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[ GLOSARIO DE SIGLAS ]

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Área Metropolitana de San Salvador

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Dirección General de Estadística y Censos

El Salvador Cómo Vamos

Encuesta de calidad de vida 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

Instituto Nacional de Salud

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Ministerio de Economía

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Salud

ANDA

AMSS

CEPAL

DIGESTYC

ESCV

ECV

EHPM

FODES

UNICEF

UNPFA

FUSADES

INS

ISSS

MINEC

MINEDUCYT

MINSAL
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Ley de Acceso a la Información Pública

Oficina de Información y Respuesta

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador

Organización de las Naciones Unidas

Organización Internacional del Trabajo

Organización Mundial de la Salud

Organización Panamericana de la Salud

Población Económicamente Activa

Población en Edad de Trabajar

Policía Nacional Civil

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador

Tribunal Supremo Electoral

Viceministerio de Transporte

LAIP

OIR

OPAMSS

ONU

UNESCO

OIT

OMS

OPS

PEA

PET

PNC

PNUD

PNUMA

SITRAMSS

TSE

VMT

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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En general, las sociedades y personas aspiran a sentirse mejor, a gozar de 
una buena salud, a acceder a una mejor educación, tener un mejor 
empleo, obtener ingresos que permitan satisfacer las necesidades y 
gustos que para cada uno son importantes, disfrutar del tiempo libre, 
desplazarse con seguridad, etc. Cada persona persigue algo diferente, 
pero quizá la mayoría coincide en tener calidad de vida.

Pero, ¿qué significa calidad de vida?, ¿cómo medir sus cambios? El con-
cepto de calidad de vida no es un término nuevo, ya desde los años 
cincuenta las ciencias sociales han impulsado investigaciones y desarro-
llado metodologías para su medición. En un primer momento, analizan-
do las condiciones objetivas de tipo económico y social y, luego, incorpo-
rando elementos subjetivos (Arostegui, 1998).

Las definiciones de calidad de vida son diversas. Según Hornquist (1982), 
incluye términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, 
psicológica, social, de actividades, material y estructural. Ferrans (1990) lo 
relaciona al bienestar personal que resulta de la satisfacción o insatisfac-
ción con áreas que son importantes para el individuo. Mientras que 
Lawton (2001)afirma que la calidad de vida se refiere a la evaluación mul-
tidimensional, de acuerdo con criterios intrapersonales y socio-normati-
vos del sistema personal y ambiental de un individuo. 

CALIDAD
DE VIDA

MEDIR LA
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Aun cuando las definiciones de calidad de vida han ido 
cambiando y evolucionado a lo largo del tiempo, Aguilar, 
Álvarez, y Lorenzo (2011), destacan tres aspectos que se han 
mantenido en la mayoría de ellas: la referencia a la relación 
del individuo con su vida, el enfoque multidimensional y la 
apreciación subjetiva que la persona hace de su propia 
vida. Estas valoraciones u opiniones van a responder a sus 
experiencias, sus aspiraciones, su entorno, a la realidad en 
la que se desenvuelve y la condiciona. 

Con el paso de los años, las ciudades se han convertido en 
los principales escenarios de la interacción humana, espa-
cios urbanos en los que reside más de la mitad de la pobla-
ción mundial (San José Cómo Vamos, 2018). Los acelerados 
procesos de urbanización han llevado a la concentración de 
poblaciones, actividad económica e ingresos; así como al 
aumento de problemas de distinta índole, tales como falta 
de empleo, vulnerabilidad económica, inseguridad, esca-
sez de espacios públicos, insatisfacción con servicios públi-
cos, entre muchos otros (Quartesan, A., & Lanzafame, F. 
(Eds.), 2009). Estos problemas limitan el desarrollo de las 
ciudades y deterioran las condiciones de bienestar de sus 
habitantes; a la vez que exigen una administración que 
permita el buen funcionamiento de sus estructuras físicas, 
ambientales y sociales.

Conocer y entender las relaciones y realidades que se viven 
en las ciudades y cómo esto impacta la calidad de vida de 
sus habitantes es fundamental para resolver y satisfacer las 
necesidades de una ciudadanía que crece en el tiempo, 
principalmente en temas como la cobertura de servicios y 
el aseguramiento del nivel de bienestar. 

...es fundamental para resolver y 
satisfacer las necesidades de una 
ciudadanía que crece en el tiempo... 
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EL MODELO

BOGOTÁ, COLOMBIA 1998

CÓMO VAMOS



Cómo Vamos nació en 1998 en Bogotá, Colombia, como un esfuerzo ciudada-
no y del sector privado ante la falta de ejercicios de rendición de cuentas y 
control ciudadano y la necesidad de promover espacios de debate en torno al 
desarrollo de la ciudad (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2014). 

El modelo tiene el propósito de dar seguimiento a los cambios en la calidad 
de vida del área urbana de la ciudad, entendida como el acceso a los bienes y 
servicios que garanticen el bienestar y las condiciones básicas de vida y desa-
rrollo, tanto individual como colectivas, de una población en un determinado 
territorio. Por consiguiente, se relaciona de manera dinámica con el reconoci-
miento que hace el Estado de los bienes y servicios que provee, considerados 
como derechos y capacidades ciudadanas (Red de Ciudades Cómo Vamos, 
2014).  

De manera general, la calidad de vida se ha vinculado a la satisfacción de 
necesidades o a las condiciones de vida de las personas e incluye aspectos 
objetivos (que pueden medirse a través de indicadores sociales, económicos, 
etc.) y subjetivos (que pueden evaluarse a través del grado de satisfacción 
autorreportada por los ciudadanos) (FUSADES, 2017), que se traducen en una 
serie de indicadores que permiten monitorear sus cambios. 

Para la construcción de estos indicadores Cómo Vamos utiliza el enfoque del 
Banco Mundial que entiende la pobreza como el principal problema que 
afecta la calidad de vida de las personas y, a partir de ello, establece una ruta 
basado en el concepto de «activos de las personas». (Instituto de Estudios 
Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, 2011). Con base en este enfo-
que, los indicadores se organizan en cinco anillos: 1) activos de las personas; 2) 
hábitat urbano; 3) cultura y responsabilidad ciudadana; 4) buen gobierno; 5) 
desarrollo económico y competitividad (ver diagrama 1).

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD

BUEN
GOBIERNO

ACTIVOS DE
LAS PERSONAS

HÁBITAT
URBANO

CULTURA Y 
RESPONSABILIDAD

CIUDADANA
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HÁBITAT
CULTURA Y 

RESPONSABILIDAD
CIUDADANA

BUEN
GOBIERNO

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD

ENTORNO
MACROECONÓMICO 

ACTIVOS DE
LAS PERSONAS

PENSIONES 

VIDA Y SEGURIDAD

MERCADO
LABORAL 

SALUD

EDUCACIÓN

CULTURA

CULTURA CIUDADANA

RESPONSABILIDAD Y 
CULTURA CIUDADANA 

PARTICIPACIÓN

GESTIÓN
PÚBLICA

FINANZAS
PÚBLICAS

JUSTICIA

VIVIENDA Y
SERVICIOS
PÚBLICOS  

ESPACIO
PÚBLICO

Y DENSIDAD 

MEDIO
AMBIENTE

MOVILIDAD

DINÁMICA
EMPRESARIAL 

DIAGRAMA 1 ANILLOS Y DIMENSIONES DE LA CALIDAD
DE VIDA EN EL MODELO CÓMO VAMOS 

Fuente: (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2014)
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A partir de esta configuración de 
anillos, dimensiones e indicadores 
Cómo Vamos se enfoca en observar el 
cumplimiento de la administración 
del Estado, el desempeño institucional 
y en que exista un mayor acceso a 
bienes y servicios de mejor calidad. Es 
así que el modelo se convierte en un 
referente de información confiable 
para los gobiernos en procesos de 
planeación, así como para promover la 
participación activa de la ciudadanía 
en el desarrollo de la ciudad y su 
incidencia en la política pública. 

Gracias a la relevancia de la informa-
ción que se genera y sobre la premisa 
que el diseño de las políticas públicas 
descansa en el conocimiento, el 
modelo Cómo Vamos se ha replicado 
en más de 75 ciudades de América 
Latina, tomando en cuenta que la 
medición de la calidad de vida debe 
adecuarse a cada contexto, para que 
pueda hacer frente a la complejidad 
de problemas de cada ciudad. 

...un referente de información confiable 
para los gobiernos en procesos de
planeación, así como para la ciudadanía 
al ejercer su derecho de participación 
activa en el desarrollo de la ciudad e 
incidir en la política pública. 

El Salvador Cómo Vamos



Siguiendo el modelo colombiano, El Salvador Cómo Vamos (ESCV) pretende 
ser un observatorio cuyo propósito es dar seguimiento periódico y sistemáti-
co a los cambios en la calidad de vida de las áreas urbanas de los municipios.  

El trabajo de ESCV se basa en tres ejes de acción: 

Conocer el estado de los municipios y la percepción ciudadana sobre diferen-
tes aspectos que inciden en su calidad de vida es un elemento clave para que 
las agendas públicas estén en línea con los problemas relevantes, para una 
mejor articulación de políticas nacionales y locales y para una mejor focaliza-
ción de las acciones de política pública.

A diferencia de otras réplicas del modelo Cómo Vamos que reali-
zan este ejercicio en una sola ciudad, en El Salvador se trabajará 
en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), dando segui-
miento a indicadores de calidad de vida de los 14 municipios que 
la conforman. El primer año de funcionamiento se iniciará con tres 
municipios, siendo estos: Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla. A 
lo largo del tiempo se ampliará el alcance a toda el AMSS. 

Generar información confiable, imparcial y comparable en temas de 
ciudad, calidad de vida y participación ciudadana.

Difundir información y promover su uso para la formulación de políti-
cas públicas con base en evidencia, fomentar la rendición de cuentas, 
identificar acciones para problemas locales y desarrollar más investi-
gación.

Dar seguimiento a la evolución de indicadores de calidad de vida. 

01.

02.

03.



Orientar los esfuerzos al AMSS 
responde a que, ubicada en la 
zona central del país, se extien-
de en una superficie equiva-
lente al 3% del territorio nacio-
nal, concentra a una cuarta 
parte de la población y un 
tercio de la actividad económi-
ca nacional (OPAMSS, 2019). 

Además de estos factores, se ha identificado que 
los municipios del AMSS han crecido de manera 
desordenada, caracterizándose por la falta de 
planeación y presencia de asentamientos improvi-
sados que carecen de servicios básicos o viviendas 
de calidad; elementos que inciden negativamente 
en la seguridad, la movilidad, el acceso a espacios 
públicos, entre otros. 



Esta realidad también es el reflejo de la escasez de procesos de intercam-
bio y construcción colectiva sobre las acciones tanto del gobierno central 
como locales, de la falta de estructuras de planeamiento y de informa-
ción sobre la gestión pública. Estas condiciones dificultan obtener 
buenos niveles de eficiencia en la inversión, limitan la transparencia en 
los temas administrativos del municipio y la evaluación del cumplimien-
to de las acciones públicas y su efecto en la ciudad (Arévalo, 2016). 

Ante este contexto, es necesario promover espacios de debate en torno 
al desarrollo de la ciudad que permitan a la sociedad civil incidir en políti-
ca pública e impactar positivamente en la vida de los habitantes, espe-
cialmente cuando no siempre se cuenta con datos que reflejen el estado 
de cada municipio o no se ha tomado en cuenta la opinión de la pobla-
ción en torno a temas sobre calidad de vida, lo que dificulta reconocer 
aquellos problemas y particularidades que tiene cada territorio.

De ahí deriva la importancia de contar con información pertinente sobre 
los municipios, siendo un elemento clave para comprender y diseñar 
soluciones para resolver los problemas más relevantes y particulares del 
territorio. De esta forma, ESCV aporta un mayor valor a la ciudadanía, al 
compartir información por municipio, que sea útil en la generación de 
conocimientos que promuevan el fortalecimiento del control ciudadano, 
dando paso a la formulación de políticas públicas enfocadas en la mejora 
de la calidad de vida y bienestar de la población.

...la generación de conocimientos
que promuevan el fortalecimiento
del control ciudadano, dando paso a
la formulación de políticas públicas 
enfocadas en la mejora de la calidad
de vida y bienestar de la población. 
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1En algunos de países de América Latina existen encuestas de hogares que llevan a cabo las instituciones oficiales y tienen representa-
tividad de la ciudad. Sin embargo, en El Salvador la representatividad que tiene la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM), elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), da cuenta de la situación del país y de los 14 
departamentos, y solo es representativa, en algunos indicadores, a escala municipal.
2 Para mayor detalle sobre la ficha técnica de la Encuesta de calidad de vida ver anexo 1.

Siguiendo la metodología del modelo Cómo Vamos, se busca medir la calidad 
de vida a través de dos perspectivas: una objetiva y una subjetiva. Para dar 
cuenta de la primera se obtienen indicadores que provienen en su mayoría de 
fuentes oficiales, principalmente de instituciones públicas, así como de 
encuestas a hogares1. Los elementos subjetivos, por su parte, se obtienen a 
partir de percepciones provenientes de una encuesta de calidad de vida, la 
cual permite recoger la opinión de las personas sobre su propio bienestar y la 
satisfacción con la oferta de bienes y servicios públicos.

[ FUENTES DE INFORMACIÓN ]

En El Salvador, muchas de las funcio-
nes se encuentran centralizadas, tal 
es el caso de la salud, la educación o 
la seguridad; en estos casos la infor-
mación proviene de ministerios o 
instituciones autónomas, mientras 
que unos pocos, de las alcaldías 
municipales.  

El principal mecanismo utilizado 
para la recolección de datos ha sido 
la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP), una herramienta que 
busca promover la participación 
ciudadana, la eficiencia de la admi-
nistración pública, la lucha contra la 
corrupción y la generación de una 
cultura de transparencia. También se 
obtuvo información proveniente de 
boletines estadísticos o portales de 
transparencia de las instituciones 
públicas. 

Para la obtención de datos subjetivos 
se elaboró una encuesta que tiene 
como propósito principal recoger la 
opinión de los ciudadanos sobre 
cómo evalúan su calidad de vida, su 
percepción y satisfacción sobre los 
servicios públicos y la gestión de sus 
municipios.

El cuestionario de la encuesta se 
compone de 12 módulos, entre los 
cuales se incluyen: características del 
hogar, aspectos sectoriales (educa-
ción, salud, servicios públicos, vivien-
da, espacio público, movilidad, 
medio ambiente, responsabilidad y 
participación ciudadana, seguridad 
ciudadana y migración) y aspectos 
gubernamentales (imagen, confian-
za, gestión y opinión sobre la admi-
nistración pública).

DATOS
OFICIALES

ENCUESTA DE
CALIDAD DE VIDA2
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POBLACIÓN?.01 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN

Datos revisados y corregidos al 24 de julio de 2019



CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN DE 
UNA CIUDAD PERMITE COMPRENDER 
MEJOR EL LUGAR DONDE SE VIVE.

Las ciudades han sido construidas para las personas y son el sujeto de todo lo 
que en ellas ocurre. Caracterizar a la población de una ciudad permite com-
prender mejor el lugar donde se vive. Su estructura es el resultado de la inte-
racción de variables como la natalidad, mortalidad y migración; la manifesta-
ción de aspectos biológicos, sociales, culturales y económicos (Pellegrino, 
2003).

Los habitantes son el eje de las intervenciones de gobiernos locales y central, 
pero para atender sus necesidades es preciso conocer las dimensiones, carac-
terísticas y evolución de los grupos a los que se dirigen. Estos elementos son 
necesarios para enfocar las acciones de política de vivienda, transporte, educa-
ción, salud, de provisión de servicios básicos, etc. Por ejemplo, conocer la com-
posición por sexo y edades de la población permite estimar la cantidad de 
personas en edad de trabajar, de niños en edad escolar, de mujeres en edad 
de tener hijos o de ancianos que pueden necesitar servicios de salud.

En este apartado se abordarán las principales características demográficas de 
Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla; prestando atención en la estructura por 
edades, sexo y algunos indicadores como envejecimiento, dependencia y den-
sidad. 

Es importante aclarar que los datos presentados a continuación no distinguen 
entre área urbana y rural, debido a que las estimaciones y proyecciones de 
población por municipio no cuentan con tal desagregación. 

El municipio de San Salvador, capital de El Salvador, tiene un total de 228,607 
habitantes, equivalente a un 13% de la población del AMSS y 3% de la nacional. 
Mejicanos y Santa Tecla, por su parte, con 143,811 y 139,175 habitantes, respecti-
vamente, cada uno representa el 8% de la población del AMSS y 2% de la nacio-
nal. De acuerdo con el tamaño de sus poblaciones, San Salvador es el segundo 
municipio más poblado del AMSS, Mejicanos ocuparía el quinto lugar y Santa 
Tecla el séptimo (anexo 5). 

1.1 POBLACIÓN
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  3Personas de 65 años y más
  4Personas menores a 15 años
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El Salvador Cómo Vamos

En los primeros años de vida la proporción de hombres es mayor que la 
de mujeres, pero esta relación se invierte en San Salvador y Mejicanos 
alrededor de los 20 a 29 años de edad; mientras que en Santa Tecla ocurre 
algunos años antes, entre los 15 y 19  (anexos 2, 3 y 4). Las proyecciones de 
población total según sexo de la persona son parecidas en los tres muni-
cipios, en promedio, el 55% son mujeres y 45% hombres (anexo 6).  

Según las estimaciones de población de los tres municipios, en Santa 
Tecla y Mejicanos el 45% de los habitantes son menores de 30 años, les 
sigue San Salvador con 42%. Estas tres ciudades también comparten que 
el grupo poblacional más grande es el de jóvenes entre 20 y 24 años. 

De manera general, estos son algunos indicadores que permiten conocer 
las características de la población de estos municipios. Planificar y 
emprender acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
como acceso a trabajo decente, cuidados de salud, servicios educativos y 
un entorno seguro, implica tener en cuenta las necesidades de cada 
grupo.

La estructura de la población se puede analizar 
desde diferentes indicadores, uno de ellos es el 
Índice de envejecimiento, que expresa la relación 
entre la cantidad de personas adultas mayores3  y 
la cantidad de niños y adolescentes4 . En la actua-
lidad, factores como las mejoras en las condicio-
nes de vida y las innovaciones médicas llevan a 
que las personas tengan vidas más largas; pero 
ello también implica que hay que garantizar el 
bienestar de la población adulta. 

1.2 ENVEJECIMIENTO

Las proyecciones de población total según 
sexo de la persona son parecidas en los 
tres municipios, en promedio, el 55% son 
mujeres y 45% hombres.

En los tres municipios 
el índice de envejeci-
miento es mayor para 
las mujeres que para 
los hombres. 



5 En El Salvador la edad de jubilación es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres

La atención en este grupo de la población responde a 
que con la vejez se presentan dificultades para que las 
personas puedan valerse por sí mismas, así como limita-
ciones de movilidad u otros problemas físicos o menta-
les. También se hacen presentes padecimientos del cora-
zón, de los músculos, huesos y, en general, aumenta el 
riesgo de contraer enfermedades (Aranco, Stampini, 
Medellín, & Ibarrarán, 2018). Todo esto tiene impacto 
sobre las demandas en servicios de salud y cuidado, 
puesto que son grupos que requieren tratamientos 
especializados y complejos. 

En el caso de San Salvador, la población de 65 y más 
años alcanza el 13% de la población del municipio, con 
un índice de envejecimiento de 79 adultos de 65 y más 
años por cada 100 niños o adolescentes menores de 15 
años. Mejicanos, por su parte, cuenta con un 11% de 
población de 65 y más años de edad y registra 58 adul-
tos mayores por cada 100 niños. Santa Tecla, con 9% de 
adultos de 65 y más años de edad, guarda una relación 
de 55 adultos mayores por cada 100 niños (anexo 6). 

Al desagregar el índice de envejecimiento por sexo es 
posible corroborar la mayor esperanza de vida de las 
mujeres, es decir, que las mujeres viven más años que los 
hombres. En los tres municipios el índice de envejeci-
miento es mayor para las mujeres que para los hombres. 
En Santa Tecla, por ejemplo, el indicador pasa de 39 hom-
bres de 65 y más años de edad por cada 100 niños, a 72 
mujeres adultas mayores por cada 100 niñas. En San 
Salvador, incluso, hay más mujeres mayores de 65 y más 
años de edad que niñas menores de 15, que se refleja en 
un índice de 101 adultas mayores por cada 100 niñas. 

Estas diferencias plantean retos importantes para la 
vejez de las mujeres, quienes al vivir más años e incluso 
jubilarse antes que los hombres5  deben vivir por mucho 
más tiempo dependiendo de su pensión y de los cuida-
dos de sus familias. En el caso que no cuenten con 
programas de seguridad social, la situación empeora 
porque dependen por completo de sus familias.  

58%
Mejicanos

79%
San Salvador

55%
Santa Tecla
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6 Menores de 15 años y mayores de 64
7 De 15 a 64 años

44%
San Salvador

Dar seguimiento a este tipo de indicadores permite apreciar los cam-
bios generacionales derivados del proceso de envejecimiento. A 
medida que la sociedad envejece, el proceso biológico de pérdida de 
capacidades físicas y mentales aumenta la porción de personas que 
requieren servicios de salud y de cuidados; por ello,- los tomadores de 
decisiones deben estar atentos para responder a los cambios en las 
demandas sociales de estos grupos (CELADE-CEPAL, 2019). 

Otra forma de analizar la composición de una pobla-
ción es a través de la relación de dependencia econó-
mica potencial. Este indicador mide la población en 
edades que teóricamente se consideran inactivas o 
económicamente dependientes6 , con relación a la 
población en edades activas o económicamente 
productivas7 . Otra forma de interpretarlo es como la 
relación entre los potenciales demandantes de cuida-
dos (niños y ancianos) y los potenciales proveedores de 
los mismos. 

Teóricamente, los niños y ancianos son los grupos que 
por su edad no son autónomos y, además de requerir 
cuidados, dependen de las personas que por encon-
trarse activas las sostienen económicamente o les 
proveen de cuidados. 

Los resultados de las proyecciones de población por 
edad y municipio arrojan que, en San Salvador, por 
cada 100 personas en edad activa hay 44 en edades 
inactivas. En Mejicanos esta relación es de 42 inactivos 
por cada 100 activos y en Santa Tecla es de 36 inactivos 
por cada 100 activos (anexo 6). Aunque este indicador 
no expresa la carga real de población inactiva, ya que 
no toda la población en edad activa trabaja ni toda la 
inactiva ha dejado de trabajar, provee una idea del 
gasto social que debe sostener la población activa, a la 
vez que proporciona información clave para las políti-
cas en materia de salud, cuidados, seguridad social, 
empleo y educación (CEPAL, 2006). 

1.3 DEPENDENCIA

42%
Mejicanos

36%
Santa Tecla
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Como último indicador para describir a las poblaciones 
de estas ciudades y sus dinámicas, se estimó la relación 
de sus habitantes, con respecto a la superficie territorial 
de estos municipios; es decir, la densidad poblacional. En 
2018, el indicador de densidad de Mejicanos fue de 6,501 
habitantes por km2, seguido de San Salvador con 3,164 y 
por último Santa Tecla con 1,282.

La densidad poblacional permite conocer cómo se distri-
buye la población dentro de su territorio y los cambios en 
el tiempo, derivados de los procesos de urbanización, 
migraciones, fecundidad, mortalidad y dinámica socioe-
conómica. 

1.4 DENSIDAD POBLACIONAL

6,501
habitantes por Km2

3,164
habitantes por Km2

1,282
habitantes por Km2

Mejicanos 
San Salvador 
Santa Tecla



El reto se encuentra en que los municipios 
puedan potenciar el desarrollo de su población 
según la necesidad de cada grupo, dotándolos 
de oportunidades de estudio, de formación, con 
acceso a salud, ambientes seguros, recreación, 
cultura y espacios públicos que les permitan 
participar activamente en la sociedad y enveje-
cer con dignidad. 

EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN POBLACIÓN?
San Salvador sobrepasa los 200 mil habitantes, mientras que Mejica-
nos y Santa Tecla se mantienen alrededor de 140 mil, todos por 
encima de los 128 mil habitantes que en promedio viven en los 
municipios del AMSS. Estas poblaciones se distribuyen en el territo-
rio con densidades poblacionales que superan los 1,000 habitantes 
por km2, como es el caso de Santa Tecla, hasta los más de 6,000 de 
Mejicanos. 

Los tres municipios son predominantemente urbanos y al igual que 
ocurre con las estadísticas nacionales, hay más mujeres que hom-
bres. Según las proyecciones de población para cada municipio hay, 
en promedio, 83 hombres por cada 100 mujeres.

En cuanto a las edades de estas personas, se encuentra que por 
cada 100 habitantes al menos 40 tienen menos de 30 años y alrede-
dor de 71 tienen entre 15 y 64 años de edad. Este último rango es 
utilizado para referirse a la población activa. Para una sociedad 
resulta beneficioso contar con la mayor parte de sus habitantes en 
edades que se espera sean activas laboralmente. Esto favorece a la 
fuerza de trabajo en la medida que las personas puedan incorporar-
se a los mercados de empleo e impulsar el desarrollo de la sociedad. 
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EDUCACIÓN?.02 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



La educación acerca a las personas al conocimiento. Cuando una 
persona estudia desarrolla capacidades y habilidades de aprendi-
zaje que le ayudan a comprender y cuestionar el mundo en que 
vive. 

A través de la educación se adquieren herramientas para enfrentar 
los desafíos de la vida diaria. Se aprende a expresar mejor las ideas 
de forma oral o escrita, a contar, medir, a conocer y cuidar del 
cuerpo. Se conocen las diferentes formas de vida que existen en el 
planeta y cómo conservarlo. Estudiar permite entender cómo se 
organiza la sociedad, las obligaciones y derechos que tiene cada 
individuo y la cultura en la que está inmerso. El entorno educativo 
también contribuye a reconocer las diferencias entre las personas, 
a desarrollar habilidades de convivencia y la capacidad para 
relacionarse con los demás (La escuela y la familia, s.f.). 

Todas las personas tienen derecho a la educación y tanto la Consti-
tución de la República de El Salvador como la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos así lo establecen. A lo largo de los 
años se ha reconocido la importancia de la educación para los 
niños, jóvenes y adultos en tanto puede convertirse en un instru-
mento para alcanzar y proteger otros derechos como la salud y la 
participación (UNESCO, 2004). Además, puede contribuir a que las 
personas desarrollen sus capacidades, tomen decisiones informa-
das y mejoren su calidad de vida (UNESCO, 1990).

LA EDUCACIÓN ACERCA A LAS
PERSONAS AL CONOCIMIENTO.

Según la UNESCO (2009), una persona está alfabetizada cuando 
puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre 
su vida cotidiana. Las habilidades de lectura y escritura permiten a 
las personas desenvolverse en el diario quehacer, continuar apren-
diendo y comunicarse de forma escrita. 

2.1 ALFABETIZACIÓN
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8 La UNESCO mide la tasa de alfabetización para las personas de 15 más años, sin embargo, la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples de El Salvador calcula este indicador para las personas de 10 o más años. Es así que para fines de comparación con el 
indicador nacional se tomó de referencia el parámetro de la estadística oficial. 

La alfabetización, un derecho humano fundamental, abre el 
camino para obtener los conocimientos que permitan tomar 
decisiones más informadas, participar activamente en la comuni-
dad y contar con más posibilidades para desarrollarse en diferen-
tes áreas de la vida como la economía, la cultura y la política 
(UNESCO, 2005). Además, puede contribuir a aumentar el grado 
de autoestima y confianza de una persona y abrir el camino hacia 
una mayor conciencia sobre aspectos de la vida como la salud, su 
futuro y el de su familia (Benavot, 2008).

Una forma para conocer el estado y avances de una sociedad en 
esta tarea es la tasa de alfabetización, que se entiende como el 
porcentaje de la población de diez años o más8  que puede leer y 
escribir. La Encuesta de calidad de vida 2018 refleja que en Mejica-
nos, San Salvador y Santa Tecla esta proporción es del 97%; es 
decir que, de cada 100 personas, todavía hay tres que no saben 
leer ni escribir. Se trata de personas que se enfrentan a situacio-
nes como no poder descifrar los letreros de la calle, una receta 
médica o sus propios documentos personales. Una persona que 
no sabe leer ni escribir tiene limitadas sus oportunidades de 
aprendizaje y de trabajo, puesto que solo puede optar a oficios de 
pocas o nulas aptitudes de lectura y escritura. 

Es importante hacer notar que esta condición no afecta a hom-
bres y mujeres por igual. La tasa de alfabetización de las mujeres 
es de 95% en San Salvador y Mejicanos; en Santa Tecla, de 97%. 
Para los hombres, en cambio, es de 98% para los tres municipios 
(gráfico 1). Esta diferencia supone que existen factores que limitan 
el desarrollo de habilidades de lectoescritura que afectan más a 
hombres que a mujeres, a la vez que se enfrentan de forma 
desventajosa a las dificultades que supone no saber ni leer ni 
escribir.

Una persona que no sabe leer ni escribir 
ve limitadas sus oportunidades de apren-
dizaje y de trabajo, puesto que sólo puede 
optar a oficios de pocas o nulas aptitudes 
de lectura y escritura. 
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La escolaridad promedio es un indicador que permite conocer el 
nivel de educación de una población determinada (INEGI, 2019) y 
expresa el número de años de educación formal que, en promedio, 
ha cursado la población de seis o más años de edad. En Mejicanos y 
San Salvador el promedio de años de escolaridad de sus habitantes 
es de 9.9 y 9.8, respectivamente; en Santa Tecla, de 11.1 (gráfico 2). 

Este indicador se puede asociar con los niveles de la educación 
oficial, es decir, con 9 años de escolaridad se ha aprobado el noveno 
y último grado de la educación básica. Según la Ley General de Edu-
cación, la educación básica es obligatoria y gratuita si la imparte el 
Estado (Decreto No.917, 1996); no ocurre lo mismo con la educación 
media, que si bien la Constitución establece que sea gratuita si es 
impartida por el Estado, no es obligatoria. 

Según el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) 
(2016), la obligatoriedad no solo se refiere a la del Estado como 
proveedor del servicio, sino también a sus familias, en quienes recae 
la responsabilidad de enviar y mantener a sus hijos en los centros 
educativos.

2.2 ESCOLARIDAD PROMEDIO
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 1 TASA DE ALFABETIZACIÓN



La asistencia escolar mide la porción de población, según diferen-
tes rangos de edad, que asistió a un centro educativo formal 
durante un período determinado. La Encuesta de calidad de vida 
2018 revela que este porcentaje es de 28% en Mejicanos, 27% en 
San Salvador y 25% en Santa Tecla; es decir, de cada 100 tecleños de 
4 más años de edad, 25 asistieron a un centro formal de estudios. 
También es posible acotar los rangos de edad y centrar la atención 
en aquellos que guardan correspondencia teórica con los niveles 
educativos oficiales e identificar la porción que se encuentra esco-
larizada. 

Según la Ley General de Educación, los niños de 4 a 6 años debe-
rían estar matriculados en Parvularia, los de 7 a 15 años en Educa-
ción Básica y los de 16 a 18 en Educación Media o Bachillerato. 

Los resultados de la encuesta también permiten identificar que en 
los tres municipios todavía existe alrededor de un 7% de la pobla-
ción de 6 años o más que, en promedio, no estudia o nunca ha 
estudiado. 

2.3 ASISTENCIA ESCOLAR
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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...en la medida que los niños y adolescentes 
se matriculen y permanezcan en el sistema 
educativo podrán desarrollar sus habilidades 
y capacidades de aprendizaje. 

La asistencia escolar del primer 
grupo es de 86% en Mejicanos, 
76% en San Salvador y 83% en 
Santa Tecla. Esto significa que, 
en promedio, 8 de cada 10 niños 
ente 4 y 6 años de edad asisten a 
un centro de estudios (sin 
importar el nivel o grado al que 
asistan). Sin embargo, la aten-
ción debe centrarse en esos dos 
que no lo hacen, ya sea porque 
ingresarán de forma tardía al 
sistema escolar o porque, en 
definitiva, no lo harán nunca.

De acuerdo con las teorías de 
desarrollo, entre los 4 y 6 años los 
niños desarrollan la capacidad 
de realizar movimientos de equi-
librio y coordinación, de organi-
zar información y resolver 
problemas; comunicarse a través 
del lenguaje, lectura y escritura. 
También aprenden a reconocer 
su propio cuerpo, sus emociones 
y sentimientos; a relacionarse 
con las demás personas (CEDEP, 
2015). Los niños que a esta edad 
no asisten a la escuela pierden la 
oportunidad de que en esta 

etapa sus capacidades físicas, 
mentales y emocionales sean 
estimuladas y potenciadas por el 
proceso educativo.

Cada grupo de edad tiene su 
importancia en cuanto a las 
etapas del desarrollo de los niños 
y adolescentes. Medir y conocer 
la asistencia escolar es impor-
tante, porque en la medida que 
los niños y adolescentes se 
matriculen y permanezcan en el 
sistema educativo podrán desa-
rrollar sus habilidades y capaci-
dades de aprendizaje. 

Según la Encuesta de calidad de 
vida 2018 la mayor asistencia 
escolar se logra en el grupo de 7 
a 15 años, con un 95% de niños y 
adolescentes que en promedio 
asisten a un centro educativo 
(gráfico 3). Hay que tomar en 
cuenta que, aunque la asistencia 
de este grupo es mayor, en 
relación con los otros rangos de 
edad, todavía hay un 5% de niños 
y adolescentes entre 7 y 15 años 
que no asisten a la escuela. 
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Al desagregar por sexo la asistencia 
escolar de los niños y adolescentes 
entre 7 y 15 años, se encuentra que 
en Mejicanos y San Salvador la 
asistencia de las niñas es mayor 
que la de los niños; mientras que, 
en Santa Tecla, ocurre lo contrario. 
Identificar estas diferencias cobra 
relevancia para comprender los 
motivos que en cada municipio 
inciden en que los niños y niñas 
asistan a un centro escolar.

93%
Mejicanos

94%
San Salvador

95%
Santa Tecla

96%
Mejicanos

98%
San Salvador

93%
Santa Tecla

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
*Los grupos de edad corresponden a las edades teóricas para cursar cada 
nivel educativo, los cuales se han señalado únicamente como referencia. 

GRÁFICO 3
ASISTENCIA ESCOLAR POR RANGO DE EDAD
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2.4 PARIDAD EN LA EDUCACIÓN

Finalmente, para los jóvenes entre 16 y 18 años la asistencia escolar es 
de 77% en Mejicanos, 72% en San Salvador y 83% en Santa Tecla. Esto 
se traduce a que entre un 17% y 28% de jóvenes entre 16 y 18 años se 
encuentra fuera del sistema educativo, es decir, existen factores para 
que los jóvenes desistan de estudiar a medida aumenta la edad. 
Como ya se mencionaba antes, estar fuera del sistema educativo 
limita las posibilidades de desarrollo de los niños y adolescentes, 
además que no contar con estudios puede convertirse en un obstá-
culo para insertarse en el mercado laboral.

Cuando se hace referencia a la paridad en la educación, lo que se 
persigue es la igualdad entre niños y niñas. El Foro Mundial sobre la 
Educación celebrado en 2000 en Dakar, Senegal, planteó que si las 
niñas y las mujeres no podían ejercer su derecho a la educación, se 
dificultaba cualquier esfuerzo por lograr el progreso educativo como 
una fuente de desarrollo y empoderamiento (UNESCO, 2015). De ahí 
que toma importancia medir la paridad entre los géneros en térmi-
nos de la participación de las mujeres en la educación y de las opor-
tunidades de aprendizaje disponibles, comparadas con las de los 
hombres (UNESCO, 2009). De esta forma, el indicador de paridad 
entre los géneros en la educación mide la relación entre la tasa de 
asistencia escolar de las niñas, según diferentes rangos de edad, con 
respecto a la de los niños9. 

La Encuesta de calidad de vida permite identificar que en los prime-
ros años de edad la asistencia escolar es favorable para las niñas, 
especialmente en Mejicanos. Los resultados de este municipio 
reflejan que por cada 100 niños de entre 4 y 6 años que asisten a la 
escuela, hay 117 niñas estudiando. El indicador para San Salvador 
muestra que asisten 106 niñas por cada 100 niños de entre 4 y 6 
años y en el caso de Santa Tecla se puede decir que hay paridad 
(gráfico 4).  Estos resultados plantean que en Mejicanos y San Salva-
dor intervienen factores que afectan más a los niños de entre 4 y 6 
años que a las niñas de esa misma edad para ser enviados a estudiar. 

9  Un Índice de paridad inferior a 0.97 denota disparidad en perjuicio de las mujeres, mientras que uno superior a 
1.03 denota disparidad en perjuicio de los varones (UNESCO, 2015).
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Los mayores retos paras las niñas en términos de asistencia escolar 
se presentan en los años en los que se espera que estén inscritas en 
educación media, es decir, entre los 16 y 18 años. En San Salvador, 
por ejemplo, de cada 100 niños entre 16 a 18 años que asisten a la 
escuela, asisten 90 niñas de la misma edad. En Mejicanos esta 
relación es de 94 niñas por cada 100 niños y en Santa Tecla asisten 97 
niñas por cada 100 niños. En San Salvador y Mejicanos el indicador 
es desfavorable para las mujeres, lo que indica que entre los 16 y 18 
años de edad hay factores o condiciones que afectan más a las niñas 
que a los niños para que dejen de asistir a la escuela. 

Las tasas netas de cobertura muestran el porcentaje de niños y ado-
lescentes en edad escolar normativa que se encuentran estudiando 
el nivel educativo correspondiente, con respecto al grupo de edad 
teórico para cada nivel (UNESCO, 2009). Este indicador expresa 
tanto la cobertura como la eficiencia educativa, en tanto mide la 
porción de niños y adolescentes que están dentro del sistema edu-
cativo y en el nivel correspondiente a su edad. 

2.5 TASAS NETAS DE COBERTURA
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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Los resultados de la Encuesta de calidad de vida evidencian que 
en los tres municipios los mayores retos están en la educación 
inicial, puesto que la cobertura va de un 4% en Salvador a un 16% 
en Santa Tecla. Esta tasa indica que en San Salvador de cada 100 
niños que deberían estar inscritos en educación inicial según la 
edad correspondiente, solo 4 lo están. En Mejicanos la tasa de 
cobertura neta sube a 11% y en Santa Tecla a 16%. Una baja 
cobertura en educación inicial plantea retos para la estimula-
ción temprana y desarrollo integral de niños de entre 0 y 3 años.
 
En el caso de Mejicanos es importante destacar que tiene una 
cobertura neta del 87% en el primer ciclo de educación básica, 
lo que indica que de cada 100 niños de 7 a 9 años de edad y que 
deberían estar cursando de 1° a 3er grado, 87 se encuentran 
estudiando en los grados respectivos; mientras que, los 13 
restantes, o bien podrían estar en un nivel diferente por factores 
como la repitencia o el ingreso tardío o, en definitiva, se encuen-
tran fuera del sistema educativo (gráfico 5). En cuanto a la edu-
cación media, la cobertura alcanza como máximo un 50% en 
Santa Tecla. Los porcentajes alcanzados en cada municipio 
hacen notar que a medida se avanza en la trayectoria educativa, 
aumenta la probabilidad de abandonar o de perder la corres-
pondencia entre el nivel educativo y la edad normativa.

Los resultados de la Encuesta de
calidad de vida evidencian que en
los tres municipios los mayores
retos están en la educación inicial 
y educación media...
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GRÁFICO 5
TASAS NETAS DE COBERTURA

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos



Cuando existe un desfase entre la edad cronológica y la que el 
sistema educativo establece como preferible para cursar deter-
minado grado o nivel educativo, se considera que existe rezago 
escolar (Hernández Mella & Pacheco Salazar, 2011). En El Salvador, 
un alumno tiene rezago cuando tiene 3 o más años por encima 
de la edad normativa para cada nivel educativo. La repitencia, 
inscripción tardía, deserción temporal y otras condiciones socioe-
conómicas se pueden reflejar en el rezago, el que a su vez repre-
senta un factor que puede determinar el abandono o permanen-
cia en la escuela (UNICEF, 2016). Según la Encuesta de calidad de 
vida, el rezago educativo en Mejicanos es de 2%, en San Salvador 
de 5% y Santa Tecla de 3% (gráfico 6). En San Salvador y Santa 
Tecla el rezago es mayor en los niños que en las niñas, mientras 
que, en Mejicanos, ocurre lo contrario. 

2.6 REZAGO ESCOLAR

Fuente: Encuesta de calidad de vida, El Salvador Cómo Vamos
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La deserción escolar se entiende como el abandono del sistema edu-
cativo por parte de los estudiantes, que puede estar asociado con 
factores generados en la escuela, así como por contextos sociales, 
familiares e individuales (Moreno Bernal, 2013). En el caso de los 
centros educativos de Mejicanos, la tasa de deserción, según las esta-
dísticas educativas del MINEDUCYT, fue de 4%, mientras que en los de 
San Salvador y Santa Tecla fue de 3% y 2%, respectivamente (gráfico 
7). Esto significa que dos de cada 100 niños que en 2018 se matricula-
ron en algún centro educativo de Santa Tecla no finalizaron el año 
escolar. 

Si se analizan los indicadores por nivel educativo, se encuentra que en 
los centros educativos de Mejicanos existe una mayor deserción esco-
lar en la educación media, mientras que en los de San Salvador y 
Santa Tecla es mayor en el tercer ciclo de educación básica (gráfico 8). 

2.7 DESERCIÓN ESCOLAR

Fuente: Estadísticas de matrícula inicial y final disponibles en el sitio 
web del MINEDUCYT. 
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Los indicadores según centro de estudio al que asisten los niños y 
adolescentes desde educación inicial hasta educación media de estos 
tres municipios, revelan que en Mejicanos y San Salvador más de la 
mitad de la población estudiantil está cubierta por el sistema público, 
en un 58% y 56%, respectivamente. En Santa Tecla los estudiantes 
asisten, en su mayoría, a centros de estudio privado con una propor-
ción de 54%. Hay una pequeña porción de estudiantes que asisten a 
centros de estudios considerados mixtos, que son aquellos que 
funcionan bajo la modalidad de administración escolar local, pero que 
son subsidiados por el Ministerio de Educación (MINED, s.f.).

2.8 ASISTENCIA A CENTROS DE
ESTUDIOS PÚBLICO/PRIVADOS

Fuente: Elaboración propia con 
estadísticas de matrícula inicial y 
final disponibles en el sitio web 
del MINEDUCYTIn
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN EDUCACIÓN?
Con un 97% de la población de 10 y más años de edad alfabetiza-
da, en estos municipios todavía hay un 3% de habitantes que no 
gozan de los beneficios y libertades que las habilidades de lectu-
ra y escritura brindan a una persona.

En términos de escolaridad, la población de Mejicanos, San Salva-
dor y Santa Tecla ha acumulado un promedio de 10.3 años de estu-
dios. Esto significa que la mayoría de las personas del municipio ha 
culminado, por lo menos, la educación básica. Se sabe que entre 
mayor sea el nivel educativo de una persona, mayores serán las 
posibilidades de encontrar un empleo y mejorar sus condiciones 
de vida, es por ello que aumentar los años de estudio de los habi-
tantes de estos municipios es un reto, pero ello pasa por lograr que 
los estudiantes asistan y se mantengan en el sistema educativo 
regular.

En San Salvador y Mejicanos prácticamente hay un cuarto de la 
población de 16 a 18 años que no asiste a un centro educativo, 
etapa de la vida que se espera estén cursado el bachillerato. Estas 
cifras permiten observar que existen factores por los que estos 
jóvenes no continúan sus estudios de educación media y, por lo 
tanto, se ven reducidas las oportunidades de desarrollo. Esta situa-
ción se confirma con la tasa neta de cobertura de educación 
media, siendo una de las más bajas. 
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TRABAJO?.03 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



EL TRABAJO VINCULA A LAS
PERSONAS EN LA SOCIEDAD...

El trabajo, ya sea asalariado o independiente, vincula a las 
personas en la sociedad y la economía en la que se desenvuel-
ven. Además de posibilitar una contribución productiva y obte-
ner ingresos y medios de vida, el trabajo también puede con-
vertirse en un factor fundamental para la autoestima, en tanto 
concede un sentido de dignidad y afirma el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad (OIT, 2012). Una persona que 
trabaja se siente útil, desarrolla habilidades que pone al servicio 
de la sociedad, se vuelve parte de este grupo de personas que 
gracias a sus esfuerzos físicos y mentales aportan y contribuyen 
a una sociedad más próspera. 

Además de los beneficios personales y materiales que se obtie-
nen a través del trabajo, se impulsa el potencial, creatividad y 
espíritu humano, contribuyendo a la innovación y acumulación 
de conocimientos que dan fundamento a las culturas y civiliza-
ciones (PNUD, 2015).

Según el Informe de Desarrollo Humano 2015 (PNUD, 2015), 
cuando el trabajo se realiza bajo condiciones dignas, seguras y 
justas, puede contribuir a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social. De ahí que tome importancia monitorear la 
estructura del mercado laboral, profundizando en el perfil de 
ocupados y desocupados para describir diferentes aspectos de 
una determinada economía y sociedad.

In
fo

rm
e 

d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
vi

d
a 

/  
Tr

ab
aj

o 
 - 

 4
1

El Salvador Cómo Vamos



Según la Encuesta de calidad de vida 
2018, esta tasa es de 67%, en promedio, 
para los tres municipios; esto significa 
que, por cada 100 personas en edad de 
trabajar, 67 se encuentran ocupadas u 
ofreciendo su fuerza de trabajo al merca-
do laboral (gráfico 9). 

En El Salvador, según la EHPM (DIGESTYC, 2018), una persona se 
encuentra en edad de trabajar si tiene 16 años o más; lo que 
implica que todo adolescente al cumplir 16 años se considera 
apto para realizar funciones productivas y pasa a formar parte de 
la Población en Edad de Trabajar (PET), independientemente 
comience a trabajar o no.

Dentro de la PET, existe un grupo al que se le denomina Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), haciendo referencia a aque-
llas personas que realizan alguna actividad económica, sea o no 
en forma remunerada, u ofrecen su fuerza de trabajo al mercado 
laboral; esta porción de la población representa la fuerza de 
trabajo. 

La relación que existe entre la PEA y la PET, se le conoce como 
tasa global de participación, entendida como una forma de 
medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo de una determi-
nada región (DIGESTYC, 2018), o la porción de población disponi-
ble para la producción de bienes y servicios en una sociedad 
(Elizaga, 1964).

3.1 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN
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Sin embargo, la tasa es considerablemente mayor para los 
hombres, en comparación con las mujeres. En promedio, la tasa 
de participación global masculina es de 76%, mientras que la 
femenina de 61%; es decir, ante igual cantidad de hombres y 
mujeres en edad de trabajar, hay más hombres que mujeres 
ocupadas o en busca de empleo, lo que podría implicar que hay 
factores que inciden en que las mujeres no se incorporen a la 
fuerza de trabajo. 

A partir de esta identificación de la PEA es posible dividirla 
entre las personas que se encuentran ocupadas, es decir, reali-
zan alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a 
cambio de una remuneración o beneficios (OIT, s.f.); de aquellas 
que, sin estar ocupadas, se encuentran en la búsqueda de un 
empleo. De esta forma es posible obtener la tasa de ocupación 
y de desempleo. 

3.2  OCUPACIÓN

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 9 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN LABORAL
(PEA/PET)



Los resultados de la Encuesta de calidad de vida reflejan 
que la tasa de ocupación es de 86% en Mejicanos, 90% 
en San Salvador y de 88% en Santa Tecla.

Del total de habitantes de San Salvador que se encuen-
tran trabajando, el 84% lo hacen en su propio municipio, 
mientras 16% lo hacen fuera. En Santa Tecla esta 
relación es de 58% y en Mejicanos de 47%; es decir, más 
de la mitad trabaja fuera del municipio (gráfico 10). 
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 10 OCUPADOS QUE TRABAJAN EN EL 
MISMO MUNICIPIO QUE HABITAN



10 Tomando como referencia la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), se consideran como empleos asalariados 
aquellos en los que los trabajadores reciben una remuneración que no depende de los ingresos de la unidad para la que trabajan. Los 
empleos independientes son aquellos en los que la remuneración depende de los beneficios derivados de los bienes o servicios 
producidos y los titulares mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa, entendiéndose empresa en una definición 
amplia que incluye a las operaciones de una sola persona (OIT, 2001).

También es posible identificar la situación de 
empleo10  de la población ocupada de estos munici-
pios. El 61%, en promedio, es asalariado; 34% es inde-
pendiente y 5% se dedica a otra actividad para 
generar ingresos (anexo 8). De los asalariados 55% 
tienen trabajos permanentes y 6% temporales. Los 
considerados independientes 21% reportan ser 
dueños o patronos, 11% trabajadores por cuenta 
propia y 2% familiares auxiliares sin remuneración.

Por definición, los trabajadores asalariados reciben 
una remuneración periódica a cambio de ofrecer su 
fuerza de trabajo bajo cierta continuidad y con un 
horario, lugar y duración determinada. El amparo 
legal, seguridad social (salud y vejez) y el estableci-
miento de un salario mínimo, son otras de las carac-
terísticas que, teóricamente, tienen los trabajos 
asalariados. Los independientes, en cambio, no 
ganan un salario, sino un ingreso, generalmente 
irregular, que proviene de una actividad autónoma 
(OIT, 2017). Además, la protección laboral y social 
puede estar ausente o ser inestable, pudiendo 
representar un factor de vulnerabilidad para el 
trabajador.
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En el caso de los asalariados, la porción 
de mujeres en relación con el total de 
este grupo es de 44%, lo que significa 
que, de cada 100 asalariados, 44 son 
mujeres y 56 son hombres. 
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11 Es la remuneración que perciben los trabajadores por cuenta propia, el cual combina la remuneración que perciben como dueños del 
capital del emprendimiento productivo y como trabajadores que aportan mano de obra a su propio emprendimiento (Banco Central 
del Uruguay, s.f.)

A partir de los resultados de la encuesta se puede 
identificar que, de esta población ocupada, en Meji-
canos y San Salvador existe una cuarta parte o más 
que recibe ingresos inferiores a US$300 mensuales, 
cantidad que se aproxima al salario mínimo vigente 
en 2018 para el sector comercio, industria y servicios. 
Independientemente se trate de ingresos vía salario 
o ingresos mixtos11, estar por debajo de esta cifra 
puede representar una vulnerabilidad al no poder 
cubrir las necesidades más elementales del hogar. 
También es relevante destacar que existe un 
porcentaje mayor de mujeres que hombres que 
reciben menos de esta cantidad. En San Salvador, 
por ejemplo, dos de cada diez hombres reciben 
menos de US$300, para las mujeres esta relación 
prácticamente se duplica, existiendo una marcada 
diferencia que pone en desventaja a las mujeres 
(anexo 8)

3.3  INGRESOS LABORALES

Del total de personas ocupadas, el 44% tiene un 
trabajo asalariado y cuenta con seguridad social, 
esto podría considerarse como un indicador de 
trabajo formal. Las implicaciones de no contar con 
un trabajo formal son que los trabajadores carecen 
de protección social como el seguro de salud y acci-
dentes de trabajo, así como de cobertura previsio-
nal y, al no tener acceso al sistema de pensiones, se 
ven expuestos a trabajar durante más tiempo ante 
la imposibilidad de jubilarse. También, el empleo 
informal puede estar asociado a bajos salarios (Frei-
je, 2002). 
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3.5 DESEMPLEO

La situación particular de cada municipio revela que en Mejicanos 
el empleo formal es de 44%, en San Salvador de 39% y Santa Tecla 
de 51%. En términos generales, más de la mitad de los trabajadores 
podrían considerarse con un empleo informal, siendo las mujeres 
las que enfrentan una situación más desfavorable, especialmente 
en San Salvador y Mejicanos, donde se amplía la brecha entre 
hombres y mujeres con un empleo formal (gráfico 11)

La otra cara de la ocupación es el desempleo, es decir, personas 
que pueden y quieren trabajar, pero no encuentran un empleo. Se 
considera una situación involuntaria, resultado de una oferta de 
trabajo insuficiente para la demanda que existe de empleo (Figue-
roa Hernández, Ramírez Abarca, González Elías, Pérez Soto, & Espi-
nosa Torres, 2012). El desempleo puede traer consecuencias en la 
medida que las personas y su grupo familiar vean deteriorada sus 
condiciones de vida u ocasionar problemas psíquicos en los indivi-
duos (Resico, 2010). 

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 11 TRABAJO FORMAL
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La tasa de desempleo representa la porción de la PEA que no 
cuenta con trabajo, pero se encuentra buscando uno, siendo 
de 14% en Mejicanos, 10% en San Salvador y 12% en Santa Tecla 
(gráfico 12).

Al hablar de desempleo también es importante identificar 
cuál grupo de la población se ve más afectado. La tasa de 
desempleo de las mujeres supera a la de los hombres hasta en 
4 puntos porcentuales, tal como ocurre en Mejicanos. Esta 
diferencia debe ser tomada en cuenta para identificar cuáles 
son los obstáculos que las personas encuentran para encon-
trar un trabajo y que afectan más a las mujeres que a los hom-
bres. 

En cuanto a la edad de la población que se encuentra desem-
pleada, los jóvenes de entre 16 y 24 años ocupan un 45% en 
Mejicanos, 42% en San Salvador y 40% en Santa Tecla, esto 
significa que, por cada 100 personas desempleadas en Mejica-
nos, 45 son jóvenes (gráfico 13). 
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Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 12 TASA DE DESEMPLEO
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De acuerdo con la OIT (ONU, 2005), un desarrollo profe-
sional temprano puede significar perspectivas profe-
sionales de largo plazo más favorables, puesto que los 
jóvenes pueden pasar de la dependencia social a la 
autosuficiencia.

Hasta ahora se ha descrito la situación dentro del mer-
cado laboral, pero también existe el trabajo que se reali-
za sin ningún pago en el hogar en actividades domésti-
cas, como cocinar, planchar, lavar ropa, limpiar; ordenar 
o cuidar de niños, enfermos o adultos, entre otros. Los 
resultados de la encuesta revelan que, en promedio, las 
personas dedican más de 3.3 horas diarias para realizar 
estas actividades, elevándose a 4 en el caso de las 
mujeres, mientras baja a 2.3 para el grupo de los hom-
bres (Anexo 8). Estas cifras dejan ver que el trabajo 
dentro de los hogares no se distribuye equitativamente 
entre hombres y mujeres. 

3.6 TRABAJO NO REMUNERADO

El Salvador Cómo Vamos

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 13 DESEMPLEO POR
GRUPOS DE EDAD



EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN TRABAJO?
En Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla 8 de cada 10 habitantes se 
encuentra en edad de trabajar, mientras 5 de cada 10 trabaja o está 
buscando empleo. El 61% de los trabajadores de estos municipios lo 
hacen bajo una situación de asalariados, especialmente los hom-
bres. Los independientes representan el 34% de los ocupados, con 
un predominio de las mujeres en este grupo. 

En San Salvador, al menos 8 de cada 10 trabajadores realiza las 
actividades a las que se dedica en su propio municipio, esto supone 
una ventaja porque al encontrar oportunidades de empleo en el 
mismo territorio en el que habitan, deben recorrer menores distan-
cias para llegar a sus trabajos. En el caso de Santa Tecla, esta 
relación es de 6 por cada 10; mientras en Mejicanos, solo la mitad 
de trabajadores lo hacen en el mismo municipio que habitan, la 
otra mitad debe desplazarse fuera de los límites municipales para 
desempeñar sus actividades laborales. 

Algunos retos que se plantean en materia laboral son la formalidad 
e ingresos de los trabajadores. Todavía hay un porcentaje de asala-
riados que no cuenta con seguridad social, se trata de trabajadores 
que no están cubiertos por accidentes de trabajo ni sistema de 
salud. Por otro lado, 23% de los trabajadores recibe menos de 
US$300 de ingresos por los trabajos realizados; es decir, no logran 
cubrir el salario mínimo. 

Las tasas de desempleo en estos municipios 
superan el promedio nacional del 6%. Aumen-
tar las oportunidades laborales, especialmente 
para los jóvenes, es una tarea pendiente, ya que 
43% de los desempleados son jóvenes entre 16 y 
24 años. 
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POBREZA?.04 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



LA POBREZA AQUEJA DE MANERA 
DISTINTA A LOS HOGARES.

Cuando se habla de pobreza el enfoque predominante tiende a ser el 
monetario, en donde los ingresos de un hogar se comparan con un 
umbral mínimo establecido y asociado a la satisfacción de necesidades 
básicas. Con el paso del tiempo, estos enfoques han evolucionado con-
siderado otros elementos relacionados con las necesidades básicas 
insatisfechas o con la concepción de pobreza bajo una perspectiva mul-
tidimensional. 

Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) (2014) sobre la pobreza en el país permitió conocer lo 
que ha significado para algunas personas vivir en la pobreza y cómo la 
han enfrentado, encontrando que las carencias más sentidas se mani-
festaban sobre su alimentación, la vivienda, el acceso a servicios de 
salud, educación de calidad, a un trabajo estable, esparcimiento, segu-
ridad e ingresos; todo marcado por la escasez e inestabilidad. 

Independientemente de las manifestaciones sobre la vida de las perso-
nas, la pobreza aqueja de manera distinta a los hogares y sus miem-
bros, afectando su calidad de vida y el bienestar, limitando las oportuni-
dades de desarrollo, restringiendo el disfrute y ejercicio de sus derechos 
y la satisfacción de las necesidades que para cada uno son importantes. 
 

Existen diferentes enfoques y mediciones para considerar si un hogar 
tiene situación de pobreza o no; sin embargo, desde la perspectiva de 
calidad de vida y bienestar de las personas, también es importante 
conocer cómo se perciben las personas a sí mismas, según sus condi-
ciones de vida, de su entorno y del significado de ser pobre, puesto que 
cada persona es la mejor autoridad para juzgar su bienestar. La Encues-
ta de calidad de vida refleja que 47% de las personas de Mejicanos se 
consideran pobres, en San Salvador el porcentaje baja a 44% y en

4.1 AUTOPERCEPCIÓN DE POBREZA

In
fo

rm
e 

d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
vi

d
a 

/ P
ob

re
za

  -
  5

2

El Salvador Cómo Vamos



In
fo

rm
e 

d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
vi

d
a 

/ P
ob

re
za

  -
  5

3

El Salvador Cómo Vamos

Considerarse pobre responde a las experiencias, creencias y valora-
ciones de cada persona, de lo que esperan que sea su vida, a lo que 
tienen acceso o las limitaciones que experimentan, de lo que han 
alcanzado o lo que les falta por alcanzar. La principal razón que los 
lleva a responder de esta forma es por considerar que viven con limi-
taciones económicas, falta de empleo o consideran que los costos 
de la vida son altos y no pueden satisfacer sus necesidades. 

en Santa Tecla a 39% (gráfico 14). Los resultados también permiten 
conocer que las mujeres de los tres municipios perciben la pobreza 
en sus vidas en mayor proporción que los hombres. 

Las personas aspiran a mejorar las condiciones en las que viven, o al 
menos mantenerlas para asegurar el bienestar y el de su grupo 
familiar. Mucho de ello depende de su situación económica y cómo 
cambia a través del tiempo. 

4.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 14 AUTOPERCEPCIÓN DE POBREZA



La Encuesta de calidad de vida 2018 refleja que, en prome-
dio, el 15% de la población de los tres municipios analiza-
dos considera que la situación económica de su hogar ha 
mejorado y 47% percibe que se mantiene igual y 38% que 
ha empeorado (anexo 9). Esta percepción puede estar 
influenciada por diferentes factores según el entorno de 
cada hogar y las condiciones de sus miembros. En el caso 
de los que manifiestan que la situación económica del 
hogar ha mejorado, lo asocian con las condiciones labora-
les de los miembros, ya sea por aumento de salario, ascen-
sos, cambios de trabajo con mejores prestaciones, 
aumento de ingresos por negocios o que más miembros 
del hogar trabajan. Por el contrario, los que perciben que 
la situación ha empeorado, la mayoría encuentra que se 
debe a la falta de empleo y al alto costo de la vida.  

En cuanto a los ingresos del hogar, mientras 11% tiene 
posibilidades de ahorrar, 55% le alcanza justo y 33% tiene 
dificultades porque no les alcanza (anexo 9). 

Los jóvenes entre 15 y 24 años que no están matriculados 
en la educación formal ni trabajan al momento de ser 
encuestados, son comúnmente llamados “ninis”. Estos 
jóvenes al estar fuera del sistema educativo y no acumular 
experiencia laboral, pueden ver afectadas sus perspecti-
vas de empleo y de generación de ingresos; condiciones 
adversas que, en un contexto de pobreza, pueden agravar 
las dificultades existentes, limitar las posibilidades de 
mejorar su situación e incluso ser un mecanismo de trans-
misión de la pobreza a las siguientes generaciones (de 
Hoyos, Rogers, & Székely, 2016). Es importante destacar 
que un joven puede estar en esta situación por encontrar-
se dedicado a las tareas domésticas o cuidar enfermos, 
niños o ancianos dentro de su hogar, buscando empleo, o 
que una discapacidad le impida estudiar y trabajar (Bene-
ke de Sanfeliú, Calderón, Chávez, & Polanco, 2018). 

4.3 JÓVENES QUE NO
ESTUDIAN NI TRABAJAN

El Salvador Cómo Vamos
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El Salvador Cómo Vamos

El trabajo infantil se refiere a los niños y adolescentes que sin 
haber alcanzado la edad mínima para trabajar se encuentran 
realizando alguna actividad económica (CEPAL, OIT, Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, 
2017). El trabajo infantil constituye un síntoma de la pobreza y, 
en la medida en que limite acceder a la educación y desarrollar 
las competencias necesarias para obtener un trabajo decente,  

En el caso de los jóvenes de Mejicanos, 20% se encuentra en esta 
situación, lo que significa que dos de cada diez jóvenes entre 15 
y 24 años se encuentran fuera del sistema educativo y del mer-
cado laboral. En San Salvador y Santa Tecla la porción de jóvenes 
que no trabajan ni estudian es de 17%. Esta situación no afecta 
igual a hombres que a mujeres en los tres municipios la porción 
de ninis es mayor en el grupo de mujeres, lo que significa que 
ellas pueden encontrar más dificultades que los hombres para 
continuar estudiando e insertarse en el mercado laboral (gráfico 
15).

4.4 TRABAJO INFANTIL

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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vuelve a las personas más vulnerables al 
desempleo o a condiciones laborales inesta-
bles en la edad adulta (OIT, 2013). 

Además de constituir una violación a los 
derechos del niño, el trabajo infantil es perju-
dicial para su bienestar físico, psicológico y 
social (CEPAL, OIT, Iniciativa Regional Améri-
ca Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, 
2017).

A partir de las consecuencias que trabajar en 
edad temprana puede tener en la vida de los 
niños, es importante erradicar toda forma de 
trabajo infantil. Según la legislación nacional, 
la edad mínima para realizar actividades 
laborales es de 14 años. El Art. 59 de la Ley de 
protección integral de la niñez y adolescen-
cia (LEPINA), es explícito en establecer que 
“bajo ningún concepto se autorizará el traba-
jo para las niñas, niños y adolescentes meno-
res de catorce años” (Decreto No. 839, 2009), 
lo que implica que todo niño o adolescente 
por debajo de esa edad y se encuentre traba-
jando, se considera bajo una condición de 
trabajo infantil. 

Los resultados de la Encuesta de calidad de 
vida evidencian que en Mejicanos y Santa 
Tecla menos de 1% de los niños y adolescen-
tes entre 5 y 13 años se encuentran trabajan-
do, mientras que en San Salvador el indica-
dor es menos favorable, con 3% de trabajo 
infantil y que se eleva a 4% en los niños y 
baja a 2% para las niñas, advirtiendo que los 
niños son más vulnerables a iniciar la vida 
laboral a edad temprana. 

El Salvador Cómo Vamos
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El Salvador Cómo Vamos

EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN POBREZA?
En promedio, 43% de la población se considera pobre y lo 
aducen a factores como las limitaciones económicas que 
experimentan o a la falta de empleo. Además, un 15% conside-
ra que la situación económica del hogar ha mejorado, mien-
tras un 38% opina que ha empeorado por factores vinculados 
con la situación de empleo y salarios de los miembros del 
hogar. 

Algunas de las manifestaciones de la pobreza son el trabajo 
infantil, siendo San Salvador el que reporta una mayor partici-
pación de niños por debajo de edad permitida que trabajan. 
Además, hay un promedio de 18% de jóvenes entre 15 y 24 años 
que no estudian ni trabajan. Estos jóvenes al estar fuera del 
sistema educativo y no acumular experiencia laboral, pueden 
ver afectadas sus perspectivas de desarrollo, empleo y de 
generación de ingresos.

De forma general, se observa que las condicio-
nes laborales son las que más golpean a los 
hogares y ahí se encuentra el reto, lograr que los 
hogares tengan empleos que les permitan satis-
facer sus necesidades, especialmente a los más 
jóvenes. 
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El Salvador Cómo Vamos

UNA VIDA SALUDABLE ES UNO DE
LOS OBJETIVOS PARA CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD PRÓSPERA. 

Gozar de buena salud puede ser considerado un indicador de la 
calidad de vida de las personas. Además, la salud es un derecho 
fundamental que tienen todos los ciudadanos, es por eso que a 
escala global se realizan esfuerzos para combatir enfermedades 
que puedan limitar las capacidades de las personas, su desarro-
llo, tener una vida productiva y disfrutar de su vida. 

Pero no solo las enfermedades representan un riesgo para la 
salud de las personas, también  factores como la pobreza, el dete-
rioro ambiental, la carencia de alimentos, la falta de acceso a 
agua potable o  educación, entre otros, constituyen una amena-
za para la salud de las personas (Matías, 2007). Es por eso que se 
necesitan diversas iniciativas para hacer frente a las distintas 
cuestiones relativas al bienestar físico, mental y social de las 
personas y no solamente la ausencia de enfermedades.

Una vida duradera y saludable es uno de los objetivos que persi-
gue la política sanitaria para construir una sociedad próspera. El 
estado de salud de una población se puede conocer a partir de 
una serie de indicadores que permitan identificar los mayores 
retos en la búsqueda del bienestar de la población y su desarrollo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), 
un niño nace con peso bajo si pesa menos de 2,500 gramos (5.5 
libras), condición que puede tener consecuencias en la vida y 
salud de los recién nacidos. El bajo peso al nacer puede ocasionar 
deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños y aumentar el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas, como la diabetes o las 
enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida. 
Es por ello que el bajo peso al nacer se considera un problema de 
salud pública que hay que prevenir mediante una atención 
prenatal de calidad, accesible y adecuada. 

5.1 BAJO PESO AL NACER



12  Información proporcionada mediante solicitud de acceso a la información pública a la Oficina de Información 
y Respuesta del MINSAL (OIR).
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El Salvador Cómo Vamos

El peso de un recién nacido constituye un indicador de su estado de 
salud y un factor que condiciona su supervivencia y el crecimiento y 
desarrollo futuro. Según indicadores proporcionados por el Ministerio 
de Salud12, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer es de 
10% en Mejicanos y San Salvador y de 12% en Santa Tecla, mientras que 
el promedio nacional es de 9% (gráfico 16)

La mortalidad en menores se clasifica en dos: los que mueren antes de 
cumplir un año y los que fallecen antes de los cinco. En los dos casos se 
refiere a las muertes de niños que nacieron vivos (INS, 2017 a). Como una 
forma de medir la intensidad de la mortalidad infantil, se calcula la tasa 
de mortalidad en menores de uno y cinco años, que no es más que el 
resultado de dividir el número de muertes de estos grupos de edad en un 
período, entre el total de nacidos vivos del mismo período (CELADE, s.f.)  

La mayor tasa de mortalidad en menores de un año se presenta en Meji-
canos con nueve por cada mil nacidos vivos, le sigue San Salvador con 
ocho y Santa Tecla con siete por cada mil. A escala nacional la tasa es de 
nueve muertes en menores de un año por cada mil nacidos vivos (gráfico 
17). 

5.2 MORTALIDAD INFANTIL

Fuente: Información proporcionada por OIR del Minsal
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El Salvador Cómo Vamos

De acuerdo con la OMS (2018), durante los primeros 28 días de vida 
(período neonatal) es mayor el riesgo de muerte, por lo que un parto 
seguro y cuidados neonatales eficaces son fundamentales en esta 
etapa. Los partos prematuros, asfixias durante el parto e infecciones, son 
algunas de las causas de los fallecimientos neonatales. 

Las muertes infantiles pueden reducirse en la medida que la madre 
acuda de forma oportuna a sus controles prenatales, cuente con sus 
vacunas y tengan una vida saludable, por lo que el fortalecimiento de los 
sistemas de salud salvará la vida de muchos niños. 

Las muertes en menores de cinco años ocurren, principalmente, por 
enfermedades prevenibles y tratables. Los niños malnutridos tienen 
más probabilidades de morir por enfermedades comunes en la infancia, 
como la diarrea, la neumonía y el paludismo. Algunos factores de riesgo 
son el bajo peso al nacer, malnutrición, ausencia de lactancia materna, 
hacinamiento, agua y alimentos insalubres, falta de higiene, entre otros. 
Estos factores, a su vez, tienen como mecanismos de prevención la vacu-
nación, nutrición adecuada, lactancia materna, reducción de la contami-
nación, agua y alimentos inocuos, saneamiento e higiene adecuados 
(OMS, 2018).

Fuente: Información proporcionada por OIR del Minsal
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La tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada mil 
nacidos vivos es de diez en Mejicanos, ocho en San Salvador y 
siete en Santa Tecla. La tasa nacional es de 11 por cada mil. La 
importancia de las tasas de mortalidad infantil es que en 
alguna medida reflejan los esfuerzos y acciones en materia de 
salud como inmunización, salud materna, nutrición, higiene, 
etc. y cómo se trasladan en el bienestar y supervivencia de los 
niños.

Los embarazos de adolescentes se consideran un problema 
social y de salud pública por los riesgos asociados tanto en la 
etapa de gestación y del parto, como por las consecuencias 
sociales y económicas en la vida de las madres adolescentes. 
Un estudio elaborado por la OMS/OPS, UNICEF y UNPFA (2018), 
reveló que las adolescentes corren mayor riesgo de complica-
ciones y muerte materna a consecuencia del embarazo; inclu-
so puede afectar la salud del hijo, derivado de una menor 
edad gestacional, menor peso al nacer y un deficiente estado 
de nutrición infantil. Además de ello, puede tener implicacio-
nes para la salud mental de las jóvenes. 

Una adolescente embarazada se encuentra en riesgo de aban-
donar la escuela, esto afecta sus oportunidades educativas y 
laborales de largo plazo y el desarrollo de sus capacidades. 
También se puede ver afectado su desarrollo psicosocial y 
trayectoria de salud. El embarazo en la adolescencia también 
puede ser un factor que contribuya a la transmisión de la 
pobreza entre generaciones (OPS/OMS. UNPFA, UNICEF, 2018).

Esta problemática suele medirse a través de una tasa de fecun-
didad en adolescentes, cifra que da seguimiento a los embara-
zos en jóvenes entre 15 y 19 años, con relación a la población 
femenina de esta edad. Según las estadísticas del Ministerio de 
Salud, la tasa de fecundidad en jóvenes entre 15 y 19 años en 
Mejicanos es de 35 por cada mil, en San Salvador es de 55 y en 
Santa Tecla de 28. Estas tasas se ubican por debajo del prome-
dio nacional de 74 por cada mil adolescentes  (Ins, 2017 b). 

5.3 EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

El Salvador Cómo Vamos
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La mortalidad es un fenómeno 
inevitable, sin embargo, es posible 
postergarla si se interviene oportu-
namente ante los factores que la 
provocan. Las muertes que ocurren 
en una población son el reflejo de la 
estructura de su población, de las 
condiciones de salud, educativas, 
epidemiológicas e incluso de seguri-
dad. Además, puede ofrecer infor-
mación sobre las fallas de los siste-
mas de salud, de la prevención y 
cuidado de la salud y, en esta 
medida, orientar las políticas sanita-
rias, especialmente cuando se 
toman en cuenta sus causas y otras 
características como edad o sexo de 
las personas. 

Para identificar la proporción de 
personas que fallecen en una pobla-
ción se utiliza la tasa de mortalidad, 
la cual expresa el número de muer-
tes que ocurren en un período de 
tiempo, sin importar la causa, con 
relación a la población expuesta al 
riesgo de muerte durante el mismo 
período, es decir, la población total 
(MINSAL, 2004).

En 2018, las estadísticas de mortali-
dad por municipio muestran que en 
San Salvador fallecieron 105 perso-
nas por cada 10 mil habitantes, le 
sigue Mejicanos con 69 y Santa Tecla 
con 55. En cuanto al sexo, en todos 

5.4 TASA DE MORTALIDAD
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4 Hasta aquí se ha hecho una breve revisión de algunos indicadores 
oficiales que dan cuenta de la salud. Sin embargo, la Encuesta de 
calidad de vida 2018 también indagó sobre diferentes aspectos de los 
servicios de salud que utilizan y cómo lo perciben los ciudadanos. 

Al preguntar a las personas por las principales dificultades o limitacio-
nes que han experimentado para pasar consulta o acceder a los servi-
cios de salud, se encontró que en los tres municipios los principales 
motivos son la calidad de la atención (59%) y la disponibilidad de 
medicamentos (35%), le siguen factores como el horario (14%), el costo 
(12%) o la distancia (12%) (anexo 10). 

los municipios la mortalidad es mayor para los hombres, siendo San 
Salvador el municipio con la diferencia más marcada, donde por cada 
10 mil hombres mueren 124, mientras mujeres fallecen 90; es decir, 
existen factores naturales, sociales y de salud que afectan más a los 
hombres que a las mujeres (gráfico 18).

La calidad en la prestación de los servicios de salud debe ser un tema 
prioritario. Mientras las autoridades de los centros asistenciales la 
pueden concebir y medir desde una óptica, el usuario o paciente la 
puede apreciar de manera diferente, pues es quien espera obtener los  

5.6 SATISFACCIÓN CON
EL SERVICIO DE SALUD

5.5 PRINCIPALES DIFICULTADES O LIMITACIONES
PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD

En la medida que se identifiquen las principales 
dificultades a las que se enfrentan los habitantes 
de estos municipios para acceder a los servicios de 
salud, es posible orientar los esfuerzos para que la 
salud llegue a la población que lo necesita. 

El Salvador Cómo Vamos
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mayores beneficios. De ahí que resul-
te importante considerar cómo los 
usuarios perciben el servicio de salud 
que reciben, puesto que de eso 
depende que una persona los utilice 
y la efectividad misma del tratamien-
to recibido.
 
En cuanto a la satisfacción de los 
usuarios, que se basa en la experien-
cia, expectativas y opinión de cada 
uno, se encontró que más de la mitad 
de la población en los tres municipios 
se encuentra satisfecha con el servi-
cio de salud que recibió; esto, inde-

independiente de si la atención la 
recibió en un centro de salud público 
o privado. En Mejicanos la satisfac-
ción es de 55%, en San Salvador de 
58% y Santa Tecla de 57%

Al revisar la satisfacción en los usua-
rios que usualmente utilizan los servi-
cios prestados por el Ministerio de 
Salud o el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, se encontró que la 
satisfacción disminuye, con una dife-
rencia mucho más notoria en Santa 
Tecla, que pasa de 57% a 50% (gráfico 
19).

Estas percepciones pueden resultar claves para mejorar los servicios de 
salud, puesto que pueden aportar información sobre si los objetivos a los que 
se apunta con el servicio que se brinda se corresponden o no con los que la 
gente persigue para lograr su bienestar.

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvado Cómo Vamos
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN SALUD?
En 2012, la OMS se trazó la meta de reducir un 30% los casos de bajo 
peso al nacer. En El Salvador, este indicador fue de 8.3% para ese año; 
sin embargo, los registros de 2018 para los municipios analizados se 
ubican por encima de ese valor; es decir, en lugar de disminuir el 
porcentaje de casos con bajo peso al nacer estos han aumentado. Esto 
quiere decir que todavía hace falte realizar esfuerzos para aumentar la 
cobertura y calidad de la atención prenatal. 

A escala global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen 
como meta, de aquí a 2030, reducir en todos los países la mortalidad en 
menores de un año, a 12 por cada 1,000 nacidos vivos, como máximo, y 
reducir la mortalidad de los menores de cinco años a 25 por cada 1,000. 
Los indicadores de mortalidad infantil para los tres municipios se 
ubican por debajo de estas metas, destacándose como un logro en 
materia de salud y en el camino para poner fin a las muertes evitables 
en niños menores de uno y cinco años. 

Estos son algunos de los aspectos que las autoridades de salud pueden 
tomar en cuenta para mejorar la calidad de sus servicios. Además, la 
satisfacción debe aumentarse, porque si bien supera el 50% en todos 
los municipios, un servicio tan fundamental y del que depende la vida 
y salud de las personas, debe responder a las expectativas de los usua-
rios.

Con respecto a la percepción de la ciudadanía 
sobre los servicios de salud a los que tienen 
acceso, los habitantes de estos municipios 
encuentran como principales dificultades la 
calidad de la atención, la disponibilidad de 
medicamentos y el horario de las consultas. 

El Salvador Cómo Vamos
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EL PRINCIPAL ACTIVO QUE TIENEN
LAS PERSONAS ES LA VIDA.

6.1 HOMICIDIOS

El principal activo que tienen las personas es la vida, por eso la 
calidad de vida requiere dar seguimiento a indicadores relaciona-
dos con la seguridad ciudadana, entendiéndola como una nece-
sidad social, enmarcada por las exigencias de la población frente 
a temas de inseguridad, delincuencia y violencia (Instituto de 
Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, 2011). 

De acuerdo con Föhrig (2006), la seguridad ciudadana es una de 
las principales preocupaciones de las sociedades latinoamerica-
nas y, al mismo tiempo, uno de los problemas que más afecta la 
calidad de las instituciones democráticas de la región. 

Con el paso del tiempo se ha identificado la importancia de cono-
cer no solo las condiciones objetivas del delito y la violencia, sino 
también el sentimiento de seguridad de los ciudadanos. Es por 
ello que la percepción de seguridad se ha llegado a convertir en 
un aspecto tan importante como el propio delito, ya que permite 
una adecuada comprensión de la problemática de la seguridad.

A continuación, se presentan algunos de los principales delitos de 
eficacia, o también conocidos como delitos que generan un 
mayor impacto a la sociedad.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 
2018, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue mayor 
en los municipios de San Salvador y Mejicanos, 95 y 75, respectiva-
mente, en relación con el promedio de Santa Tecla que fue de 22. 
Estos datos presentan un reto importante para los municipios. 
Según la OMS, se considera una epidemia cuando se registran 
tasas de más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El Salvador Cómo Vamos



13 El hurto consiste en la sustracción de un bien ajeno sin emplear violencia, fuerza o intimidación; un robo, en 
cambio, si lo hace.

Es importante destacar que este delito afecta mucho más 
a los hombres que a las mujeres. Del total de homicidios 
ocurridos en los municipios durante 2018, el 92% de las 
víctimas de homicidio en San Salvador y Mejicanos fueron 
hombres; mientras, en Santa Tecla el porcentaje llegó a 
84%.

Uno de los grupos poblaciones más afectados por el 
delito de homicidio son los jóvenes, principalmente entre 
los 15 y 24 años de edad. Según datos de la PNC, para 2018, 
del total de homicidios ocurridos en Mejicanos el 44% 
fueron de jóvenes en esas edades, seguido por San Salva-
dor con 36% y Santa Tecla con 23% (anexo 11). 

Entre los delitos contra el patrimonio económico de las 
personas destacan el robo y hurto. Durante 2018, la PNC 
registró un total de 612 robos en San Salvador, 194 en 
Santa Tecla y 114 en Mejicanos. En el mismo período se 
contabilizaron 1,227 hurtos en San Salvador, 296 en Santa 
Tecla y 154 en Mejicanos. 

Si se mide la tasa de hurto por cada 10,000 habitantes, se 
identifica que el municipio que reporta un mayor 
número de hurtos es San Salvador con una tasa de 54, 
seguido por Santa Tecla y Mejicanos con 21 y 11, respecti-
vamente (anexo 11).

6.2 ROBO Y HURTO13
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92% de las víctimas de homicidio 
en San Salvador y Mejicanos 
fueron hombres, mientras en 
Santa Tecla el porcentaje llegó
a 84%.

El Salvador Cómo Vamos



En cuanto a las lesiones personales causadas por cualquier tipo de 
arma, exceptuando aquellas cometidas en accidente de tránsito, la 
PNC reporta que, en 2018, la tasa de lesiones por cada 10,000 habitan-
tes fue de 18 en San Salvador y de 11 en Santa Tecla y Mejicanos (anexo 
11). Es importante destacar que las mujeres son más afectadas por 
este delito, aunque la excepción es San Salvador, donde la tasa de 
lesiones de hombres (19) es mayor que la de las mujeres (17).

6.3 LESIONES

La extorsión se refiere al hecho de “realizar, tolerar u omitir, un acto o 
negocio en perjuicio de su patrimonio, actividad profesional o econó-
mica o de un tercero, independientemente del monto o perjuicio 
ocasionado, con el propósito de obtener provecho, utilidad, beneficio 
o ventaja para sí o para un tercero” (Decreto No. 1030, 1974).

A partir de las cifras oficiales de la PNC, se identificó que, durante 
2018, San Salvador reportó un total de 256 denuncias por extorsión, un 
dato mucho mayor que Mejicanos y Santa Tecla con 58 y 40 casos, 
respectivamente.

6.4 EXTORSIÓN

Como complemento a las cifras oficiales, la Encuesta de calidad de 
vida de El Salvador Cómo Vamos, permite conocer la magnitud de la 
inseguridad a partir del registro de una serie de indicadores sobre 
victimización.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta mencionada, en 
promedio, 20% de los hogares en San Salvador, Santa Tecla y Mejica-
nos, fueron víctimas de algún delito. El robo fue mencionado por 61% 
de los hogares; en segundo lugar, el hurto por 11% y en tercero las 
amenazas por 9% (anexo 11).

6.5 LA SEGURIDAD DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LA CIUDADANÍA
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En cuanto al lugar de ocurrencia del delito más grave, la 
Encuesta de calidad de vida muestra que, aunque la mayoría 
de hogares fueron víctimas en su propio municipio, hay un 
porcentaje importante de delitos que ocurrieron fuera, como 
el caso de Mejicanos y Santa Tecla, con un 42% y 31%, respecti-
vamente (anexo 11). 

Para contribuir a mejorar los indicadores de seguridad, es nece-
sario contar con instituciones encargadas de la administración 
de justicia y seguridad que funcionen correctamente. De lo 
contrario, la desconfianza pasa a primar entre los ciudadanos, al 
tiempo que se debilita la legitimidad de las instituciones (Gar-
cía & Zambrano, 2005). 

La Encuesta de calidad de vida revela que, de los hogares que 
fueron víctimas de algún delito, en promedio, solo 26% denun-
ciaron el hecho. En Santa Tecla este porcentaje es levemente 
mayor (31%), respecto de San Salvador (27%) y Mejicanos (21%).

Entre las principales razones por las cuales los hogares no 
denunciaron los delitos destacan: el miedo o temor a represa-
lias y la falta de confianza en las autoridades. También existen 
casos en los cuales no denuncian porque consideran que no 
sirve de nada, o bien porque desconocen el proceso.

Sumado a lo anterior, se identificó que, en general, la opinión 
que tiene la ciudadanía sobre la probabilidad que un delito sea 
sancionado es bastante baja. En promedio, solo 11% de las 
personas cree que un delito puede ser sancionado en su muni-
cipio. 

Finalmente, en relación con la percepción de seguridad, la 
Encuesta de calidad de vida muestra que 62% de las personas 
en Santa Tecla se sienten seguras en su municipio. Esta propor-
ción se reduce a 30% en Mejicanos y a 21% en San Salvador. Es 
importante mencionar que 24% de las personas, en promedio, 
no se sienten seguras ni insegura; mientras 56% se siente inse-
guro en San Salvador, 44% en Mejicanos y 14% en Santa Tecla. 
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN VIDA Y SEGURIDAD?
Los niveles de victimización continúan siendo altos. Durante 2018, la 
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en San Salvador y 
Mejicanos, fue de 95 y 75, respectivamente; mientras que en Santa 
Tecla fue de 22. Los jóvenes entre 15 y 24 años son los más afectados 
por este crimen. Según datos de la PNC, del total de homicidios ocu-
rridos en Mejicanos el 44% fueron contra jóvenes en esas edades, 
seguido por San Salvador y Santa Tecla con 36% y 23%, respectiva-
mente. 

Adicionalmente, un promedio de 20% de hogares urbanos de San 
Salvador, Santa Tecla y Mejicanos, fueron víctimas de un delito, princi-
palmente de robo. No obstante, de los hogares victimizados, en 
promedio, solo un 26% presentó una denuncia. Entre las principales 
razones para no denunciar destacan: el miedo o temor a represalias y 
la falta de confianza en las autoridades.

Este panorama plantea un reto importante 
para las autoridades en materia de seguridad, 
puesto que se debe trabajar en acciones que 
reduzcan los niveles de inseguridad y victimiza-
ción de la ciudadanía. Solo de esa forma se 
logrará mejorar la percepción de seguridad que 
tiene la ciudadanía que, en municipios como 
Mejicanos y San Salvador, se encuentra en nive-
les de 30% y 21%, respectivamente. 

El Salvador Cómo Vamos
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PÚBLICOS?

.07 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN
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El Salvador Cómo Vamos

UNA VIVIENDA CONSTITUYE
UNO DE LOS FUNDAMENTOS
Y DERECHOS BÁSICOS.

El acceso a una vivienda constituye uno de los fundamentos y dere-
chos básicos de cualquier persona. La falta de vivienda o la tenencia de 
una sin los servicios básicos de agua y electricidad, sin pisos o techo 
adecuados, disminuye notablemente el bienestar de las personas y su 
familia.

El acceso a los servicios básicos permite tener una vivienda digna y 
adecuada para la población. Contar con cobertura de servicios como 
agua por cañería, energía eléctrica y recolección de basura, contribu-
yen a la reducción de enfermedades y al aumento de la calidad de vida 
de las personas.

La vivienda es un espacio que debe procurar seguridad no solo en su 
posesión, sino también en sus materiales y estructura. De acuerdo con 
el Artículo 119 de la Constitución de la República de El Salvador “El 
Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas 
lleguen a ser propietarias de su vivienda”.

La propiedad se considera como la forma de tenencia más segura, 
aunque también se puede incluir el alquiler, siempre que se cuente 
con un contrato de arrendamiento. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida, un 
promedio de 71% de hogares en San Salvador, Mejicanos y Santa Tecla 
tenían asegurada la posesión de sus viviendas al ser propietarios; mien-
tras 23% alquilaba (anexo 12).  

No obstante, un promedio de 5% tiene una condición de inseguridad 
en la tenencia del terreno o vivienda, puesto que no cuentan con un 
arreglo estable para su ocupación. 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Tenencia de la Vivienda

SA
N SALVADOR
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La principal razón por la que estos hogares no poseen una 
vivienda propia está vinculada con la falta de recursos 
económicos para adquirir una casa, falta de ingresos para 
la cuota inicial o por falta de acceso a crédito. 

De acuerdo con la EHPM (DIGESTYC, 2018), la materialidad 
de la vivienda incide en la calidad de vida de las personas, 
principalmente en aspectos esenciales como la salud, prin-
cipalmente de niños y adultos mayores. 

Según los resultados de la Encuesta de calidad de vida, en 
promedio, el techo de los hogares de San Salvador, Santa 
Tecla y Mejicanos está compuesto por materiales que se 
consideran adecuados, principalmente por lámina de 
asbesto o duralita (56%), lámina metálica (20%) y loza de 
concreto o plafón (15%) (anexo 12).

Particularmente, se identificó que en Santa Tecla 71% de 
hogares cuentan con techos de lámina de asbesto, segui-
do por 55% en Mejicanos y 43% en San Salvador. Por su 
parte, San Salvador tiene el porcentaje más alto de hogares 
con techo de lámina metálica en buen estado (26%).

En cuanto al material predominante del piso de la vivien-
da, 58% de los hogares de San Salvador y Mejicanos, en 
promedio, cuentan con piso de cemento. Mientras, en 
Santa Tecla el 42% de los hogares tiene ladrillo cerámico 
en el piso de sus casas (anexo 12).

Es importante resaltar que los hogares que cuentan con 
un material de piso inadecuado es bajo. En promedio, 2% 
de los hogares de los tres municipios tienen una vivienda 
con piso de tierra.

Techo

Piso

Materiales de la Vivienda

El Salvador Cómo Vamos



En relación con los materiales de construcción de las paredes, 
en promedio, 94% de las viviendas urbanas de San Salvador, 
Santa Tecla y Mejicanos están hechas de concreto, el resto 
cuentan con paredes de lámina metálica, bahareque, adobe, 
madera, o materiales de desecho (anexo 12).

Paredes

Contar con un servicio sanitario adecuado es esencial para 
evitar potenciales focos de infección. Según datos de la Encues-
ta de calidad de vida, 99% de los hogares de Mejicanos, San 
Salvador y Santa Tecla tenían acceso a servicio sanitario, ya sea 
dentro o fuera de su vivienda.

En lo que se refiere al tipo de servicio sanitario al que tienen 
acceso, los resultados son muy similares entre los tres munici-
pios. En promedio, 93% de los hogares tienen inodoro con cone-
xión a alcantarillado y 5% a fosa séptica, mientras 1% utilizan 
letrina.

Servicio Sanitario

El hacinamiento es un indicador clave en la calidad de vida de 
los hogares. En la medida en que existe una situación de haci-
namiento, sus habitantes pueden tener una mayor probabili-
dad de problemas vinculados con educación, salud, conflictos 
familiares, estrés personal, entre otros.

En El Salvador, según la EHPM (DIGESTYC, 2018), el hacinamien-
to se determina como el porcentaje de hogares que habitan en 
una vivienda con tres o más personas por dormitorio exclusivo. 
Este último hace referencia a las habitaciones que se destinan 
específicamente para dormir. 

A partir de los resultados de la Encuesta de calidad de vida se 
encontró que, en promedio, 11% de los hogares de Mejicanos, 
San Salvador y Santa Tecla vivían en condición de hacinamien-
to. Sin embargo, en San Salvador este problema está presente 
en 15% de los hogares.

Hacinamiento
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7.2 ACCESO Y SATISFACCIÓN CON SERVICIOS 

En cuanto a los hogares que están expuestos a daños por 
fenómenos naturales o se encuentran en alto riesgo de 
sufrirlos, los datos de la Encuesta de calidad de vida revelan 
que un promedio de 13% de los hogares de San Salvador y 
Mejicanos están cerca de alguna cárcava o quebrada que 
pone en riesgo sus viviendas. Este peligro es menor en Santa 
Tecla, donde los hogares expuestos a este riesgo son 3%.  

Vulnerabilidad de la Vivienda

De acuerdo con los registros de la Administración Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en 2017, 100% de los 
hogares urbanos de Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla 
contaban con el servicio de agua por cañería o acueducto. 
Estos datos contrastan con los resultados de la Encuesta de 
calidad de vida, que muestra que un promedio de 5% de 
hogares no cuentan con dicho servicio (anexo 12).

En lo que se refiere a la frecuencia del servicio de agua, se 
identificó que 69% de los hogares de Mejicanos y San Salva-
dor, en promedio, reciben el servicio de manera permanen-
temente (todo el día); este porcentaje se reduce 53% en  

Acceso a agua por cañería

En términos generales, la mayoría de hogares se sienten 
satisfechos con la vivienda que habitan. De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta mencionada, 90% de los hogares 
de Santa Tecla estaban satisfechos o muy satisfechos con su 
vivienda, seguidos por Mejicanos con86% y San Salvador con 
77%.

Satisfacción de la Vivienda
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Según los resultados de la Encuesta de calidad de vida 
en Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla, el 99% de los 
hogares cuenta con servicio de recolección de basura 
domiciliar; sin embargo, la satisfacción difiere entre 
ellos. Por un lado, San Salvador y Mejicanos reportan 
una satisfacción de 76%; Santa Tecla, por su parte, 58%.

De acuerdo con el más reciente dato de la EHPM, en 
2018, el 99% de los hogares urbanos de El Salvador conta-
ban con servicio de energía eléctrica. Este valor es supe-
rior al de la Encuesta de calidad de vida, que muestra 
que, en promedio, 97% de los hogares de Mejicanos, San 
Salvador y Santa Tecla cuentan con acceso a energía 
eléctrica propia o del vecino.

En cuanto a la satisfacción con el servicio de energía 
eléctrica, 92% de los hogares de Mejicanos se sienten 
satisfechos o muy satisfechos con este servicio, seguido 
por Santa Tecla y San Salvador con 86%, en promedio.

Acceso a energía eléctrica

Recolección de basura

Santa Tecla. No obstante, 9% de hogares no reciben agua 
diariamente, sino que algunos días a la semana. 

En términos de satisfacción con el servicio recibido, 67% 
de los hogares de Mejicanos y San Salvador, en prome-
dio, están satisfechos con el servicio de agua recibido. En 
Santa Tecla, en cambio, el porcentaje se reduce a 56%. 

9% de hogares no reciben agua 
diariamente, sino que algunos 
días a la semana. 



EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN VIVIENDA?
En promedio, 71% de los habitantes del área urbana de Mejicanos, San 
Salvador y Santa Tecla tienen asegurada la tenencia de sus viviendas 
al ser propietarios de las mismas. 

Adicionalmente, las condiciones de las viviendas en los tres munici-
pios se consideran adecuadas a partir de los materiales de construc-
ción de sus techos, pisos y paredes. 

En lo que respecta a los servicios públicos, más del 95% de los hogares 
cuentan con agua por cañería, energía eléctrica y recolección de 
basura. No obstante, la satisfacción con estos servicios difiere de los 
resultados de cobertura.  Aun cuando 67% de los hogares de Mejica-
nos y San Salvador están satisfechos con el servicio de agua recibido, 
en Santa Tecla el porcentaje es de 56%. Por su parte, el servicio de 
recolección de basura en San Salvador y Mejicanos cuenta con una 
satisfacción de 76%; mientras que en Santa Tecla es de 58%.

Si bien los hogares urbanos de estos municipios 
cuentan con viviendas adecuadas para sus habi-
tantes, el reto está en mejorar la calidad de los 
servicios públicos que reciben. La cobertura no es 
un indicador suficiente para afirmar que un hogar 
tiene solventada una determinada necesidad, 
también es necesario trabajar en la calidad de los 
servicios proporcionados, asegurando en esa 
medida mejores niveles de satisfacción en la 
ciudadanía.

El Salvador Cómo Vamos
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Las calles forman parte del sistema de movilidad, del tránsito y 
de la interacción humana (Secretaría de Desarrollo Agrario, 
s.f.). Conectan, son parte de la rutina, de lo cotidiano, en ellas se 
desplazan las personas para ir a trabajar o estudiar, trasladan 
mercancías, son el escenario del congestionamiento, de la vida 
urbana. 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS SON
EL LUGAR COMÚN DONDE SE 
FOMENTA LA PARTICIPACIÓN.

El espacio público supone un uso social y colectivo del mismo, 
el lugar para el encuentro, el intercambio y la convivencia. Los 
espacios públicos buscan satisfacer las necesidades urbanas, 
son el lugar común donde se fortalecen lo lazos comunitarios, 
se fomenta la participación y confianza en lo colectivo. Son 
lugares de tolerancia, recreación y difusión cultural (Segovia & 
Jordán , 2005). 

Según la Política de Espacios Públicos aprobada por el Conse-
jo de Alcaldes del AMSS (COAMSS-OPAMSS, 2010), son espa-
cios públicos las plazas, parques, jardines públicos, aceras, 
arriates, rodajes, zonas de protección de las quebradas y ríos, 
las áreas de circulación urbana y las de preservación ecológica 
de interés público; los elementos históricos culturales, religio-
sos, recreativos y artísticos, las áreas para la conservación y 
preservación del paisaje, entre otros. 

Todos estos espacios cumplen una función específica y, según 
el estado en el que se encuentren, pueden contribuir al bien-
estar y calidad de vida de las personas. A continuación, se 
describen algunos espacios y servicios públicos, así como la 
satisfacción que encuentra la población en cada uno de ellos, 
según el municipio. 

8.1 CALLES

El Salvador Cómo Vamos
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Las calles cumplen una función comercial, política, social, de comu-
nicación y de transporte (Toca, 2017), por ello deben ser accesibles 
tanto para las personas como para los vehículos. Una calle en mal 
estado puede aumentar los costos asociados con la reparación de 
vehículos, consumo de combustible y llantas; además, puede contri-
buir a la congestión vehicular o que los automóviles y personas no 
transiten de forma segura. Tener calles en buen estado reduce los 
tiempos de traslado al permitir desplazarse de forma sencilla y 
rápida.

Al preguntar a los ciudadanos por la satisfacción con el estado de las 
calles de sus municipios, se encuentra que Mejicanos reporta 24% de 
satisfacción, seguido de Santa Tecla con 18% y San Salvador 17%. Los 
porcentajes permiten observar que, de los tres municipios, San 
Salvador tiene un mayor reto en cuanto a mejorar el estado de las 
calles. 

Las aceras permiten la circulación de las personas. La estrechez, el 
mal estado o la ausencia de estas puede poner en riesgo al peatón al 
provocar alguna caída o que ante la imposibilidad de caminar en ella 
tenga que hacerlo sobre la calle, exponiéndose a ser golpeado o atro-
pellado. Elementos como rótulos comerciales, armarios de la red 
telefónica, ventas, basura, aceras utilizadas como estacionamiento, 
huecos y zanjas de todo tipo, cocheras que invaden la acera, desnive-
les, rejillas con grandes cavidades, falta de tapaderas en los alcantari-
llados, así como ausencia de facilidades y accesos para las personas 
discapacitadas son elementos que hacen que las aceras pierdan su 
capacidad peatonal, calidad, comodidad y funcionalidad (Pérez 
Peláez & Alvarado Salas, 2004).

En cuanto al estado de las aceras en los municipios de Mejicanos, 
San Salvador y Santa Tecla, la satisfacción de las personas es del 27%, 
19% y 25%, respectivamente. Estas cifras revelan que las municipali-
dades todavía tienen que realizar importantes esfuerzos para brin-
dar aceras que sean seguras y cómodas para los peatones.  

8.2 ACERAS

El Salvador Cómo Vamos
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Estos elementos son importantes para procurar la seguridad y 
acceso del peatón. En el caso de los pasos, estos dan preferencia 
a las personas sobre los vehículos, representando para los con-
ductores la obligación de detenerse o ceder el paso. Estos espa-
cios, además de existir, deben estar bien señalizados para que los 
peatones transiten de forma segura al momento de cruzar una 
calle o intersección. Las pasarelas, por su parte, buscan mantener 
un paso ininterrumpido de personas y separado del tránsito de 
vehículos, pero su uso dependerá de que cuente con las condicio-
nes para que los peatones se sientan cómodos y seguros, como 
visibilidad, buen estado de la infraestructura, despejada de 
ventas y basura, entre otros elementos. 

Los resultados de la Encuesta de calidad de vida proporcionan 
información sobre la satisfacción de las personas ante los pasos 
peatonales y pasarelas de su municipio, encontrando que, en 
Mejicanos, mientras la satisfacción por los pasos peatonales es de 
34%, la de las pasarelas es de 27%. En el caso de San Salvador 
ambas son del 35% y en Santa Tecla, la satisfacción por los pasos 
es de 40% y por las pasarelas de 34% (gráfico 20). Estos indicado-
res dan señales de que los habitantes esperan mejores condicio-
nes de estos espacios diseñados para procurar la seguridad a los 
peatones al momento de circular en la vía pública, existiendo una 
deuda mayor en las pasarelas. 

8.3 PASARELAS Y PASOS PEATONALES
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La iluminación de parques, plazas y espacios de circulación 
como calles, carreteras o aceras permite realizar y disfrutar de 
más actividades durante las noches; cosas tan sencillas como 
caminar, conducir, permanecer en un parque o salir a divertirse 
con amigos. La iluminación en la ciudad permite una mejor 
visualización de los caminos, calles y carreteras, de las señales 
de tránsito, de los transeúntes o los vehículos que transitan; de 
cualquier obstáculo que se encuentre en la calle o acera (Par-
ques Alegres, 2018). Además de estas funciones, la iluminación 
contribuye a la ambientación urbana y a crear ambientes más 
seguros. 

Ante el servicio de alumbrado público provisto por las munici-
palidades, la Encuesta de calidad de vida brinda información 
que en Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla la satisfacción con 
el servicio es, en promedio, 69%. En comparación con el resto de 
servicios y espacios provistos por las municipalidades, este es el 
que mayor satisfacción reporta por parte de los ciudadanos. 

27%

34% 35%35%

40%

34%34%

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvado Cómo Vamos
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GRÁFICO 20 SATISFACCIÓN CON LAS PASARELAS 
Y PASOS PEATONALES

8.4 ALUMBRADO PÚBLICO

El Salvador Cómo Vamos
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El mantenimiento periódico contribuye a mantener los 
tragantes en buen estado, evitando problemas en la con-
ducción de las aguas residuales que se traduzcan en 
inundaciones o filtraciones de aguas negras que ponen 
en riesgo el bienestar de la población. También es impor-
tante que cuenten con las respectivas tapaderas para 
evitar caídas o algún accidente de los peatones o incluso 
para los automovilistas. 

El mantenimiento de los tragantes es percibido por los 
habitantes del municipio de Mejicanos, San Salvador y 
Santa Tecla con una satisfacción de 29%, 20% y 26%, 
respectivamente. Esto indica que las personas esperan un 
mejor servicio por parte de las alcaldías de sus municipios 
en el mantenimiento de tragantes.  

Los usuarios del transporte público esperan en las para-
das de autobús por un tiempo considerable, es por ello 
que los materiales e infraestructura deben proporcionar 
la condiciones y comodidad para que los usuarios espe-
ren protegidos del sol y las lluvias. Además, al ser una 
referencia física visible de la existencia del sistema de 
transporte público y sus determinados recorridos, deben 
estar debidamente señalizadas para que sean identifica-
ble por los usuarios del servicio. 

En el caso de las paradas de buses ubicadas en Mejica-
nos, San Salvador y Santa Tecla, los habitantes de estos 
municipios reportan una satisfacción de 40% en San 
Salvador y de 53% para los otros dos municipios. 

8.6 PARADAS DE BUSES

8.5 MANTENIMIENTO DE TRAGANTES

29%
Mejicanos

20%
San Salvador

26%
Santa Tecla



Los mercados reúnen a transportistas, distribuidores, vendedo-
res y consumidores. Son espacios comerciales tradicionales para 
el abasto y distribución principalmente de alimentos, aunque 
también pueden encontrarse otros productos de primera nece-
sidad o para el hogar. Deben contar con las condiciones e 
infraestructura para que, tanto vendedores como consumidores, 
puedan interactuar bajo condiciones seguras, ordenadas e higié-
nicas. 

Para los vendedores el mercado constituye su lugar de trabajo, 
ahí ofrecen sus productos y de ello depende su supervivencia, 
por eso debe contar con las condiciones para asegurar un 
ambiente digno, a la vez debe ser un lugar que invite a las perso-
nas a consumir ahí. Elementos como el agua, energía eléctrica, 
drenajes, limpieza, mantenimiento de instalaciones y seguridad, 
son fundamentales para garantizar que sea un espacio adecua-
do a las necesidades de los comerciantes y consumidores. 

Con relación a los mercados municipales como espacios públi-
cos, la Encuesta de calidad de vida revela que la satisfacción es 
de 55% en Mejicanos, 30% en San Salvador y 31% en Santa Tecla. 
Las señales que proveen estos indicadores deben ser tomados 
en cuenta por las autoridades municipales para asegurar que los 
mercados cumplan de forma satisfactoria su función de conec-
tar a compradores y vendedores. 

Al ser de libre acceso para todas las personas, los parques y plazas 
ofrecen oportunidades de recreación y esparcimiento sin ningún 
costo, son un espacio de encuentro y convivencia que propicia la 
interacción con el entorno y con los demás. En ellos se puede 
caminar, andar en bicicleta, ejercitarse, reunirse con la familia o 
amigos en un entorno al aire libre. Con la vegetación y monu-
mentos que los componen, estos espacios también tienen una 
función ambiental y de preservación del patrimonio. 

8.8 PLAZAS Y PARQUES

8.7 MERCADOS

El Salvador Cómo Vamos
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Al conocer la satisfacción de los habitantes de estos munici-
pios sobre los parques y plazas del municipio, así como del 
mantenimiento de los mismos, es de destacar que mientras 
en San Salvador y Santa Tecla más de la mitad se siente 
satisfecho con estos espacios, en Mejicanos no alcanza a un 
tercio de la población, evidenciando que existe un mayor 
reto para este municipio de proveer espacios para la recrea-
ción y entretenimiento de sus pobladores (gráfico 21). Una 
situación similar se presenta en el mantenimiento de los 
parques, plazas y áreas verdes, con porcentajes de satisfac-
ción inferiores a los de los espacios en sí mismos, dejando 
ver que la población identifica que, aunque estos espacios 
existan, hay que realizar esfuerzos mayores para mantener-
los en condiciones adecuadas . 

54%
59%56%

49%

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvado Cómo Vamos
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GRÁFICO 21 SATISFACCIÓN CON LOS PARQUES 
Y PLAZAS DEL MUNICIPIO
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De forma general, los habitantes reportan satisfacción con 
los espacios públicos de sus municipios en un 35% en Meji-
canos, 38% en San Salvador y 48% en Santa Tecla. Al obser-
var los resultados desagregados por sexo, se identifica que 
en San Salvador y Santa Tecla las mujeres reportan una 
menor satisfacción que los hombres, mientras que en Meji-
canos no existe diferencia (gráfico 22). 

53%

35% 35% 36%
41%

45%

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvado Cómo Vamos
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GRÁFICO 22 SATISFACCIÓN CON LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN ESPACIOS PÚBLICOS?
Los habitantes del municipio de Santa Tecla son los que se encuen-
tran más satisfechos con los espacios públicos de su ciudad, con un 
porcentaje cercano a 50%; mientras que en San Salvador y Mejicanos 
la satisfacción ronda, en promedio, 36%. Aumentar la oferta y buen 
estado de los espacios públicos es una necesidad a ser atendida por 
los tomadores de decisiones, puesto que la población está dando 
señales que todavía hay una amplia brecha por satisfacer. 

En general, los tres municipios coinciden en que el alumbrado públi-
co es el servicio que la ciudanía percibe con mayor satisfacción; sin 
embargo, todavía queda un espacio para mejorar y dotar a los pobla-
dores de más y mejor iluminación para que puedan circular con 
mayor tranquilidad y seguridad por la ciudad. 

En cuanto a los diferentes espacios y servi-
cios públicos en la ciudad, el mayor reto 
para estos tres municipios se encuentra en 
mejorar el estado de las calles, aceras y 
mantenimiento de tragantes, puesto que la 
población reporta niveles de satisfacción 
inferiores al 30%. Mejorar estos elementos 
pueden aportar a que la ciudadanía pueda 
circular de forma más segura por la ciudad. 
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MEDIO
AMBIENTE?
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Los gases emitidos por los vehículos automotores, la genera-
ción de energía con base en combustibles y la producción 
industrial, son algunos de los principales contaminantes del 
aire en las zonas urbanas. Además de sus efectos sobre el 
cambio climático, la contaminación del aire puede afectar la 
salud de las personas, aumentando el riesgo de padecer 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares y hasta cáncer 
de pulmón, afectando principalmente a los menores de 5 
años y los adultos entre 50 y 75 años  (OMS, 2018 b). 

El entorno en el que interactúa la población puede condicio-
nar su estado de salud y bienestar. El aire que respira, el agua 
que consume, la basura que se acumula en las calles, el ruido 
excesivo en la ciudad, todos estos son factores cotidianos que 
en la medida que desencadenan enfermedades o deterioran 
la salud de las personas, influyen en su calidad de vida. 

Los seres humanos dependen del medio ambiente para satis-
facer sus necesidades de supervivencia, pero cuando al 
mismo presenta riesgos, la calidad de vida y la salud de las 
personas se ve afectada, tal es el caso de la deforestación, de 
la contaminación del aire o del agua.

Esta relación tan estrecha entre los humanos y el medio es lo 
que permite percibir de mejor manera el efecto sobre la vida 
de las personas y cómo se sienten ante el deterioro del medio 
ambiente. La Encuesta de calidad de vida ofrece insumos 
valiosos sobre cómo las personas perciben la contaminación 
de sus municipios.

9.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE

EL ENTORNO  PUEDE CONDICIONAR
SU ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR. 
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El agua es fundamental para la supervivencia humana. Es utili-
zada para beber, cocinar, para el aseo personal o para la produc-
ción agrícola e industrial, entre otros; sin embargo, no solo se 
necesita contar con el recurso, también se busca que sea apta 
para el consumo humano. La práctica agrícola e industrial que 
no considera prácticas adecuadas de saneamiento, el vertido 
accidental o intencional de desechos, entre otros factores, son 
elementos contaminantes de los ríos y cuerpos de agua que 
repercuten gravemente en la salud de las personas. 

Según la OMS (2018 a), el consumo de agua contaminada puede 
transmitir enfermedades como el cólera, diarrea, disentería, 
hepatitis, fiebre tifoidea o poliomielitis. Es por ello que la conta-
minación del agua, además de deteriorar el recurso y alterar los 
ecosistemas, puede representar un riesgo para la salud y calidad 
de vida de las personas. 

La población de Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla están 
conscientes de la contaminación del agua, ya que un 71%, 83% y 
62%, respectivamente, reporta estar insatisfecha con esta situa-
ción.

Según la Encuesta de calidad de vida, San Salvador es el munici-
pio que mayor insatisfacción percibe en cuanto a la contamina-
ción del aire, con un 78% de la población. Esto significa que de 
cada 10 personas del municipio, prácticamente 8 se sienten 
insatisfechas con contaminación del aire del municipio. En el 
caso de Mejicanos, este porcentaje es de 60%; en Santa Tecla, 
54%.

9.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tomar conciencia sobre la contaminación de 
este recurso es fundamental para emprender 
acciones encaminadas a evitarla y buscar 
soluciones en las que se involucren tanto la 
ciudadanía como los tomadores de decisión. 

El Salvador Cómo Vamos
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En la ciudad, el ruido ocasionado por el tráfico vehicular, obras 
de construcción, propaganda de establecimientos comercia-
les, sirenas o alarmas; adicional al generado por el movimiento 
y concentración de personas, puede ocasionar efectos nocivos 
sobre la salud física y mental de sus habitantes. Este entorno 
cargado de ruido tiene repercusiones que se manifiestan en 
nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, falta de concentración, 
alteraciones del sueño, afectaciones en sistema nervioso 
central, entre otros. Todos estos padecimientos pueden afec-
tar el desarrollo de las tareas y actividades de la vida diaria de 
los ciudadanos, influyendo hasta en el descanso y recreación 
(Orozco Medina & González, 2015)

La insatisfacción que reportan los ciudadanos ante este conta-
minante es de 47% en Mejicanos, 66% en San Salvador y 51% en 
Santa Tecla (gráfico 23)

9.3 RUIDO

60%

47%

71%
78%

66%

83%

54% 51%

62%

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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El uso inapropiado de los recursos naturales puede 
provocar la degradación del medio ambiente, con 
impactos sobre el bienestar de las personas. Cuando 
existe una relación inadecuada entre las personas y 
su entorno, se puede llegar a producir un desastre, 
que no es más que un evento natural extremo en 
donde las personas, sus actividades y sus bienes se 
encuentran involucrados al no poder evitar los efec-
tos negativos del acontecimiento (PNUMA, 2000).

Las tormentas, inundaciones, sequías y terremotos 
son algunos de los desastres naturales que común-
mente afectan al país. Según la Encuesta de calidad 
de vida 2018, 12% de los hogares de San Salvador 
fueron afectados por desastres naturales ocasiona-
dos por las lluvias; en Mejicanos los daños se refleja-
ron en 10% de los hogares y en Santa Tecla 7%. Estas 
cifras podrían estar indicando la vulnerabilidad de los 
hogares de estos municipios ante un fenómeno 
natural. Es por eso que la respuesta ante estos even-
tos, tanto de gobiernos locales como central, es 
fundamental para salvar vidas y reconstruir infraes-
tructura básica. 

La encuesta también revela que, en promedio, 28% 
de la población de los tres municipios se encuentra 
satisfecha con la respuesta de su alcaldía ante desas-
tres, mientras que la satisfacción ante la respuesta 
del gobierno central se reduce a 21%. Esto indica que 
aún hace falta realizar esfuerzos para que la pobla-
ción perciba que ante algún desastre las autoridades 
locales o centrales velarán por su bienestar.

9.4 DESASTRES NATURALES
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN MEDIO AMBIENTE?
En general, la población de Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla se 
encuentra insatisfecha con la contaminación del medio ambiente de 
su municipio. La principal preocupación es la contaminación del 
agua que se refleja en una insatisfacción promedio de 72%. Asimismo, 
la mayor parte de la población se siente insatisfecha con la contami-
nación del aire y por el ruido de la ciudad, con una insatisfacción 
promedio de 64% y 55%, respectivamente. De los tres municipios, San 
Salvador es el que registra los mayores niveles de insatisfacción ante 
la contaminación de medio ambiente, pero también ha sido de los 
más afectados por desastres naturales ocasionados por las lluvias. 

La degradación medioambiental afecta directa-
mente la salud y calidad de vida de la población. 
Identificar cómo las personas perciben el proble-
ma de la contaminación debe conducir a esfuer-
zos con resultados reales. Es importante pasar de 
la conciencia y la preocupación a la acción. Sin 
embargo, reducir la contaminación del aire, agua y 
ruido de las ciudades depende de los esfuerzos 
que como ciudadanía se realicen, no es algo que 
dependerá únicamente de la intervención del 
gobierno local o central. 

El Salvador Cómo Vamos
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MOVILIDAD?.10 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



A partir de los resultados de la Encuesta de calidad de vida, se iden-
tificó que 71% de las personas en Mejicanos, 65% en San Salvador y 
61% en Santa Tecla, utilizan el transporte público (bus o microbús) 
como principal medio para desplazarse a sus actividades habitua-
les (anexo 15). En estos municipios, son más las mujeres (72%) que 
utilizan este tipo de transporte en comparación con los hombres 
(57%).

El vehículo particular es otro de los principales medios de transpor-
te que utilizan los ciudadanos. 42% de las personas en Santa Tecla 
utilizan carros o motocicletas para desplazarse, seguidos por San 
Salvador y Mejicanos con más de 30%. A diferencia del transporte 
público, se encontró que son más los hombres los que usan este 
medio (50%), en comparación con las mujeres (30%). 

LA NECESIDAD DE TRASLADO ES
UNA CLAVE DE LA MOVILIDAD EN
LAS CIUDADES.

La movilidad es un aspecto clave a medir, puesto que la capacidad 
de las personas de desplazarse con facilidad y seguridad, tiene 
implicaciones directas en su calidad de vida. Las personas se movili-
zan por distintas razones, por estudio, trabajo o simplemente por 
recreación. La necesidad de traslado es una constante y su motori-
zación es una clave de la movilidad en las ciudades.

De acuerdo con el modelo Cómo Vamos, la movilidad es un concep-
to que surge ante los diferentes problemas de traslado que sufren 
las personas en las ciudades. El crecimiento urbano obliga a los 
gobiernos e instituciones a buscar alternativas que mejoren la 
forma en cómo los ciudadanos se desplazan a los diferentes puntos 
de destino.

En particular, la movilidad hace referencia a los desplazamientos 
que tienen lugar en una ciudad o territorio, ya sea por un medio de 
transporte motorizado o no motorizado, particular o público.

10.1 TRANSPORTE Y MOVILDAD
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También es importante destacar que, en promedio, 20% 
de los habitantes de San Salvador y Santa Tecla, se 
desplazan a pie para realizar sus diferentes actividades; 
seguidos por Mejicanos con 13%.

En lo que respecta a los tiempos de desplazamiento en 
sus trayectos, en promedio, 53% de las personas manifes-
tó que en 2018 les tomó más tiempo desplazarse en com-
paración con 2017. Por su parte, 8% percibió que sus 
trayectos eran más cortos.

El tráfico y la congestión vehicular es un problema que 
afecta a los ciudadanos, principalmente en las zonas 
urbanas. De manera general, 7% de las personas manifes-
tó estar satisfecha con la congestión vehicular en sus 
municipios. 

Lo anterior puede contrastarse con la cantidad de vehí-
culos que circulan en las ciudades. De acuerdo con datos 
del Viceministerio de Transporte (VMT), para 2018, solo en 
San Salvador había más de 5,000 vehículos por cada 
10,000 habitantes; es decir, por cada dos personas en el 
municipio hay un vehículo circulando, este dato casi es el 
doble que en Santa Tecla (anexo 15).

Más vehículos circulando en las calles puede llevar a más 
accidentes de tránsito. A partir de los datos oficiales del 
VMT se logró identificar que, en 2018, la tasa de lesiona-
dos para San Salvador fue de 110 personas lesionadas en 
accidente de tránsito por cada 10,000 habitantes, segui-
do por Santa Tecla con 35 y Mejicanos con 8.

Finalmente, la percepción del servicio de transporte 
público colectivo revela que un promedio de 48% de las 
personas de Mejicanos y Santa Tecla están satisfechos 
con el servicio de buses y microbuses, a diferencia de San 
Salvador donde el porcentaje es 36% (anexo 15). Sobre el 
Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana 
de San Salvador (SITRAMSS), en promedio, 24% de las 
personas manifestó estar satisfecha con dicho servicio de 
transporte.
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN MOVILIDAD?
El principal medio de transporte que utilizan las personas para 
desplazarse a sus destinos es el bus o microbús. No obstante, 48% de 
los habitantes del área urbana de Mejicanos y Santa Tecla están satis-
fechas con el servicio, mientras que en San Salvador el porcentaje es 
de 37%.

Sumado a lo anterior, los tiempos de sus trayectos han aumentado. 
En promedio, 53% de las personas considera que ahora les toma más 
tiempo desplazarse a sus destinos. El tráfico y la congestión vehicular 
fue señalado como un problema que afecta a los ciudadanos, princi-
palmente en las zonas urbanas. En promedio, 7% de las personas 
manifestó estar satisfecha con la congestión vehicular en sus munici-
pios.

Las dinámicas de las ciudades y el crecimiento urbano representan 
un reto importante en términos de movilidad. Los gobiernos e insti-
tuciones públicas deben trabajar en la identificación de alternati-
vas que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de trans-
porte público, así como abordar el crecimiento del parque vehicu-
lar, que lleva a un incremento en los tiempos de desplazamiento de 
los ciudadanos.

El Salvador Cómo Vamos
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?

.11 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



CLAVE PARA LOGRAR UNA MEJOR 
CONTRALORÍA SOCIAL Y UN MEJOR 
USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Los individuos gozan de libertades y derechos cuya garantía exige la 
participación activa y el cumplimiento de ciertos deberes como el invo-
lucramiento en asuntos públicos y del desarrollo de ciertas “virtudes o 
cultura cívica” o cultura democrática, que es parte de la formación de 
ciudadanía y cultura ciudadana (Espinosa, 2009). 

Dentro de esta dimensión es importante identificar la libertad que 
tienen las personas para ejercer una participación activa en distintos 
espacios. El involucramiento de la ciudadanía es clave para lograr una 
mejor contraloría social y un mejor uso de los recursos públicos. Una 
baja participación puede ser un signo de desinterés e indiferencia, que 
puede estar asociado a múltiples factores. 

Una ciudadanía informada y participativa, que se involucre en la crea-
ción de una ciudad o territorio, que fomente la transparencia en la 
gestión pública, impulse iniciativas colaborativas e innovadoras que 
ayuden a cumplir una agenda urbana, es esencial para mejorar la 
calidad de vida y para lograr una mayor incidencia (San José Cómo 
Vamos, 2018). 

Uno de los indicadores más importantes de participación ciudadana es 
el ejercicio del sufragio. De acuerdo con datos del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), durante las elecciones legislativas y municipales de 2018, 
en promedio, 47% de los habitantes de los tres municipios ejercieron el 
voto, un resultado levemente mayor al promedio nacional de 46% 
(FUSADES, 2018). Es importante aclarar que el indicador de participa-
ción electoral no distingue entre área urbana y rural; sin embargo, 
permite conocer de manera general el nivel de interés y compromiso de 
los habitantes de los municipios.
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Los resultados anteriores contrastan con la opinión que tiene la 
ciudadanía acerca de la importancia de ir a votar. En general, un 
promedio de 81% de las personas de Mejicanos, San Salvador y 
Santa Tecla consideran que es importante ir a votar (anexo 16).

Otro indicador de participación ciudadana es el interés en partici-
par en política. Los resultados de la Encuesta de calidad de vida 
muestran que un promedio de 14% de las personas de Mejicanos, 
San Salvador y Santa Tecla tienen algún tipo de interés en partici-
par en política. La proporción es mayor entre los hombres con 18%, 
en contraste con las mujeres que tiene un promedio de 11%.

Por otro lado, se identificó que 47% de las personas se interesa por 
las decisiones que toma el gobierno central o la alcaldía. Esta 
opinión es muy parecida entre hombres y mujeres.

Adicionalmente, se indagó sobre el conocimiento que tienen los 
ciudadanos acerca de las acciones del gobierno local de su munici-
pio. Los resultados de la Encuesta muestran un promedio de 9% de 
las personas de Mejicanos, San Salvado y Santa Tecla conocían el 
plan municipal. 

Finalmente, se encontró que 71% de las perso-
nas, en promedio, no realizan ninguna acción 
para resolver problemas que les afectan a 
ellos o a su comunidad. Solo un 16% presentó 
alguna queja o se organizó para firmar peti-
ciones (anexo 16).
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS EN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Aun cuando cerca del 80% de las personas en Mejicanos, San Salva-
dor y Santa Tecla consideran que es importante ir a votar, durante 
las elecciones legislativas y municipales de 2018, en promedio, solo 
47% de los habitantes ejercieron el voto. 

Adicionalmente, apenas 47% de las personas se interesa por las 
decisiones que toma el gobierno central o la alcaldía y solo 9% 
conoce el plan municipal. 

En cuanto a participar en política, 14% de las personas en los tres 
municipios tienen algún tipo de interés en participar en política. 
Esta opinión es mayor entre los hombres (18%) que entre las muje-
res (11%).

Lo anterior plantea un reto importante en 
términos de participación. El ejercicio del 
sufragio es un derecho y un deber ciudadano 
que aún no es practicado por una porción 
importante de la población. Además, la falta 
de interés en las decisiones que se toman 
desde el gobierno limita la posibilidad de que 
la ciudadanía ejerza una función de contralo-
ría social y promueva, en esa medida, la trans-
parencia desde las autoridades en la gestión 
pública.
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GESTIÓN PÚBLICA?.12 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



Para que una ciudad o municipio se desarrolle es necesario 
contar con un adecuado manejo de la gestión pública. El 
trabajo que realizan las instituciones públicas es clave para 
lograr una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

La confianza en las instituciones es un elemento importante 
en cualquier sociedad, ya que permite dar seguridad a los 
ciudadanos sobre el trabajo que se está realizando en dife-
rentes ámbitos. 

De acuerdo con el modelo Cómo Vamos, uno de los aspec-
tos que se considera determinante para explicar el grado de 
participación ciudadana es la confianza que las personas 
tienen en las instituciones. Es por ello que la metodología 
del modelo parte del supuesto que, a mayor confianza, 
mayor será la participación ciudadana.

Los resultados de la Encuesta de calidad de vida muestran 
que, en promedio, las instituciones que más confianza 
generan a la ciudadanía son la Fuerza Armada (30%), las 
alcaldías (22%) y la Policía Nacional Civil (19%). Por su parte, 
el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa presentan 
unos porcentajes bajos de confianza; 10% y 5%, respectiva-
mente (Tabla 1).

12.1 CONFIANZA EN
INSTITUCIONES PÚBLICAS

MAYOR CONFIANZA = MAYOR
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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12.2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS QUE AFECTAN AL MUNICIPIO?

Para poder diseñar y enfocar mejor las acciones y políticas públicas, 
es necesario conocer y entender cuáles son las preocupaciones y 
principales necesidades que tienen los habitantes de los munici-
pios.

En ese sentido, se consultó a las personas cuáles eran los temas 
principales que más afectaban al municipio, y que, por lo tanto, 
debían de ser atendidos por las autoridades competentes. Los 
resultados muestran que 47% considera que el empleo es el princi-
pal problema que afecta al municipio, seguido por la seguridad 
ciudadana (46%) y la pobreza (42%). Otros temas que la ciudadanía 
también destaca como importantes son salud y educación (Anexo 
17). 

 

Indicador 
Total 

Mejicanos San Salvador Santa Tecla

9%

5%

19%

12%

4%

26%

8%

5%

21%

Confía en el gobierno central

Confía en Asamblea Legislativa

Confía en la alcaldía 

29%30% 31%Confía en la Fuerza Armada

16%20% 20%Confía en la PNC

15%14% 19%Confía en el CAM

TABLA 1 CONFIANZA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS*

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
*Los porcentajes de confianza recogen las respuestas 4-5, de una escala del 1 al 5.
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El Salvador Cómo Vamos

EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN GESTIÓN PÚBLICA?
Los niveles de confianza en las instituciones públicas son bajos. En 
promedio, las instituciones que más confianza generan a la ciudada-
nía son la Fuerza Armada (30%), las alcaldías (22%) y la Policía Nacional 
Civil (19%), mientras que el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa 
presentan los porcentajes más bajos.

En cuanto a los temas principales que más afectaban al municipio, los 
habitantes de Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla consideran que 
el empleo es el principal problema (47%), seguido por la seguridad 
ciudadana (46%) y la pobreza (42%). Otros temas relevantes a resolver 
son la salud y educación.

Lo anterior es un llamado de atención para las 
instituciones públicas y plantea un reto para 
mejorar la confianza entre los ciudadanos. 
Además, permite conocer cuáles son los verda-
deros problemas que tienen los habitantes de 
los municipios y articular las políticas naciona-
les y locales a fin de resolver las necesidades de 
la población.

SANTA

 T
EC

LASA
N SALVADOR

M

EJICANOS



FINANZAS 
MUNICIPALES?

.13 ¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



14 Según el Art. 3 del Código Municipal

Para prestar los servicios municipales y llevar a cabo obras que 
solventen las necesidades de su población las alcaldías necesi-
tan recursos. Estos provienen de impuestos, tasas, derechos, 
contribuciones, multas, transferencias que reciben del Gobier-
no Central, venta de bienes o servicios, intereses percibidos por 
alguna inversión financiera, donaciones o endeudamiento. 

Por ejemplo, los hogares pagan a la alcaldía de su municipio 
por los servicios que esta brinda de recolección de basura, 
alumbrado público, aseo, mercados o pavimentación de vías 
públicas. También pagan por los servicios que la alcaldía realiza 
de auténticas de firmas, emisión de certificaciones y constan-
cias, permisos, matrimonios, entre otros. En el caso de las 
empresas, estas pagan impuestos a la alcaldía para poder 
funcionar en el municipio. Todos estos son algunos ejemplos de 
lo que las alcaldías consideran como ingresos y utilizan para 
ejecutar obras que lleven beneficio a los pobladores y empresas 
del municipio. 

Los ingresos municipales pueden clasificarse en: I) ingresos 
tributarios, los cuales incluyen los impuestos, tasas, derechos y 
contribuciones especiales14 ; II) ingresos propios, además de los 
ingresos tributarios, incorpora los originados por la venta de 
bienes y los ingresos financieros (Trejo, 2019); es decir, incluye 
todos los ingresos que son el resultado de la actividad pública y 
operativa municipal.

Conocer cómo están compuestos los ingresos de las alcaldías 
permite identificar de dónde se obtienen los recursos que 
financian el presupuesto con el que realizan obras y brindan 
servicios a los ciudadanos y empresas del municipio.

PARA LLEVAR A CABO OBRAS QUE
SOLVENTEN LAS NECESIDADES DE 
LA POBLACIÓN.
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15 Como cuentas de ahorro a plazos o inversiones financieras
16  El Gobierno Central transfiere recursos a las municipalidades a través del Fondo para el Desarrollo Económico 
y Social de los Municipios, conocido por sus siglas como FODES.

Las estadísticas oficiales de ejecución presupuestaria correspon-
dientes al período 2018 permiten identificar que en Mejicanos y San 
Salvador los ingresos propios representan 79% de los ingresos tota-
les. Esto significa que, de cada US$100 que ingresan a la alcaldía, 
US$79 provienen de los impuestos, tasas, derechos, contribuciones 
que paga la ciudadanía y población local, así como de la venta de 
bienes y servicios, o los intereses que se generan por los productos 
financieros15  con los que cuenta la alcaldía. Santa Tecla, por su parte, 
guarda una relación de 61%, es decir, existe una porción menor de sus 
ingresos que proviene de ingresos propios (gráfico 24). Esta relación 
entre ingresos propios e ingresos totales es importante, porque 
permite conocer la autonomía financiera de las alcaldías y se espera 
que entre mayor sea esta relación, puedan planificar mejor sus ope-
raciones.

Al revisar la porción que las transferencias representan del total de 
ingresos, siendo estas los recursos que la municipalidad recibe prin-
cipalmente del Gobierno Central16, así como del sector privado o del 
sector externo, se encuentra que en San Salvador y Santa Tecla esta 
relación es de 5% y 10%, respectivamente; mientras que en Mejicanos 
la relación aumenta a 22%. Se espera que este indicador sea cada vez 
menor, porque indicaría que la municipalidad tiene más autonomía 
para generar los ingresos que van a financiar sus actividades. 

78%

22%

Fuente: Portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda y portal de 
transparencia de la Alcaldía Municipal de San Salvador y Santa Tecla
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GRÁFICO 24 INGRESOS PROPIOS Y POR TRANSFERENCIA 
COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TOTALES
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17 Incluye: ingresos tributarios, ingresos por venta de bienes y servicios; ingresos financieros y otros e ingresos por 
transferencias corrientes.

Otra figura que los municipios utilizan para financiar su 
ejecución es el endeudamiento, es decir, recurrir a insti-
tuciones como bancos o inversionistas para que 
puedan dotar de recursos a la alcaldía, a cambio del 
pago futuro del monto adeudado más los respectivos 
intereses. Una forma de medir el endeudamiento en los 
municipios es la relación del saldo de la deuda entre los 
ingresos corrientes17. Esta comparación permite cono-
cer cuánto de los ingresos corrientes de la alcaldía 
habría que utilizar para hacer frente a la devolución de 
las deudas, en el supuesto que se destinaran exclusiva-
mente a esa finalidad. Entre menor sea la relación, 
menor es el endeudamiento respecto a la capacidad de 
obtener ingresos por parte de la municipalidad.

Los resultados de esta relación muestran que mientras 
en Mejicanos el endeudamiento es de 29%, en San 
Salvador se eleva a 82% y en Santa Tecla a 112%. Esto 
significa que, para cancelar el monto total adeudado, 
por ejemplo, la Alcaldía Municipal de Mejicanos necesi-
taría utilizar el 29% de sus ingresos corrientes (gráfico 
25). 

29%

Fuente: Informe de endeudamiento público municipal, Ministerio de 
Hacienda y Portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda 
y portal de transparencia de la Alcaldía Municipal de San Salvador y 
Santa Tecla
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GRÁFICO 25
ENDEUDAMIENTO 
SALDO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL /
INGRESOS CORRIENTES
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18 Según el Art. 3 del Código Municipal son tributos municipales los impuestos, tasas y contribuciones especiales

Como último indicador de las finanzas de los munici-
pios se obtuvo la relación de ingresos tributarios18 por 
habitante, que no es más que el resultado de dividir 
los ingresos obtenidos por la municipalidad en con-
cepto de tributos sobre el total de habitantes del 
municipio. Este indicador lo que refleja es la cantidad 
que en promedio aporta cada habitante a la recauda-
ción tributaria del municipio. Los resultados del 
período 2018 muestran que en Mejicanos los pobla-
dores pagan, en promedio, US$49 al año como tribu-
tos municipales, en San Salvador son US$341 y en 
Santa Tecla US$150 (gráfico 26). 

De manera general, estos indicadores reflejan la 
situación financiera de las municipalidades, la que se 
espera que sea sólida y estable, puesto que en esa 
medida contarán con los recursos para proporcionar 
los bienes y servicios que necesitan los habitantes y 
empresas de su municipio, así como para invertir en 
obras y proyectos que mejoren sus condiciones de 
vida y bienestar.

49

Fuente: Portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda y portal 
de transparencia de la Alcaldía Municipal de San Salvador y Santa Tecla. 
Proyecciones de población por municipio, DIGESTYC.
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GRÁFICO 26 INGRESOS TRIBUTARIOS 
POR HABITANTE
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS EN
FINANZAS MUNICIPALES?
Para los tres municipios la principal fuente de recursos son los 
ingresos propios. San Salvador obtuvo el 80% de sus ingresos 
totales por esta vía. Las transferencias y el endeudamiento son 
otras figuras que dotaron de ingresos a las alcaldías. En 2018, las 
transferencias recibidas por Mejicanos aportaron el 22% de sus 
ingresos totales, pero no obtuvo ingresos por deuda. En 
cambio, San Salvador y Santa Tecla si lo hicieron, financiando el 
14% y 29%, respectivamente, de sus ingresos con endeudamien-
to público. 

Los indicadores presentados son una fotografía de cómo la 
alcaldía financió la ejecución de su presupuesto durante 2018, 
es decir, de dónde se obtuvieron los recursos para operar y 
llevar a cabo las obras y proyectos en beneficio de la población.
 
En la medida que las municipalidades puedan financiarse prin-
cipalmente con ingresos propios, les da mayor autonomía para 
planificar e invertir en su población, puesto que, al no depender 
de transferencias o endeudamiento, cuentan con la libertad 
financiera para operar de forma regular. 
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MIGRACIÓN?.14
¿CÓMO VAMOS ENDIMENSIÓN



INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR 
BUSCAR EL DESPLAZAMIENTO
HACÍA OTROS TERRITORIOS.

La migración de personas siempre ha existido y es influenciada 
por diferentes factores de índole social, económico, político, 
personal, entre otros. De acuerdo con Ruiz García (2002), la 
migración hace referencia a los desplazamientos de personas 
que tienen como intención un cambio de residencia desde un 
lugar de origen a otro destino, atravesando algún límite geográ-
fico que generalmente es una división político administrativa.

En la medida en que las condiciones de un municipio o país no 
permiten a los ciudadanos tener una calidad de vida adecuada, 
se despierta el interés de la población por buscar el desplaza-
miento hacia otros territorios.

De acuerdo con la Encuesta de calidad de vida, San Salvador 
tiene el porcentaje más alto de personas originarias del munici-
pio con 63%, mientras Santa Tecla y Mejicanos tienen una 
proporción de 30% (anexo 18). 

En cuanto al tiempo de vivir en el municipio, los habitantes de 
San Salvador llevan cerca de 40 años, a diferencia de Santa Tecla 
y Mejicanos, donde el promedio se reduce a 30 años.

Las personas que tienen más de un año de vivir en su comuni-
dad o colonia, manifiestan que una de las principales razones 
que los motivó a mudarse a esa zona fue la búsqueda de áreas 
más seguras, seguido por la accesibilidad a sus trabajos.

14.1 ¿QUIÉNES VIVEN EN EL MUNICIPIO?
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En cuanto al interés en irse a vivir a otro país, los resultados de la 
Encuesta de calidad de vida muestran una opinión similar en 
los tres municipios, donde un promedio de 30% de las personas 
manifestó haber pensado en irse a vivir a otro país (gráfico 27). 
En general, se observa que son más los hombres que tienen 
esta intención, en comparación con las mujeres.

Respecto al país al cual les gustaría emigrar, el principal destino 
es Estados Unidos, seguido por Canadá y España, entre otros 
países de Europa y Sur América.

Entre las principales razones que motivan el interés de vivir en 
otro país están la búsqueda de mejores oportunidades de 
empleo y superación, la inseguridad o delincuencia, y el hecho 
de tener familiares en el extranjero. Según la Encuesta de 
calidad de vida, 4% de los hogares de San Salvador y Santa Tecla 
hicieron algún intento por migrar a otro país (anexo 18)

14.2 INTERÉS EN MIGRAR

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos
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GRÁFICO 27 HA PENSADO EN IRSE A 
VIVIR A OTRO PAÍS
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Adicionalmente, 2% de los hogares en San Salva-
dor manifestó que alguno de sus miembros había 
sido deportado durante 2018. Estados Unidos y 
México destacan como los dos países de dónde 
principalmente son deportadas las personas que 
han intentado migrar. 

En promedio, 40% de las personas tiene familiares 
viviendo en el extranjero. En San Salvador el 
porcentaje es de 46%, seguido por Santa Tecla 
con 38% y Mejicanos con 35%. En su mayoría, los 
familiares que están en el extranjero residen en 
Estados Unidos (83%), Canadá (9%) y países de 
Europa (7%).

En lo que respecta al estatus migratorio que 
tienen los familiares en el extranjero, en prome-
dio, 76% de los familiares están en una condición 
legal; sin embargo, 11% están con un estatus ilegal.

Finalmente, se encontró que, en promedio, 28% 
de los hogares de Mejicanos, San Salvador y Santa 
Tecla, reciben ayuda en efectivo o en especie de 
familiares en el extranjero (anexo 18). La frecuen-
cia más común en la cual reciben esta ayuda es 
una vez al mes (36%), seguido por una vez al año 
(17%) y cada seis meses (14%). 

14.3 FAMILIARES EN EL EXTRANJERO
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35%
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EN RESUMEN,

¿CÓMO VAMOS
EN MIGRACIÓN?
En San Salvador 6 de cada 10 personas son originarios del muni-
cipio. En Santa Tecla y Mejicanos esta relación se reduce a 3. Un 
promedio de 30% de las personas tiene interés en irse a vivir a 
otro país, principalmente a Estados Unidos, Canadá y España. 
Entre las principales razones que motivan este interés destacan 
la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y supera-
ción, la inseguridad y el hecho de tener familiares en el extran-
jero. Este último aspecto se ve reflejado en que 40% de perso-
nas tiene familia viviendo en el extranjero, en su mayoría, en 
Estados Unidos y Canadá. 

La migración en el contexto salvadoreño y de la región se ha 
vuelto un tema de mucha importancia. En la medida en que no 
se brinden mayores oportunidades de empleo y superación y 
no se logre reducir la inseguridad y delincuencia que afecta a 
muchos hogares, la ciudadanía buscará otras opciones fuera 
del municipio o país para asegurar una mejor calidad de vida. 
Esto representa un reto importante sobre las acciones y medi-
das que deben realizarse para asegurar que la población 
encuentre en el país las oportunidades de desarrollo que 
necesitan.

El Salvador Cómo Vamos
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El Salvador Cómo Vamos

ANEXOS
ANEXO 1 Ficha técnica Encuesta de calidad de vida 

de El Salvador Cómo Vamos

Fuente: Elaboración propia

Objetivo de la 
encuesta

San Salvador Santa Tecla Mejicanos

Población 
objetivo

Cobertura 
geográfica

Periodo de 
levantamiento 
de información

Técnica de 
recolección
de datos

Diseño 
muestral

Margen de 
error y 
confiabilidad

Ponderación

Tamaño de
la muestra

Conocer la opinión de la ciudadanía respecto a algunos indicadores claves de la calidad de vida.

Muestra ponderada por distrito y estrato socioeconómico con los datos del censo 2007

Entre el 25 de octubre y el 2 de 
diciembre de 2018 con un 
equipo de 32 encuestadores y 8 
supervisores

Entre el 3 de diciembre de 2018 
y el 19 de febrero de 2019 con 
un equipo de 32 encuestadores 
y 8 supervisores

Entre el 13 de diciembre de 
2018 y el 12 de febrero de 2019 
con un equipo de 32 encuesta-
dores y 8 supervisores. 

Entrevistas con un cuestionario 
estructurado cara a cara con 
una duración aproximada de 57 
minutos

Entrevistas con un cuestionario 
estructurado cara a cara con 
una duración aproximada de 52 
minutos

Entrevistas con un cuestionario 
estructurado cara a cara con 
una duración aproximada de 
50 minutos

Representa a San Salvador, en 
sus 6 distritos, más el centro 
histórico, con un margen de 
error del 2.8%, con 95% de 
confianza. Los márgenes de 
error pueden variar según 
desagregaciones.

Representa a Santa Tecla, en 
sus 4 distritos (urbanos), con un 
margen de error del 2.8%, con 
95% de confianza. Los 
márgenes de error pueden 
variar según desagregaciones. 

Representa a Mejicanos, en sus 
6 distritos (urbanos), con un 
margen de error del 3.5%, con 
95% de confianza. Los 
márgenes de error pueden 
variar según desagregaciones. 

Área urbana de Santa TeclaÁrea urbana de San Salvador Área urbana de Mejicanos

1,204 encuestas. 1,242 encuestas. 827 encuestas. 

Población general, hombres y mujeres, mayores de 18 años, de estratos sociales bajo, medio y alto, 
residentes habituales del área urbana. La población objetivo excluye a personas que se encuentran 
hospitalizadas, personas en prisión, viviendas colectivas o personas que no puedan completar la prueba 
por algún problema físico o mental.

Muestreo aleatorio estratificado en cuatro etapas. 1) selección aleatoria de segmentos censales (Unidades 
Primarias de Muestreo); 2) selección aleatoria de manzanas a visitar en cada segmento; 3) selección 
aleatoria del hogar a entrevistar; 4) selección aleatoria de una persona mayor de 18 años dentro de los 
integrantes del hogar

La muestra fue proporcional a la población mayor de 18 años por estrato socioeconómico y distrito, con 
base en información del Censo de Población y Vivienda de 2007. Para clasificar la muestra por estratos 
sociales se utilizó el índice de estratificación socioeconómica desarrollado por el MINEC a nivel de 
segmentos, el cual clasifica a los segmentos en tres estratos (Bajo, Medio y Alto) de acuerdo con la 
combinación de 2 subíndices, el del equipamiento del hogar y del nivel educativo del jefe del hogar como 
dos proxis del nivel de ingresos del hogar



ANEXO 2 Pirámide poblacional según sexo,
municipio de San Salvador
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80 y más
75 - 79

70-74
65 -69

60 - 64
55 -59

50 - 54
45 -49

40 -44
35 -39

30 -34
25 -29
20 -24
15 - 19
10 - 14

05 - 09

0 - 04

12,000 12,0009,000 9,0006,000 6,0003,000 3,0000

San Salvador
Pirámide poblacional según sexo

Fuente: Estimaciones y proyecciones de la población por edades, según municipio, DIGESTYC/MINEC.

46% 54%

ANEXO 3 Pirámide poblacional según sexo,
municipio de Mejicanos
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15 - 19
10 - 14

05 - 09

0 - 04

9,000 9,0006,000 6,0003,000 3,0000

Mejicanos
Pirámide poblacional según sexo

Fuente: Estimaciones y proyecciones de la población por edades, según municipio, DIGESTYC/MINEC.

45% 55%



ANEXO 5 Población del AMSS 
 

Municipio Población % % acum. 

Soyapango 284,081 16% 16% 
San Salvador 228,607 13% 28% 
Apopa 189,610 11% 39% 
Tonacatepeque 156,828 9% 48% 
Mejicanos 143,811 8% 56% 
Ilopango 138,163 8% 63% 
Santa Tecla 139,175  8% 71% 
Ciudad Delgado 127,691 7% 78% 
San Martín 106,133 6% 84% 
Cuscatancingo 84,400 5% 89% 
San Marcos 73,249 4% 93% 
Ayutuxtepeque 49,076 3% 96% 
Antiguo Cuscatlán 46,060 3% 98% 
Nejapa 33,452 2% 100% 

Total AMSS 1,800,336  100%   

Fuente:
 

Proyecciones y estimaciones de población por
 

municipio y edad, OIR DIGESTYC I MINEC
 

ANEXO 4 Pirámide poblacional según sexo,
municipio de Santa Tecla

1,005 2,365
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1,160 2,023
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3,042 3,984
3,964 4,952
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4,620 6,384
4,312 5,954

4,398 5,817
5,942 6,367
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6,199 6,350

4,587 4,390
3,683 3,613
3,845 3,706
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75 - 79

70-74
65 -69

60 - 64
55 -59

50 - 54
45 -49

40 -44
35 -39

30 -34
25 -29
20 -24
15 - 19
10 - 14

05 - 09

0 - 04

9,000 9,0006,000 6,0003,000 3,000

Santa Tecla
Pirámide poblacional según sexo

Fuente: Estimaciones y proyecciones de la población por edades, según municipio, DIGESTYC/MINEC.

45% 55%
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