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Hacia una inserci6n laboral
j'uvenil efectiva en la RACS

Roberto Fonseca
Consultor

Las estadistica onciales, derivadas de las Encuestas de
Medici6n del Nivel de Vida (EMNV) y de las Encuestas
Continuas de Hogares, indican que hay un nfunero creciente
de adolescentes y de j6venes, del Caribe nicaragilense, entre
los quince yveintinueve ailos de edad, que se ha incorporado
al mercado laboral, reduciendose paulatinamente la tasa de
desempleo abierta en el periodo 2001-2009.

Sin embargo, otros estudios no gubernamentales de mas
reciente data, han profundizado sobre las caracteristicas
del mercado laboral juvenil en el Caribe nicaragilense y
han confirmado que hay una serie de factores objetivos y
subjetivos que impiden laincorporaci6n plena y satisfactoria
de adolescentes y j6venes caribefios al empleo remunerado,
obligandolos entonces a incursionar en trabajos precarios.

Esta insastifacci6n laboral entre adolescentes y j6venes
de las regiones aut6nomas, tam bien se refleja en los
resultados de grupos focales desarrollados pOl' los autores
de la investigaci6n titulada ''Estudio del mercado laboral
juvenil en cinco municipios de la RACS", promovido
pOl' el Programa Educaci6n para el Exito, que impulsa la
Fundaci6n para la Autonomia y el DesarroJlo de la Costa
Atlantica de Nicaragua (FADCANIC).

Radiografia del mundo laboral juvenil

La poblaci6n en edad de trabajar (PET), refiriendose a la
poblaci6n mayor de catorce ailos en las regiones autonomas
del Caribe nicaragilense (RACN y RACS), aumento en
77,782, al pasar de 146,229 personas a 224,011 personas en
el periodo 2001 a 2009, de acuerdo a resultados extraidos
y procesados de las Encuestas de Medicion del Nivel del
Vida (EMNV), elaboradas pOl' el Instituto Nacional de
Informacion para el Desarrollo (antes INEC).

En 2009, de las 224,0II personas en edad de trabajar, e156,7%
se ubico en la categoria de poblaci6n econ6micamente activa
(PEA), entendiendo como tal, al conjunto de personas que
estan ocupadas, mas las que buscan activamente un trabajo.

Mientras 43,2% se ubic6 en la categoria de la poblaci6n
econ6micamente inactiva (PEl), es decir, aquellas personas
que, aunque estando en edad de trabajar, no laboraban en
la semana de referencia en que se realiz6 1a encuesta, ni
buscaron trabajo durante las ultimas cuatro semanas. Estas
personas comunmente son estudiantes, amas de casas,
discapacitados permanentes, jubilados, etcetera.

GrMico 1 • Tendencias del PET, PEA Y PEl en la
Macro Region Caribe, 2001-2009

224,011
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Fuente: Elaboracion propia con datos de las Encuestas de
Medicion de Nlvel de Vida (EMNV) de 2001, 2005 y 2009
realizadas POl' el Instltuto Nicaraguense de Informacion para
el Desarrollo (INIDE).

Este aumento de la poblacion apta para laborar no representa
una diferencia significativa con respecto a la media nacional,
sin embargo comprende un desafio de mediano y de largo
plazo dadas las caracteristicas demograticas de las regiones
autonomas, donde mas de un tercio de la poblacion total es
joven (de trece a veintinueve ailos), temendo las regiones
autonomas, junto con Matagalpa y Jinotega, la mayor
proporci6n de poblaci6n menor de trece ailos. En e1 Caribe
representan mas del 40% de la poblacion total. (Grafico 2)

Segun estimaciones del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo!, para el ailo 2020 las regiones autonomas
seran de las regiones del pais Qunto con Rio San Juan y
Jinotega), que presentaran la composici6n de poblaci6n
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Carlos Jiron, veinte ailos, del cuerpo de bomberos de Bluefields.

mas joven de Nicaragua, existiendo por tanto un mayor
porcentaje de personasjovenes interesadas en incorporar e
al mllndo laboral y desarrollar as] sus capacidades
productiva y profesionales.

A nivel nacional, entre el grupo poblacional entre dieciseis
a veintinueve aiios, la tasa de ocupacion ha mejorado del

6.8% al 90.7%, segun 10 indicadores del mercado
laboral que se despreoden de las EMNV correspondientes
a 10 aiios 2001,2005 Y2009. (Tabla I)

A esta mejoria no han escapado la regiones autonomas del
Ca,ibe nicaragGense, de acuerdo a los mismas cilias oficiales,
ya que la ta a de ocupaci6n mejor6 del 88.4% al 97.2%.

Por otra parte, la tasa de desempleo abierto en la regiones
aut6nomas disminuy6 de 11.5% al 2.75%, en el mismo
periodo de 200 I - 2009. Aunque la ta a de participaci6n
econ6mica (que corre ponde a la divisi6n entre PEA y
PET) disminuy6 en casi iete puntos pOIcentuales en el
mismo periodo.

Sin embargo, pese a que e a cifra oficiales arrojan una
mejoria porcentual, mas de la mitad de los pobladores de
las regiones aut6nomas (entre 54% a 59%), identifican

~4

el desempleo como u principal problema ocio
econ6mico, de acuerdo a 10 resultados del estlldio
titulado "Sostenibilidzad institucional y socioecon6mica
de la Autonomia de la Costa Caribe", realizado por
Antonio Aranibar y Franci co Canedo. Le sigue en orden
de importancia la pobreza, con valores mucho menores,
entre (7%.

Grafico 2 • Composicion eta ria de la poblacion
segun macroregiones (en porcentajes)

.12 _nos 0 13 -17 _nos • lB· 29 _1\05 030 _nos

Fuente: IDH Nicaragua can base en el Censo de Poblacion y
Vivienda 2005 de INIDE.
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Tabla 1. Indicadores del mercado laboral por macro region (%)

Regiones Tasa de Ocupaci6n Tasa de Desempleo Abierto
Tasa de Participaci6n

Macroecon6micas
Econ6mica

2001 2005 2009 2001 2005 2009 2001 2005 2009

Managua 81.68 86.92 85.58 18.32 13.08 14.42 62.08 63.71 57.61

Pacifico 87.39 92.00 88.42 12.61 8.00 11.58 62.80 61.41 57.87

Centro Norte 90.14 95.83 94.18 9.86 4.17 5.82 63.89 61.25 58.52

Atlantico 88.46 97.42 97.25 11.54 2.58 2.75 63.34 59.03 56.72

Total 86.82 92.41 90.73 13.18 7.59 9.27 62.99 61.68 57.85

Fuente: Elaboraclon propia con datos de las Encuestas de Medicion de Nivel de Vida (EMNV) de 2001, 2005 Y 2009 realizadas POl' el
Instituto Nicaraguense de Informacion para el Desarrollo (INIDE).

Esta preocupaci6n pOl' el de empleo coincide con los
rc ultado que se de prenden de las entrevistas y los grupos
focales realizado en los municipios de Bluefields, Laguna
de Perla, KlIkra Hill, Com Island y La Desembocadllra
del Rio Grande, donde FADCANIC desarrolla el Programa
Educaci6n para el Exito en los cllales participaron
actore econ6mico -productivos, autoridades regionales
y mllnicipale , autoridades del sector educativo y
finalmente, los propios j6venes caribenos organizado y
no organizado . A continuaci6n, dos de esto comentarios:

Son poco los empleo de calidady en su mayoria
se encuentran en la alca/dia y en las areas de
gerencia de la empresas pesqueras y estos cargos
son cedidos a personas mayores can aiios de
experiencia. (Empresarlo Prlvado-Sector Pesca)

En la actualidad el tipo de empleo existente es
temporal mayoritariamente. Solo los empleados
de las ins/ituciones gubernamentales se pueden
considerar es/ables y se benefician de las
prestaciones. (Profesora de Secundarla)

Contexto econ6mico y productivo
del Caribe nicaragiiense

Seglin eJ Informe de desarrollo humano 2005: las regiones
au/anomas de la Costa Caribe; I,Nicaragua asume su
diversidad? del PNUD, la economia de las regiones
aut6nomas de la costa Caribe de Nicaragua se desarrolla
bajo tres modos de producci6n:

Economia campesina

Economia indigena y etnica comunitaria y

Economia empre arial exportadora de materias primas
a nivel primario. (PNUD, 2005, p. 155)

eglll1 el mi mo in forme, e tos modos de producci6n e
articulan y gestan en contextos espaciales diversos, de
forma dinamica con invoillcramiento de di ferentes actores
sociale . Para efectos de analisi y caracterizaci6n, el
informe propone cuatro zonas productivas:

Zona marino-costera; habitada pOI' 44 comunidades, de
las cuales 18 pertenecen a la RACN y 26 a la RACS;
en esta ultima se incluyeo los municipios de Laguna de
Perlas, Bluefields, La Desembocadura del Rio Grande,
Com Island y EI Rama.

Zona de sabanas de pino, conocida como zona de los
llanos; ubicada sobre una lIanura de 488.611 hectareas,
de las cuales el 97 pOl' ciento esta en la RACN y el 3
pOI' ciento en la RACS.

Zona de bosque hUmedo tropical; la RACN dispone de
1.9 millones de hectareas de bosque hiunedo tropical;
las principales areas, ademas de las protegidas, se ubican
entre el rio Coco, rio Waspuk y sobre el eje vial Rosita
Bilwi y, mas al sur, entre los rios Bambana y Akawas.

POI' su parte, la RACS posee 1,6 millones de hect3reas,
en las cuales se incluyen sus areas protegidas, la mayor
parte ubicadas en dos direcciones, la primera sobre la
franja paralela a la costa y la segunda que colinda con el
departamento de Rio San Juan. Existen dos actividades
econ6micas importantes en la zona: la forestal, bosques,
y la minera en el subsuelo del bosque.
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Tabla 2. Caracterizaci6n de las zonas productivas de las Regiones Aut6nomas del Caribe Nicaraguense, 2005 ~
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Indlcador

Pueblos Inclfcenas ycomunidades
l!tnlcas

Principal actIvidad

Destlno de producd6n
principal

Adores socIales de II
ec:onomIa local

ActivIdades secunclarlas

Fuente: PNUD, 2005

Zona marino eostera,

conocida como
Utoral pesquero

Mfskitos

Creoles

Ramas

Garifunas

captura de langostas

captura de camar6n

Captura de escamas (pescados)

E.E.U.U. (Miami)

Mercado local

Trabajadores del mar

Micro ypequeiios empresarios

Empresarios

Agricultura autoconsumo

Comercio yservltios

Turismo, Corn Island y Little Corn
Island

Zona de sabanas de pino, conocida como

Zona de los llanos

1a3

Miskitos

Extracci6n de madera de pine

Mercado local

Mercado interregional
(RACN yRACS)

Indigenas con sistemas

agroforestal

Micro y pequenos
empresarios de madera

Agricultura autoconsumo

Zona bosque humedo tropical

laS

Sumu/Mayangnas

Miskitos

Mestizos

Extracci6n de madera de color

Extracd6n de oro yplata

Madera: islas caribeiias

Madera: mercado nadonal
Oro y plata: canada

Indigenas con sistemas

agroforestal

empresarios

Empresarios madereros ymineros

Guardabosques, ONGs yAgendas de
cooperaci6n

Agricultura autoconsumo

Zona Agropeeuaria

10a34

Mestizos

Sumu/Mayangnas

Miskitos

Rama

Ganaderia

Granos basicos con enfasis en arroz

cafe ycacao

Tuberculos

E.E.U.U. (Miami)

islas caribeiias

EI Salvador

Costa Rica

Mercado nacional ylocal

Campesinos de subsistenda

Campesinos ftnqueros

Finqueros

Empresarios agropecuarios

ONGs yAgentias de cooperacion

Comercio yservitios
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Tabla 3. Principales actividades productivas de
cinco municipios costeros de la RACS

Fuente: Williamson Cuthbert 2007

resultados recopilados por la "Encuesta sabre diversidad,
pertenencia, idenlidad y los regimenes de autonomia
municipaly regional" realizada por el CASC-VCAI IPADE
en 2004, las principales actividades econ6micas son la
pesca, la agricultura y el comercio, entre otras.

Como es posible observar, la gnifica presenta un mapa claro
sobre las principales ocupaciones/actividades productivas
que generan ingresos por comunidad etnica y pueblo
indigena' teniendo un peso relevante, la pesca, seguida de la
siembra y el comercio. En menor proporci6n: la ganaderia,
la mineria y las artesanias.

Zona agropecuaria; en la zona, de acuerdo a los patrones
de comportamiento de los sistema productivo,
se distinguen cuatro subzonas: la ganadera; la de
agricultura diversificada con sistemas de cultivos
inlen ivos; la subzona agropecuaria de subsistencia
mestiza· y la ubzona agroforestal indigena.

Un resumen de los principales indicadores que
caracterizan a estas zonas productivas e presenta en la
Tabla 2. Cuatro de los municipios donde e desarrolla el
programa de FADCANIC (La Desembocadura Laguna
de Perla, Bluefields y Corn Island), se ubican en la zona
marino-co lera y uno (Kukra Hill), se ubica en la zona
agropecuaria. En la Tabla 3, se presentan las principales
actividades productivas de los municipios de interes de
e ta investigaci6n.

En base a los sectores productivos y potencialidades
de las regiones aut6nomas, el gobierno de Nicaragua
formul6 el Plan de Desarrollo Humano para las regiones
aut6nomas (GRUN, 2007), con participaci6n de los
consejos y de los gobiernos regionales de la RACN
y la RACS. En dicho plan se diagnostic6 el estado
de aquellos sectores que resultan primordiales para
dinamizar la economia regional y procurar medios de
acce 0 a bienes materiales para la poblaci6n costei'la. Los
sectores econ6micos priorizados son: la agro-industria,
pe ca turismo y desarrollo forestal.

La actividad econ6mica por medio de la cual los hogares
obtienen su ingresos diarios tambien es un indicador
importante que aporta evidencia para caracterizar los
sectores de ocupaci6n de la poblaci6n. De acuerdo a los

Municipio

Bluefields

Corn Island

Desembocadura

Kukra Hill

Laguna de Perlas

Prlndpales ActivIdades ProductIvIs

Procesamiento de productos
pesqueros, pesca industrial y
artesanal, agricultura.

Procesamiento de productos pes
queros, pesca industrial
yartesanal

Pesca y agricultura

Agricultura y agroindustrias

Pesca yagricultura

Tabla 4. Principales fuentes de ingreso por grupos etnicos en las Regiones
Aut6nomas Norte y Sur del Caribe nicaragOense (en porcentajes)

Artesanfas 0 2 0 0 0

Comercio 16 10 10 0 5

Ganaderla 9 6 0 0 2

Mlnerla 0 0 0 0 0

Pesca 10 0 35 63 55

Remesas 0 8 0 2

5ervicios 31 15 9 19 4 0

Siembra 28 48 27 3 31 22

Otras 10 10 50 24 2 15

Fuente: CASC-UCA/IPADE, 2004. Encuesta sabre diversldad, pertenencla, Identidad y los regfmenes de
autonomia municipal y regional.
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Profundizando en el mercado laboral

La estadisticas que se derivan de 10 in trumento oficiales
del INTO confirman 10 hallazgo anteriores ya que ca i
iete de cada diez pobladore del aribe nicaragiiense se

dedica ahora a las actividades relacionadas ala agricultura
y la ganaderia, eguida del comercio.

Mientra la cifra confirman tam bien que eva reduciendo
el peso de la pesca, va aurnentando el trabajo domestico y
cobrando relevancia la poblacion dedicada al magisterio
o la en eiianza.

La di tribucion de la poblacion ocupada por rama de
actividad concentra a la poblaci6n principalmente
en actividades econ6micas primarias (actividades
desarrolladas en los sectores de agricultura, ganaderia,
ilvicultura y pe ca) que requieren una baja 0 casi nula

formaci6n tecnica-profesioDal y cuyos alario /ingreso
suelen estar basados en la capacidad de producci6n de
cada trabajador.

En segundo lugar, la poblaci6n ocupada esta vinculada a
actividades secundarias relacionadas con los sectores de
explotaci6n de minas y canteras, industria manufacturera
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y construccion; y en ultimo lugar, actividades econ6mica
lerciarias (actividades desarrolladas en los sectore
de electricidad y agua transporte y comunicaciones,
establecimiento financieros, servicio comunales, sociales
y per onates) coincidiendo esta caracterizaci6n con el
perfil productivo y modos de producci6n vigente en las
regiones aut6nomas.

La actividades agropeeuarias y la pe ea, con earaeteri tieas
e taeionale , son las mayore generadora de empleos,
que de aeuerdo a 10 re ultado de los grupo rocale
re ultan ser trabajos temporales, mal remunerado , sin
benefieios soeiale y laborales, y copados par adulto .
Las opiniones entre jovenes autoridades locales y hasta
aetores eeonomieos en los cinco munieipios de la RA S
antes meneionados, eonfirman estas pereepeiones.

"En eL municipio, la dinamica laboral es
e /acionaria principalmen/e en 10 sec/ores mas
produc/ivos en la aClualidad (pesca y luri mo), y
en menor medida, la agricullura y el comercio n.

"En Pearl Lagoon, Los sec/ore que generan
ingresos son muypocos, estd La pesca, la agricuLlura
y ahora el que mas genera es el /urismo ".
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"En Kukra, la empresa Cukra Development
CO/para/ion represen/a el mayor motor laboral.
Las principales empre as que brindan oporfunidad
de /rabajo son la palma africana, Nica Bambu, y
La Cacao, esfas empresas se encuentran en ef
sector productivo de nivel primm'io ",

"En La De embocadura, los entrevistados
mencionaron que fa principal actividadeconomica
que (se) de armlfa en el Municipio e la pesca,
seguidamente la agricullura y de ultimo estill1los
servicios y actividades vinculadas ajornalearia,
a errado y asalariados ",

"Los sectores productivos son limilado yen su
mayorfa ya estim saturados 0 SO/1 estacionario "
10 que /10 permile estabilidad laboral ",

WANI

En la Tabla 6 puede obselvarse el nivel de especializacion/
formacion de la poblacion ocupada en La region. Es
interesante observar que en el periodo 2001-2009 ba
aumenlado la incorporacion de obreros calificados, 10
que podrfa reflejar un avance de las opciones tecnicas,
sin embargo, eL porcentaje sigue siendo poco reJevante.
Esa misma tendencia positiva e observa en la cantidad
de tecnico basicos y medios, que e tim incorporados
al empleo remunerado en el Caribe nicaragi.iense.
Sin embargo, 10 que resulta contradictorio es eL peso
preponderante de los empleados con nivel dirigencial.

AI respecto, una participante del grupo focal de Laguna
de Perlas ilustra: "Yo aplique iete veces a diferentes
opciones de trabajo al salir de la Universidad; fue ala octava
aplicacion que me otorgaron un puesto de trabajo. EJ salado
era el minimo, perc agradezco [.. ,] La oportunidad otorgada,
porque ahora tengo la experiencia que tanto e exige ".

Tabla S. Distribucion de la Poblacion Ocupada de las regiones autonomas
norte y sur del Caribe nicaraguense, segun Actividad Economica

2001 2005 2009
Rama de Actividad Economica

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Agricultura yganaderfa 41,639 50,82 61160 61.68 81313 65,8

Pesca 2,695 3.29 3688 3.72 1816 1.47

Minas ycanteras 2,693 3,29 897 0,9 189 0.15

Industria manufacturera 3,628 4.43 4038 4.07 2441 1.98

Electricidad, gas yagua 203 0.25 25 0.03 266 0.22

Construcci6n 4,095 5 3083 3.11 3004 2.43

Comercio 9,781 11,94 9264 9.34 10006 8.1

Hoteles y restaurantes 2,145 2.62 1570 1.58 2666 2.16

Transporte, almacenamiento y
2,077 2.53 2671 2,69 3016 2.44

comunicaciones

Intermediacion financiera 300 0.37 347 0.35 789 0,64

Administracion publica ydefensa 2,246 2,74 2778 2.8 2417 1.96

Ensenanza 2,512 3,07 5296 5.34 5894 4,77

Servicios sociales yde salud 1,309 1.6 587 0.59 1781 1,44

Servicios comunitarios, sociales y
2,755 3.36 1492 1.5 3509 2,84

personates

Hogares privados con servicio
3,855 4,71 2059 2.08 4460 3.61

domestico

Organizaciones y6rganos 204 0.21
extraterritoriales

Fuente: Elaboracion propia con datos de las Encuestas de Medici6n de Nlvel de Vida (EMNV) de 2001, 2005 y 2009
realizadas POl' el Instituto Nicaraguense de Informacion para el Desarrollo (INIDE).
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Tabla 6. Distribucion de la Poblacion Ocupada de las regiones autonomas norte
y sur del Caribe nicaragOense, segun grupos ocupacionales

2001 200S 2009

Grupo Ocupacional
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Obrero no Calificado 518 0.63 391 0.39 844 0.68

Obrero Calificado 607 0.74 1,125 1.13 2,776 2.25

Servicios 3,286 4.01 6,198 6.25 6,504 5.26

Administradores, Tecnicos
20,279 24.75 25,071 25.28 32,738 26.49

Basicos VTecnico Medio

Tecnico Superior VProfesionales 9,797 11.96 8,493 8.57 3,496 2.83

Dirigentes 47,446 57.91 57,881 58.37 77,209 62.48

Tabla 7. Distribucion de la Poblacion Ocupada de las regiones autonomas norte
y sur del Caribe nicaraguense, segun categorfa ocupacional

2001 200S 2009
Categorfa Ocupacional

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Empleado / obrero 27,606 33.69 25,530 25.8 28,223 22.84

Jornalero / peon 10,757 13.13 15,124 15.3 23,717 19.19

Cuenta propia 12,949 15.8 18,633 18.8 21,321 17.25

Patron 0 empresario 2,020 2.47 1,698 1.7 1,013 0.82

Trabajador sin pago 0 familiar
28,601 34.91 38,174 38.5 48,493 39.24

no remunerado

Trabajador no familiar sin pago
800 0.65

Fuentes: Ambas Tablas son de elaborad6n propia con datos de las Encuestas de Medid6n de Nlvel de Vida
(EMNV) de 2001, 2005 Y2009 realizadas por el Instituto NicaragOense de Informad6n para el Desarrollo (INIDE).
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Sheverlee Fletes, de veinticuatro ailos, cajera.

Otro participante en 10 grupos focales organizados
en los cinco municipios de la RACS, dijo 10 siguiente:
"En el municipio exi te un pobre mercado laboral, que
paga un salario minimo y que no cumple con otorgar las
preslaciones laborales que dicta la Ley".

En la Tabla 7, en terminos de categorfas ocupacionales
(funciones que desempefia/ubicaci6n jenlrquica), la
mayorfa de la poblaci6n laboral del Caribe nicaragilense
e concentra en la categorfa de empleado/ obrer04

,

seguido de "trabajador sin pago" 0 "trabajador familiar
no remunerado", categoria que ha experimentado un
aumento sustancial entre 2001 y 2009. Este ultimo
evidencia la incorporaci6n de adolescentes y j6venes
como apoyo familiar sin recibir salario, ni cobertura de
seguridad social.

En el Censo Nacional Agropecuario 20 II, elaborado por
INIDE con asesoria internacional, se indica que en la RACS
se contabiliza un total de 22,714 productores, de los cuale ,
99,7% corresponde a productores individua1es (22,656).

Entre ese universo de productores individuales (22,656),
un total de 3,721 son varones, entre los dieciseis a treinta
y cuatro afios, mientras 754 son mujeres, en los mismos
rangos de edad.

Segiln un representante de SEREJUVE/GRACS: "Para
detenninar la dinamica laboral en el municipio, es
necesario bacer una clasificaci6n entre sectores urbanos y
rurales, pues en los sectores rurales el principal motor de
lTabajo gira alrededor de la agricultura, mientras que en el
sector urbano esta. en torno al comercio".

EI mundo laboral en la RACS
desde la perspectiva juvenil

La Encuesta Nacional de Adolescentes y J6venes (ENAJ),
realizada y divulgada por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en el marco del rv lnforme
Nacional de Desarrollo Humano, titulado "Las Juventudes
construyendoNicaragua" profundiz6 sobre la caracteristicas
del mundo laboral juvenil en la RACS, detenninando por
ejemplo que s610 cuatro de cada diez j6venes en la regi6n
estaban incorporados al mundo laboral.

En efecto, al momento de la encuesta, e159% de los encuestados
refui6 no haber tenido trabajo, es decir, no haber iniciado su
vida laboral. Entre el 41% restante, que sl refirieron baber
tenido trabajo, aseguraron que 10 iniciaron principalmente en
negocios 0 empresas vinculadas a1 comercio (34.5%); seguido
de empresas 0 negocios agropecuarios (19.8%), actividades
relacionadas al campo de la construcci6n (7.6%), 1a pesca
(7.1%) y el servicio domestico (7.1 %).

41
DIGITALIZADO POR:

BIBLIOTECA YARCHIVO HISTORICO IHNCA-UCA



WANI

GrMico 3 • Actividades econ6micas y
sectores productivos en que trabajan

adolescentes y j6venes de 13 a 29 afios en
la Regi6n Aut6noma del CaribeSur

(en procentaje)
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Fuente: Elaboracion propia con datos de las Encuesta Naclonal
de Aspiraciones Juveniles realizada POl' PNUD en 2009.

Deluniverso laboraljuvenil, eI24.8% de los adole centes
y j6venes tuvo su primera experiencia laboral entre los
trece y dieciocho affo . POl' otra parte, el 73.7% ingre 6 al
mundo laboral como asalariado; experimentando c169.6%
de ello un periodo de busqueda de trabajo, de uno atre
me e . El 55% del total de jovenes que iniciaron su ida
laboral refiri6 no haber e tudiado mientra trabajaba.

Del total de j6venes que inici6 u vida laboral el 54.4%
10 hizo por eleccion, el 43.9% pOl' nece idad y un 1,8%
porque fue forzado a hacerlo.

El 71.4% de adole centes y j6vene con ultado sobre su
motivacion a la bu queda de trabajo, expres6 que 10 hizo
con el objetivo de cubrir us propios ga lOS, confinnando
eJ 27.3% que su familia experimentaba una necesidad
economica muy grave. Ambos porcentajes hacen referencia
a la posible situaciones que obligan al 0 a la adole cente 0

joven a abandonar su estudio para dedicarse a actividades
productiva y generadora de ingresos; constituyendo, esta
situaci6n, una dimunica de in erci6n laboral inefectiva y con

riesgo de precariedad.

E a valoracion obre la calidad del empleo e manifiesta
en la percepci6n de uno de los jovene con ultado en 10
grupo focales, obre la nece idad de ingresar al mercado
laboral: "Existe volatilidad del empleo [... ] y la necesidad
de ncontrar un trabajo para bu car la sobrevivencia ". Ese
sentido de urgencia obliga a tomar un empleo, incluso en
condiciones precarias.

La principal modalidad de obtenci6n del primer empleo, fue
a traves de amigo (40.9%) eguido por la familia (29.2%)
y una bu queda per onal directa (19.3%). E ta rutas de
bu queda pueden er un indicador de la importancia
que po ee disponer de capital ocial (relacione sociale
ba adas en la confianza, la cooperacion y 1a reciprocidad),
(Weller, 2007: 76) para lograr tener mayore oportunidades
de una in erci6n laboral exito a.
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En termino de satisfacci6n con el ingreso percibido por
u trabajo, 57.3% de las y Los j6venes encuestados refui6

encontrarse satisfecho, sin embargo, un sustantivo 41.4%
expre 6 no estarlo. En esta misma linea eI44.4% expres6
que el aporte de su primera experiencia laboral fue el
dinero que nece itaba; un 35. I% refiri6 que La experiencia
habia sido valia a para su vida y eL trabajo; y un LL.L %
expres6 que su primer empleo signific6 una oportunidad
para independizarse.

De de las percepciones y valoraciones citada , es po ible
ob ervar que la inserci6n laboraL de adolescentes y j6vene
se ve marcada profundamente por las circunstancias que
aceleran 0 motivan el ingreso al campo laboral. Situaciones
de privaciones econ6micas colocan a adoLescentes y j6venes
en condiciones de vulnerabilidad y de exclusi6n laboral, aL
verse forzados a aceptar puestos de trabajo que posiblemente
no esten acordes a su formaci6n, aspiraciones personales 0

proyectos de vida, limiUindose con esto su capacidades de
agencia, empoderamiento y la acumulaci6n de capacidades
necesarias para optimizar sus potencialidades de desarrollo.

Despues deL primer empleo, i,trabajos precarios?

Del total de adolescentes y j6venes de 1a RACS que la
E AI consuJt6 sobre su situaci6n actuallaboral, eI69.3%
indic6 que no se encontraba trabajando; de este total, eL
74% argument6 que no 10 estaba haciendo para continuar
sus estudio , sin embargo, 14.2% refiri6 que no sigui6
laborando porque debia cuidar a un familiar.

Sobre el total de adolescentes y j6venes en la encuesta, eJ
26% indic6 que se encontraba trabajando para alguien y
un 4.8% que contaba con un negocio propio.

Las actividades econ6micas en las cuales se encuentran
insertos adoLescentes y j6venes que refirieron trabajar, no
presentaron grandes cambios respecto a las actividades
econ6micas del primer empleo. La agricultura y el
comercio concentran La fuerza laboral juvenil, seguido
por el turismo, servicios tecnico-profesionales y servicios
domesticos.

En esta linea, la principal ruta de acceso al empleo fue
a traves de amigos (44.9%), la familia (26.2%) y una
busqueda personal directa (21.5%); reforzandose los
planteamientos sobre la importancia del capital social en
la inserci6n laboral efectiva de adolescentes y j6venes.

Del total de j6venes que se encontraba trabajando, solo el
30.8% cuenta con un contrato laboral; eI49.5% expres6 que

WANI

su trabajo no Ie proveia de beneficios laborales. Un 14%
indic6 que contaba con seguro social (INSS) y un 12.1 %
con segura del JNSS y seguros privados. Esta realidad
sobre la naturaleza del empleo en adolescentes y j6venes,
puede indicar el nivel de subempleo que experimentan
las juventudes, asi como las privaciones de beneficios
Laborales que les distancian de un trabajo decente y les
acercan a condiciones laborales precarias; siendo, en
este caso, marcadas principalmente por la carencia de
protecci6n social para el trabajador y su familia.

GrMico 4 • Beneficios laborales provistos por
empleadores de adolescentes y j6venes de 13

a 29 anos que trabajan en la RACS
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboracion propia can datos de las Encuesta Nacional
de Aspiraclones Juveniles realizada por PNUD en 2009.

A pesar de estas situaciones de informalidad y precariedad
laboral, los ingresos percibidos por adolescentes y j6venes
que trabajan se destinan, en gran medida, a la satisfacci6n
de necesidades del hogar. Cerca del 80% de las y los
j6venes que se encontraban trabajando al momento de la
encuesta, expresaron que aportan a su hogar todo Lo que
ganan, mas de la mitad, 0 la mitad de sus ingresos; siendo
posibLe que dicho aporte refuerce las razones por las cuales
adolescentes y j6venes se mantienen en el ambito laboral,
a pesar de las condiciones poco favorables de sus empleos
actuales. (Graftco 6)

El aporte de la situaci6n laboral actual de adolescentes y
j6venes presenta valoraciones similares a las expresadas
sobre el primer empleo. El principal aporte observado en
su situaci6n laboral actual es la obtenci6n de un salario
(60.7%), seguido del valor de la experiencia para la
vida y el trabajo (51.4%), la oportunidad de aprender
nuevos oficios y habilidades (36.4%) y la oportunidad de
independizarse (29.9%).
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GrMico 5 • Porcentaje de sus ingresos que
aportan adolescentes y j6venes en la Regi6n

Aut6noma del Caribe Sur

GrMico 6 • Valorizaci6n del aporte de su primer
trabajo entre adolescentes Y j6venes de la Region

Aut6noma del Caribe Sur (en porcentaje)
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Fuente: Elaboracion propia can datos de las Encuesta Nacional
de Aspiraciones Juveniles realizada par PNUD en 2009.

Fuente: Elaboracion propia can datos de las Encuesta Nacional
de Aspiraciones Juveniles realizada par PNUD en 2009.

Como es posible observar en el Gnifico 6, adolescentes y
j6venes tienden a valorar como muy importantes aquellos
aspectos materiales y beneficio concretos, vinculados
con la vida laboral que pueden, por un lado, satisfacer
necesidades especificas a traves de 10 ingresos derivados
de su trabajo, y por otro, posibilitar trayectorias laborales
ascendentes a traves de la acumulaci6n de experiencia.

formacion, una mejor oferta de salarios y puestos de trabajo
de calidad.

Pese a la baja calidad de los empleos, los resultado
anteriore indican que prevalece una visi6n optimista
respecto al futuro laboral, accediendo a mejores
oportunidades profesionales y laborales.

En la medida en que los aportes/beneficios del trabajo se
alejan de estos ejes, los mismos van perdiendo importancia;
es a f que, para adolescentes y j6vene , valores subjetivos
vinculados al empleo como mecanismo de cohesi6n e
integraci6n social, como son el reconocimiento social y
familiar, son considerados como aportes nada importantes
de su situaci6n laboral actual; siendo posible que estas
percepciones esten vinculadas con las privaciones que
experimentan las juventudes y el rol del ernpleo en la
satisfacci6n de la misrna.

Ni estudian oi trabajao

Sin embargo, esa visi6n optlmlsta choca con duras
realidades sociales que enfrenta la juventud caribefia.
Profundizando en la cifras del EMNV 2009, se revela
que tres de cada diezj6venes entre los quince y diecinueve
aflos de Ja RACS no estudia ni trabaja (29.7%), mientras el
promedio nacional corresponde aI22.3%. Ese ftagelo social
resulta mas grosero en las mujeres que en los varones, ya
que corresponde a 48.9% versus 9.4%. (Tabla 8)

En esta linea, las evaluaciones de los y las mismas
adolescentes y j6venes sobre su trayectoria laboral dan
cuenta de las circunstancias que rodean la calidad del
empleo que disponen. El 54.3% de jovenes que trabajan
valora que posee una trayectoria laboral de sobrevivencia,
pero acumulando experiencia; contrario a 10 senalado por el
34.6% de jovenes que considera que tiene una trayectoria
laboral ascendente, de desarrollo personal y profesional.

En un escenario de cinco aflos, estos y estas adolescentes
y jovenes esperan trabajar con un mayor nivel de
educaci6n (29.5%), trabajar con mejores salarios (20.5%)
y trabajar con mejor caLidad (L3.6%). Estas aspiraciones
y expectativas positivas estan vinculadas con una mayor

Incluso, los indicadores son menos dramaticos en la
RACN, donde la cifra de j6venes entre quince a diecinueve
ailos, que no trabaja ni estudia, corresponde al 19.5%. De
ese universo, las mujeres son siempre las mas afectadas,
ya que aumenta hasta 38.8%.

La situaci6n de los y las j6venes que no estudian ni trabajan
en la RACS, no mejora entre el gropo poblacional de veinte
a veinticuatro afios; por el eontrario se acenrua, ya que
36% se encuentra en esa situaeion. Cabe seflalar que esa
categoria corresponde a j6venes que: no se matricularon en
el sistema educativo, no han reeibido cursos 0 capacitaci6n
en los ultimos doce meses, y no han trabajado durante la
semana pasada 0 no tienen un trabajo al eual regresar.
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Tabla 8. Porcentaje de Adolescentes de Jovenes que no trabajan y no estudian
en las regiones autonomas, segun range de edad

Rango Edad
Region Autonoma Caribe Norte Region Autonoma Caribe Sur Nicaragua

Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

1S -19 3,8% 38,8% 19,5% 9,4% 48,9% 29,7% 14,0% 31,0% 22,3%

20 - 24 6,2% 54,7% 28,0% 8,6% 64,3% 36,0% 13,7% 45,2% 30,0%

TOTAL 4,7% 44,9% 22,7% 9,1% 54,8% 32,2% 13,9% 37,7% 25,8%

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la Encuesta de Medicion de Nivel de Vida 2009 del Instituto Nacional de Informacion
de Desarrollo (INIDE).

se univer 0, del 36% dej6venes de la RACS que no estudia
ni trabaja, sobrepa a tambien el promedio nacional del 30%,
y del 28% en la RACN, con. Asimismo, en este gropo etario,
el abismo entre mujeres y hombres es gigantesco: 64.3%
versus 8.6%. Eso significa que ese f1agelo social afecta ocho
vece mas a las mujeres que a los hombres de la RACS.

Entre 10 y las adolescentes y j6venes, de quince a
veinticuatro ailo , en los cinco municipios donde trabaja
el Programa Educaci6n para el Exito, los mayores indices
de muchachos y muchachas que no estudian ni trabajan se
observan en La Desembocadura de Rio Grande (26%) y en
Com Island (25%), municipios que sobrepasan el promedio
de la cinco localidades (20%). (Tabla 9)

En el re to de municipios, los resultados son los siguientes:
Laguna de Perlas (15%), Bluefields (17%) y Kukra Hill
(18%).

En e tos resultados tambien es visible que este f1agelo
social afecta mas a las mujeres que a los varones, tanto
en el rango de edad de quince a diecinueve ai'ios, como de
veinte a veinticuatro ai'ios. En Kukra Hill es mas dramlitico,
ya que el 50% de las j6venes encuestadas entre los veinte
y veinticuatro anos, no estudia ni trabaja.

Inserci6n laboral juvenil: condiciones y limitantes

Weller plantea que para lograr una insercion laboral
exitosa de las juventudes se requiere de capital humano
(educacion y capacitaci6n de buena calidad), capital social
(relaciones sociales basadas en la confiaoza, la cooperacion
y la reciprocidad) y capital cultural (manejo de los codigos
establecidos por la cultura dominante). (2007: 76).

Seglin el mismo autor, ( ... ) para mejorar la inserci6n
laboral de la juventud es necesario establecer un circulo

virtuoso entre un contexto mas favorable --donde destacan
las condiciones macroecon6micas que estimulan el
crecimiento econ6mico y por ende la demanda laboral,
una nueva institucionalidad del mercado de trabajo y
un reforzamiento del capital humano, social y cultural
de la juventud-, sobre todo de aquellos en situaci6n de
desventaja (Weller, 2007: 81).

Una economia en expansi6n es condicion necesaria para
la inserci6n laboral productiva de la juventud, ya que
en economia estancadas, sin un ambiente que estimule
nuevas contrataciones, los mejores programa no pueden
tener un impacto importante. En un contexto de bajo
crecimiento econ6mico, la demanda esta limitada incluso
para j6venes que cumplen con las pautas de conocimientos
y habilidades requeridas hoy en dia por las empresas
(Charlin et aI., 2006: 12).

El mercado laboral juvenil en la RACS se ve altamente
influido por las caracteristicas y dinamicas propias de
sus actividades productivas. La carencia de empresas
que generen empleos estables y bien remunerados, la alta
rotacion de los puestos de trabajo, bajos ingresos y puestos
de trabajo con baja remuneracion que no requieren de una
cualificacion especifica, pueden ser rasgos generales que
describan en parte la situaci6n del mercado laboral de las
juventudes en la region.

Por otro lado, desde las percepciones de actores claves,
las juventudes enfrentan limitantes para lograr una
inserci6n laboral efectiva que potencie sus capacidades
y facilite procesos positivos de inclusion social y
construccion de ciudadania. Si bien las juventudes se
encuentran dispuesta a ingresar al ambito laboral en
cualquier tipo de empleo, incluso cuando este implique
condiciones de subempleo y precariedad, yen limitada
esta disponibilidad por las condiciones econ6micas y
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Tabla 9. Porcentaje de Adolescentes de J6venes que no trabajan y no estudian en cinco
municipios de la Regi6n Aut6noma del Caribe Sur, segun range de edad

Blueflelds Corn Island Desembocadura Kukra Hill laguna de Perlas Total

Rango Edad

H M AS H M AS H M AS H M AS H M AS H M AS

15 -19 16% 16% 16% 5% 26% 18% 26% 32% 28% 11% 13% 11% 15% 14% 15% 15 20 17

20-24 13% 21% 18% 43% 25% 32% 20% 25% 22% 17% 50% 30% 17% 13% 15% 21% 25% 24%

TOTAL 15% 18% 17% 23% 25% 25% 23% 29% 26% 13% 26% 18% 16% 14% 15% 17% 23% 20%

H: Hombre' M: Mujer. AS: Ambos Sexos
Fuente: Elaboracion propia en base a datos del estudio Vulnerabilidad socioeducativa y econ6mica de adolescentes y j6venes en
cinco municipios de la RACS, elaborado en 2013 por FADCANIC

productivas del contexto, los estereotipos vinculados
con el adultismo, las relaciones politicas clientelares,
y una desarticulacion entre la oferta educativa a nivel
ttknico y universitario, con los procesos de desarrollo
economico y productivo de la region.

En los diferentes grupos focales realizados para el
presente estudio, adolescentes y jovenes compartieron
estas limitaciones como factores que generan dificultades
para su insercion laboral productiva, incidiendo ademas

en el desarrollo de trayectorias laborales juveniles
ascendentes.

Tomando en cuenta estos y otros aspectos de critos
anteriormente, el mercado laboral juvenil en la RACS
puede describirse como: "poco dinamico", no facilita una
insercion productiva de adolescentes y jovenes a traves de
trabajos decentes y de calidad, fomenta la precariedad y el
subempleo, conduciendo a la sub utilizacion de la fuerza
laboral en los municipios estudiados.

Tabla 12. Faetares Iimitantes para una insereion laboral juvenil efectiva
en la Region Autonoma del Caribe Sur

• EI rol del Gobierno, yConsejos Regionales son empleadores y no
han facilitado la inversion.

Poca disponibilidad de empleos con remuneraciones
satisfaetorias.

• La educacion ha sido desde el principio de las actividades de la
empresa la prlncipallimitacion para la insercion de j6venes al
mercado laboral.

Falta' de experiencia, Iiderazgo y motivacion juvenil.

• Poca inclusion de las mujeres en los espacios de trabajos no
tradicionales en el municipio.

• Falta de industrializacion yorganizacion empresarial para
generar nuevos empleo.

Anivel institucional una limitante los constituye el escaso apoyo •
ycoordinacion interinstitucional.

Falta de seguimiento aprogramas de formacion ycapacitacion
tecnica.

Falta de financiamiento.

Poca valorizacion de las carreras tecnicas entre la juventud de
la regi6n; prefieren el bachillerato.

Entre las mujeres jovenes existe un gran numero de embarazos
no planificados.

Requisitos politicos solicitados por organizaciones publicas.
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Aprendiendo a hacer conexiones de fontaneria.

Recomendaciones

Que hacer, c6mo interveniry que accione desarrollar para
prol11over mayore oportunidades de inserci6n laboral en
j6venes que e encuentran en ituaci6n de riesgo, demanda
una visi6n multidimen ional una acci6n inlersectoriaL y
multinivel concertada y con metas y prop6sitos claros y
comparlido entre todos los actores involucrados.

Las recomendacione pueden segmental'se en dos
sentido : primero, de cara a La probLematica global del
mercado laboral juvenil, es decir, recomendaciones
macro que dado su nivel y caraeteristieas, pueden
dialogarse y er implemenlada pOl' el eonjunto de aetores
politico-institucionales, institucione de edueaci6n,
empresa pri ada y organizaeione de La soeiedad civil;
egundo, aeeiones eoncreta que pueden ser impulsadas

pOl' FADCANIC, de eara a optimizar los recur os y
eondieione exi tentes para ampliar las posibilidades de
inserci6n laboral de adoleseente y j6venes al grupo meta
del Programa Edueaci6n para el EXito.

Es importante tener claro que la dinamizaci6n del
mereado Laboral es un proce 0 complejo. Las condiciones
actuale del mismo evidencian desigualdades y
exclu iones profunda para adole cente y j6venes; y es

en ese escenario en el eual e in ertan la adoLescencia
y La juventud en situaci6n de riesgo, 10 que compLejiza
las intervenciones dirigida a proveer de mayores
herramientas para la in erci6n laboraL de Lo mi mos.

EJ mercado laboral juvenil en u conjunlo requiere de:

• In titucionalidad y politicas en juventud y empleo,
fortaLecida y con lineas de acci6n dirigida a
promover el trabajo decente y una in erci6n laboral
efeetiva en adole centes y jovene .

• Regi tro de informacion y articulacion entre sectores
educativos y productivo .

• Investigaci6n, innovaci6n yemprendedurisl11o.

EJ Progral11a EduExito, pOl' tanto, debe planlearse una
ruta de trabajo a partir de las siguientes acciones:

• Realizar eoordinacione con el Mini terio del Trabajo
(MITRAB), para el registro de adolescentes y j6venes
en el ervicio Publico de Empleo (SEPEM) y ampliar
su po ibilidades de inserci6n laboral a lraves de
los dialogos y posicionamientos que realiza este
Mini lerio con empre as ptivada .

• Coordinarcon el componente de MlPYME del MEFCA.
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• E tablecer oordinacione con la ecretaria de Producci6n, ecretaria de la Juventud, MITRAB, MEF A, IN TE , BI U
y RA A, para el di eoo de un programa de emprendeduri mo juvenil, alineado con la linea e trategicas del plan de
de arrollo de la co ta caribe, 10 ctore productivo priorizado p I' este y los potenciale producti os de los municipio
de inter.enci n del Programa.

• De arrollar una c trategia de alianza con gobicmo municipale, territorialc y omunales y empre as privada en
ectore produCli 0 clave, que facilile la con truc i6n de proyeclo conjunto dirigido a Ia promoci6n del cmpleo

juvenil a tra es de la combinaci6n entre recur 0 publicos y privado .

• Fortalecer cl proce 0 de formaci6n vocacional de adole cenle y j6venes en rie go, a trave de un componente de
lideraLgo juvenil y alorc de empleabilidad, como on la ini ialiva per onal, re pon abilidad, lolerancia y rc peto.

• Di coar un programa curricular articulado con el INAT a fin de facililar a la juventud beneficiaria del Programa,
posibilidad de continuar e pecializfmdose 0 ampliando us conocimienlos y habilidade lecnica a trave de la
educaci6n formal.

• Geslionar recur 0 finan iero para el desarrollo de un programa piloto de emprendimienlo juv nil, que lome como eje
de rcferencia componente de formaci6n, financiamiento, eguimienlo y acompaoamienlo d la inicialiva juvenile.

• Promover un inlereambio de experiencia c n programa similares a EduExito 0 con aquello que dcsarrollan un
componente de emprendeduri mo con j6vene . Aprender de la experiencias con tituyc una herramienla fundamental
para iniciar accione en un campo Ian complejo como 10 e el emprend duri mo ju cnil.

~ ta recomendaci ne per iguen promovcr procc os c cal nado, 0 tenido y i tematico , que deben de involucrar
a un conjunlo de actores gubemamentale y del ector privado, para general' mayore op rtunidades laborales entre la
juventud y aspirar a empleos deccnle .
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Aprendiendo a reparar motores fuera de borda.
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Aprendiendo a reparar computadoras.
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