bachillerato acelerado sin perder la calidad educativa);
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Tabla 11. Razones por las cuales no trabajan adolescentes y
j6venes de cinco municipios de la RACS (en porcentajes)

Desembocadura Kukra Laguna Total
Razones Bluefields Corn Island de Rio Grande Hill de Perlas

No hay 0 no encuentra trabajo 44 40 49 10 49 39

No esta preparado 25 13 14 2 3 13

Por discapacidad 0 2 3 0 0 1

Esta estudiando 23 13 20 61 42 30

Falta de cedula 0 partida de nacimiento 1 17 4 3 2 6

No Ie permiten trabajar 0 5 4 2 2 2

Tiene apoyo familiar 0 recibe remesas del
2 2 1 0 2 2

exterior

Espera embarcarse 3 4 0 5 0 2

Quehaceres del hogar 0 no tiene quien Ie
2 2 4 10 0 3

cuide asu hijo

No quiere trabajar 0 2 1 7 0 2

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

• ampliar el proceso de cedulaci6n a los municipios, para
que las juventudes tenga su documento de identidad;

ampliar la oferta de centros de desarrollo infantil
comunitarios, que permita a j6venes progenitores
tener opci6n para el cuido de sus vastagos, 10 cualles
permitira optar por un trabajo;

adecuar los horarios de estudio a las necesidades
de genero de las mujeres. Segun la Organizaci6n
Intemacional del Trabajo ser mujer y joven puede
constituir una doble fuente de discriminaci6n y son
las mujeres j6venes las que se encuentran con barreras
mayores para poder entrar en el mercado laboral
y conservar el empleo en los periodos de recesi6n
econ6mica. 17

Migracion y sus causas

En el estudio queda claro que casi nueve de cada diez
adolescentes y j6venes se irian del pais si tuvieran la
oportunidad. La mayoria sin diferencias de genero dice
que migraria para trabajar (41 %) y resolver los problemas
econ6micos de la familia (35%). Estas cifras coinciden con
la apreciaci6n positiva que tiene la juventud a nivel nacional
acerca de la migraci6n (ENAJINDH, 2009). En cambio,
solo uno de cada cinco migraria por superaci6n personal,
y en igual proporci6n, hombres y mujeres. La juventud del
municipio de 1a Desembocadura es la que menD desea
migrar, sobre todo las mujeres, pero aful representan mas
de la mitad de la poblaci6n es alta.

Los datos de la Tabla 12 nos dan un panorama sombrio,
puesto que la juventud al no encontrar en su pais las

/1 OIT: «Global labour market trends for women». anexo a las Tendenclas mundlales del empleo 2004.
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Tabla 12 • Deseo y motivos para emigrar entre adolescentes y
j6venes de cinco municipios de la RAAS (en porcentajes)

Bluefields Corn Island Desembocadura
Kukra Hill Pearl Lagoon Total AmbosDeseos 0 Motivos Rio Grande

Hom.... ""'Ie'"
sellOS

Hom.... MultNi Hom.... M._ Hom..... M.....m H....... M._ H....... M._
Migrarla
si tuviera 88 91 90 96 82 51 98 86 99 97 92 87 89
oportunidad

Se quiere ir para
49 54 42 46 61 30 24 18 33 SO 40 43 41buscar trabajo

Se quiere ir para
mejorar situaci6n

30 24 47 47 17 35 59 35 30 23 37 34 35econ6mica
familiar

Se quiere ir para
16 18 8 8 22 30 15 35 33 27 20 20 20

estudiar

Fuente: Elaboraci6n propia basado en datos de FADCANIC 2013.

condiciones que Ie permitan una vida digna, debido a
las altas tasas de subempleo, pocas oportunidades 0

incentivos para continuar sus estudios de secundaria, y
pero aun, escasas opciones de acceso a carreras tecnicas y
profesionales, ya tienen decidido emigrar si se Ie presenta
la oportunidad l8 • Esto seria catastr6fico para la RAeS,
ya que el bono demografico que representa la poblaci6n
adolescente yjoven se fugaria; y 10 peor es que por los bajos
niveles de escolaridad conseguirian trabajos precarios, mal
remunerados, con ingresos de supervivencia, sin protecci6n
social y vulnerables a la violacion de sus derechos humanos
en general, y laborales en particular.

OPORTUNIDADES Y AGENTES
FACILITADORES

A pesar de que el panorama expuesto en las tres
dimensiones de las fuerzas de la vulnerabilidad nos
presentan un panorama poco favorable para muchos
adolescentes y jovenes, es importante destacar que en
el estudio tambien fueron exploradas oportunidades
que pueden aprovecharse para cambiar esta realidad,
incluyendo algunos factores protectores que es necesario
ir fortaleciendo a fin de que las personas reconozcan

que cuentan con estos activos que muchas veces pasan
desapercibidos y no son muy bien valorados.

De forma general, las actividades deportivas y culturales
son las principales posibilidades de recreacion y distracci6n
que existen en los municipios. En la percepcion de los y
las entrevistadas, estas actividades pueden ser utilizadas
para desarrol1ar las habilidades para la vida e ir rompiendo
esquemas de genero incluso porque hoy los espacios
que existen en el deporte son mas aprovechados por
los hombres jovenes que por las mujeres jovenes, y las
actividades recreativas y culturales estan consolidando
estereotipos y relaciones despectivas y hasta abusivas
hacia la mujer.

Han sido implementados algunos programas para educar y
forjar valores positivos a traves de la practica deportiva y
artistica que han side exitosos, los cuales pueden replicarse
o mejorar en base a las lecciones aprendidas. En el
municipio de la Desembocadura de la Cruz de Rio Grande
se reconoce que los programas implementados desde las
iglesias son vistos como posibilidades de recreacion para
la juventud, por 10 que tambien se pueden vincular con
otros programas educativos.

/8 Ademas de todas las causas econ6mlcas a nlvel naclonal para mlgrar. en la Costa Carlbe tamblen Inclde la cultura
mlgratorla. que es especialmente ancestral entre las etnlas Creole y Mlskita cuya dlaspora sa extIende por toda Ia
cuenca del Carlbe y mas alia.
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Grupo de danza garifuna en Corn Island.

Se reconoce la exislencia del rNATEC, pero esta inslituci6n
de aprendizaje tecnol6gico liene carreras y alcance
geognifico limitado , que no lIenan las expectativa de la
juventud. Tomando esto en cuenta se puede promover la
creaci6n de mas carreras tecnicas, retomando las que han
propuesto la juventud y progenitores de estos municipios
y los grupos de lideres y docentes.

Las comunidade yen potencial econ6mico para los
municipio en el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales (agua, tierra fertil para cultivos, bosques y selvas,
productos de la pesca y en el desarrollo de la industria
turistica, asi como en todas las actividades del sector servicio.

De fonna especifica, 10 grupo focales identificaron el
siguiente potencial econ6mico por municipio:

I. Bluefields: el turismo en la bahia y en los cayos.

2. Corn Island: la pesca y sus derivados para la
exportaci6n.

3. Pearl Lagoon: las flores silvestres, las frutas ex6ticas,
los bosques maderables, las buenas tierras y el turismo.

4. Kukra Hill: las buenas tierras y las frutas ex6ticas.

5. Desembocadura: el turisrno, la explotaci6n de la pesca,
10 bosques y las buenas tierras.

Este potencial econ6mico puede generar oportunidades
laborales para la juventud y podrian ser importantes
para un desarrollo sustentable de los municipios, pero se
necesita que se tecnifiquen 0 profesionalicen de tal forma
que puedan desarrollar la actividades necesarias para
generar progreso. Hacia fin, se puede ayudar tambien a
la poblaci6n juvenil a que visione las maneras en que el

72

disefio y la mecanica, por ejemplo, Ie pueden agregar valor
a los rubros tradicionales.

Se identifica que los diferentes actores comunitario pueden
contribuir para cambiar la situaci6n de su municipios
desarrollando las siguientes actividades concretas:

Crear grupos de autoayuda.

Formar promotores j6venes para trabajo de pare.

Integrar rna a los padres de familia en las actividades
escolares.

Promover la recreaci6n sana rescatando juegos y
deportes tradicionales.

Limitar el con umo de bebidas alcoh6licas y 10
expendios de las mismas, de forma multi ectorial.

lmplementar el emprendedllrismo juvenil a partir de
la conformaci6n de pequefias empresas de servicios 0

de producci6n.

Ofrecer becas de estudio para las persona mas
necesitadas.

Ofertar edllcaci6n primaria, secundaria, tecnica y
superior, de acuerdo a las necesidades planteadas por
j6venes y tomando en cuenta sus diversidades-j6venes
que trabajan,j6venes que son madres,j6venes en rezago
escolar, j6venes indigenas y afrodescendientes.

Identificar programas que han sido exitosos, tales como
programas de educaci6n entre pares sobre sexualidad
impulsados por la alcaldia y organizaciones juveniles
de la regi6n; ampliar el programa Educaci6n para el
Exito de FADCANIC y USAID a sectores con mayor
vulnerabilidad.
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Recomendaciones

Promo er una vi i6n diferente de laju entud como protagoni ta de u propio de arrollo y de u comunidad y no 010

como ju entud problema y abrir oportunidade que les permita cumplir us anhelos yaspiraciones.

Dc arrollar y expandir programas que contribuyan a superar las barrera que impiden el acceso de j6venes en situaci6n
de dcs entaja econ6mica para poder mejorar las oportunidades educativas.

In talar canera tecnica y de tecnico medio en los municipios rna urgidos de este apoyo, como De embocadura de
Rio Grande. A i lam bien deberia ge tionar e la demanda laboral proyectada en la empresas de la region, para una
clecci6n y organizacion de carrera tecnica.

Replicar la exp ri ncia del Programa ducacion para el EXito, que e una experiencia exitosa de la regi6n, implementando
nueva oportunidade de carrera tecnica vinculada con la agricultura e identificando)o lugare mas apropiado ,
asi como carrera para una mejor xplotacion de 10 recur 0 del mar, del agua y de la rruta exotica.

ombinar la educacion formal con programa para desarrollar competencia para la vida y el desarrollo de habilidades
deporti a , a i omo un programa de re cate de la lradiciones culturale de los pueblo que permita a jovene en
rie go involucrar e en grupo de interes segun los talento que tcngan 0 de cubran.

E tablecer comunidades a priorizar dentro de 10 municipio, obre todo aquella en donde han sido encontrado
jovene con mayore de ventaja , brindando alternativa de tran porte y horarios adecuados a u necesidade para
facilitar u acce 0 a diferente allernativa de capacitaci6n, educacion y recreaciOn.

Organizar, paralelamente al proyecto educativo para jovene en rie go, un programa de padre de familia, Iidere ,
docente y autoridade locale, de modo que toda la comunidad e involucre en la ge lion cuyo fin e dirige al
de arrollo socioeconomico y sociocultural mediante la rein ercion de jovene en el sistema educati o. Este podria ser
un programa de capacitacione en erie, con colaboraci6n articulada a trave de alianza institucionales con lNAFOR
MIN A, INAPRED, la policfa y otro .

La organizaciones comunale reqllieren de apoyo sobre temas de gobernabilidad. lmpllisar el desarrollo de proce 0

de rcvitalizaci6n cultural como elemento esencial para el empoderamiento de agente comlll1itario y la ostenibilidad

de u iniciativas.
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Productos procesados en el Centro de Desarrollo Agroforestal en Wawashang.
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