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Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por OCHA en nombre
de la comunidad humanitaria en los países y de los socios. En
este se ofrece un entendimiento común de la crisis, incluidas
las necesidades humanitarias más apremiantes y el número
estimado de personas que necesitan asistencia humanitaria.
También, representa una base de pruebas y ayuda a informar
la planificación estratégica conjunta de la respuesta. Este es 
un documento técnico y debe ser interpretado como tal sin 
implicaciones o connotaciones políticas.
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Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican 

la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación 

con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en 

relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Para obtener las últimas 
actualizaciones

OCHA coordina la acción humanitaria para 
garantizar que las personas afectadas 
por emergencias reciban la asistencia y la 
protección que necesitan. OCHA trabaja 
para superar los obstáculos que impiden 
que la asistencia humanitaria llegue de 
manera efectiva a la población afectada por 
emergencias y proporciona liderazgo para la 
movilización de la asistencia y los recursos 
por parte del sistema humanitario. 
http://www.unocha.org/rolac 
http://twitter.com/unocha_americas

ReliefWeb Response (RW Response) es 
el sitio web central para las herramientas 
y servicios de gestión de la información, 
permitiendo el intercambio entre los clústeres 
y los socios del IASC que operan en una 
emergencia prolongada o repentina. 
https://response.reliefweb.int/el-salvador

Humanitarian InSight apoya a los tomadores 
de decisiones brindándoles acceso a 
datos humanitarios. La herramienta provee 
la última información verificada sobre 
necesidades, entrega de la respuesta 
humanitaria y las contribuciones financieras. 
www.hum-insight.com

El Financial Tracking Service (FTS) es el 
proveedor primario de los datos reportados 
constantemente sobre el financiamiento 
humanitario global y contribuye a la toma 
de decisiones estratégicas identificando 
brechas y prioridades para una asistencia 
humanitaria eficaz, eficiente y basada en los 
principios humanitarios. 
https://fts.unocha.org/appeals/
overview/2022

http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
https://hum-insight.info/
https://fts.unocha.org/appeals/overview/2022
https://fts.unocha.org/appeals/overview/2022
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Resumen de las necesidades 
humanitarias y los hallazgos clave

PERSONAS EN NECESIDAD TENDENCIA

1,7m

PERSONAS EN NECESIDAD TENDENCIA MUJERES NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

1,1m 594,4k 259,8k 33k

Cifras 2021 - 2022

Cifras previstas actual 

Nivel de Severidad de las Necesidades: Actual 
MÍNIMO ESTRÉS SEVERO EXTREMO CATASTRÓFICO

-- -- 446k 669,1k --

Por Edad
Más en las páginas 24 - 34

EDAD PERSONAS EN NECESIDAD % PIN

Niños y niñas 
0-14 Años 259,8K 23%

Adolescentes y 
jóvenes (15 -29 
años)

296,6K 26,60%

Adultos (30 - 59 
años) 402,6K 36,10%

Adultos mayores 
>60 años 156,1K 14%

Por Grupo Poblacional
Más en las páginas 24 - 34

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS EN NECESIDAD

Personas desplazadas 
internamente 71,5K 

Niñas y mujeres 
embarazadas 90,1K
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Contexto, choques, acontecimientos en curso e 
impactos de la crisis

Desde 2020, El Salvador ha sufrido las consecuencias 
sanitarias y socioeconómicas de la pandemia 
por COVID-19 y el impacto de cuatro fenómenos 
climatológicos: dos tormentas tropicales, Amanda 
y Cristóbal, y dos huracanes, Eta e Iota, que dejaron 
un estimado de 1,7 millones de personas con 
necesidades humanitarias (HNO, 2021). En 2022, el 
aumento de los precios y los impactos de la activa 
temporada de lluvias continúa deteriorando la 
situación de vulnerabilidad de las personas.

El Salvador es un país vulnerable a la actual crisis 
económica global, dados sus niveles de deuda pública, 
alta inflación, dependencia de materias primas y la 
creciente presión fiscal. En el análisis de “Economist 
Intelligence”,1 figura como el país más, vulnerable al 
conflicto en Ucrania, con la puntuación más alta de 
4,14 (rango de 1 a 5) en los países de Latinoamérica.

El conflicto Rusia-Ucrania ha alterado los patrones 
globales del comercio, producción y consumo de 
productos básicos. Esta alteración ha afectado 
directamente el precio de la Canasta Básica 
Alimentaria (en adelante CBA) en El Salvador, que 
incrementó un 13 por ciento (US$235,47) para la zona 
urbana y un 12,6 por ciento ($173,74) para la zona 
rural en junio de 2022, en comparación con el mismo 
mes de 2021.2 

Los pequeños y medianos productores enfrentan 
dificultades para acceder a los fertilizantes, afectando 
los rendimientos de cultivos en el país en los ciclos 
agrícolas 2022-2023. Rusia y Bielorrusia son los 
principales exportadores en el mercado mundial de 
fertilizantes, con el 38 por ciento de los fertilizantes 
potásicos, el 17 por ciento de los compuestos y el 15 
por ciento los nitrogenados. El comparativo de los 
precios, a marzo de 2022 respecto a los niveles previos 

1 EIU. (2022). The outlook for Latin America amid the Ukraine war. Can the region grow faster? Disponible en: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/
can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEe-
v4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w 

2 Dirección General de Estadística y Censos
3 Boletín de Monitoreo de Precios de Alimentos, agosto 2022, PROGRESAN-SICA II

a la pandemia (2019) muestra un aumento récord, 
alcanzando el 270 por ciento en el caso de la urea, y 
un aumento de entre el 150 y el 200 por ciento en los 
fertilizantes potásicos y fosfóricos. 

El Salvador, como un importador neto de alimentos, 
resulta afectado cuando los países proveedores 
aplican restricciones a las exportaciones para proteger 
a su población o sus mercados. Esta situación se 
intensifica cada vez más ya que un creciente número 
de países productores de alimentos han establecido 
prohibiciones y restricciones a las exportaciones 
con el propósito de garantizar el suministro interno y 
reducir los precios locales. El Banco Mundial reporta 
que al 15 de julio de 2022, 18 países han aplicado 27 
prohibiciones a la exportación de alimentos y siete han 
emitido 11 medidas de restricción a las mismas.3

Adicionalmente, las múltiples emergencias 
nacionales por inundaciones en 2022 han activado 
constantemente el Sistema Nacional de Protección 
Civil. El 5 de julio, la Asamblea Legislativa declaró 
Estado de Emergencia nacional durante 15 días, 
debido a los daños que dejó el Huracán Bonnie 
(inundaciones que provocaron muertes de personas, 
pérdidas de cultivos, daños en viviendas y centenares 
de derrumbes). Mientras, solo en el mes de septiembre 
la temporada de lluvias  generó inundaciones en todo 
el país y dejó 19 personas fallecidas, 72 viviendas 
afectadas, 298 deslizamientos y 273 vías obstruidas, 
entre otros impactos. El 8 de octubre, la Tormenta 
Tropical Julia llevó al gobierno a declarar un nuevo 
Estado de Emergencia y la suspensión de las clases 
en todos los centros educativos dadas las intensas 
lluvias en la mayor parte del país.  En menos de 24 
horas, Julia dejó lluvias acumuladas similares a las 
de una semana en la zona oriental y ha afectado 
a 58 municipios. A 10 de octubre, 2.641 personas 
permanecían en 103 albergues, y se reportaron 10 
personas fallecidas. 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
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Con base en información de la mesa técnica para la 
determinación de de datos y cifras de homicidios, 
se observa que en los últimos cinco años se ha 
mantenido la tendencia a la baja de los homicidios; sin 
embargo, se observa una diferencia cuando se trata de 
muertes violentas de mujeres y feminicidios: en 2021, 
se reportaron 80 feminicidios, 7 más respecto al año 
anterior, equivalente a un incremento del 9 por ciento; 
además, en dicho año, las denuncias de feminicidio 
en grado de tentativa aumentaron el 19por ciento 
respecto a 2020; las denuncias de suicidio feminicida 
por inducción o ayuda incrementaron en 20 por ciento.4

El número de personas retornadas también ha 
incrementado y, por consiguiente, sus necesidades 
de atención y su presencia en las comunidades de 
retorno. De enero a agosto de 2022 han retornado 
10.399 personas, (3.239 durante el mismo periodo de 
2021), un incremento del 221 por ciento (Dirección 
General de Migración y Extranjería). 
 
Alcance del análisis

Este Panorama de Necesidades Humanitarias 
(HNO, por sus siglas en inglés) analiza la evolución 
probable de las necesidades humanitarias en El 
Salvador durante 2022, con un enfoque intersectorial 
que reconoce la naturaleza multidimensional de las 
necesidades de los grupos poblacionales priorizados 
por todos los sectores. 

Todos los cálculos de 2022 se basan en los supuestos 
de planificación conjunta descritos en detalle en la 
Sección Sectorial, donde los sectores han considerado 
diferentes influencias estacionales en las necesidades 
a lo largo del año, incluyendo el inicio del invierno, 
los patrones de lluvia, las temporadas de siembra, 
cosecha agrícola y los movimientos migratorios, entre 
otros factores. Se ha puesto también énfasis en el 
impacto y las consecuencias económicas del conflicto 
Rusia-Ucrania, bajo el supuesto de un golpe 

4 INFOSEGURA. El Salvador, Violencia contra las mujeres y niñas a lo largo del ciclo de vida 2021. Infografía. Web: https://infosegura.org/2022/08/04/
violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-a-lo-largo-del-ciclo-de-vida-en-el-salvador-2021-infografia/

5 https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/politica_relativa_a_la_integra-
cion_de_un_enfoque_de_derechos_humanos_en_eas.pdf

6 https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2020-08/IASC-Plan-for-Accelerating-PSEA-in-Humanitarian-Response.pdf

a la economía local, que afecte el financiamiento 
humanitario que pudiera ser aportado al país, para 
suplir las necesidades humanitarias de su población. 
Este análisis se actualizará de forma continua a 
medida que cambien las condiciones.

La situación más allá de 2022 sigue siendo incierta, 
con una amplia gama de riesgos que podrían alterar 
los supuestos de planificación. Por lo tanto, las 
proyecciones a futuro no se han profundizado en 
este análisis.

• Cabe destacar que en este proceso el Principio de 
Acción sin Daño, en conexión con la promoción de 
una Política de Tolerancia Cero hacia la Explotación 
y el Abuso Sexual (EAS),5  se impulsará en las 
etapas de planificación y respuesta de todos 
los sectores. De esta forma se busca garantizar 
la transversalización de la protección contra la 
explotación y el abuso sexual (PEAS) y la puesta 
en marcha de acciones de prevención y respuesta 
hacia la EAS. Entre estas acciones se contemplan 
mecanismos de reporte seguros y accesibles por 
las comunidades, la asistencia de calidad a las 
personas víctimas/sobrevivientes y la rendición de 
cuentas incluyendo investigaciones.6

Condiciones humanitarias, severidad y 
personas en necesidad

El Salvador registra una reducción del número de 
personas en necesidad de 1,7 a 1,1 millones. Esta 
disminución no se puede traducir automáticamente 
en una mejora de la situación, sino que puede 
ser explicada por una mezcla de diversos 
factores, entre ellos:

a. La base de referencia de población total de país, que 
presentó una considerable reducción respecto a los 
datos presentados en el HNO de 2021, debido a que 
la data disponible en ese momento fue la del 2007;

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/politica_relativa_a_la_integracion_de_un_enfoque_de_derechos_humanos_en_eas.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/politica_relativa_a_la_integracion_de_un_enfoque_de_derechos_humanos_en_eas.pdf
https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2020-08/IASC-Plan-for-Accelerating-PSEA-in-Humanitarian-Response.pdf
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b. Los menores impactos o emergencias durante el 
período 2021-2022 en comparación con el análisis 
del 2020 (excepto la pandemia);

c. Las respuestas de diversos actores para atender a 
las poblaciones con mayores necesidades.

Las estimaciones de necesidades humanitarias se 
calcularon utilizando el Marco de Análisis Intersectorial 
Conjunto o enfoque JIAF (Joint Intersectoral Analysis 
Framework, en inglés), que analiza de manera integral 
las necesidades que enfrentan las personas y mide la 
severidad de estas necesidades utilizando una serie de 
indicadores intersectoriales.

El análisis intersectorial de necesidades JIAF reveló 
que existen necesidades en todos los departamentos 
del país, con énfasis en los de la Zona Central y de la 
Zona Oriental, donde se ubica el denominado “Corredor 
Seco”. El análisis muestra que el impacto económico 
de la pandemia de COVID-19 y del conflicto Rusia-
Ucrania, sumado a una temporada de lluvias intensas 
durante 2021 y 2022, contribuyó de manera combinada 
a agravar las necesidades humanitarias, especialmente 
de las personas en mayor condición de pobreza.

EL SALVADOR
Foto:UNICEF
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Número estimado de personas en necesidad

POBLACIÓN TOTAL

PERSONAS EN NECESIDAD

53% 47%
HOMBRESMUJERES

POR EDAD Y SEXOPOR SECTOR
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Severidad de las condiciones humanitarias y números de personas en necesidad

Océano Pacífico

HONDURAS

GUATEMALA

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000

100.000

25.000

1 2 3 4 5

NIVEL DE SEVERIDAD

50 km

San
Salvador
San
Salvador

Las fronteras, los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.
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Severidad de las condiciones humanitarias y número de personas en necesidad

Personas en 
necesidad 71,5K

Severidad 
(miles)

Número por 
edad y sexo

(miles)

Factores 
asociados

- Factores Económicos
- Violencia

Cat 5Cat 4Cat 3Cat 2Cat 1

Mujeres Hombres 0-14 años 15-29 años >30 años

38,1

5,013
22,5

43,97

35,833,4 16,7 19

15-29 años
27%

Porcentaje 
por edad y 

sexo

Mujeres
53%

   Hombres
47%

0-14 años
23%

   >30 años
50%

PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE

Personas en 
necesidad 262,9K

Severidad 
(miles)

Número por 
edad y sexo

(miles)

Factores 
asociados

- Factores Económicos
- Violencia

Mujeres Hombres 0-14 años 15-29 años >30 años

Porcentaje 
por edad y 

sexo

Mujeres
100%

   Hombres
0%

<18 años
23%

   >18 años
50%

NIÑAS Y MUJERES EMBARAZADAS

Cat 5Cat 4Cat 3Cat 2Cat 1

33,9 27,9

100,7
100,4

262,9 35,833,4 16,7 19

Personas en 
necesidad 71,5K

Severidad 
(miles)

Número por 
edad y sexo

(miles)

Factores 
asociados

- Factores Económicos
- Violencia

Cat 5Cat 4Cat 3Cat 2Cat 1

Mujeres Hombres 0-14 años 15-29 años >30 años

38,1

5,013
22,5

43,97

35,833,4 16,7 19

15-29 años
27%

Porcentaje 
por edad y 

sexo

Mujeres
53%

   Hombres
47%

0-14 años
23%

   >30 años
50%

PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE
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Personas en 
necesidad 1,1M

Severidad 
(miles)

Porcentaje 
por edad 

Cat 5Cat 4Cat 3Cat 2Cat 1

0-14 años 15-29 años 3-59 años >60 años

23

446 669,1

26,6 36,1 14

TOTAL

Severidad de lascondiciones humanitarias y número de personas en necesidad
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Parte 1:  

Impacto de la crisis y condiciones 
humanitarias

SOYAPANGO, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de World Vision.
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1.1.  
Contexto de la crisis

7 EIU. (2022). The outlook for Latin America amid the Ukraine war. Can the region grow faster? Disponible en: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/
can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEe-
v4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w 

8 DIGESTYC. (2022). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021, Ministerio de Economía. 
9 Ibíd, p.10
10 Ibíd, p. 10
11 Ibíd, p. 10
12 Ibíd, p.10

Perfil socioeconómico y demográfico 

Los impactos sanitarios y socioeconómicos 
remanentes de la pandemia por COVID-19 y las 
consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania han 
afectado varios indicadores socioeconómicos. 
El Salvador se encuentra entre los cinco países 
más vulnerables a la actual crisis económica 
global dados sus niveles de deuda pública, alta 
inflación, dependencia de importaciones y la 
creciente presión fiscal que pesará aún más sobre la 
solvencia crediticia.7

Para enfrentar este choque, El Salvador ha establecido 
medidas para favorecer a productores y consumidores, 
incluyendo la suspensión de aranceles a la importación 
de productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)
por un año (cereales, aceites, frutas, verduras y otros 
alimentos básicos) y la autorización de importación a 
productos alimenticios.

Aunque en 2021 se registró un crecimiento del 10,3 
por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), varios 
organismos internacionales han pronosticado 
reducciones de crecimiento, como el Banco Central de 
Reserva (BCR), que rebajó su proyección del 3,2 al 2,6 
por ciento para 2022. 

En 2021, la pobreza monetaria que afectó al 24,2 
por ciento de los hogares descendió 1,6 puntos 
porcentuales en comparación con 2020,8 debido a 
un incremento del 3,5 por ciento de las remesas. 
La pobreza multidimensional se ha estancado en 

términos porcentuales con respecto a 2020, pero el 
número de personas en pobreza aumentó en 14.054.9

Los ingresos salariales representan en promedio 
el 93,1 por ciento de los ingresos del hogar. Para 
considerarse suficientes, deberían sumar al menos 
$356,85 (costo de la CBA ampliada).10 En 2021, 
el salario mensual promedio nacional ascendió́ a 
$355,97; sin embargo, las mujeres recibieron un salario 
14,2 por ciento inferior al de los hombres. Además, se 
identifica que las mujeres desempeñan más trabajos 
de menor cualificación. 

De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del Ministerio de Economía (EHPM 2021), 
la población económicamente inactiva asciende a 
más de 1,8 millones de personas; sin embargo, el 
porcentaje de mujeres sin empleo (77 por ciento) es 
mucho mayor al de los hombres (23 por ciento).  El 
69,7 por ciento de las mujeres no busca empleo debido 
a los quehaceres domésticos, mientras que esto solo 
es un obstáculo para el 2,2 por ciento de los hombres.

Con 6,3 millones de habitantes y 316 habitantes 
por km2, El Salvador es el país con más densidad 
poblacional de Latinoamérica y el Caribe (en adelante 
LAC). Seis de cada 10 personas viven en ciudades, 
siendo, en estos entornos, 19 mujeres más por cada 
hombre.11 La población es relativamente joven (el 74 
por ciento tiene entre 15 y 64 años). La esperanza de 
vida ha ido en aumento, situándose12 actualmente en 
69 años para los hombres y 78 años para las  
 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/can-latin-america-grow-faster%20%281%29.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGEcxiMGfq21JULHXkWNoXjZS4nfeZaw2iaVDxFVTa3jqbgNfVXfamYtISEev4S34Kje1CR-RGDjba152PwuxbuuA-cv_hvPp_MgGZKrr9WwCw07w
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mujeres.13 En 2021, la tasa de mortalidad en niños 
menores de cinco años era de 10,8 niños por cada 
1.000 nacidos vivos y la tasa de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años era de 39 por cada 
1.000, una de las más altas en LAC. Las necesidades 
insatisfechas en planificación familiar con métodos 
modernos se registraron en el 18 por ciento.14 

Contexto legal y jurídico

La Constitución de la República de El Salvador de 1983 
se encuentra actualmente en proceso de reforma, 
destacando cambios fundamentales en materia de 
protección internacional, nacionalidad y apatridia. 

Durante el 2022, como consecuencia de las nuevas 
medidas de seguridad implementadas por el Gobierno 
de El Salvador en respuesta al aumento brusco de 
la violencia, la Asamblea Legislativa ha aprobado 
reformas en normativa penal orientadas a penalizar el 
accionar de y vinculación a pandillas.

El Salvador es parte de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, 
así como de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 
1984. La Ley Especial para la Atención y Protección 
Integral de Personas en Condición de Desplazamiento 
Forzado Interno de 2020 se alinea con los estándares 
internacionales, aunque su efectiva aplicación depende 
de los recursos y la aprobación de un reglamento. 
Además, El Salvador participa activamente en el 
Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales 
(MIRPS). Se ha creado dentro del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRREE), el Viceministerio de 
Diáspora y Movilidad Humana para articular políticas 
públicas, procesos y acciones de gestión humanitaria, 
reintegración y desarrollo de las poblaciones en 
condiciones de movilidad humana. 

El Salvador también ha hecho esfuerzos importantes 
para abordar la discriminación y violencia contra las 
mujeres. La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación  
 
 
13 UNFPA (n.d)/ Data. Población mundial. Disponible: https://www.unfpa.org/es/data/world-population/SV
14 CNDS (2022). Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria del Proceso de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Salvador 2022

de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres (LEIV) brindan un marco de actuación  
y reconocen diversos tipos de violencia contra las 
mujeres, así como la definición de una serie de delitos. 
El 1 de enero de 2023 entra en vigor la Ley Crecer 
Juntos para la Protección Integral de la Primera 
Infancia, Niñez y Adolescencia, que incluye una 
estrategia para prevenir la VBG.

El Salvador carece de leyes especiales contra la 
discriminación por razones de orientación sexual 
e identidad de género y de un procedimiento 
de reconocimiento legal del género para las 
personas transgénero.

Entorno de seguridad

La tasa de homicidios en 2021 (18,1 por cada 100.000 
habitantes) fue la más baja en los últimos 10 años. 
A pesar de esta reducción, hubo 80 feminicidios y 
827 personas desaparecidas (el 45,9 por ciento eran 
menores de 25 años). 

La tendencia decreciente de homicidios sufrió un 
cambio brusco el 26 de marzo de 2022, que fue el 
día más violento en dos décadas: los 87 homicidios 
registrados en los días 26 y 27 de marzo generaron 
la alerta en el país. En ese marco el Gobierno tomó 
la decisión de fortalecer su estrategia de seguridad 
en el marco del Plan Control Territorial, y la Asamblea 
decretó un régimen de excepción y generó leyes 
orientadas a combatir el fenómeno delictivo.

Contexto medioambiental

El Salvador está situado en la costa Pacífico de 
Centroamérica y tiene una extensión superficial de 
21.040 km2.  Los frentes fríos, ondas tropicales o 
huracanes modulan en gran medida el clima tropical 
del país con temperaturas moderadas, una estación 
húmeda típica (mayo-octubre) y una estación seca 
(noviembre-abril). La precipitación media anual oscila 

https://www.unfpa.org/es/data/world-population/SV
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entre 1.100-1.500 mm en los valles del interior y 1.800- 
2.500 mm en las montañas y en las zonas costeras del 
Pacífico reciben aproximadamente 1.700 mm.

Centroamérica ha sido tipificada, a nivel global, como 
una de las regiones más sensible al cambio climático 
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático [IPCC], AR6, 2022). Es probable que el cambio 
climático aumente la fuerza del patrón climático 
de El Niño Oscilación del Sur (ENSO) y empeore su 
impacto. El Salvador es azotado constantemente 
por grandes huracanes y tormentas tropicales que 
a menudo provocan inundaciones generalizadas, 
desprendimientos de tierra y trastornos en el sector 
agrícola entre otros sectores (Climate Change 
Knowledge Portal, 2022).

En junio y septiembre, las precipitaciones, llamadas 
“temporales”, son intensas y prolongadas. La 
orografía15 en el Salvador hace que las lluvias 
sean más escasas que los países con costas en la 
vertiente del Caribe, y por tanto, los riesgos de sequías 
prolongadas son altos.  Estos riesgos climáticos  
afectan la productividad, la salud y la calidad de vida 
en zonas rurales y urbanas. 

En los periodos 1990-1999 y 2000-2010, el número 
de desastres en El Salvador se elevó en un 86 y 100 
por ciento con respecto a los decenios anteriores, 
destacando las Tormentas Tropicales Ida (2009), 
Agatha, Alex y Mathew (2010) y la Tormenta 12E (2011), 
con daños económicos de más de $1.300 millones. En 
2020, El Salvador sufrió el impacto de cuatro fenómenos 
climatológicos: dos tormentas tropicales, Amanda y 
Cristóbal, y dos huracanes, Eta e Iota, que dejaron un 
estimado de 1,7 millones de personas con necesidades 
humanitarias (HNO, 2021) en un contexto de pandemia 
por COVID-19. 

En 2021, el 7,2 por ciento de los hogares han 
experimentado exposición a daños y riesgos 
ambientales. Los modelos de cambio climático 
pronostican olas de calor más frecuentes y con 

15 Orografía: Parte de la geografía física que se encarga del estudio, descripción y representación del relieve terrestre. En El Salvador, la orografía es un factor 
que condiciona el clima debido a que la cadena montañosa en la zona norte origina que buena parte del país se localice a sotavento (atrás) del viento del este 
proveniente del Caribe (alisios), disminuyendo la inyección de humedad desde el Caribe en la estación seca.

magnitud más alta. Es probable que las precipitaciones  
medias anuales y estivales disminuyan y se observe 
un aumento del número e intensidad de las sequías, 
que continuarán en el futuro, así como lluvias de mayor 
intensidad, y incremento en los niveles del mar en el 
país. (PNUD, 2022; CEPAL, 2010; IPCC, AR6 2022). 
En los últimos años, algunas zonas del país se han 
situado cerca del límite de estrés hídrico marcado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). La sequía se 
agudiza con los años, y genera impactos agudos y 
crónicos en la economía, el estado nutricional y el 
acceso a agua de las familias, especialmente en los 
hogares con inseguridad alimentaria, dada su alta 
dependencia de la agricultura de subsistencia como 
fuente principal de ingresos y alimentos. 

La escasez de agua se debe a la reducción del recurso, 
causada por los cambios en los patrones de lluvia, 
en combinación con la demanda y contaminación 
crecientes, la deforestación, la erosión, la 
sobreexplotación de los recursos hídricos y el sistema 
inadecuado de saneamiento. Otro aspecto crítico en El 
Salvador son los severos procesos de degradación de 
los suelos, estimándose que anualmente se pierden 59 
millones de toneladas métricas de suelo por erosión 
dentro del 75 por ciento del territorio del país. 

La EHPM 2021 estima que existen 1,2 millones de 
hogares con al menos una carencia ambiental (62.3 
por ciento del total nacional), con cuatro de cada 10 
hogares que todavía entierran, queman o depositan 
la basura en cualquier lugar. En 2021, se observó un 
incremento en todas las carencias de la dimensión de 
exposición a inclemencias y riesgos ambientales en 
comparación con 2019.

Tecnología y brecha digital

Según el Ministerio de Economía (EHPM), el 26,91 
por ciento de hogares tenían internet y el 14,89 por 
ciento computadoras, a nivel nacional. Los porcentajes 
aumentan en el área urbana (39,22 y 20,66 por ciento 
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respectivamente) en comparación con el área rural (6,5 
y 5,32 por ciento respectivamente).

Según el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT), en el tercer trimestre de 2020, el 55 
por ciento de los centros educativos no contaba con 
ningún tipo de conexión de internet.

A mayo de 2022, esta brecha de acceso a equipos y 
conectividad se redujo ya que el MINEDUCYT reportó 

16 https://www.presidencia.gob.sv/el-94-de-estudiantes-de-cuarto-grado-a-bachillerato-del-sector-publico-ya-cuentan-con-su-computadora/

que el 94 por ciento de los estudiantes de 4º grado a 
2º de bachillerato ya habían recibido la computadora 
portátil y aproximadamente 350.000 estudiantes de 1º 
a 3º grado de educación básica una tableta, todos con 
conectividad16. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
para ampliar la disponibilidad de equipos informáticos 
y acceso a la conectividad a raíz de la pandemia, sigue 
existiendo un limitado nivel de competencias digitales 
que mantiene el desafío de garantizar la continuidad 
educativa y la calidad de la educación multimodal.

EL SALVADOR
Foto: FAO
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1.2.  
Choques e impactos de la crisis 

17 MINSAL. (2022). SITUACIÓN NACIONAL. COVID-19. Disponible: https://covid19.gob.sv/
18 Dirección de Albergues del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
19 Informe de Situación. Dirección General de Protección Civil al 17 de octubre 2022.
20 MINSAL. (2022). SITUACIÓN NACIONAL. COVID-19. Disponible: https://covid19.gob.sv/

Choques y acontecimientos en curso

El cambio climático, el alza en los precios de los 
alimentos, fertilizantes y combustibles, así como 
los impactos económicos persistentes derivados 
de la pandemia por COVID-19, están impulsando las 
necesidades humanitarias en El Salvador.

Los contagios por COVID-19 se han reducido 
considerablemente. Al 18 de agosto de 2022, el 69 
por ciento de la población contaba con el esquema 
completo de vacunación, el tercer porcentaje más alto 
en LAC y cerca del 70 por ciento recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)17. 

Impacto en las personas
Cambio climático: Tormentas e inundaciones
En 2020, El Salvador sufrió el impacto de cuatro 
fenómenos climatológicos: dos tormentas tropicales, 
Amanda y Cristóbal y dos huracanes, Eta e Iota, que 
dejaron alrededor de 1,7 millones de personas con 
necesidades humanitarias, (HNO, 2021) en un contexto 
de pandemia por COVID-19. Estos impactos, sumados 
a las actuales presiones económicas a nivel global, 
continúan deteriorando la situación de las familias en 
condición de mayor vulnerabilidad. 

Las temporadas de lluvias en 2021 y 2022 han 
generado múltiples emergencias nacionales por 
inundaciones que han activado constantemente el 
Sistema Nacional de Protección Civil. El 5 de julio de 
2022, la Asamblea Legislativa declaró el Estado de  
 

Emergencia nacional durante 15 días debido a los daños 
que dejó el Huracán Bonnie, con inundaciones que 
provocaron muertes de personas, pérdidas de cultivos, 
daños en viviendas y centenares de derrumbes.

Las lluvias han tenido impacto en las personas, 
dejando a miles de familias con sus viviendas 
afectadas y en algunos casos inhabitables. Solo en 
septiembre del 2022, la temporada de lluvias generó 
inundaciones en todo el país, registrando 19 personas 
fallecidas, 72 viviendas afectadas, 298 deslizamientos 
y 273 vías obstruidas, entre otros impactos.

El 8 de octubre de 2022, la Tormenta Tropical Julia 
llevó al gobierno a declarar el Estado de Emergencia 
y la suspensión de las clases en todos los centros 
educativos dadas las intensas lluvias en la mayor 
parte del país. En menos de 24 horas, Julia dejó lluvias 
acumuladas similares a las de una semana en la Zona 
Oriental. Las zonas más afectadas fueron Usulután, La 
Unión, San Miguel, San Isidro y Osicala. Los riesgos de 
deslizamientos y desbordamientos fueron altos dada la 
acumulación de agua en los suelos. Al 10 de octubre, 
2.641 personas permanecían en 103 albergues a nivel 
nacional.18Julia dejó al menos 469 casas afectadas.19 

Según el Plan invernal 2022 del Sistema Nacional 
de Protección Civil, se han identificado 3.123 sitios 
(comunidades, colonias, barrios, entre otros) que 
son susceptibles a deslizamientos e inundaciones, lo 
que supone que 1.355.880 personas están en riesgo 
a estas amenazas y por ende un potencial grupo de 
estas personas pueden o hacen uso de albergues 
temporales para resguardo.20

https://covid19.gob.sv/
https://covid19.gob.sv/
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Inseguridad alimentaria
El aumento de precios de alimentos, combustible 
y fertilizantes, las múltiples tormentas tropicales 
e inundaciones generadas, así como los impactos 
económicos remanentes de la COVID-19 han golpeado 
a las familias rurales salvadoreñas. En 2022, la 
capacidad de los hogares salvadoreños de gestionar 
los recursos de tal manera que sean suficientes para 
cubrir las necesidades básicas y tener calidad de vida 
enfrenta múltiples obstáculos, siendo las familias 
vulnerables las que están en mayor riesgo. En primer 
lugar, el costo de la vida sigue aumentando en un ritmo 
más acelerado. Al cierre del primer trimestre de 2022, 
se registró una inflación de 6.7 por ciento, la cual es 
4,9 puntos porcentuales mayor que en marzo de 2021 21. 
Mientras la inflación aumenta, el poder adquisitivo de 
las familias se reduce. Al cierre del primer trimestre de 
2022, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 
tanto en el área rural como en el área urbana22.

En 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
aumentó hasta el 14,5 por ciento, impulsado, sobre 
todo, por el precio del pan, la tortilla y la sandía. El 
precio de la CBA era de $238,95 en agosto, lo cual 
supone un aumento de $25,52 si se compara con 
enero de 2022 y de $34,2 frente a agosto de 2021 
(zona urbana),23 lo que significa un impacto fuerte en la 
población, especialmente de la zona rural, cuyo salario 
mínimo ronda en $243,00.24 

Las cadenas de suministro globales, que se 
complicaron por la pandemia de COVID-19, se han 
visto aún más afectadas por el conflicto Rusia-Ucrania, 
ya que ambos países son importantes productores 
y exportadores de materias primas. En El Salvador, 
se estima que el 52 por ciento de los componentes 
de la CBA urbana se suministra a través de las 
importaciones.25

21 BCR, 2022
22 DIGESTYC, 2022
23 Ibid.
24 https://www.mtps.gob.sv/2021/07/31/nuevas-tarifas-de-salarios-minimos/
25 DIGESTYC 2022
26 https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/08/Ana%CC%81lisisSC2021-SLV.pdf 
27 Ibid

Los pequeños productores y jornaleros, quienes 
tradicionalmente ya constituían una población 
crónicamente subalimentada y con alto riesgo 
nutricional, han sido especialmente afectados.

De acuerdo al último análisis de la Clasificación 
Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), 
se estima que para el primer período proyectado 
(septiembre 2022–febrero 2023), 28.000 personas 
(alrededor del 1 por ciento de la población) estarán 
en Emergencia (Fase 4 de la CIF) a nivel nacional y 
639.000 personas (10 por ciento de la población) en 
Crisis (Fase 3 de la CIF).

Protección
Desde 2016 se observa una reducción constante en la 
tendencia de homicidios.26 No obstante, otras formas 
de violencia cotidiana persisten. 

Las pandillas están concentradas en las comunidades 
con mayores índices de pobreza y exclusión social, 
generando una sensación de inseguridad.  Según 
datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2021 se 
reportaron 1.715 casos de extorsiones. La extorsión 
perpetúa la violencia en las comunidades a través 
de amenazas, asesinatos y violencia psicológica y 
emocional. En 2021, hubo 1.830 avisos por personas 
desaparecidas.27 Del total de esos avisos, el 47,5 por 
ciento corresponden a personas con menos de 25 
años. Las pandillas reclutan forzosamente a niños 
y niñas y les obligan a realizar actividades ilícitas, a 
menudo dentro de sus propias comunidades. Las 
niñas están expuestas a acoso, abuso, y violencia 
sexual por parte de miembros de pandillas.

Las mujeres, niños y niñas también están expuestos 
a la trata con fines de explotación sexual y al trabajo 
forzoso en el servicio doméstico y el cuidado de 
menores. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública (MJSP), en 2020 hubo 40 víctimas de trata, y 

https://www.mtps.gob.sv/2021/07/31/nuevas-tarifas-de-salarios-minimos/
https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/08/Ana%CC%81lisisSC2021-SLV.pdf
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24 en la primera mitad de 2021. La posición geográfica 
de El Salvador añade el riesgo de la exposición a redes 
de crimen organizado, que mueve, de forma ilícita a 
través de la región, bienes, armas, drogas y personas. 

El complejo entorno socioeconómico actúa como 
factor agravante de la violencia: un 27 por ciento de 
los 6,33 millones de habitantes viven en situación de 
pobreza.28 A su vez, la violencia tiene un impacto en 
la movilidad humana, siendo un factor detonante del 
desplazamiento forzado interno y de la salida del país 
de miles de personas cada año.

En 2021 se registraron 98.690 encuentros de personas 
salvadoreñas29 en la frontera sur de Estados Unidos, 
cinco veces más que en 2020 y un 7,2 por ciento más 
que en 2019. El 16 por ciento eran personas menores 
de edad no acompañadas. Sin embargo, de enero a 
julio de 2022 se registró un 13 por ciento menos que 
en el mismo periodo de 2021.30 Se reconocen los 
esfuerzos realizados por el Gobierno por avanzar en la 
mejora de los factores que impulsan dicho fenómeno, 
no obstante, aún queda un largo camino por recorrer 
para reducir las causas estructurales que original la 
migración en El Salvador.

Según los datos de la Dirección General de Migración 
y Extranjería (DGME), en 2021 se identificaron 8.481 
personas salvadoreñas retornadas a El Salvador 
desde Estados Unidos y México. Las causas más 
frecuentes de la migración irregular fueron las razones 
económicas (62,5 por ciento), la inseguridad (20,4 por 
ciento) y la reunificación familiar (14,9 por ciento). En 
el primer trimestre de 2022, los retornos a El Salvador 
se incrementaron en un 276 por ciento.31

Violencia Basada en Género (VBG) 
La VBG es un riesgo que vulnera los derechos de las 
personas sobrevivientes, atentando contra su 

28 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples EHPM
29 Un encuentro puede darse para la misma persona en repetidas ocasiones, sobre todo por la aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos y 

México.
30 U.S. Custom and Border Protection (n.d.). U.S. Border Patrol and Office of Field Operations Encounters. Disponible en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/

southwest-land-border-encounters
31 https://boletinesredlac.com/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-REDLAC_BOLETIN18-vers-web-1.pdf , pag. 21
32 Suicidio feminicida por inducción, difusión ilegal de información, expresiones de violencia contra las mujeres, entre otros.
33 Observatorio de Violencia contra las Mujeres y Fiscalía General de la República 

https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/delitos-de-violencia-sexual-el-salvador-enero-diciembre-2021/

integridad física y emocional y abordar este riesgo 
salva vidas.  De entre todos los delitos reconocidos 
por la Ley para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV), se registraron más de 4.000 víctimas 
en 202132. Además, en el 2021 la Fiscalía General de 
la República registró 3.567 denuncias por delitos de 
violencia sexual. El 92 por ciento de los casos (3.284) 
se cometieron contra mujeres, principalmente niñas 
y adolescentes menores de 17 años; el resto de los 
casos corresponden a 248 hombres y 35 casos no 
identificados. Los 3.567 casos en 2021 suponen un  
 
 
aumento del 23,2 por ciento con respecto a 2020. De 
los 3.284 casos contra niñas, mujeres y adolescentes, 
el 59,6 por ciento (1.959) de casos corresponden a 
cinco departamentos: San Salvador, Santa Ana, La 
Libertad, San Miguel y Sonsonate. Chalatenango es el 
que menos casos reportó.33

Lo anterior demuestra que existen desafíos 
importantes para reducir los casos de VBG así como 
el desconocimiento y naturalización de la violencia, 
las barreras en el acceso a servicios esenciales de 
atención y protección, en especial para población con 
discapacidad y LGBTIQ+, así como la falta de datos, 
información, guías o lineamientos sobre la VBG para 
orientar intervenciones oportunas y efectivas.

Violencia contra la niñez y adolescencia 
A pesar de los esfuerzos por velar por la protección 
y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, persisten grandes desafíos. Los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) sufren violencia en 
todos los ámbitos en los que se desenvuelven como 
el hogar, la escuela y las comunidades, incluyendo 
expresiones de violencia física, sexual y psicológica. 
La vulnerabilidad aumenta en contextos de emergencia 
y crisis en donde NNA son desplazados a albergues 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://boletinesredlac.com/wp-content/uploads/2022/09/FINAL-REDLAC_BOLETIN18-vers-web-1.pdf
https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/delitos-de-violencia-sexual-el-salvador-enero-diciembre-2021/
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temporales en los que tanto la infraestructura 
habitacional como la de servicios básicos, a menudo, 
no cumplen con aspectos mínimos de protección de la 
niñez y adolescencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de 
2021, el 45 por ciento de los niños y niñas de entre uno 
y 14 años sufrieron castigo físico y el 3,1 por ciento 
castigo severo en el hogar. Del total de homicidios en 
2021 (1.147), el 11,4 por ciento eran NNA y jóvenes 
(130). En los primeros tres meses de 2022, el Instituto 
de Medicina Legal ha reportado 12 homicidios en 
personas menores de edad. 

Además, de los 3.284 casos de violencia sexual 
registrados por la Fiscalía General en 2021, en el 
75,21 por cierto, las principales víctimas son niñas y 
adolescentes menores de 17 años:34.

34 Ibíd, p.19 

Impacto en los sistemas y servicios
Persisten los impactos económicos de la COVID-19 
en los sistemas y servicios. Las medidas de 
confinamiento y la restricción de la movilidad 
representaron un obstáculo al acceso a insumos 
productivos, con afectación directa en los agricultores 
de subsistencia, que no tuvieron oportunidad de 
cultivar y cosechar sus productos, como resultado 
del nulo acceso a mercados tanto para comprar 
insumos como para vender sus productos. La menor 
disponibilidad de insumos productivos y mano de obra 
afectó la siembra y la cosecha de alimentos saludables 
en el campo, especialmente de algunas frutas y 
verduras que requieren un uso intensivo de mano de 
obra. Así, la productividad de los agricultores se vio 
duramente afectada por las medidas, debilitando así 
las cadenas de suministro. 

EL SALVADOR
Foto: ACNUR
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El impacto del conflicto Rusia-Ucrania está afectando 
los sistemas alimentarios, ya que el incremento de 
precios de los fertilizantes y del petróleo amenaza 
con disminuir la oferta de alimentos en los mercados 
y por ende de aumentar los precios de estos, con 
impactos directos en los consumidores. El Salvador 
es altamente dependiente de la importación de granos 
básicos, frutas y verduras, lo que encarece los precios 
y genera baja competitividad de los productores/as. 
De febrero a octubre de 2022, el frijol de seda tuvo un 
aumento de precio del 53 por ciento, el maíz blanco del 
46 por ciento y el sorgo del 103 por ciento. En cuanto a 
la cadena de suministros, dicha crisis genera escasez,  
 
demoras en las entregas y aumento de costos, 
poniendo en riesgo la entrega oportuna e impacto de la 
ayuda humanitaria en especie.

Impacto en Educación
Según estadísticas del Ministerio de Educación (2020), 
el 12,1 por ciento de los estudiantes abandonan el 
sistema educativo por cambio de domicilio, el 2,2 
por ciento de los estudiantes por abandonar el país 
y el 0.2 por ciento por desplazamiento forzado. 
Adicionalmente, el 9,8 por ciento abandonan por 
dificultades económicas. 

En El Salvador, los centros escolares, a menudo, son 
utilizados como albergues temporales en caso de 
emergencias, lo que ocasiona una suspensión del 
ciclo escolar. La infraestructura escolar, con sus 
limitaciones, pasa a ser un espacio de acogida de 
familias afectadas por los desastres o crisis.

Inadecuados servicios de agua y saneamiento también 
afectan a los NNA en el ámbito escolar, al reducir el 
índice de asistencia escolar.

Impacto en el acceso humanitario
La crisis en las cadenas de suministro afecta el 
acceso a insumos y equipos importantes para 
atender emergencias, tales como los equipos de 
telecomunicaciones por la escasez de materia prima 
clave para chips y otros insumos electrónicos.

La crisis en la cadena de suministros también 
ocasiona desabastecimiento o incremento del costo 
de los insumos básicos necesarios como equipos de 
protección personal, suministros de limpieza e higiene 
personal, medicamentos y otros insumos necesarios 
para la respuesta, ya que el mercado local esta 
insuficientemente abastecido y, dada la demanda, se 
experimenta un incremento en los precios.  

Otro aspecto que afecta las acciones de ayuda 
humanitaria es el estado de la infraestructura de 
servicios básicos e infraestructura vial, que se vieron 
afectadas durante las emergencias generadas por 
las tormentas tropicales en 2022, ocasionando 
retrasos en el traslado y entrega de los insumos 
cuando existen daños o se presentan derrumbes, 
deslaves, anegamientos u otro tipo de contratiempos. 
Esto deja de manifiesto la necesidad de inversión en 
infraestructura para el almacenamiento de materiales 
pre-posicionados en puntos clave del país.

Aunque la violencia se haya reducido, existen aún 
comunidades afectadas, lo cual obliga a tomar 
medidas para facilitar el acceso a las mismas 
garantizando la seguridad.
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1.3.  
Alcance del análisis

La situación humanitaria e interna del país está 
determinada por el cambio climático, el alza en los 
precios de los alimentos, fertilizantes y combustibles, 
así como los impactos económicos persistentes 
derivados de la pandemia por COVID-19.

En 2022, El Salvador ha registrado una reducción 
del número de personas en necesidad de 1,7 a 
1,1 millones, Las estimaciones de necesidades 
humanitarias se calcularon utilizando el Marco de 
Análisis Intersectorial Conjunto (enfoque JIAF), que 
analiza de manera integral las necesidades que 
enfrentan las personas y mide la severidad de estas 
necesidades utilizando una serie de indicadores 
intersectoriales.

Todos los cálculos de 2022 se basan en los supuestos 
de planificación conjunta, descritos en detalle en la 
Sección Sectorial, donde los sectores han considerado 
diferentes influencias estacionales en las necesidades 
a lo largo del año, incluyendo el inicio del invierno, 
los patrones de lluvia, las temporadas de siembra, 
cosecha agrícola y los movimientos migratorios, 
entre otros factores. Se ha puesto también énfasis 
en el impacto y las consecuencias económicas del 
conflicto Rusia-Ucrania, bajo el supuesto de un golpe 
a la economía local, que afecte el financiamiento 
humanitario que pudiera ser aportado al país, para 
suplir las necesidades humanitarias de su población. 
Este análisis se actualizará de forma continua a 
medida que cambien las condiciones.

La situación más allá de 2022 sigue siendo incierta, 
con una amplia gama de riesgos que podrían alterar 
los supuestos de planificación. Por lo tanto, las 
proyecciones a futuro no se han profundizado en 
este análisis.

Este HNO presenta un enfoque simultáneo en aquellas 
personas que necesitan asistencia de emergencia 
como resultado de emergencias climáticas, movilidad 
humana e inseguridad alimentaria, incluyendo nuevas 
poblaciones que han surgido a medida que las 
capacidades de afrontamiento se han agotado.

Para el 2023, los grupos incluidos en el análisis son:

• Mujeres
• Personas en movimiento (personas desplazadas 

internamente, refugiadas y solicitantes de asilo, 
retornadas y otras)

• Niños, niñas y adolescentes
• Personas LGBTIQ+
 
Las acciones y requerimientos financieros para 
atender a las personas en necesidad serán priorizados 
a través de los sectores, lo que se indicará en el 
Plan de Respuesta Humanitaria 2023. El documento 
subrayará el enfoque requerido para satisfacer las 
necesidades humanitarias básicas que aborden a la 
población priorizada. 

PERSONAS DESPLAZADAS 
INTERNAMENTE

PERSONAS RETORNADAS
NIÑAS Y MUJERES 

EMBARAZADAS

OCCIDENTE SÍ SÍ SÍ

CENTRAL SÍ SÍ SÍ

PARACENTRAL SÍ SÍ SÍ

ORIENTAL SÍ SÍ SÍ
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1.4.  
Condiciones humanitarias y severidad de las necesidades 

Los principales grupos en condición de vulnerabilidad 
son las poblaciones en situación de movilidad 
humana (personas internamente desplazadas, 
refugiadas, migrantes y desplazadas), niños, niñas y 
adolescentes y mujeres en edad fértil, embarazadas 
o lactantes. Estos grupos pertenecen a hogares que 
han sufrido una contracción de ingresos, limitando sus 
capacidades para satisfacer sus necesidades básicas, 
exponiéndolos a situaciones de mayor riesgo. 

Las mujeres, en especial en edad fértil, las niñas y las 
adolescentes, con discapacidad, personas LGBTIQ+, 
jefas de hogares monoparentales, sobrevivientes de 
VBG, migrantes, desplazadas, refugiadas y retornadas, 
las mujeres rurales o de pueblos originarios afectadas 
por la pobreza, desnutrición y las emergencias 
climáticas, están expuestas a entornos que las colocan 
en un mayor riesgo de ser víctimas de violencia.

Grupos más vulnerables

Miles de personas (k)

GRUPO 
POBLACIONAL

PERSONAS EN 
NECESIDAD

SEVERIDAD

SEVERIDAD 1 SEVERIDAD 2 SEVERIDAD 3 SEVERIDAD 4 SEVERIDAD 5

Personas 
desplazadas 
Internamente

71,5K 5.013 22.508 43.979 -- --

Niñas y Mujeres 
Embarazadas 262,9K 33.918 -- 100.396 27.858 100.722

GRUPO 
POBLACIONAL

PERSONAS EN 
NECESIDAD

POR SEXO POR EDAD FACTORES 
ASOCIADOS

MUJERES HOMBRES
NIÑAS/OS 
(0-14)

ADOLESCENTES 
Y JÓVENES 
(15-29)

>30AÑOS

Personas 
desplazadas 
Internamente

71,5K 38,1K 22,5K 16,7K 19K 35,8K Económicos
Violencia

Niñas y 
Mujeres 
Embarazadas

262,9K 262,9K -- <18 años >18 años --

Total 334,8 K 301,2K 22,7K 122,4K 140,6K



PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS 2023

24

Grupo Poblacional #1 
Mujeres, niñas y adolescentes

POBLACIÓN TOTAL NIÑAS ADOLESCENTES MUJERES ADULTAS MUJERES ADULTAS MAYORES

594,4k 138,5k 158,1k 214,6k 83,2k
Al menos 600.000 mujeres presentan necesidades 
multisectoriales derivadas de la violencia, el impacto 
socioeconómico por la pandemia de COVID-19 y la crisis 
económica global, así como por la crisis migratoria y los 
desastres relacionados con el clima.

Si bien las mujeres representan el 53,3 por ciento35 de la 
población total, aún hay condiciones de desigualdad que 
las colocan como una población afectada de manera 
diferenciada en contextos humanitarios y de emergencia 
y que las exponen a mayores riesgos y barreras para 
acceder a servicios esenciales de manera oportuna. Los 
factores subyacentes a estas situaciones que enfrentan 
las mujeres incluyen los estereotipos y la cultura patriarcal 
que fomentan la discriminación de género y desigualdad.

En El Salvador, las mujeres tienen una tasa de 
analfabetismo (11,7 por ciento) casi cuatro puntos 
porcentuales más que los hombres (8,1 por ciento), 
situación que limita sus oportunidades para su desarrollo e 
incorporación al mercado laboral. Las mujeres representan 
el 76,2 por ciento de la población económicamente 
inactiva, cuyos principales motivos para no estar en el 
mercado laboral son los quehaceres domésticos (64,8 
por ciento).36 Esta situación incide en hechos de violencia 
económica y patrimonial y genera condiciones de 
vulnerabilidad en contextos de emergencia que convergen 
con otros tipos de violencia. 

En 2020, se registraron unos 16.000 hechos de violencia, 
donde la violencia sexual representó el 31 por ciento.37 
Existe una importante vinculación entre los hechos de 
violencia y la salud de mujeres, niñas y adolescentes: 
uno de cada cuatro embarazos en El Salvador ocurre 
en adolescentes. Las uniones tempranas en niñas y 

35 Datos Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)
36 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021.
37 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe de Hechos de Violencia contra las Mujeres 2021

adolescentes también agravan su situación de violencia 
y desigualdad, ya que tanto el embarazo como la unión 
temprana causan abandono escolar, limitan su proyecto 
de vida y reproducen el círculo de la pobreza.

Por otro lado, las mujeres no siempre tienen acceso a 
servicios de salud específicos (como la Salud Sexual y 
Reproductiva o la atención psicosocial), los desconocen o 
los mismos son limitados. Además, las mujeres y las niñas 
no siempre identifican ser sobrevivientes de violencia, 
tienen miedo a represalias, consideran que los hechos 
vividos no tienen relevancia o sienten vergüenza y temor a 
que se entere su familia. Otros factores que incrementan la 
falta de respuesta a la VBG son la tolerancia institucional, 
la falta de sensibilidad frente al tema y el desconocimiento 
de qué hacer ante estas situaciones. 

La provisión inadecuada de servicios de WASH afecta 
desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, quienes 
a menudo se encargan de asegurar el acceso al agua 
para sus familias, así como por la necesidad básica de 
estos servicios durante la menstruación, el embarazo o la 
lactancia materna.

En contextos humanitarios, la VBG es una fuerte 
amenaza que muchas veces no es reconocida y que 
pone en peligro la vida de las mujeres y las niñas. Los 
impactos de los choques y de las crisis en las mujeres 
son desproporcionados, pues están en condición 
de vulnerabilidad y desventaja y sus necesidades 
diferenciadas no son tomadas en cuenta. Con la reciente 
experiencia de la Tormenta Tropical Julia, las mujeres 
sufrieron brechas relativas al acceso a kits de higiene, 
medidas de seguridad adecuadas en los albergues, rutas 
de atención y acceso a servicios de atención psicosocial.
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Grupo Poblacional #2 
Personas en movimiento 
(desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo, 
retornadas y otras)

POBLACIÓN TOTAL MUJERES HOMBRES NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (NNA)

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

71,9k 38,1k 33,4k 22,6k 2,1k
Las personas desplazadas por violencia, afectadas 
por desastres y en albergues, o personas retornadas 
requieren asistencia humanitaria inmediata dada su 
vulnerabilidad. Las personas en movimiento necesitan 
acceso a servicios básicos como alojamiento de 
emergencia, agua, alimentación, salud, kits de higiene, 
ropa, entre otros, además de servicios especializados 
de atención inmediata como asistencia psicosocial, 
seguridad física y jurídica, y protección. 

Las personas desplazadas, retornadas, refugiadas 
y solicitantes de asilo sufren un empeoramiento en 
su nivel de vida, ya que dejan atrás sus viviendas, 
pertenencias, procesos educativos y empleo. Además, 
el desplazamiento conlleva la pérdida de los vínculos 
sociales, comunitarios y familiares, al tiempo que 
genera nuevos riesgos asociados al establecimiento 
en un nuevo lugar.

Los factores que subyacen a la movilidad humana 
en El Salvador son diversos y complejos e incluyen: 
una planificación urbana pobre, que ha permitido 
construir en zonas que no son aptas para vivir; brechas 
de acceso a servicios básicos en las comunidades 
de origen; la violencia en todos sus tipos (de género, 
comunitaria, familiar); las afectaciones provocadas por 
la pandemia; los desastres provocados por eventos 
climáticos; la reunificación familiar; falta de trabajo y 
oportunidades; y las políticas migratorias en los países 
de tránsito y destino.

38 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador: Informe final, marzo 2018, disponible 
en https://reliefweb.int/report/el-salvador/caracterizaci-n-de-la-movilidad-interna-causa-de-la-violencia-en-el-salvador

Según los indicadores de pobreza multidimensional 
(EHPM 2022) para 2021, las condiciones de la vivienda 
en El Salvador muestran que el 40,9 por ciento de los 
hogares estaban en condición de hacinamiento. Ello 
se debe a que generalmente las personas desplazadas 
buscan acogida con redes de apoyo de familiares o 
conocidos. Además, el 9,9 por ciento de los hogares 
reportaban inseguridad en la tenencia de terrenos. 

El desplazamiento forzado impacta seriamente el 
bienestar físico y la salud mental de las personas 
afectadas. Según el estudio “Caracterización de la 
movilidad interna a causa de la violencia” del Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública, los impactos 
inmediatos del desplazamiento forzado en El Salvador 
incluyen: trastornos emocionales o psicológicos (en 
el 70 por ciento de la población analizada), impactos 
económicos derivados del abandono de propiedades 
en los lugares de origen (42 por ciento), la separación 
familiar temporal o definitiva (en casi el 30 por ciento 
de los casos), la pérdida de fuentes de ingreso (28 
por ciento), y la interrupción de la educación de niños 
y niñas (22 por ciento)38. Estas personas llevan una 
carga emocional y una serie de dificultades en su 
vida cotidiana, además de discriminación y limitados 
espacios adecuados para su atención psicosocial y 
acceso a la justicia. 

Las personas desplazadas por violencia viven con 
miedo a la posibilidad de que los grupos criminales  
 

https://reliefweb.int/report/el-salvador/caracterizaci-n-de-la-movilidad-interna-causa-de-la-violencia-en-el-salvador
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los localicen y para mitigar los riesgos, tienden a 
limitar sus movimientos, agravando su situación de 
vulnerabilidad. Dicho temor desencadena un ciclo de 
desplazamiento que impide una solución duradera. 
Los desplazamientos internos recurrentes pueden 
desencadenar la decisión de abandonar el país para 
buscar protección en otro lugar.

Los servicios de protección y asistencia son reducidos 
y las personas son discriminadas y revictimizadas. La 
protección efectiva a la población desplazada conlleva 
desafíos en la identificación y atención de personas en 
mayor riesgo, así como en el acceso a la información 
sobre servicios. Las personas más vulnerables al 
desplazamiento son adolescentes y jóvenes entre 12 y 
29 años, mujeres y personas LGBTIQ+.

Los jóvenes desplazados que viven en zonas 
marginalizadas tienen un acceso limitado a las 
oportunidades de empleo, lo que aumenta el riesgo 
de explotación y reclutamiento forzoso por parte de 
las pandillas. Las personas LGBTIQ+ desplazadas 
sufren violencia y discriminación agravada. En los 
entornos urbanos, las familias desplazadas sufren 
estigmatización y tienden a aislarse como mecanismo 
de supervivencia.

El Salvador también acoge un pequeño número 
de refugiados y solicitantes de asilo. La tendencia 
histórica muestra un promedio de 20 a 30 nuevas 
solicitudes de asilo cada año. A junio de 2022, había 
91 personas refugiadas de Honduras, Nicaragua, 
Venezuela, Siria, Iraq y Colombia, y 54 solicitudes 
de asilo de personas procedentes sobre todo de 
Venezuela, Nicaragua, Honduras y Colombia.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo 
enfrentan retos prácticos para alcanzar un nivel 
de autosuficiencia similar al de la población de El 
Salvador. En el caso de las personas solicitantes 
de asilo, la legislación nacional determina que la 
asistencia social y ayuda económica solo puede ser 
provista por organizaciones no gubernamentales. 
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo 
consultadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresaron 

la necesidad de acceder a la sanidad, la educación 
y el trabajo. La falta de reconocimiento general de 
la residencia temporal y permanente concedida a 
personas refugiadas y solicitantes de asilo limita su 
acceso al trabajo, servicios financieros, educación y 
apoyo psicosocial.

El número de personas retornadas ha incrementado 
y, por consiguiente, sus necesidades de atención, así 
como su presencia en las comunidades de retorno. 
De enero a agosto de 2022 han retornado 10.399 
personas (3.239 durante el mismo periodo de 2021), 
un incremento del 221 por ciento (Dirección General 
de Migración y Extranjería). Los motivos principales 
reportados de su salida del país son: factores 
económicos (65,5 por ciento), inseguridad (19.6 por 
ciento) y reunificación familiar (13,1 por ciento). En 
niñez y adolescencia retornada, la inseguridad como 
motivación de salida asciende a un 25,3 por ciento.

Las personas retornadas a El Salvador tienen 
necesidades diversas de atención por su condición 
de vulnerabilidad agudizada por el proceso de 
movilidad fallido, y para quienes huyeron, el regreso a 
sus comunidades puede generar inseguridad. De las 
personas retornadas a El Salvador, el porcentaje de 
niñez y adolescencia no acompañada se compone 
principalmente de adolescentes de 13 a 18 años (88 
por ciento). Con respecto al sexo, 65 por ciento son 
niños y 35 por ciento son niñas. El 40 por ciento de 
niños y niñas retornados no cumplen con la escolaridad 
mínima esperada según su edad.  Estas condiciones les 
afectan significativamente en su bienestar y salud, así 
como en el desarrollo de sus capacidades tanto físicas 
como emocionales. Las personas que retornan suelen 
enfrentarse a condiciones de desigualdad con respecto al 
resto de la población y/o situaciones de pobreza, lo que 
puede generar nuevos ciclos migratorios.

Las dinámicas del desplazamiento interno y de los 
retornos impactan en las comunidades receptoras, donde 
aumentan las necesidades por la llegada de población en 
condiciones de vulnerabilidad. Los municipios receptores 
de población retornada coinciden con aquellos con 
menor desarrollo económico y social.
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Grupo Poblacional #3 
Niños, niñas y adolescentes (NNA)

POBLACIÓN TOTAL NIÑAS NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

351,9k 187,6k 164,4k 10,6k

Las NNA enfrentan múltiples riesgos para su 
crecimiento y desarrollo integral, protección, desarrollo, 
educación y participación. El 35,3 por ciento de los 
NNA viven sin uno o ambos padres. Las estadísticas 
reflejan un predominio en el ausentismo del padre, por 
motivos de muerte (81,0 por ciento), abandono (79,3 
por ciento) y migración (66,8 por ciento). 39

De las 463.000 personas con discapacidad en todo 
el territorio nacional, el 15,9 por ciento (119.944) 
son NNA. Las discapacidades más frecuentes entre 
la niñez y adolescencia son la física y mental o 
psicosocial.40

En 2021, la Fiscalía General registró 7.950 víctimas 
de delitos sexuales, de las cuales el 45 por ciento 
eran mujeres (3.577). De estas, el 59 por ciento eran 
menores de 18 años (2.110). En El Salvador existe 
una violencia diferenciada por sexo: mientras que las 
mujeres, niñas y adolescentes mujeres son víctimas 
principales de delitos sexuales, los hombres, niños y 
adolescentes hombres son víctimas de homicidios. 

En 2021, 81.164 NNA realizaban trabajo infantil, el 
equivalente del 4,6 por ciento de la población menor de 
18 años. De este total, 58.007 NNA realizaban trabajo 
infantil peligroso poniendo en riesgo su bienestar 
mental, físico, social o moral. Aproximadamente cuatro 
de cada 10 NNA que realizan trabajo infantil dejan sus 
estudios, mientras que el 58,1 por ciento combina el 
estudio con un trabajo, asignando así una doble carga 
que les priva de oportunidades de esparcimiento y 
recreación.41 

39 DIGESTYC, 2022
40 UNICEF, DIGESTYC, CONAIPD; 2018
41 EHPM, 2021

El hecho de repetir y la deserción escolar marcan su 
trayectoria, principalmente por motivos de violencia, 
migración, empleo y embarazo. El 37 por ciento que 
logra culminar el bachillerato, lo hace con aprendizajes 
limitados (MINEDUCYT, 2021). La tasa de inasistencia 
escolar experimentó un alza en 2021, registrando los 
niveles más altos en los últimos años; desde 2018 
a 2021, el porcentaje aumentó en todos los rangos 
etarios: del 33,8 al 39,8 por ciento en niñas y niños 
de cuatro a seis años, del 5,9 al 7,1 por ciento en 
niñas y niños de siete a 15 años, y del 35,2 al 35,7 por 
ciento en adolescentes entre 16 y 18 años (EHPM, 
2018 y 2021).

Por otra parte, la malnutrición obstaculiza la 
supervivencia, el crecimiento y el desarrollo desde los 
primeros años de vida. Según la Encuesta Nacional 
de Salud (ENS) 2021, tan solo el 45,3 por ciento de 
los niños y niñas menores de seis meses recibieron 
lactancia materna exclusiva, lo que representa una 
disminución del tres por ciento con respecto a 2014.

La violencia contra la niñez y adolescencia tiene en 
su base diversos factores subyacentes como los 
paradigmas y estereotipos que no consideran a la 
niñez como una categoría diferenciada de los adultos 
o que la niñez no goza de autonomía para exigir 
sus derechos. 

El país está particularmente expuesto al aumento del 
nivel del mar, el incremento de olas de calor, tormentas 
tropicales más extremas, y sequías e inundaciones 
prolongadas y más frecuentes.  Aproximadamente 
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seis de cada 10 escuelas no están preparadas para 
enfrentar riesgos y desastres ambientales, epidemias 
y vectores, 1.943 centros escolares presentan 
necesidades de saneamiento, 938 escuelas no cuentan 
con acceso a agua potable y otras 964 reciben un 
servicio discontinuo (MINEDUCYT, 2021).

En 2021, 96.770 hogares en los que viven NNA estaban 
en condición de pobreza extrema y 234.963 en pobreza 
relativa. Asimismo, el 15 por ciento de los hogares 
con NNA (161.696 hogares) se encontraban en doble 
condición de pobreza monetaria y multidimensional 42.

El contexto socioeconómico afecta las decisiones que 
toman las madres, padres y cuidadores, las cuales 
impactan la vida de NNA. Siendo su cuidado, desarrollo 
y bienestar dependiente de las y los responsables, las 
decisiones que tomen sobre cómo enfrentar el contexto 
económico influyen en su calidad de vida.  

La niñez y adolescencia afectada por múltiples formas 
de violencia se enfrenta a amenazas o privaciones en 

42 DIGESTYC, 2021

el disfrute de sus derechos. Los NNA se encuentran 
en situación de vulnerabilidad al sufrir discriminación y 
estigmatización en distintos espacios, estar expuestos 
a ser reclutados por pandillas o maras, desertar de las 
escuelas o ser víctimas de castigos, maltratos y abusos, 
así como de otros hechos de violencia.

Estas situaciones pueden conllevar el desplazamiento 
forzado o la migración irregular de la niñez y 
adolescencia, sola o acompañada, por lo que es 
importante fortalecer y/o adecuar mecanismos y 
servicios especializados para su atención y protección, 
que les permitan una reintegración sostenible, mediante 
la restitución plena de sus derechos, junto a la de sus 
padres, madres o personas encargadas de su cuidado. 

Frente a vulneraciones a derechos humanos en cuanto 
a privaciones de libertad, VBG, reclutamiento forzado, 
falta de acceso a servicios de educación, agua o WASH, 
es necesario sostener mecanismos sostenibles en la 
comunidad que mitiguen estos factores mediante la 
articulación de instancias municipales y/o territoriales.

 

EL SALVADOR
Foto: World Vision
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Grupo Poblacional #4 
Personas LGBTIQ+

POBLACIÓN TOTAL

100,4k
 Las personas de la comunidad de Lesbianas, 
Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales 
LGBTIQ+ experimentan discriminación generalizada, 
estigmatización y prácticas culturales que conducen 
a múltiples formas de violencia. Estas incluyen tratos 
crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra 
derechos fundamentales como la vida y la integridad 
personal, y que causan daño físico y moral, acoso y 
afectaciones arbitrarias a la libertad (Human Rights 
Watch, 2022). La vulneración de derechos ocurre en 
hogares, comunidades, espacios públicos, escuelas y 
lugares de trabajo. 
El Salvador carece de leyes especiales contra la 
discriminación por razones de orientación sexual e 
identidad de género, así como de un procedimiento 
de reconocimiento legal del género para las 
personas transgénero.

La exclusión y malos tratos comienzan en el hogar y 
continúan a través de la marginalización comunitaria, 
e incluyen la violencia física, psicológica, económica y 
sexual, con acceso limitado a derechos y servicios.

Según un estudio COMCAVIS TRANS, en 2021, el 
33 por ciento de personas LGBTIQ+ entrevistadas 
sufrieron discriminación en la vida comunitaria, un 26 
por ciento en la familia, un 17 por ciento en lo laboral, 
un 15 por ciento en el área de educación, un 6 por 
ciento en acceso a apoyo o asistencia humanitaria y 
un 3 por ciento en salud.43 

43 COMCAVIS TRANS, “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador”, El Salvador, enero 2022.

El 48,93 por ciento de las personas encuestadas 
manifestaron estar desempleadas, el 23,40 por 
ciento tenían empleo formal, un 12.77 por ciento 
gestionaban su propio negocio o emprendimiento, 
un 10,64 por ciento se dedicaba al sector informal y 
un 2,13 por ciento al trabajo sexual. Las barreras de 
acceso al mercado laboral les exponen a mecanismos 
de afrontamiento peligrosos, incluyendo el sexo por 
sobrevivencia, trabajos informales sin beneficios 
sociales o ventas en mercados y calles.

Así mismo, COMCAVIS TRANS reveló que  durante 
el 2021, la violencia social generó el desplazamiento 
forzado de 166 miembros de la comunidad 
LGBTIQ+, indicando que la principal razón de estos 
desplazamientos se debía a causa de la violencia por 
motivos de discriminación y persecución basados en 
su orientación sexual o identidad de género.
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1.5.  
Número de personas en necesidad 

Cifras 2021-2022
PERSONAS EN NECESIDAD

1,7m
Cifras actuales

PERSONAS EN NECESIDAD MUJERES NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1,1m 594,4k 259,8k 33k

Océano Pacífico

HONDURAS

GUATEMALA

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000

100.000

25.000

1 2 3 4 5

NIVEL DE SEVERIDAD

50 km

San
Salvador
San
Salvador

Las fronteras, los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.
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PIN por severidad y ubicación 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN 
TOTAL

ÁREA DE 
SEVERIDAD

NÚMERO DE PERSONAS EN CADA NIVEL DE GRAVEDAD PIN TOTAL VARIACIÓN 
DEL PIN CON 

2021-2022 (%)MÍNIMO ESTRÉS SEVERO EXTREMO

Ahuachapán 365,1k 4 21,5k 28,0k 13,6k 33,5k 96,5k 1,63% 

Cabañas 153,4k 3 5,6k 7,4k 12,5k 2,1k 27,6k -36,54% 

Chalatenango 179,3k 3 8,6k 13,5k 3,6k 3,1k 28,7k -45,59% 

Cuscatlán 266,0k 3 9,8k 23,0k 6,5k 3,2k 42,6k -38,31% 

La Libertad 800,9k 4 19,8k 39,4k 48,4k 7,7k 115,3k -44,51% 

La Paz 357,6k 3 11,5k 20,0k 29,9k 4,2k 65,5k -30,22% 

La Unión 229,9k 3 15,2k 16,9k 32,5k 3,6k 68,1k -1,89% 

Morazán 193,7k 3 10,6k 10,3k 19,3k 2,4k 42,6k -19,31% 

San Miguel 464,6k 3 13,2k 41,4k 13,6k 5,0k 73,2k -43,29% 

San Salvador 1,7M 4 84,1k 48,1k 135,5k 21,9k 289,5k -36,61% 

San Vicente 174,2k 3 7,2k 16,5k 5,3k 2,3k 31,4k -34,01% 

Santa Ana 560,4k 4 16,2k 28,3k 34,4k 5,1k 84,1k -44,21% 

Sonsonate 504,6k 4 13,4k 28,6k 40,3k 1,5k 83,7k -35,69% 

Usulután 349,2k 3 14,4k 22,9k 24,7k 4,4k 66,4k -31,30% 

DEPARTAMENTO PIN TOTAL POR SEXO 
MUJERES | HOMBRES (%)

POR EDAD 
NIÑOS|ADULTOS|ANCIANOS (%)

CON  
DISCAPACIDAD* (%)

Ahuachapán 96,5k 52 | 48 35 | 54 | 10 3%

Cabañas 27,6k 53 | 47 41 | 49 | 10 3%

Chalatenango 28,7k 53 | 47 36 | 51 | 12 3%

Cuscatlán 42,6k 52 | 48 34 | 55 | 10 3%

La Libertad 115,3k 53 | 47 29 | 58 | 13 3%

La Paz 65,5k 52 | 48 33 | 56 | 11 3%

La Unión 68,1k 54 | 46 42 | 46 | 12 3%

Morazán 42,6k 53 | 47 37 | 52 | 11 3%

San Miguel 73,2k 53 | 47 36 | 52 | 12 3%

San Salvador 289,5k 54 | 46 27 | 58 | 15 3%

San Vicente 31,4k 52 | 48 34 | 55 | 12 3%

Santa Ana 84,1k 53 | 47 32 | 55 | 13 3%

Sonsonate 83,7k 53 | 47 34 | 55 | 11 3%

Usulután 66,4k 53 | 47 37 | 51 | 12 3%

* Índice nacional para todos los departamentos.
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Parte 2:  

Análisis de riesgos y monitoreo  
de la situación y de las necesidades

SOYAPANGO, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de World Vision.
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ÍNDICE INFORM 4,3

Para más información, visite: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 

2.1.  
Análisis de riesgos 

1. Según el Índice de Riesgo INFORM (2022), El 
Salvador, con una puntuación de 4,3 (escala de 0 
a 10) es el 65º país con mayor riesgo de los 190 
analizados. Se mantiene en el rango de “riesgo 
medio”, pero ha sido testigo de un aumento en su 
patrón de riesgo. Los factores de riesgo incluyen 
una fuerte exposición a diversas amenazas y una 
capacidad de respuesta limitada. El incremento 
de eventos relacionados con el cambio climático 
y los, cada vez más frecuentes, choques sociales, 
seguirán afectando sobre todo a las poblaciones 
que habitan en zonas rurales y zonas periurbanas, 
reduciendo la disponibilidad y la calidad del agua y 
dañando la infraestructura disponible.

2. En general, las previsiones prevén una 
continuación o un incremento de las necesidades. 
Según el análisis de la CIF para El Salvador, 
durante el primer semestre de 2023, los elementos 
claves que influyen directamente en la seguridad 
alimentaria de los hogares serán los altos precios 
de alimentos y los eventos climáticos, que 
afectarán directamente el acceso y disponibilidad 
de los alimentos, lo que puede agudizar su 
situación de inseguridad alimentaria y agravar la 
situación nutricional especialmente de los niños y 
niñas más vulnerables. El acceso a los fertilizantes 

para los pequeños y medianos productores es 
cada vez más limitado, lo que probablemente 
afectará al rendimiento de las cosechas en 2022 y 
2023. Dado el aumento del coste de los insumos 
agrícolas, se prevén graves repercusiones en los 
medios de subsistencia y la seguridad alimentaria 
como resultado de una menor producción nacional 
de cereales básicos, que algunas organizaciones 
de la sociedad civil estiman en una disminución 
de hasta el 20 por ciento para el ciclo de 
cultivo 2022-2023.

3. De acuerdo con el Banco Mundial, el conflicto 
Rusia-Ucrania reducirá el crecimiento en 2022 
debido al menor crecimiento de Estados Unidos 
y al aumento de los precios de las materias 
primas. La inflación alcanzará su punto máximo 
en 2022 debido al alza de los precios de los 
combustibles y los alimentos, pero se prevé que 
se modere posteriormente. El entorno geopolítico 
podría deteriorarse aún más, aumentando la 
inflación y debilitando la cuenta externa de países 
importadores de petróleo y alimentos como El 
Salvador. (World Bank, mpo-lac.pdf, 01/04/2022) 
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4. Por otra parte, considerando que, como se ha 
mostrado en este análisis, la violencia contra las 
mujeres y del delito de violación han aumentado 
en 2021 respecto al año 2020 y tomando en 
cuenta que los impactos de las crisis humanitarias 
afectan el nivel de riesgo en VBG y el acceso a 
servicios de atención, la tendencia para 2023 
puede ser que se mantengan o incrementen los 
índices de violencia contra las mujeres, con mayor 
incidencia en la violencia sexual.

ENERO FEBRERO MARZO

Flujos Mixtos Periodo de sequía  
Afecta fuertemente los medios de 
vida y la seguridad alimentaria de 
las poblaciones locales.

Régimen de Excepción a 
El día 25 y 26 de marzo se 
registraron con una cifra de 77 
homicidios a escala nacional, 
ante lo cual, en sesión plenaria 
extraordinaria, la Asamblea 
Legislativa aprobó el régimen de 
excepción. 

ABRIL MAYO JUNIO

Temporada de Escasez de 
Alimentos    
Afecta directamente la inseguridad 
alimentaria.

Inicio de temporada de lluvias  
Ha presentado un aumento 
generalizado en todo el territorio. 

Deslizamientos b 
Las constantes lluvias y el 
exceso de humedad en los suelos 
generaron 95 deslizamientos de 
tierra, 12 ríos desbordados y 8 
personas fallecidas.

JULIO AGOSTO - SEPTIEMBRE

Actividad Sísmica c  
Se registraron más de 143 sismos 
en la zona occidental del país 
debido a la activación del sistema 
de fallas geológicas.

Inundaciones debido a lluvias

a  https://www.asamblea.gob.sv/node/12062
b  https://www.presidencia.gob.sv/la-lluvia-aumenta-la-probabilidad-de-deslizamientos-debido-al-exceso-de-humedad-en-los-sueelos/#:~:text=Las%20lluvias%20

han%20dejado%208,de%20650%20%C3%A1rboles%20ca%C3%ADdos%2C%20indic%C3%B3
c  https://marn.gob.sv/marn-registra-sistema-de-fallas-geologicas-el-el-occidente-del-pais/

https://www.asamblea.gob.sv/node/12062
https://www.presidencia.gob.sv/la-lluvia-aumenta-la-probabilidad-de-deslizamientos-debido-al-exceso-de-humedad-en-los-sueelos/#:~:text=Las%20lluvias%20han%20dejado%208,de%20650%20%C3%A1rboles%20ca%C3%ADdos%2C%20indic%C3%B3
https://www.presidencia.gob.sv/la-lluvia-aumenta-la-probabilidad-de-deslizamientos-debido-al-exceso-de-humedad-en-los-sueelos/#:~:text=Las%20lluvias%20han%20dejado%208,de%20650%20%C3%A1rboles%20ca%C3%ADdos%2C%20indic%C3%B3
https://marn.gob.sv/marn-registra-sistema-de-fallas-geologicas-el-el-occidente-del-pais/
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Impactos Ciclónicos
Tormenta Tropical Julia
Registrando afectaciones en más 
de 10.000 manzanas de cultivo 
e impactando a 2.837 personas 
que fueron albergadas por 
inundaciones. 

Actividad Volcánica
El volcán Chaparrastique, en el 
departamento de San Miguel, 
inició su actividad el 15 de 
noviembre, registrando más de 181 
explosiones con columnas de humo 
que han alcanzado hasta los 1.100 
metros de altura.

Flujos Mixtos

Evolución Prevista de las Necesidades
ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

INUNDACIONES INUNDACIONES

DESLIZAMIENTOS

INVIERNO SEVERO INVIERNO

SIEMBRA DE TRIGO 
EN PRIMAVERA

SEGUNDA TEMPORADA 
DE SIEMBRA SIEMBRA DE TRIGO EN INVIERNO

TEMPORADA DE 
INVIERNO HÚMEDO

TEMPORADA DE 
PRIMAVERA HÚMEDA

TEMPORADA DE 
INVIERNO HÚMEDO

COSECHA DE AMAPOLA COSECHA DE TRIGO Y CEBADA SEGUNDA COSECHA

CARESTÍA

MIGRACIÓN DE GANADO 
A SITIOS CON MAYOR ALTITUD

MIGRACIÓN DE GANADO A 
SITIOS CON MENOR ALTITUD

ABASTECIMIENTO DE HOGARES  
PARA EL INVIERNO

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC
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2.2.  
Monitoreo de la situación y de las necesidades 

En los años 2021 y 2022, el Equipo Humanitario de 
País (EHP) acordó dar seguimiento a las necesidades 
identificadas, con la inclusión de indicadores 
sectoriales a monitorear durante los periodos 
establecidos. El mismo enfoque se empleará en 2023: 
un análisis de las tendencias de los indicadores para 
la verificación de este documento, lo cual permitirá 
al EHP observar los patrones y corregir el enfoque 
que lleva a otras necesidades no identificadas 
previamente. 

Para el monitoreo de la situación humanitaria, se 
hará seguimiento a los indicadores definidos por los 
sectores a nivel nacional para llevar un seguimiento 
regular, lo que nos permitirá establecer la evolución de 
la situación. También, se pretende hacer una revisión 
que permita analizar las necesidades emergentes y,  

en caso de que sea necesario, ajustar su programación 
para garantizar la visibilización de toda la población 
en necesidad. 

Cada sector cuenta con instrumentos que dan 
cuenta de la situación y respuesta a las necesidades, 
identificando los vacíos que puedan estar quedando 
y requieran priorizar la asistencia. Se procurará 
consolidar periódicamente los resultados de las 
evaluaciones humanitarias efectuadas por los 
socios en las zonas de implementación para analizar 
conjuntamente la evolución de las necesidades de 
los grupos más vulnerables, el número de personas 
necesitadas, la aparición de nuevos grupos y 
subgrupos que requieran asistencia humanitaria y los 
riesgos asociados.

LA ARENERA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de Catholic Relief Services (CRS).
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Parte 3:  

Análisis sectorial

SOYAPANGO, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de World Vision.
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I. Análisis de las necesidades humanitarias 

Según diversos estudios sobre riesgos y 
vulnerabilidades, El Salvador es uno de los países más 
vulnerables del mundo a los fenómenos de origen 
natural, que aumentan en frecuencia e intensidad 
como efecto del cambio climático, elevando 
los riesgos y la vulnerabilidad de la población, 
especialmente de los NNA. Esta situación se suma 
a problemas estructurales como la desigualdad 
socioeconómica, la inequidad en el acceso y la calidad 
de los servicios, y la violencia social que provoca 
el desplazamiento forzado y migración irregular, 
fenómenos que también afectan a los NNA.

A pesar de que la escuela es un espacio de protección 
y seguridad para los NNA y que contribuye a fortalecer 
su resiliencia y recuperación psicosocial, el sector 
educativo no siempre se prioriza en la respuesta 
humanitaria, ni se considera la educación como un 
derecho primordial que contribuye a garantizar otros 
derechos de la niñez como son la salud, la nutrición o 
la protección. 

Las deficiencias en la infraestructura de los centros 
educativos convierten muchas de estas instalaciones 
en espacios de alto riesgo ante desastres de origen 
natural y colocan a la comunidad educativa en 
situación de vulnerabilidad. 

3.1.  
Educación en emergencias

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000

100.000

25.000

PERSONAS CON NECESIDADES

1 2 3 4 5

NIVEL DE SEVERIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD

PERSONAS EN NECESIDAD 
(PIN)

MUJERES ADULTAS HOMBRES ADULTOS NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

758,4k 406 255 757,7k 6k
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La pandemia por COVID-19 agravó esta situación, y 
a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) 
para garantizar la continuidad educativa, los 
desafíos y brechas en la calidad se agudizaron y 
el acceso y permanencia en el sistema educativo 
disminuyeron. Según el Banco Mundial, debido 
al cierre de las escuelas durante 10 meses, las 
pérdidas de aprendizaje en América Latina y el Caribe 
(LAC) podrían ser equivalentes a casi 1,3 años de 
escolaridad. Se estima que la primera infancia, las 
niñas y adolescentes, mujeres embarazadas o madres, 
la niñez con discapacidad o en situación de migración 
o desplazamiento interno, así como las zonas rurales, 
son las más afectadas.

La pandemia también ha afectado la salud mental 
de la población estudiantil. El informe “Efectos 
socioemocionales de la pandemia por COVID-19 
en estudiantes de 4º Grado a 1º de Bachillerato 
del Sistema Educativo Salvadoreño” (FUNPRES y 
MINEDUCYT, 2021) muestra que el estrés emocional 
generado por la pandemia, tanto por el impacto del 
virus, como por las medidas tomadas para evitar su 
propagación, pueden haber agravado o contribuido a 
la manifestación de síntomas emocionales en la niñez 
y adolescencia. Dicho estudio afirma que existe una 
prevalencia de niveles límite y notable de depresión 
y/o ansiedad en el 28 por ciento del estudiantado, 
afectando más a las niñas y adolescentes mujeres.

Los niveles de violencia medidos en número de 
homicidios se han visto reducidos, reconociéndose 
los esfuerzos del gobierno para mejorar las 
condiciones de seguridad. Se espera que las medidas 
implementadas en el marco del Plan Control Territorial 
propicien avances en otras áreas como la educación, 
eliminando los cercos que limitaban el acceso a 
Centros Escolares; en la economía familiar, a partir de 
la potenciación de emprendimientos que, en el pasado 
vieron mermados sus ingresos a causa de la extorsión.

II. Proyección de las necesidades 

• Si la atención a la salud mental de estudiantes no 
se atiende (desde la promoción de la salud mental 

hasta la atención a los trastornos específicos 
identificados en cada estudiante), puede haber 
consecuencias en la salud física de la niñez y 
aumento de la deserción escolar al relacionarse 
estos trastornos con menor rendimiento académico, 
menor motivación para aprender y dificultades para 
socializar; así como el incremento de probabilidades 
de suicidio y limitaciones para llevar una vida plena. 

• Si no se desarrollan estrategias para promover la 
retención y retorno a la escuela, las proyecciones 
de las pérdidas de los aprendizajes se agudizarán, 
al igual que las brechas educativas entre los grupos 
poblacionales en condición de mayor vulnerabilidad. 
Todo ello pone en riesgo el desarrollo pleno de la 
niñez y adolescencia salvadoreña y su posterior 
inserción efectiva en el mundo laboral y la sociedad 
en general. Estos problemas se han agudizado con 
la COVID-19 y tormentas recurrentes en el país, 
provocando el cierre preventivo de escuelas. Las 
escuelas comenzaron a abrir gradualmente desde 
abril de 2021, y no toda la población estudiantil 
sigue matriculada. 

• De no establecerse espacios temporales de 
aprendizaje protectores para la niñez y equipados 
debidamente, aún en emergencias, se pone 
en riesgo la educación de una forma segura. 
Muchas escuelas cuentan con deficiencias en su 
infraestructura, incluyendo servicios de WASH. 
Adicionalmente, algunas escuelas siguen siendo 
utilizadas como albergue impidiendo el derecho a la 
educación de los estudiantes. De no atenderse, no 
puede darse la continuidad educativa y aumenta el 
riesgo de abandono del sistema escolar por parte de 
estudiantes y de estar inmersos en situaciones de 
desprotección.

III. Panorama y población afectada

• Niñas, niños y adolescentes más vulnerables que 
estudian en el sistema educativo público y tienen 
afectaciones de salud mental 
De acuerdo con el citado informe de FUNPRES, 
el porcentaje de la población con niveles límite 
y notables de depresión y/o ansiedad es del 28 
por ciento (179.723 estudiantes). Unos 31.552 
estudiantes son los que necesitan atención 
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de urgencia dadas las puntuaciones notables 
en ambas escalas de medición de dichos 
trastornos. La afectación es mayor en niñas y 
adolescentes mujeres.

• Niñas, niños y adolescentes que estudian 
en centros educativos que tienen seis o más 
condiciones de vulnerabilidad a desastres 
El Observatorio del Ministerio de Educación (2017) 
reportó que 2.538 centros escolares (el 49,45 
por ciento del nivel nacional) tienen seis o más 
condiciones de vulnerabilidad a desastres. Estas 
escuelas cuentan con una población de 587.973 
estudiantes, es decir el 48,64 por ciento de la 
población estudiantil a nivel nacional (302.564 
niñas y adolescentes mujeres y 285.409 niños y 
adolescentes hombres).

• Las niñas, niños y adolescentes que están fuera 
de la escuela  
La matrícula inicial en 2021 para el sistema regular 
fue de 1.255.171 estudiantes, lo que representa una 
disminución de 49.800 estudiantes al comparar 
con la matrícula inicial de 2020 (1.304.971). La 
mayor disminución se da en el departamento de San 
Salvador (13.210), seguido del departamento de La 
Libertad (6.948) y Santa Ana (5.280).44

44  Según datos proporcionados por el SIGES (Ministerio de Educación)

IV. Monitoreo 

El monitoreo de la situación humanitaria se hará 
siguiendo los indicadores definidos por los diferentes 
actores del Sector de Educación a nivel departamental, 
lo que permitirá establecer la evolución de la 
situación. Se contará con instrumentos que recojan 
información periódica de la situación y respuesta 
a las necesidades, identificando los vacíos que 
puedan quedar y requieran priorizar la asistencia. 
Se consolidarán periódicamente los resultados de 
las evaluaciones humanitarias efectuadas por los 
socios en las zonas de implementación para analizar 
conjuntamente la evolución de las necesidades de 
los grupos más vulnerables, el número de personas 
necesitadas, así como la aparición de nuevos grupos y 
subgrupos que requieran asistencia humanitaria.

V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Porcentaje de estudiantes en 
escuelas en condición de vulnerabili-
dad ante desastres

Educación en emergencias Observatorio del Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología, 2017

2 Número de estudiantes con afecta-
ciones en la salud mental

Educación en emergencias Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, 2021

3 Porcentaje de niñas y niños que 
desertaron del sistema educativo

Educación en emergencias Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, 2021
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3.2.  
Agua, saneamiento e higiene (WASH)

PERSONAS EN 
NECESIDAD (PIN)

MUJERES ADULTAS HOMBRES ADULTOS NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

719,9k 214,6k 177,3k 227,2k 100,8k 18,8k

I. Análisis de las necesidades humanitarias

La población en necesidad se estima en 719.871 
personas, distribuidas en los 14 departamentos del 
país, que tienen necesidades de acceso a servicios de 
agua y saneamiento de calidad o de mejorar el acceso 
actual. Los seis departamentos con mayor población 
en necesidad son San Salvador, La Libertad, Santa Ana, 
Sonsonate, San Miguel y Usulután. Sin embargo, la 
naturaleza de cada emergencia (hidrometereológicas, 
sísmicas, antropogénicas, etc.), condiciona la 
vulnerabilidad por área geográfica. 

Según la EHPM 2021, el área rural presenta grandes 
brechas de acceso a servicios de agua con respecto 

al área urbana: el 80,1 por ciento de los hogares en el 
área rural tienen acceso a agua por cañería mientras 
que solo el 66,1 por ciento de los hogares posee la 
tenencia del servicio. La situación es similar cuando 
hablamos de saneamiento: a pesar de que el 89,9 por 
ciento de los hogares del área rural poseen acceso 
a un servicio sanitario, solamente el 1,4 por ciento 
de los hogares rurales poseen servicios sanitarios 
conectados a alcantarillado sanitario y el 92,1 por 
ciento de los hogares disponen de sus aguas grises 
tirándolas a la calle. Estas deudas estructurales 
se unen a las vulnerabilidad geográfica y climática 
que tienen las poblaciones rurales, aumentando su 
nivel de riesgo.

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000
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Este nivel de vulnerabilidad en las zonas rurales 
y periurbanas ocasiona que las emergencias 
hidrometereológicas o sísmicas afecten a las 
poblaciones que habitan principalmente en la zona 
costera, cadena montañosa, riveras de ríos o zonas de 
mayor altura topográfica con inadecuada capacidad 
del drenaje de la ciudad, dañando sus viviendas, sus 
servicios básicos y poniendo en riesgo su integridad, 
salud y bienestar. 

Estas familias son a menudo desplazadas a albergues 
temporales o comunidades aledañas en un intento 
por salvaguardar sus vidas. Sin embargo, los espacios 
empleados como albergues temporales carecen de 
las condiciones habitacionales y de acceso a servicios 
WASH mínimos para atender sus necesidades 
fundamentales.  

Los centros escolares a menudo funcionan 
como albergues temporales. A pesar de que la 
infraestructura ofrece resguardo a las familias 
desalojadas, no está diseñada para cumplir con 
la función de albergue temporal. El uso de estas 
instalaciones también supone la suspensión de 
clases y su uso ocasiona un debilitamiento mayor de 
la infraestructura escolar. En El Salvador, la Dirección 
General de Protección Civil como parte de sus 
acciones de preparación en 2022 identificó y equipó 
más de 80 albergues temporales a nivel nacional; sin 
embargo, estos espacios siguen teniendo brechas 
para asegurar el acceso a servicios de WASH a las 
personas afectadas por las emergencias.

Volver a la comunidad tampoco es una apuesta 
segura, pues la infraestructura básica de agua y 
saneamiento comunitaria suele afectarse cuando 
las emergencias climáticas ocasionan derrumbes, 
deslaves e inundaciones. Los sistemas de agua y 
saneamiento se ven deteriorados ocasionando una 
interrupción de los servicios, las fuentes de agua se 
contaminan por causa del arrastre de heces fecales 
por el agua o el suelo, las letrinas se inundan y esto 
ocasiona un retroceso en el estado de los sistemas e 
infraestructura de WASH.

El cambio climático ha aumentado la amenaza de la 
sequía y de otros eventos meteorológicos extremos 
que tienen efectos en la disponibilidad y calidad del 
agua, principalmente en el Corredor Seco salvadoreño, 
en donde la producción se ve afectada y por ende 
la disponibilidad de alimentos también agudiza la 
vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

La situación descrita anteriormente, más la falta de 
conocimientos sobre prácticas de higiene y limpieza, 
coloca a las personas afectadas en riesgo de adquirir 
enfermedades diarreicas agudas, enfermedades 
respiratorias, enfermedades de la piel y otras. Estas 
enfermedades suelen afectar principalmente al 
grupo de edad más vulnerable, el de las niñas y niños 
menores de cinco años y pueden agudizar estados 
nutricionales o de salud frágiles.

II. Proyección de las necesidades

Dada la vulnerabilidad del país, los múltiples riesgos 
que enfrenta y los efectos cada vez más evidentes 
del cambio climático, las necesidades identificadas 
en la sección anterior van a agudizarse, aumentando 
la vulnerabilidad de las poblaciones y de los sistemas 
de WASH ante futuros eventos climáticos severos 
(inundaciones, tormentas, huracanes, sequía), por 
emergencias de salud pública (COVID-19, viruela del 
mono, dengue, etc.), por migración y otros.

Esto pone en riesgo también la provisión de otros 
servicios esenciales como los de salud y nutrición, 
educación, producción y acceso a alimentos y otros, 
impactando negativamente en el desarrollo personal, 
económico y social exacerbando fenómenos sociales 
como la migración, el desplazamiento interno o la 
pobreza multidimensional.

III. Panorama y población afectada 

• Mujeres y niñas 
Las mujeres y las niñas son quienes sufren en 
mayor medida la falta de servicios de agua y 
saneamiento. Ellas se encargan principalmente  
 
 



EL SALVADOR

<Running Header>

43

de asegurar el acceso al agua para sus familias, 
recorriendo a menudo a largas distancias45. Según 
la EHPM 2021, en El Salvador el 22,3 por ciento 
de las mujeres son jefas de hogar. Las mujeres y 
las niñas son las principales responsables de las 
actividades domésticas. Además, estos servicios 
son indispensables durante la menstruación, el 
embarazo, la lactancia materna y la crianza. 

• Niñas y niños menores de cinco años 
Una higiene deficiente, la defecación al aire libre, 
la falta de acceso o el deterioro de los sistemas 
a agua potable y saneamiento, no solo son las 
causas principales de la mortalidad y morbilidad 
en la niñez, sino que contribuyen a agudizar otras 
condiciones preexistentes, como la desnutrición, 
perjudicando el desarrollo y crecimiento de 
niños y niñas. En El Salvador la diarrea de 
presunto origen infeccioso es la segunda causa 
de consulta ambulatoria atendida en la red de 
establecimientos de salud y la séptima principal 
causa de mortalidad en la red de hospitales del 
Ministerio de Salud reportadas en menores de 
cinco años en 2021 46.

45 Instituto Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Salud 2021, El Salvador. Página 70.
46 Ministerio de Salud. Causas más frecuentes de consulta ambulatoria atendidas en la red de establecimientos de salud del MINSAL septiembre 2021.
Ministerio de Salud. Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales de MINSAL septiembre de 2021.
47 Ministerio de Educación 2020-21.

Los niños, niñas y adolescentes también enfrentan 
brechas de acceso a servicios WASH en el ámbito 
escolar, ya que cerca del 30 por ciento de centros 
escolares a nivel nacional carecen de servicios 
de WASH en buen estado47. Este estado puede 
deteriorarse aún más durante las emergencias, lo que 
ocasiona que niños y niñas suspendan su asistencia 
a las escuelas aumentando el riesgo de contraer 
enfermedades transmisibles y mina sus derechos a la 
educación, protección y la salud.

IV. Monitoreo

Se dará seguimiento a los dos indicadores definidos 
por el sector para conocer la evolución de la población 
en necesidad. Para este monitoreo se hará uso de la 
EHPM que es publicada anualmente por la Dirección 
Nacional de Estadísticas y Censos. Así mismo, 
el sector realizará reuniones permanentes entre 
socios para monitorear la eficiencia y el impacto de 
la respuesta.

V. Indicadores
# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Porcentaje personas con acceso a agua 
mejorada

WASH Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM), 2021

2 Porcentaje de personas con acceso a 
saneamiento mejorado (servicio sanitario)

WASH Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM), 2021
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3.3.  
Nutrición

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) MUJERES NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

218,7k 12,9k 205,7k 7,7k

I. Análisis de las necesidades humanitarias 

La situación nutricional de El Salvador se ha visto 
altamente influenciada por las consecuencias 
socioeconómicas de la COVID-19 y otros fenómenos 
hidrometereológicos comunes como las tormentas 
tropicales, huracanes y las sequías, y es una causa 
subyacente de la migración irregular. La pérdida de 
ingresos y de fuentes de empleo ha implicado un 
menor acceso a la canasta básica de las familias y un 
ascenso de la pobreza multidimensional.

La situación nutricional de la población, al ser de 
lenta evolución, puede pasar desapercibida, con 
consecuencias irreversibles cuando ya es demasiado 
tarde. Por ello, para proteger a la población en 

desnutrición o riesgo de caer en ella, la detección 
anticipada y atención de casos es crucial. Ello no es 
posible sin una coordinación con el Sistema Nacional 
de Salud que permitan contar con los datos esenciales 
de la situación de desnutrición, sobrepeso y obesidad 
previas a que se presenten emergencias nacionales 
o localizadas, ya que esta población estará en una 
clara desventaja y además del riesgo de no mejorar 
su situación nutricional, pondrá en riesgo su salud 
y hasta podría llegar a la muerte debido a que no 
se cuenta con los nutrientes que requieren para su 
caso particular. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (2021), 
el 45,3 por ciento de los niños y niñas menores de 
seis meses recibió lactancia materna exclusiva y el 
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61,3 por ciento de los menores de dos años recibieron 
diversidad de alimentos. Estos valores reflejan una 
reducción con respecto a 2014 (46,7 por ciento y 78,3 
por ciento respectivamente). En los menores de cinco 
años, los problemas nutricionales más relevantes 
fueron bajo peso/moderado y severo (cinco por ciento) 
y sobrepeso (8,3 por ciento) comparado con un 6,4 por 
ciento en 2014.

La población en riesgo de desnutrición necesita 
servicios especializados que brinden orientación 
necesaria acordes a cada situación nutricional y 
a la realidad en terreno de la situación nutricional 
de las familias. Así mismo, necesitan recibir 
información sobre prácticas saludables de nutrición 
contextualizada a los alimentos disponibles en el país 
(producción, conservación, transporte, distribución, 
importación, exportación, comercialización), así 
como también contar con insumos de recuperación 
nutricional para la niñez y las mujeres durante el 
embarazo y lactancia, incluyendo las personas con 
discapacidad.

Las intervenciones en nutrición son diversas y 
especializadas y cuando son atendidas permiten salvar 
vidas. No es suficiente con comer, sino recibir un 
alimento que permita niveles de nutrición esperados, 
sobre todo durante el embarazo y la primera infancia, 
donde estas privaciones se van a traducir en rezagos 
y retrasos muchos de estos irreversibles, que podrían 
llevar a la mortalidad y complicaciones en la salud.

II. Proyección de las necesidades 

El aumento de los precios de la canasta básica puede 
conllevar mayores índices de problemas nutricionales 
y enfermedades prevenibles. 

Continuará vigente la necesidad de reforzar con las 
familias las prácticas adecuadas de alimentación 
del niño o niña lactante, así como la alimentación 
complementaria de los niños y niñas menores de cinco 

años, sin dejar de lado la atención integral de la anemia 
y la malnutrición materna. 

Si las necesidades nutricionales no se abordan 
adecuadamente, la muerte y la malnutrición seguirá 
aumentando poniendo en riesgo a los niños y niñas, 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, lo 
cual podría tener efectos devastadores a mediano y 
largo plazo. 

III. Panorama y población afectada 

• Niños y niñas menores de cinco años 
Los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 
cinco años, sin excluir a niños y niñas mayores 
de cinco años con necesidades nutricionales 
y que formen parte del grupo familiar.  Se 
han considerado estrategias de apoyo a la 
lactancia materna exclusiva en lactantes de cero 
a seis meses.

• Mujeres embarazadas y mujeres en 
periodo de lactancia 
Un buen comienzo de la vida inicia desde el 
embarazo, por lo que las mujeres embarazadas 
y mujeres en periodo de lactancia son población 
clave para intervenciones en nutrición en 
emergencias, esto no excluye a mujeres en la 
etapa preconcepcional del grupo familiar.

IV. Monitoreo 

El monitoreo de la situación humanitaria en nutrición 
se realizará a través de lo acordado entre el Sector 
Regional de Nutrición y los sectores o estructuras 
de nutrición establecidas a nivel de cada país. Esto 
incluye un aspecto participativo y colaborativo entre 
las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y 
organismos de cooperación que contribuyan al Sector 
de Nutrición, en estrecha coordinación con el Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS).
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V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Lactancia materna exclusiva para bebés 
de 0 a 5 meses Nutrición Encuesta Nacional de Salud, 2021

2 Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en 
niños de 6 a 59 meses

Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW

3 Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en 
mujeres embarazadas

Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW

4 Prevalencia de sobrepeso basada en el 
peso por altura Z-score (WHZ)>2 entre los 
niños de 0–59 meses

Nutrición Encuesta Nacional de Salud, 2021

5 Porcentaje de bajo peso al nacer 
(<2500gr)

Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW

SOYAPANGO, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de World Vision.



EL SALVADOR

<Running Header>

47

3.4.  
Recuperación temprana 

PERSONAS EN 
NECESIDAD (PIN)

MUJERES NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (NNA)

ADULTOS MAYORES POBLACIÓN EN 
POBREZA EXTREMA

POBLACIÓN EN 
POBREZA RELATIVA 

827,3k 433,6k 353,1k 67,3k 286,1k 541,2k
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I. Análisis de las necesidades humanitarias 

El conflicto Rusia-Ucrania ha provocado un alza 
de precios en los productos básicos a nivel global, 
interrumpiendo el normal funcionamiento de los 
mercados y adicionándose a las disrupciones en la 
cadena de suministro generadas por la pandemia de 
COVID-19. Estos sucesos impactaron los precios de 
energía, fertilizantes, cereales y grasas vegetales. A 
julio de 2022, se estimaba que, entre la mitad y dos 
tercios del aumento de los precios internacionales 
de la energía, el aceite de girasol y el maíz de los 
últimos doce meses, se produjo desde la invasión de 
Rusia a Ucrania48. 

48 UNDP (2022). Addressing the cost-of-living crisis in developing countries: Poverty and vulnerability projections and policy responses
49 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 
50 STTP y MINEC-DIGESTYC (2015). Medición de Multidimensional de la pobreza. El Salvador. 

Las disrupciones señaladas inciden de manera directa 
en precio de la CBA, la cual representa el requerimiento 
mínimo calórico que necesita un individuo para 
desarrollar un trabajo49. El costo de la CBA sirve para 
establecer la línea de pobreza e indica el umbral con 
el que se comparan los ingresos de las personas u 
hogares para identificar su condición de pobreza y a 
quienes no alcanzan un mínimo de bienestar50.  

Desde enero de 2021 a julio de 2022, la CBA urbana 
ha aumentado en quince ocasiones y la CBA rural en 
once. El incremento absoluto entre enero de 2021 
y julio de 2022 fue de $39,47 para la CBA urbana 
y $36,39 para la rural. De igual manera, la canasta 
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de mercado51 del IPC reporta una variación punto a 
punto hasta julio de 7,42 por ciento, y en ella, el rubro 
de alimentos y bebidas no alcohólicas ha registrado 
incrementos de hasta dos dígitos entre abril y 
julio de 2022.  

Las presiones inflacionarias generan perspectivas 
desfavorables para la recuperación del crecimiento 
económico postpandemia. La desaceleración restringe 
la recuperación de los mercados laborales y afecta 
los medios de vida debido a los efectos de una menor 
demanda agregada. Las presiones inflacionarias 
también repercuten sobre los precios de la CBA, pues 
el aumento de precios impacta los bienes que la 
componen, reduciendo el poder adquisitivo o ingreso 
per cápita disponible para cubrir el requerimiento 
mínimo calórico de los hogares. 

Todavía no existe un análisis que cuantifiquen cuál 
podría ser el efecto de estas variaciones sobre 
la pobreza extrema y relativa a nivel nacional, sin 
embargo, la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) anticipa que, en Latinoamérica y el Caribe, una 
aceleración de 2 puntos porcentuales en la inflación se 
traducirá en incrementos de 1,6 puntos en la pobreza 
total y 1,1 puntos en la pobreza extrema.

Entre los grupos que por características 
socioeconómicas acumulan vulnerabilidades destacan 
las mujeres (que representan el 52 por ciento del PIN); 
los niños, niñas y adolescentes (NNA); y los adultos  

51 Canasta que sirve para medir la evolución de precios en un periodo de tiempo.

 
 
 
 
 
 

mayores. En un proceso inflacionario, la economía 
familiar se ve amenazada, particularmente cuando 
está estructuralmente determinada por el empleo 
informal o precario y la inestabilidad de ingresos. 
Ante restricciones económicas, las madres, padres 
o cuidadores de NNA se ven obligados a tomar 
decisiones sobre el consumo y/o vender bienes para 
acceder a más dinero. En consecuencia, la calidad de 
vida de los NNA puede verse afectada; por ejemplo, 
disminuyendo la calidad o cantidad en su dieta, 
dificultando el acceso a medicamentos, con un ingreso 
temprano al mercado laboral o con responsabilidades 
de cuidado y/o sentimientos de miedo e inseguridad. 

En 2021, 353.124 NNA se encontraban en doble 
condición de pobreza y factores agravantes que 
los hace más susceptibles al riesgo del entorno y 
una recuperación económica. De estos, el 36 por 
ciento estaba en situación de pobreza monetaria 
extrema, por lo que su vulnerabilidad y riesgo de 
quedar más rezagados ante el aumento de precios es 
todavía mayor.  

CBA URBANA: PRECIO Y VARIACIONES CBA RURAL: PRECIO Y VARIACIONES VARIACIÓN PUNTO A PUNTO DEL IPC: 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
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II. Proyección de las necesidades 

El sector identifica que la combinación de la 
vulnerabilidad económica con otras privaciones (el 
desempleo, la inseguridad alimentaria, la exposición a 
riesgos, la calidad de la vivienda y el acceso a servicios 
de WASH) agravará las necesidades humanitarias, 
pues las personas están sujetas a las fluctuaciones 
económicas coyunturales y a entornos de privación por 
riesgo ambiental y de viviendas inadecuadas, inseguridad 
alimentaria, falta de acceso a agua y saneamiento y a 
medios de vida para una mejor recuperación. 

Las necesidades proyectadas que se refieren a la 
salvaguarda de activos productivos y medios de vida 
las sufrirán especialmente los sectores con más 
exposición a las crisis (sectores agrícola, turístico y 
cultural);  las regiones económicamente más deprimidas, 
y susceptibles a factores climáticos (como la región del 
Corredor Seco de la zona oriental) y con mayor incidencia 
de pobreza monetaria y multidimensional, como 
Ahuachapán; así como las personas y territorios con 
riesgo de desplazamiento forzado.

III. Panorama y población afectada 
• Personas en doble condición de pobreza y 

factores agravantes 
Esta población es aquella que se encuentra en 
doble condición de pobreza monetaria y pobreza 
multidimensional en, al menos, uno de los 

52 Los factores agravantes identificados son: el subempleo, la inseguridad alimentaria, la exposición a riesgos, vulnerabilidad en calidad de vivienda (techo inade-
cuado, y piso y pared inadecuadas) y falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento.

53 Ídem.
54 Este análisis retoma lo expuesto por PNUD en el año 2020, en el documento “COVID-19 y vulnerabilidad una mirada desde la pobreza multidimensional en El 

Salvador” (página 9), donde expone que los hogares con jefaturas  de hogar mujeres están más expuestas a privaciones: el 74% tenía al menos tres de las 
cinco privaciones frente al COVID-19, resaltando las brechas de género en la participación laboral de las mujeres y las cargas del cuidado que son aplicables a 
este contexto.

factores agravantes52. La vulnerabilidad de este 
grupo radica en que sus ingresos familiares son 
insuficientes para cubrir un mínimo calórico, lo que 
los hace más susceptibles al riesgo del entorno y a 
una recuperación económica.  

• Personas en pobreza extrema-multidimensional y 
factores agravantes 
Este subgrupo soporta condiciones más agravadas 
que el anterior, pues sufren la vulnerabilidad 
desde 2021, y en el nuevo contexto de aumentos 
de precios quedarían aún más rezagados. Los 
hogares con jefatura de mujeres (39 por ciento 
a nivel nacional en 2021)53 que estén en pobreza 
multidimensional se ven adicionalmente expuestos 
a privaciones que afectan su condición frente 
a contextos humanitarios, de manera particular 
porque las mujeres tienen una inserción laboral 
más precaria (sin seguridad social y salario 
mínimo) y menor participación como asalariadas 
permanentes. Además, las mujeres tienen mayores 
cargas de trabajo del hogar no remunerado.54

IV. Monitoreo 

Los miembros del Sector de Recuperación Temprana 
trabajarán en el monitoreo y seguimiento de las 
condiciones inflacionarias para calcular los eventuales 
aumentos de población en necesidad.

V. Indicadores
# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Personas   en doble condición pobreza* y 
factores agravantes **

Recuperación Temprana EHPM, 2021

2 Personas en pobreza extrema-
multidimensional y factores agravantes**

Recuperación Temprana EHPM, 2021
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3.5.  
Coordinación y gestión de albergues temporales (CCCM) 

PERSONAS EN NECESIDAD 
(PIN)

MUJERES HOMBRES NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (NNA)

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

68,2k 36,1k 32,1k 32,7k 1,3k

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000

100.000

25.000

PERSONAS CON NECESIDADES

1 2 3 4 5

NIVEL DE SEVERIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD

I. Análisis de las necesidades humanitarias 

Según el Plan Invernal 2022, en El Salvador hay 3.123 
lugares (colonias, comunidades, barrios y otros) 
expuestos a inundaciones y deslizamientos donde 
residen alrededor de 1.355.880 personas propensas 
a necesitar asistencia humanitaria inmediata. De 
estas, al menos 68.000 se verán en necesidad de 
buscar refugio en albergues temporales ante una 
emergencia. El gobierno ha avanzado en fortalecer los 
mecanismos de prevención y respuesta a emergencia 
por la gran cantidad de personas que están expuestas 
al riesgo y propuestas a necesitar albergue temporal 
para salvaguardar su vida. Las personas necesitan 
albergues que cumplan con los estándares mínimos 
para su protección integral.  

Además del contexto de desplazamiento por 
desastres, un gran número de personas con altas 
necesidades humanitarias, están retornando a El 
Salvador. Según la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME), de enero a agosto de 2022 han 
retornado 10.399 personas (3.239 durante el mismo 
periodo de 2021), un incremento del 221 por ciento. 
Del total, las mujeres representan el 39,9 por ciento 
y la niñez el 34,62 por ciento. Los tres principales 
motivos de salida del país son factores económicos, 
inseguridad y reunificación familiar. Las personas 
retornadas necesitan asistencia de alimentación, 
transporte, artículos de higiene personal, prendas de 
vestir y albergue. El albergue es necesario por si no 
es posible el traslado a sus comunidades de origen 
el día de retorno, si no cuentan con un hogar donde 
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residir de forma permanente, o por temor de regresar 
a sus comunidades de origen, requiriendo apoyo en 
alojamiento y otros servicios básicos para atender sus 
necesidades. 

Por otro lado, las personas desplazadas por violencia 
y sobrevivientes de VBG dejan atrás sus propiedades, 
pertenencias, procesos educativos y empleo para 
salvar sus vidas y buscan acogida en redes de apoyo 
de familiares o conocidos. Las que no cuentan 
con dichas redes, se ven obligadas a refugiarse en 
alojamientos temporales, incluidos albergues, hoteles 
u hospedajes, a menudo enfrentándose a desafíos y 
vulnerabilidades específicas. La Ley Especial para la 
Atención y Protección Integral a Víctimas de Violencia 
en Condiciones de Desplazamiento Forzado establece 
la necesidad de instalar albergues temporales en 
condiciones dignas y seguras para atender a las 
personas en condición de desplazamiento. 

II. Proyección de las necesidades

Dada la recurrencia de emergencias climatológicas 
y el aumento de personas en condición de 
movilidad, se prevé que se mantenga la necesidad 
de albergues temporales con mecanismos de 
gestión y coordinación eficaces para responder a las 
necesidades humanitarias de las personas. Para la 
atención de la población de movilidad humana, existen 
al menos siete alojamientos temporales gestionados 
por organizaciones nacionales e internacionales, 
así como alternativas de apoyo a través de 
hospedaje en hoteles. 

Si no se gestiona la respuesta desde un enfoque de 
soluciones duraderas desde el inicio, las personas 
seguirán recurriendo a asentamientos improvisados. 
Se requiere consolidar un proceso de preparación 
y selección de albergues frente a emergencias, 
acondicionarlos para mitigar riesgos, formar al 
personal en materia de protección y establecer 
procesos de referencia hacia los servicios esenciales.

III. Panorama y población afectada 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones 
de albergue temporal están mayormente expuestos a 
riesgos de explotación y violencia sexual. Además, es 
posible que se den separaciones involuntarias de NNA 
de sus cuidadores/as. Las mujeres y niñas enfrentan 
riesgos de violencia sexual y basada en género más 
altos en situaciones de hospedaje compartido. 

Las personas LGBTIQ+ son objeto de niveles altos 
de violencia, discriminación y otras vulneraciones a 
sus derechos, por lo que necesario ofrecer servicios 
especializados. 

Las personas sobrevivientes de violencia pueden 
enfrentar obstáculos para acceder a medidas de 
protección y/o servicios esenciales que salvan vidas.  

Las personas adultas mayores y personas con 
condiciones médicas precedentes necesitan 
servicios especializados de acuerdo con las 
necesidades identificadas. Así mimo, las personas con 
enfermedades crónicas deben mantener el acceso a 
sus tratamientos médicos y asegurar la provisión de 
sus medicamentos y tratamientos de forma adecuada 
y segura, incluyendo aquellas que viven con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH).

Las personas con discapacidad o diversidad funcional, 
quienes se encuentran especialmente vulnerables por 
los numerosos obstáculos a los que se enfrentan de 
manera cotidiana. 

La población refugiada y solicitante de asilo en El 
Salvador usualmente no cuenta con redes de apoyo 
en el país, por lo cual recurren a los alojamientos 
temporales para resguardarse por largos periodos de 
tiempo, con impacto en su salud física y emocional.

La población migrante retornada a El Salvador 
regresa con grandes necesidades humanitarias, en 
especial aquellas que tienen un perfil sin arraigo, con 
necesidades de protección, y población LGBTIQ+, entre 
otras, que en muchos casos no pueden regresar a sus 
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comunidades de origen y no cuentan con redes de 
apoyo posterior al retorno.

IV. Monitoreo 

Se implementará un mecanismo de recolección de 
necesidades de forma conjunta con las autoridades 
nacionales, en concreto con el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SNPC) en todos sus niveles (nacional, 
departamental, municipal y local) y en específico 

con la Dirección Nacional de Albergues, la DGME y 
organizaciones de la sociedad civil que forman parte 
del EHP para identificar brechas significativas en la 
provisión de servicios básicos y de protección en 
los albergues temporales. Además, se coordinará 
con otros sectores (Protección, WASH, Seguridad 
Alimentaria, Salud, entre otros) para la provisión 
efectiva de servicios y asistencia humanitaria.

V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1
Porcentaje de la población en sitios con 
servicios de gestión de adecuados 

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de Contingencia 
Temporada Invernal 2022 (Datos de cantidad de población 
expuesta a riesgo por inundación y deslizamientos)  
Dirección General de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas 
DTM, OIM 2020 (porcentaje de población albergada en sitios con 
estructuras de gestión inclusivas y representativas)

2
Porcentaje de población en sitios con 
estructuras de gestión inclusivas y 
representativas  

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de Contingencia 
Temporada Invernal 2022 (Datos de cantidad de población 
expuesta a riesgo por inundación y deslizamientos)  
Dirección General de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas 
DTM, OIM 2020 (porcentaje de población albergada en sitios con 
estructuras de gestión inclusivas y representativas)

3 Porcentaje de la población 
 en sitios que son física y socialmente 
adecuados 

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de Contingencia 
Temporada Invernal 2022 (Datos de cantidad de población 
expuesta a riesgo por inundación y deslizamientos)  
Dirección General de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas 
DTM, OIM 2020 (porcentaje de población albergada en sitios con 
estructuras de gestión inclusivas y representativas)
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3.6. 
Protección

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) MUJERES NIÑOS Y NIÑAS ADULTOS MAYORES (60+)

834,3k 444,6k 253,1k  105,4k

I. Análisis de las necesidades humanitarias 

En El Salvador, los fenómenos naturales recurrentes 
exacerbados por el cambio climático aumentan 
la precariedad de la población en condición de 
vulnerabilidad. Además, la posición geográfica del 
país lo ha expuesto a redes de crimen organizado. A 
pesar de una reducción de los índices de homicidios, 
el crimen y la violencia representan una amenaza al 
desarrollo social y el crecimiento económico.

Al menos 834.277 personas presentan necesidades 
de protección, que incluyen riesgos para la protección 
de su vida, seguridad y bienestar; el derecho a una vida 
libre de violencia de género; la protección de NNA  
 
55 Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM), 2021

contra la violencia, el abuso y la explotación; el 
ejercicio de derechos fundamentales; y el acceso a 
servicios y bienes básicos para una vida digna. 

Se evidencian altas necesidades de protección en 
las mujeres, NNA, población LGBTIQ+, así como la 
población desplazada y retornada, al ser vulnerables 
a estructuras criminales que aspiran a ganar control 
social y territorial. A su vez, hay obstáculos para 
acceder a derechos como la educación, el empleo 
y espacios recreativos. Según la EHPM 2021, el 
36,4 por ciento de la población salvadoreña expresó 
autoimponerse restricciones debido a la inseguridad.55 
Un hogar es considerado con este tipo de restricción si, 
debido al clima de inseguridad en su comunidad, sus  
 

NÚMERO DE PERSONAS CON
NECESIDADES

300.000

100.000

25.000

PERSONAS CON NECESIDADES

1 2 3 4 5

NIVEL DE SEVERIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD
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miembros no pueden salir de noche, dejar que 
los niños salgan a jugar, dejar sola la casa, poner 
un negocio o en el caso de las mujeres, transitar 
con libertad.56

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en los 
primeros cinco meses de 2022, se reportaban 577 
denuncias por desapariciones.57 La extorsión continuó 
representando la principal fuente de financiación de 
maras y pandillas. La PNC, reportó 1.715 casos de 
extorsiones en 2021.58 Al cierre de 2021 se reportaron 
80 feminicidios.59  Ante el repunte de homicidios en 
marzo de 2022, la Asamblea Legislativa decretó el 
régimen de excepción como medida para proteger 
“la vida, la paz y la seguridad de la población 
salvadoreña”.

Las personas retornadas requieren estrategias y 
programas especializados de acuerdo con el ciclo 
de vida para su reintegración en las comunidades de 
origen o de residencia.  

De los 262 municipios en El Salvador, 53 están 
afectados severamente por la confluencia de 
necesidades de protección ante el crimen, el 
desplazamiento, la violencia de género, las 
desapariciones, la migración, y las consecuencias de 
la pobreza. Los departamentos en situación crítica son 
San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, San 
Miguel y Ahuachapán. 

La situación de protección de los derechos humanos 
de la población, necesarios para que las personas y 
familias permanezcan arraigadas en sus comunidades 
y alcancen soluciones, desafía la capacidad de 
respuesta humanitaria.

II. Proyección de las necesidades 

El entorno de protección de la población salvadoreña 
en 2023 estará marcado por problemas estructurales, 
como la pobreza, la desigualdad, la violencia, 

56 Idem, pag. 476, referirse a pregunta 620.
57 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html
58 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Extorsiones-hurtos-y-violaciones-aumentaron-en-2021-20220203-0089.html
59 Infosegura, Análisis Sobre la Situación de Violencia y Seguridad Ciudadana, Enero a Diciembre 2021, disponible en: https://infosegura.org/wp-content/

uploads/2022/08/Ana%CC%81lisisSC2021-SLV.pdf 

la inseguridad alimentaria, así como factores 
coyunturales, como por ejemplo, las consecuencias de 
desastres naturales.

En 2023, se prevé un incremento en la demanda de 
servicios de salud mental y atención psicosocial, 
cuidados parentales, representación y orientación 
legal, y asistencia humanitaria. Será preciso fortalecer 
la autosuficiencia y resiliencia de las familias y 
comunidades afectadas a través del acceso a 
derechos y servicios, desarrollo de capacidades y 
oportunidades de medios de vida, particularmente para 
mujeres, NNA, personas con discapacidad, población 
LGBTIQ+ y miembros de minorías étnicas. 

La crisis global desencadenada por el conflicto Rusia-
Ucrania profundizará los desafíos para la recuperación 
económica tras la pandemia de la COVID-19. Las 
interrupciones en la cadena de suministro global y el 
subsecuente aumento de los precios de los alimentos 
repercutirán en la estabilidad social, y exacerbará las 
desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad, 
incrementando los riesgos de protección. 

III. Panorama y población afectada 

La violencia tiene una afectación desproporcionada 
en las comunidades con mayor índice de pobreza e 
impacta en el ejercicio de derechos de las poblaciones 
más vulnerables. La niñez, la adolescencia, la juventud, 
mujeres y niñas, personas LGBTIQ+ y personas 
desplazadas internas y retornadas son las más 
afectadas por la violencia. 

Las personas adultas mayores reportan sentirse 
excluidas en sus comunidades y entorno social. 
Las juventudes expresan su preocupación por el 
acceso limitado a oportunidades de empleo, lo cual 
obstaculiza el sostén de la economía de familias 
enteras, y contribuye al riesgo de falta de trabajo o 
reclutamiento forzado de NNA y jóvenes por parte de 
las pandillas. 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Extorsiones-hurtos-y-violaciones-aumentaron-en-2021-20220203-0089.html
https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/08/Ana%CC%81lisisSC2021-SLV.pdf
https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/08/Ana%CC%81lisisSC2021-SLV.pdf
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En algunos entornos, las mujeres jóvenes están 
confinadas en sus casas para actuar como cuidadoras 
principales de niñas y niños, lo que impide que 
completen su educación. Las personas LGBTIQ+ 
sufren elevados índices de violencia y crímenes de 
odio. Los NNA están expuestos a graves violaciones 
de derechos humanos como uniones tempranas, trata, 
abusos, explotación y reclutamiento y otras formas de 
violencia ejercidas por los grupos criminales.

IV. Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria y de 
protección se realizará a través de lo consensuado en 
el Sector de Protección. El seguimiento se concentrará 
en las medidas de asistencia y protección frente a 
la violencia, especialmente focalizadas en mujeres y 
NNA; medidas de prevención y atención a las personas 
desplazadas internamente; el acceso al territorio y los 
procesos de asilo justos y eficientes para personas 
solicitantes de asilo y refugiadas; y la atención de las 
necesidades y acceso a servicios de protección para 
personas en situación de movilidad humana en el 
contexto de movimientos mixtos de personas. 

V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Homologación de Homicidios y 
Feminicidios

Protección Fiscalía General de la República, Instituto 
de Medicina Legal y Policía Nacional Civil.

2 Casos recibidos en Juntas de Protección 
de la Niñez y de la Adolescencia

Protección a la Niñez Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia – CONNA

3 Pobreza Multidimensional Protección Dirección General de Estadística y Censos 
4 Personas retornadas a El Salvador por 

municipio de destino
Protección OIM con datos de la Dirección General de 

Migración – DGME
5 Municipios identificados de origen 

“expulsión” en el informe de Caracterización
Protección Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 

Caracterización de la movilidad interna a 
causa de la violencia

6 Registros por el delito de desaparición 
de personas (art. 148-A CP) de enero a 
diciembre

Protección Fiscalía General de la República

7 Inscripción de controles prenatales de 10 
a 19 años

Violencia basada en género y Protección a 
la Niñez

Mapa de embarazos en adolescentes en El 
Salvador

8 Prevalencia de violencia sexual a lo largo 
de toda la vida

Violencia basada en género Encuesta nacional sobre violencia sexual 
contra las mujeres

9 Cantidad de víctimas por los delitos 
comprendido en la LEIV a Nivel Nacional

Violencia basada en género Fiscalía General de la República

10 % de hogares donde la jefa del hogar es 
mujer

Violencia basada en género Dirección General de Estadística y Censos
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3.6.1. 
Subsector: Violencia Basada en Género (VBG)

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) MUJERES NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (NNA)

PERSONAS ADULTAS MAYORES

615k 440,2k 180,4k 80,2k

I. Análisis de las necesidades humanitarias 

La VBG es un problema grave que pone en peligro la 
vida de las personas, particularmente de las mujeres y 
las niñas, que no siempre pueden acceder a servicios 
en contexto humanitario o de emergencias. Se 
estima que 614.976 personas están en necesidad de 
protección por VBG, donde el 29 por ciento son NNA 
menores de 18 años. 

La violencia sexual tiene un alto impacto en la vida de 
las mujeres, en especial de las niñas y jóvenes. En El 
Salvador, 64 de cada 100 mujeres de 15 años o más 
han experimentado violencia sexual en algún momento 
de su vida; es decir, 2 de cada 3 mujeres.  
 
60 UNFPA. Cuaderno de Población 1. Dos de Cada tres mujeres sufren violencia sexual en El Salvador.Encuesta Nacional de Violencia Sexual 2019

En los espacios públicos, 60 de cada 100 mujeres 
experimentaron este tipo de violencia.60. Las mujeres 
y las niñas sobrevivientes de VBG enfrentan barreras 
adicionales para acceder a servicios y recuperarse 
debido a la desigualdad de género y otras formas 
de discriminación. En el primer semestre de 2021, 
se registraron 13.348 hechos de violencia contra 
las mujeres, dato que evidencia la magnitud de este 
problema, que debe analizarse tomando en cuenta que 
no todas las mujeres, niñas y adolescentes tienen la 
oportunidad de acudir a los servicios de atención. 

Asociado a la violencia sexual, existe una 
preocupación por el embarazo en niñas y 
adolescentes, quienes ven vulnerados su derecho  
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a tener una vida libre de violencia y que representa 
limitantes para su pleno desarrollo, no sólo en su 
salud física, sino también en su salud mental y 
su potencialidad de superar las condiciones de 
vulnerabilidad. Entre 2015 y 2020 se han registrado 
105.930 embarazos de niñas y adolescentes, de las 
cuales, 5.104 eran niñas de entre 10 a 14 años.61.

Organizaciones del Subsector de VBG han identificado 
uniones a temprana edad, sobre todo en contexto de 
pandemia y confinamiento por COVID-19 como una 
medida de sobrevivencia y aseguramiento de recursos. 
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (2021), 
el 4,3 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años se 
casaron antes de los 15 años, y el 19,7 por ciento antes 
de los 18 años, con mayor incidencia en la zona rural. 
Asegurar la permanencia escolar de las adolescentes 
y su formación en derechos y educación integral 
de la sexualidad, así como el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, con disponibilidad de 
anticonceptivos modernos son estrategias clave para 
prevenir este tipo de práctica dañina para el proyecto 
de vida de niñas y mujeres jóvenes. 

La violencia psicológica es más difícil de evidenciar 
o que las mismas mujeres reconozcan, dados los 
estereotipos de género que persisten y que inciden en 
los hechos de discriminación y violencia, vulnerando su 
capacidad de identificar riesgos, así como medidas de 
protección de forma oportuna. En el primer semestre 
de 2021 se registraron 697 hechos de violencia 
psicológica, donde las víctimas fueron en su mayoría 
mujeres entre 25 y 34 años.62

Finalmente, la violencia feminicida es la máxima 
expresión de VBG contra las mujeres, pudiendo 
culminar en feminicidio y en otras formas de muertes 
violentas. En 2021, se registraron 132 muertes 
violentas de mujeres a nivel nacional, lo que no sólo 
afecta a las mujeres sino también a sus familias.

61 UNFPA. Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes - Mapa El Salvador 2020
62 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres. El Salvador, enero a junio de 2021

II. Proyección de las necesidades

Como se ha indicado anteriormente, las mujeres y 
las niñas sobrevivientes de VBG enfrentan barreras 
adicionales para acceder a servicios y recuperarse 
debido a la desigualdad de género y otras formas de 
discriminación. Asimismo, se observa la necesidad de 
que las mujeres cuenten con información más precisa 
de los servicios ante hechos de VBG. 

Con la Tormenta Tropical Julia se observó la 
importancia de brindar atención psicosocial a las 
mujeres y fortalecer las coordinaciones a nivel local, 
articulando con las municipalidades. 

De manera adicional, aún hay brechas en la atención 
a mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y 
mujeres LGBTIQ+, quienes no cuentan con medidas de 
atención específica y las rutas de atención no son de 
conocimiento a nivel comunitario. Además, en general, 
hay limitados espacios seguros para mujeres y no hay 
conocimiento claro de qué significan, qué condiciones 
deben tener y qué servicios brindar, siendo evidente 
que el personal que brinda atención en emergencias 
aún no cuenta con capacitación e información al 
respecto, situación observada en el marco de la 
reciente emergencia: mucho personal es nuevo o está 
en rotación, por tanto, se proyecta una necesidad 
de fortalecimiento de capacidades en prevención y 
respuestas de VBG. 

De cara a futuras emergencias, en particular las 
relacionas con choques climáticos recurrentes, se 
proyecta una necesidad de generar capacidades en el 
personal de primera respuesta a nivel local, además 
de definir herramientas y rutas de atención ante un 
hecho de violencia basada en género. Lo último con 
el fin de permitirles hacer referencias seguras y dar 
seguimiento a los casos. 
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Finalmente, se identifica una necesidad de garantizar 
kits de dignidad y kits de emergencia ante violencia 
sexual, de manera más accesible para mujeres, 
quienes también no siempre cuentan con información 
sobre qué hacer y a dónde dirigirse ante este tipo 
de hechos, proyectándose la necesidad de dotar de 
dichos kits y de brindar información más amigable a 
nivel territorial.

III. Panorama y población afectada 

La VBG afecta principalmente a las mujeres y las niñas, 
debido a la desigualdad de género y el desequilibrio 
de poder entre hombres y mujeres que se evidencian 
en las brechas de acceso a la salud, protección y 
otros servicios esenciales, así como en los índices de 
violencia que expresan una vulneración a sus derechos 
y los riesgos que representa en contexto humanitario. 

Más del 72 por ciento de las personas en necesidad de 
asistencia por VBG son mujeres en todo su curso de 
vida, de las cuales el 28 por ciento son niñas 

63 UNFPA. Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes - Mapa El Salvador 2020. Página 11

y adolescentes menores de 18 años. Este grupo 
poblacional sufre particularmente los impactos de la 
violencia sexual. De acuerdo con diversos estudios, las 
adolescentes con antecedentes de violencia sexual en 
su niñez y que enfrentan un embarazo tienen 5,3 veces 
más posibilidades de tener complicaciones durante la 
gestación y parto; de igual forma, enfrentan diversas 
consecuencias físicas, psíquicas y sociales63.

IV. Monitoreo 

El abordaje y monitoreo de la VBG requiere establecer 
mecanismos de trabajo articulado, que desde el 
Subsector de VBG se promoverán, partiendo del mapeo 
de servicios y de localización de las instituciones de 
protección y atención, la generación de instrumentos 
y herramientas técnicas que faciliten las medidas de 
prevención y respuesta, así como la generación de 
información a nivel de los territorios, en coordinación 
con otros sectores y actores humanitarios y 
estableciendo alianzas con actores locales.

V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Tasa de natalidad por 1000 mujeres de 10 
a 19 años

 Violencia Basada en Género  Mapa de embarazos en adolescentes en 
El Salvador – registro de inscripciones 
prenatales de MINSAL

2 Prevalencia de violencia sexual a lo largo 
de toda la vida

Violencia Basada en Género  Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual

3 Porcentaje de víctimas por los delitos 
comprendidos en la LEIV a nivel nacional

Violencia Basada en Género Fiscalía General de la República
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3.6.2.  
Subsector: Protección a la niñez
 

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) NIÑOS NIÑAS

253,1k 120,5k 123,5k
I. Análisis de las necesidades humanitarias 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) están 
expuestos a distintas manifestaciones de violencia, 
como la violencia física, sexual y psicológica, en los 
distintos ámbitos en los que se desenvuelven, como el 
hogar, las instituciones, la escuela y la comunidad; y en 
diferentes contextos, como en el caso de emergencias 
nacionales o locales. 

Las niñas son víctimas de violencia sexual por parte 
de los miembros de las maras o pandillas. En el caso 
de niños y adolescentes hombres esta vinculación se 
recrudece por las masculinidades violentas. En cuanto 
al género, las adolescentes mujeres y población 
LGBTIQ+ viven con mayor riesgo de explotación y 
abuso sexual dentro de esos grupos. Las maras o 

pandillas pueden obligar a las personas a huir de sus 
hogares, desplazarse y dejar las escuelas.

La violencia sexual, especialmente en niñas y 
adolescentes, es un fenómeno persistente en El 
Salvador. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública (2021), del total de casos de violencia sexual, 
el 67 por ciento fue en niñas y adolescentes mujeres 
de 0 a 18 años y el 56 por ciento de los casos de 
violencia sexual se dieron en los hogares o domicilios 
particulares.

El cambio climático y los desastres provocados 
por fenómenos naturales agudizan los problemas 
económicos y deterioran la situación socioeconómica 
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de las familias, exponiendo a la niñez y adolescencia 
a mayores riesgos como la situación calle, el trabajo 
infantil, la explotación sexual y la mendicidad como 
formas de subsistencia. 

La violencia continúa siendo causa subyacente de la 
migración y el desplazamiento forzado y son también 
considerados para muchos NNA como las únicas 
opciones para huir de las distintas manifestaciones 
de violencia a los que son expuestos en sus 
familias, escuelas, instituciones y comunidades. En 
consecuencia, muchos deciden emprender la travesía 
hacia otros países, ya sea con sus familiares o no 
acompañados, como lo muestra el incremento de 
personas retornadas a El Salvador durante el 2022. 
Según datos de la Dirección General de Migración 
y Extranjería y la Organización Internacional de 
Migraciones (2022), en 2021 retornaron al país 
8.481 personas de las cuales 2.880 eran NNA, lo que 
representa el 33,96 por ciento del total de retornos. 

Las necesidades de los NNA incluyen: participar 
en la discusión de los problemas que afectan sus 
vidas, en particular las expresiones de violencia, 
discriminación y estigmatización; disponer de servicios 
de protección especializados para las víctimas de 
violencia y explotación, programas de reintegración 
especializados niños y niñas retornados y desplazados, 
y creación de sistemas de gestión de casos; disponer 
de espacios protectores de calidad adaptados a la niñez 
y adolescencia; contar con programas que beneficien 
a los NNA más vulnerables, incluidos los que poseen 
alguna discapacidad, los no acompañados y separados, 
LGBTIQ+ y los pertenecientes a poblaciones indígenas.

II. Proyección de las necesidades 

En 2023, se espera un considerable incremento en 
el número de retornos y por consiguiente, de las 
necesidades humanitarias de los menores retornados. 
En los primeros seis meses ya han retornado 8.048 
personas, lo cual representa el 95 por ciento del total 
de retornos en 2021. En cuanto al retorno de NNA 
en ese mismo período han retornado 2.731 (595 no 
acompañados).

Los factores que hacen compleja la situación 
humanitaria de la niñez y adolescencia en El Salvador 
pueden llegar a impactar en una situación extrema hasta 
al 28,2 por ciento de la población total, que representan 
1.781.716 NNA (DIGESTYC, 2022), debido a que por 
su nivel de madurez necesitan protección y cuidados 
especiales, reconociéndose que existen importantes 
brechas en los servicios y atenciones disponibles, lo cual 
se agrava en un contexto humanitario. 

III. Panorama y población afectada 

• Población 
A partir de los indicadores seleccionados y las 
fuentes de información utilizadas, se determina 
que la población en necesidad asciende a 
253.068 NNA, quienes se enfrentan a complejas 
situaciones de vulnerabilidad, en las que tanto su 
integridad como su libertad son afectadas por 
múltiples formas de violencia. 

IV. Monitoreo 

El monitoreo de la situación humanitaria y de 
protección de la niñez y adolescencia en El Salvador se 
realizará en coordinación con las instancias del Sector 
de Protección y, en específico, por medio del Subsector 
de Protección de la Niñez.

V. Indicadores
# INDICADOR SECTOR FUENTE

1  Casos recibidos en Juntas de Protección 
de la Niñez y de la Adolescencia

Protección a la Niñez Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia - CONNA

2  Tasa de natalidad por 1000 mujeres de 10 
a 19 años

Protección a la Niñez  Mapa de embarazos en adolescentes en 
El Salvador – registro de inscripciones 
prenatales de MINSAL
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3.7.  
Salud

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) MUJERES NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD64

247,3k 73,5k 173,7k 16,8k

I. Análisis de las necesidades humanitarias

El gobierno está realizando esfuerzos para cumplir con 
las recomendaciones de la OMS/OPS para incrementar 
la inversión en salud, que era de un 2,5 por ciento del PIB 
y que en 2022 alcanzó un 6 por ciento. Actualmente el 
monto de la asignación de fondos para el ramo de salud 
representa el 14 por ciento del total del gasto público 
nacional65. Asimismo, se ha priorizado a la población 
materno infantil a través de la Política Nacional de Apoyo 
al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos” que está 
acompañada de la Ley Nacer con Cariño, Ley Crecer 
Juntos y el proyecto Creciendo Saludables Juntos. 

61 Estimado con base a la prevalencia de discapacidad en población de 0 a 18 años (3,1% equivalente a 5,387.18) y en mujeres (6,4% equivalente a 11,484.21), de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2015 (CONAYPD, 2016).

65 Presidencia de la República de El Salvador, 2022

Sin embargo, las necesidades que partían de 
problemas estructurales como la pobreza y la 
malnutrición se han agudizado ante el impacto de 
la COVID-19 y de los eventos climáticos adversos 
para los medios de vida de las familias. Todo 
ello se evidencia en los reportes situacionales de 
emergencias hidrometeorológicas, en el Informe de la 
CIF, la EHPM y en la Encuesta Nacional de Salud (ENS).

La ENS 2021 indica que deben aumentarse los 
esfuerzos para proveer servicios básicos de salud 
para la población salvadoreña, especialmente para las 
niñas, los niños, las mujeres embarazadas y en período  
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de lactancia, quienes son más vulnerables ante las 
crisis. La cobertura en vacunación ha experimentado 
un descenso significativo a nivel global y también en 
El Salvador. De acuerdo con la ENS 2021, la cobertura 
en todas las vacunas ha disminuido entre 1.8-14.2 
por ciento en comparación con la ENS 2014 (MINSAL, 
2022). También es un desafío, entre los cuidados 
esenciales del neonato para su supervivencia, el 
contacto piel con piel, que no solo es una medida de 
protección contra la hipotermia, sino que además 
permite el apego precoz y el inicio oportuno de la 
lactancia materna. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSAL), en 
menores de cinco años existen brechas en la atención 
de diarreas: En 2022 un 33,7 por ciento de ellos no ha 
recibido ni asesoramiento ni tratamiento, siendo un 
aspecto clave que debe considerarse en la respuesta 
a emergencias, manejo de albergues, planificación de 
servicios de salud, higiene, agua segura y saneamiento 
ambiental, entre otros.

II. Proyección de las necesidades

Si el país enfrenta más crisis, la población que ya 
es vulnerable estará en mayor riesgo de mortalidad 
y podría incrementarse el número de personas con 
necesidades humanitarias en salud. Las inversiones 
en salud como parte de la respuesta humanitaria 
podrían aminorar el impacto en estos grupos si 
son implementadas en el corto y mediano plazo y 
acompañadas de proyectos de desarrollo. 

El país realiza esfuerzos importantes para el 
financiamiento en salud, pero también requiere 
de apoyo en esta etapa de recuperación ante los 
impactos de la COVID-19, pues simultáneamente se 
ha incrementado la pobreza y ha decrecido el PIB. 
Abordar las necesidades humanitarias y fortalecer 
las capacidades de respuesta en materia de calidad 
y continuidad de los servicios de salud, constituyen 
acciones que previenen muertes, enfermedades, 
discapacidades y potencialidades, especialmente de 
las niñas y los niños. 

III. Panorama y población afectada 

• Mujeres embarazadas 
La vacuna TDAP protege a las mujeres 
embarazadas del tétanos, la difteria y la tosferina 
y permite pasar los anticuerpos a sus bebés. Sin 
ella, los bebés estarían desprotegidos durante 
las primeras semanas de vida. De acuerdo con 
las estadísticas nacionales de cobertura de la 
vacunación TDAP en embarazadas del MINSAL/
CENABI, la cobertura en 2021 fue del 77 por 
ciento dejando expuestas al 23 por ciento de 
mujeres gestantes y a sus bebés a enfermedades 
prevenibles y a riesgo de mortalidad.

• Población 2: Niñas y niños  
La niñez ha sido afectada por la pandemia de 
la COVID-19. De acuerdo con las estadísticas 
nacionales de cobertura de la vacunación SRP 
(sarampión, rubéola y parotiditis) del MINSAL/
CENABI , la cobertura en 2021 fue del 73,5 por 
ciento, dejando expuesto al 26,5 por ciento de 
los menores de dos años a estas enfermedades 
y en riesgo a mortalidad. La ENS 2021, indica 
que el 79,9 por ciento de los recién nacidos no 
recibieron contacto piel con piel, fundamental para 
la supervivencia en el período neonatal. Además, 
la ENS 2021 destaca que el 33,7 por ciento de los 
menores de cinco años presentaron diarreas sin 
asesoramiento ni tratamiento, exponiéndolos a 
desnutrición aguda, al deterioro acelerado de su 
salud y a mortalidad.

IV. Monitoreo 

El monitoreo se desarrollará a través de los socios del 
Sector de Salud del EHP, así como de las estadísticas 
generadas y disponibles del MINSAL. Los indicadores 
que serán seleccionados para el Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP) estarán alineados a los escogidos 
para el NHO, que incluye la propuesta de proyectos, 
el seguimiento de las acciones sectoriales en la 
plataforma 345W e informes de situación entre otras 
herramientas de monitoreo.
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V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Cobertura de TDPA en mujeres 
embarazadas

Salud Estadísticas CENABI (MINSAL, 2022)

2 Cobertura de SRP en niñas y niños 15 – 18 
meses

Salud Estadísticas CENABI (MINSAL, 2022)

3 Porcentaje de niñas y niños recién nacidos 
sin contacto piel con piel (cuidado térmico 
para el recién nacido)

Salud Encuesta Nacional de Salud 2021 
(MINSAL, 2022)

4 Porcentaje de niños de 0-59 meses con 
episodio de diarrea en las últimas dos 
semanas que no recibió asesoramiento ni 
tratamiento

Salud Encuesta Nacional de Salud 2021 
(MINSAL, 2022)

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de ACNUR.
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3.8.  
Seguridad alimentaria

PERSONAS EN NECESIDAD (PIN) MUJERES NIÑOS Y NIÑAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

867,9k 312,9k 294,3k 51k
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I. Análisis de las necesidades humanitarias 

De acuerdo con el análisis de necesidades realizado 
por el Sector SAN, las múltiples crisis presentadas 
en los últimos años han tenido un efecto directo 
sobre la capacidad de las personas para satisfacer 
sus necesidades básicas de manera sostenida. 
Esto incluye a las personas que se encuentran en 
inseguridad alimentaria en crisis con acceso limitado a 
alimentos (Fases 3 y 4 CIF, PIN 869.118 personas).

Existen tres factores asociados a la inseguridad 
alimentaria: 1) El aumento de los precios de los 
alimentos y en particular de los granos básicos (uno 
de los más altos en los últimos 15 años), lo cual se 
espera que continúe durante todo el 2022. El costo 

de la Canasta Básica Alimentaria se incrementó de 
$146,3 (rural) y $203,7 (urbana) en junio de 2021 a 
$173,7 (rural) y $235,5  (urbana) en junio de 2022; 
2) La limitada disponibilidad y agotamiento de las 
reservas de granos básicos, que se asocia a brechas 
alimentarias en comunidades con necesidades 
básicas insatisfechas, sobre todo en departamentos 
con mayor dependencia de la agricultura de 
subsistencia, donde los agricultores vienen sufriendo 
los efectos de la sequía experimentada en ciclos de 
producción anteriores, perdieron sus cosechas, medios 
de vida y aumentó su endeudamiento ; y 3) La pérdida 
de empleos y disminución de ingresos ha recrudecido 
la migración interna y externa en busca de fuentes 
de trabajo. La tasa de desempleo se mantiene 1 por 
ciento por arriba de la tasa de 2019 (7 por ciento al 
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2021) y es un factor determinante para la situación de 
inseguridad alimentaria, ya que los hogares podrían 
limitar aún más su poder adquisitivo y el acceso 
a los alimentos.66 Por su vulnerabilidad y nivel de 
limitación económica, estas familias son las que 
generalmente requieren ayuda humanitaria cuando se 
presenta un impacto.

Existen más de 400.000 personas dedicadas a la 
agricultura en El Salvador. La gran mayoría (95 por 
ciento) son pequeños agricultores que trabajan en tierras 
marginales y degradadas. Ellos producen alrededor del 
75 por ciento del maíz y frijol que se consume en el país, 
donde aproximadamente el 30 por ciento de las familias 
rurales están en condición de extremada pobreza y 
dependen casi exclusivamente de estos dos cultivos para 
alimentarse.67

En El Salvador la inseguridad alimentaria se manifiesta 
en la desnutrición, deficiencias de micronutrientes y 
sobrepeso y obesidad. Estos problemas nutricionales 
deterioran la salud y la calidad de vida de quienes la 
padecen, limitando el desarrollo humano, económico y 
social de la nación.

Las familias agricultoras de subsistencia demandan de 
una asistencia técnica y un soporte económico directo 
que les permita en el corto plazo, reactivar y fortalecer su 
medio de vida, a fin de lograr una seguridad alimentaria 
sostenida para su familia y su comunidad. La asistencia 
técnica y la tecnología deberán ser capaces de contribuir 
al incremento de la productividad, permitiéndole el 
autoabastecimiento de alimentos y la generación 
de excedentes para satisfacer las necesidades. La 
diversificación agrícola contribuirá a mejorar su dieta 
alimenticia, aportando al desarrollo nutricional de las 
personas, especialmente de las niñas y niños.

Una meta conservadora de rendimiento de granos 
básicos es la de 70 quintales por manzana (qq/mz) 
para maíz y 20 qq/mz para frijol. Sin embargo, los 
rendimientos promedio actuales son de unos 40 qq/mz 
para maíz y unos 10 qq/mz para frijol.68 Por lo anterior,  

66 ANÁLISIS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA DE LA CIF JULIO – AGOSTO 2022 Publicado en septiembre 2022.
67 Agricultura | RAÍCES EL SALVADOR (raices.sv)
68 Las proyecciones en producción de granos básicos siguen siendo deficitarias en El Salvador (eleconomista.net)
69 ANÁLISIS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA DE LA CIF JULIO – AGOSTO 2022 Publicado en septiembre 2022.

es necesario y urgente la inversión en asistencia técnica, 
insumos agrícolas y en tecnología, para incrementar 
la productividad de los cultivos, especialmente los de 
subsistencia, así como la diversificación de los medios 
de vida de las familias.

II. Proyección de las necesidades 

El último análisis de la CIF estima, para el primer 
período proyectado (septiembre 2022 a febrero 2023), 
un mejoramiento del ingreso y acceso a alimentos 
en los hogares, con implicaciones positivas sobre 
la seguridad alimentaria y nutricional, con 28.000 
personas (alrededor del 1 por ciento de la población) 
en Fase de Emergencia (Fase 4 CIF) y 639.000 
personas (10 por ciento de la población) en Crisis 
(Fase 3 CIF). Los departamentos con más población 
en Fases 3 o 4 serán San Salvador (104.000), Santa 
Ana (62.000), Ahuachapán (58.000), Usulután (56.000) 
y Sonsonate (56.000).

Para el segundo período proyectado (marzo 2023 a 
junio 2023), que abarca el inicio el período estacional 
de hambre y la siembra de primera, se espera que más 
de 62.000 personas (1 por ciento de la población) 
estén en Emergencia y más de 800.000 (13 por 
ciento de la población) en Crisis. Se prevé que los 
departamentos de Ahuachapán, San Vicente, Cabañas, 
Usulután, Morazán y La Unión estén en Fase de Crisis, 
lo que significa que tres departamentos (Ahuachapán, 
Morazán y La Unión) retornan a esta condición 
después de un corto periodo favorable y se suman 
otros tres departamentos (San Vicente, Cabañas 
y Usulután). Se espera que el período de hambre 
estacional se presente de manera anticipada por un 
período al menos de 30 días, debido al agotamiento 
temprano de las reservas de alimentos y los altos 
precios de alimentos.69

Las estimaciones de la Asociación Cámara 
Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios (CAMPO), prevén un ciclo agrícola 
(2022-2023) con 2,8 millones de quintales de 
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cereales menos de los 23 millones que requieren los 
salvadoreños para alimentarse al año.70

Las prácticas inadecuadas de alimentación de niños 
y niñas durante los primeros mil días de vida, en 
particular la alimentación complementaria, pueden 
verse agravadas por las crisis en curso, junto con la 
anemia y la malnutrición materna. Si las necesidades 
alimentarias y nutricionales no se abordan 
adecuadamente dentro de los próximos meses, 
la muerte y la malnutrición seguirá aumentando 
hasta tener efectos devastadores a largo plazo y 
consecuencias intergeneracionales. 

III. Panorama y población afectada

Para el periodo proyectado (marzo a junio 2023), 
la CIF estima unas 869.000 personas en Fase 3 o 
superior (14 por ciento de la población analizada de 6,3 
millones) estableciéndose una tendencia al alza de la 
población vulnerable por inseguridad alimentaria que 
requerirá acción urgente.

Los hogares más vulnerables serán los afectados por 
choques climáticos, los que dependen de la agricultura 
para su subsistencia (producción o jornaleo) y los 
afectados por el alza de los precios (en pobreza 
relativa y pobreza extrema).  

El desafío futuro se enfoca en la asistencia alimentaria 
y el aumento de la productividad agrícola. El panorama 
de Seguridad Alimentaria, presentado en el informe 
de la CIF, estima brindar asistencia técnica a 332.872 
personas (102.422.10 familias) en Crisis y Emergencia 
por seguridad alimentaria. La situación actual de 
estas familias se ha complicado por las dificultades 
de acceso a los alimentos; por ello, la asistencia 
técnica contribuirá en el corto plazo al acceso y la 
sostenibilidad alimentaria y nutricional.

70 Las proyecciones en producción de granos básicos siguen siendo deficitarias en El Salvador (eleconomista.net)

Los impactos de las crisis de inseguridad alimentaria, 
generada por los choques climáticos en especial 
dentro del territorio del Corredor Seco y de movilidad 
humana tienen un común denominador: afectan 
a familias pobres, sin acceso al sistema formal 
de salud y educación y ubicadas en regiones con 
predominancia de población indígena. Prácticamente 
todos los sectores resaltan las necesidades agudas 
y diferenciadas de las mujeres, las adolescentes y las 
niñas, especialmente mujeres víctimas de violencia, 
mujeres cabeza de hogar, adolescentes abusadas y 
embarazadas y niñas migrantes y con desnutrición. 

Dentro de la población en movilidad humana destacan 
las necesidades alimentarias y nutricionales de las 
mujeres migrantes retornadas, refugiadas, solicitantes 
de asilo y refugio, las niñas y adolescentes, mujeres 
madres y personas de la comunidad LGBTIQ+ ya que 
sufren violaciones de sus derechos y abuso sexual. El 
número de menores migrantes no acompañados ha 
incrementado exponencialmente en los últimos años y 
requieren de acciones de protección especial.

IV. Monitoreo 

El monitoreo de la seguridad alimentaria se 
mantendrá mediante las acciones que realicen los 
socios del sector, consistentes en actualizaciones 
de la Clasificación CIF; la generación de indicadores 
relacionados a: medios de vida, SAN, ingresos, activos 
productivos, productividad, precios de alimentos; 
levantamiento de datos estadísticos a nivel nacional, 
evaluaciones específicas de proyectos, entre otros. 
Con estos datos se actualizarán los datos de PIN.

La información resultante de esos ejercicios de 
monitoreo o de generación de evidencia serán 
compartidos con los socios del Sector Seguridad 
Alimentaria para orientar la toma de decisiones. Los 
resultados de los proyectos que se implementen serán 
actualizados en la plataforma 345W.

Indicador 
# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Clasificación integrada en fases de 
seguridad alimentaria CIF

SAN Análisis CIF, actualización 2023
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Sección adicional  
Alojamientos de emergencia

71 IFRC Emergency Plan of Action (EPoA), 25 October 2022
72 Drección General de Protección Civil, Prevención y mitigación de desastres – Plan Invernal 2022 -  Informe de Situación Acumulado Tormenta tropical Julia del 

08 al 16 de octubre 2022

Como acuerdo del Equipo Humanitario de País, este 
sector tuvo su apertura a mediados de octubre 2022 
debido a las afectaciones y necesidad de respuesta 
por el paso de la tormenta tropical Julia.  Al momento 
de integrar este sector al documento, el proceso 
estaba por culminar lo que no permitió identificar 
un número específico de personas con necesidades 
humanitarias (PIN) bajo la metodología JIAF. Sin 
embargo, se agrega como una sección adicional que 
debe tomarse en cuenta dentro de este análisis de 
necesidades humanitarias.

I. Análisis de las Necesidades Humanitarias

El Salvador es el país más pequeño y más densamente 
poblado en la región centroamericana. Además, se 
ubica en la categoría de riesgo alto (6,7), al afrontar 
diferentes amenazas, tanto climatológicas como 
derivadas de la acción humana. Según el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 88,7% del 
territorio nacional se considera como zona de riesgo, 
y el 95,4% de su población habita en ese territorio. 
Históricamente, el país ha sido afectado por eventos 
tectónicos, volcánicos e hidro-meteorológicos. La 
actividad tectónica ha sido la que más cambios ha 
causado a su topografía y, junto a las inundaciones, la 
que ha provocado la mayor cantidad de pérdidas en 
vidas, viviendas y bienes materiales.

Los fenómenos naturales tales como las sequías 
extremas registradas entre 2015 y 2018, la intensa 
temporada de huracanes en 2020, y la tormenta 
tropical Julia en octubre de 2022, han demostrado 
de manera contundente que los efectos del cambio 
climático son y serán una de las principales amenazas 
que generan crisis humanitarias de gran magnitud. 

En la madrugada del lunes 10 de octubre, la tormenta 
tropical Julia entró por el oriente del país con 
vientos entre 40 y 70 km/h y sus intensas lluvias 
impactaron a la población, provocando inundaciones, 
desbordamiento de ríos y caída de árboles que 
bloqueaban el paso vehicular en varias zonas del país.

El registro de precipitaciones indicó que en el 
departamento de La Libertad hubo 182,4 mm3; en 
Panchimalco 203,8 mm3; en Guatajiagua, Morazán 
166 mm3 y en los municipios de Caluco, Izalco y 
Armenia en el departamento de Sonsonate 112,4 
mm3 de precipitación en 24 horas71.  De acuerdo 
con cifras reportadas por la Dirección de Protección 
Civil, la tormenta tropical Julia habría dejado 
aproximadamente 460 viviendas y edificaciones 
publicas afectadas, 314 vías obstruidas, 563 árboles 
caídos, 268 deslizamientos, 27 inundaciones y 41 
ríos desbordados. Alrededor de 1.700 personas (576 
familias) fueron asistidas en 145 albergues públicos72. 

El presidente de la República decreto el 8 de octubre 
de 2022 “Estado de emergencia nacional por el 
huracán Julia", el cual se mantuvo vigente por 15 días. 
sin embargo, al 1 noviembre 2022 aún se mantenía 
la alerta roja en 24 municipios que presentan altos 
niveles de riesgo debido a la temporada de lluvias. 

Aunque las familias albergadas y/o afectadas 
regresaron a  sus hogares, las afectaciones y riesgos 
siguen aun presentes pues en su mayoría viven en 
zonas de alto riesgo cerca de laderas, ríos, etc. Muchas 
familias no pudieron retornar ya que sus viviendas 
fueron destruidas por la tormenta, además de la 
perdida parcial o total de sus hogares, estas familias   
también perdieron sus animales domésticos, ganado, 
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implementos de trabajo, cultivos, capital de trabajo 
y bienes en general, incluyendo ropa, alimentos, 
muebles, entre otros.

Luego de la tormenta, las personas se enfrentan a 
muchas privaciones y desafíos para reanudar su vida 
diaria, ya que no cuentan con recursos para acceder 
a los bienes materiales necesarios para regresar a 
sus hogares, ni para invertir en la rehabilitación de 
su vivienda. De igual manera, es necesario invertir en 
recuperación de la infraestructura pública y obras para 
reparar los daños generados por la tormenta, así como 
para prevenir futuros deslizamientos de muros, tierra e 
inundaciones. 

Debido a esta situación que se vivió en octubre 2022, 
el ACNUR solicitó al Equipo Humanitario de País  
activar el sector de alojamientos de emergencia, para  
trabajar de manera conjunta con la Dirección General 
de Protección Civil y otras organizaciones locales e 
internacionales en la identificación de necesidades 
de las familias  y trabajar coordinamente en generar 
respuestas inmediatas a necesidades de alojamiento 
emergentes para la población afectada por la tormenta 
Julia, así como por emergencias eventuales que 
pudiesen generarse por las temporadas de lluvias que 
anualmente enfrenta el país. 

II. Proyección de las necesidades

En octubre 2022, la Dirección General de Protección 
Civil declaró 58 municipios con mayor afectación 
por la tormenta tropical Julia. Las poblaciones que 
sufrieron las mayores pérdidas y los daños más 
severos a sus viviendas habitan en la zona oriental y 
litoral del país. Estas personas se encontraban ya en 
situaciones de vulnerabilidad, debido a la precariedad 
de las construcciones, la ubicación en zonas de 
riesgo, muchas veces no mitigable y en ocasiones, una 
situación de tenencia incierta. 

Los recursos para responder a los efectos causados 
por la tormenta Julia son limitados debido al fuerte 
impacto generado. Por lo tanto, la prestación de 
asistencia humanitaria y alojamiento a corto y 
mediano plazo es esencial para reducir riesgos de 

protección, así como amenazas a la seguridad física 
debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran las 
personas afectadas, por no contar con un lugar donde 
vivir, o no tener los recursos mínimos para vivir.

Mientras que la etapa inicial de respuesta incluía sobre 
todo la gestión de albergues colectivos temporales, 
la solución de mediano plazo continuará necesitando 
la provisión de reparación de viviendas dañadas. 
A mediano plazo, la solución a la crisis de vivienda 
ocasionada por desastres naturales requerirá una 
mejora de las condiciones de habitabilidad de las 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y en 
zonas de riesgo.

La coordinación entre instituciones del gobierno, 
actores humanitarios nacionales e internacionales, 
miembros de la sociedad civil organizada, Naciones 
Unidas y miembros del movimiento de la Cruz Roja, 
es clave para mejorar la coordinación y la eficacia de 
la prestación de asistencia en materia de alojamiento, 
y construir el nexo con la etapa de recuperación y 
desarrollo de la vivienda digna. 

III. Panorama y población afectada

Se identifica como prioritaria la asistencia a los grupos 
en situaciones de mayor vulnerabilidad y que estén 
expuestas a mayores riesgos de protección, cuya 
capacidad de gestión para cubrir sus necesidades 
disminuye en situaciones de crisis.  Bajo tales 
consideraciones, las familias integradas por personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres jefas de 
hogar, niños, niñas y adolescentes, deben tener un 
tratamiento diferenciado.

Se requiere identificar las brechas de la asistencia 
humanitaria en el área de alojamiento, en lo que 
respecta a personas cuyas viviendas se vieron 
afectadas después de los huracanes y tormentas 
tropicales, personas que aún no hubieran sido 
asistidas o que hubieran recibido asistencia 
insuficiente, y hogares que están desplazados por 
motivos de violencia o conflicto y que requieren una 
solución de alojamiento temporal o de emergencia.
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V. Indicadores

# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 55.5 porcentaje de hogares que viven con 
techo de lámina metálica

Alojamiento de Emergencias Encuesta de Hogares Multipropósito 2021, 
DIGESTYC

2 7.2 porcentaje de hogares con exposición a 
daños y riesgos ambientales

Alojamiento de Emergencias Encuesta de Hogares Multipropósito 2021, 
DIGESTYC

3 Número de viviendas afectadas por 
desastres naturales

Alojamiento de Emergencias Direccion General de Protección Civil

IV. Monitoreo 

El Sector de Alojamiento promoverá el monitoreo 
conjunto y el uso de plataformas en línea en beneficio 
de la comunidad en general para comprender el 
impacto, mejorar el intercambio de información y 
aumentar el aprendizaje de experiencias exitosas. 
El equipo de coordinación del Sector de Alojamiento 
hará un seguimiento con los socios para proporcionar 
informes regulares sobre sus respuestas a través 
de los mecanismos establecidos por el Equipo 
Humanitario en El Salvador.

EL SALVADOR
Foto: OXFAM
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Parte 4:  

Anexos

SAN SALVADOR, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de ACNUR.
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4.1.  
Datos fuentes

Educación en emergencias:
• Efectos Socioemocionales de la Pandemia por 

Covid-19 en Estudiantes de 4º Grado a 1º de 
Bachillerato del Sistema Educativo Salvadoreño 
(2021). MINEDUCYT y FUNPRES.

• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2021.
• Estadísticas educativas del 

MINEDUCYT (2020-2021)

Agua, saneamiento e higiene
• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2021.
• Encuesta Nacional de Salud, 2021

Nutrición
• Ministerio de Salud/SIMMOW
• Encuesta Nacional de Salud 2021
• Encuesta Nacional de Salud- MICS 2014 

Seguridad alimentaria
• Clasificación Integrada por Fases de la Seguridad 

Alimentaria (CIF)
• Disponibilidad/Acceso/Utilización de 

alimentos EHPM 2021
• Puntaje de consumo de alimentos -Programa 

mundial de alimentos, WFP.
• Estrategias de afrontamiento basadas en 

consumo y medios de vida -Programa mundial de 
alimentos, WFP.

 Violencia Basada en Género
• Ministerio de Salud, registro de inscripciones 

prenatales 2020
• Encuesta Nacional de Violencia Sexual 

2019, DIGESTYC
• Registro de Víctimas de Delitos comprendidos en la 

LEIV, Fiscalía General de la República 2020 - 2021
• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021
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# INDICADOR SECTOR FUENTE

1 Porcentaje de estudiantes en escuelas en 
condición de vulnerabilidad ante desastres

Educación en emergencias Observatorio del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, 2017

2 Número de estudiantes con afectaciones 
en la salud mental

Educación en emergencias Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2021

3 Porcentaje de niñas y niños que desertaron 
del sistema educativo

Educación en emergencias Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2021

4 Porcentaje personas con acceso a agua 
mejorada

WASH Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM), 2021

5 Porcentaje de personas con acceso a 
saneamiento mejorado (servicio sanitario)

WASH Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM), 2021

6 Lactancia materna exclusiva para bebes de 
0 a 5 meses

Nutrición Encuesta Nacional de Salud, 2021

7 Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en niños 
de 6 a 59 meses

Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW

8 Prevalencia de anemia Hb <11g/dl en 
mujeres embarazadas

Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW

9 Prevalencia de sobrepeso basada en el 
peso por altura Z-score (WHZ)>2 entre los 
niños de 0–59 meses

Nutrición Encuesta Nacional de Salud, 2021

10 Porcentaje de bajo peso al nacer (<2500gr) Nutrición Ministerio de Salud/SIMMOW
11  Personas en condición en doble condición 

pobreza* y factores agravantes **
Recuperación Temprana EHPM, 2021

12 Porcentaje de la población en sitios con 
servicios de gestión de adecuados 

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de 
Contingencia Temporada Invernal 2022 (Datos 
de cantidad de población expuesta a riesgo por 
inundación y deslizamientos) Dirección General 
de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas. DTM, OIM 2020 (porcentaje de población 
albergada en sitios con estructuras de gestión 
inclusivas y representativas)

13 Porcentaje de población en sitios con 
estructuras de gestión inclusivas y 
representativas  

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de 
Contingencia Temporada Invernal 2022 (Datos 
de cantidad de población expuesta a riesgo por 
inundación y deslizamientos) Dirección General 
de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas. DTM, OIM 2020 (porcentaje de población 
albergada en sitios con estructuras de gestión 
inclusivas y representativas)

14 Porcentaje de la población en sitios que 
son física y socialmente adecuados 

CCCM Dirección General de Protección Civil: Plan de 
Contingencia Temporada Invernal 2022 (Datos 
de cantidad de población expuesta a riesgo por 
inundación y deslizamientos) Dirección General 
de Migración y Extranjería: Datos de personas 
retornadas. DTM, OIM 2020 (porcentaje de población 
albergada en sitios con estructuras de gestión 
inclusivas y representativas)

15 Homologación de Homicidios y 
Feminicidios

Protección Fiscalía General de la República, Instituto de 
Medicina Legal y Policía Nacional Civil.

16 Casos recibidos en Juntas de Protección 
de la Niñez y de la Adolescencia

Protección a la Niñez Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia – 
CONNA

17 Pobreza Multidimensional Protección Dirección General de Estadística y Censos 
18 Personas retornadas a El Salvador por 

municipio de destino
Protección OIM con datos de la Dirección General de Migración 

– DGME
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# INDICADOR SECTOR FUENTE

19 Municipios identificados de origen 
“expulsión” en el informe de Caracterización

Protección Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 
Caracterización de la movilidad interna a causa de la 
violencia

20 Registros por el delito de desaparición 
de personas (art. 148-A CP) de enero a 
diciembre

Protección Fiscalía General de la República

21 Inscripción de controles prenatales de 10 
a 19 años

Violencia basada en género y 
Protección a la Niñez

Mapa de embarazos en adolescentes en El Salvador

22 Prevalencia de violencia sexual a lo largo 
de toda la vida

Violencia basada en género Encuesta nacional sobre violencia sexual contra las 
mujeres

23 Cantidad de víctimas por los delitos 
comprendido en la LEIV a Nivel Nacional

Violencia basada en género Fiscalía General de la República

24 % de hogares donde la jefa del hogar es 
mujer

Violencia basada en género Dirección General de Estadística y Censos 

25 Cobertura de TDPA en mujeres 
embarazadas

Salud Estadísticas CENABI (MINSAL, 2022)

26 Cobertura de SRP en niñas y niños 15 – 18 
meses

Salud Estadísticas CENABI (MINSAL, 2022)

27 Porcentaje de niñas y niños recién nacidos 
sin contacto piel con piel (cuidado térmico 
para el recién nacido)

Salud Encuesta Nacional de Salud 2021. (MINSAL, 2022)

28 Porcentaje de niños de 0-59 meses con 
episodio de diarrea en las últimas dos 
semanas que no recibió asesoramiento ni 
tratamiento

Salud (MINSAL, 2022)

29 Clasificación integrada en fases de 
seguridad alimentaria CIF

Seguridad Alimentaria Análisis CIF, actualización 2023.
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4.2.  
Metodología

Las estimaciones de necesidades humanitarias se 
calcularon utilizando el Marco de análisis intersectorial 
o enfoque JIAF, que analiza de manera integral las 
necesidades que enfrentan las personas en El Salvador 
y mide la severidad de estas necesidades utilizando 
una serie de indicadores intersectoriales.

Para ello, se seleccionó el escenario de análisis 
compuesto por bases de datos con desagregación por 
área prioritaria, tomando en cuenta su población como 
número de casos dentro del análisis y basado en la 
evidencia de los datos. Así mismo, se seleccionaron 
los indicadores sectoriales.

Contexto

Evento / Shock

Impacto

Condiciones humanitarias 

Necesidades/preocupaciones prioritarias actuales y previstas

Política

Conductores

Impacto en 
acceso humanitario 

Legal y política

Medio Ambiente

Personas que viven en la zona afectada

Personas afectadas

Personas en necesidad

Sociocultural

Demografía

Infraestructura

Economía

Factores subyacentes/vulnerabilidades preexistentes

Impacto en 
los sistemas y servicios

Impacto en las personas

Tecnología

Seguridad

Por características relevantes de edad, género y diversidad

Niveles
de Vida

 

Gravedad de las necesidades

Mecanismos
de Adaptación

 

Bienestar Físico
y Mental 

542 31
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4.3.  
Brechas y limitaciones de la información
 

Recuperación temprana
• Entre las brechas y limitaciones de la información 

utilizada por el sector destacan: El nivel de 
desagregación de la data únicamente permite 
hacer análisis a nivel departamental, pues la 
representatividad de la encuesta no permite hacer 
desagregaciones a nivel de municipios.

• El periodo de levantamiento de datos y publicación 
solo permite tener información disponible para 2021 
y no fechas más recientes. La reciente disolución 
de la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC), entidad responsable de la información 
utilizada, podría limitar el acceso a información 
para el periodo en curso y en adelante, y por tanto el 
análisis y seguimiento del sector. 

• La información disponible tampoco permite 
contar con datos sobre otros grupos de población 
vulnerable como las personas con discapacidad y 
poblaciones LGBTIQ+.

Educación en emergencias, nutrición, WASH
• Al inicio del análisis se tomó la decisión de 

considerar un nivel de análisis departamental, 
debido a la viabilidad y disposición de los datos de 
las diversas fuentes. Si bien algunos datos están 
disponibles a nivel municipal, la continuidad del 
análisis debe contar con el mismo nivel entre todos 
los sectores, que permitan comparar y reflexionar 
sobre las futuras intervenciones o iniciativas en 
la respuesta a la emergencia, poder conocer más 
la realidad del sector y dimensionar el nivel de 
las problemáticas humanitarias mencionadas, 
focalizando territorios. 

• Existen limitaciones para acceder a información 
actualizada esencial para establecer las 
necesidades humanitarias relacionadas con 
el contexto de vulnerabilidad de los centros 
educativos, la prevalencia de la anemia, el bajo peso 
al nacer, cifras nutricionales de mujeres  

 
 
 
 
 
embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. 
Además, existe limitada disponibilidad de 
información para reportar los avances en las metas 
de país de los ODS en materia de WASH. 

• Se requiere contar con indicadores de salud 
en vacunación de la niñez que permitan contar 
con un análisis más robusto de la situación 
actual, y que estos puedan estar disponibles por 
desagregación por sexo.

• No se cuenta con información oficial desagregada y 
actualizada según género, discapacidad, orientación 
sexual, entre otras, lo que invisibiliza a estas 
poblaciones y dificulta el análisis y la respuesta 
ajustada en función de cada uno de estos grupos 
de población en el Sector Educación. También, 
existe imitada información desagregada por 
sexo y edad en relación con el acceso a servicios 
básicos de WASH.  

• El SIGES (Sistema de Información para la 
Gestión Educativa) no logra recoger los motivos 
de deserción o el estado de migración o 
desplazamiento interno, debido al temor de la 
población estudiantil a reportar esas situaciones.

• Es importante abogar por la realización de un nuevo 
censo de población y vivienda, que es el único 
instrumento estadístico que provee indicadores 
subnacionales para los 262 municipios.

Seguridad alimentaria
Durante el periodo de formulación del documento del 
sector SAN, en el marco del HNO, durante el 2022 ha 
sido difícil tener información sobre la variación de la 
producción agrícola por la afectación de precios de 
fertilizantes, así como información sobre el alcance de 
programas de protección social del gobierno central. 
No se logró identificar información oficial de datos 
relacionados a la situación humanitaria en el país. 
Y dado un contexto de enfrentamiento que muchos 
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medios de oposición mantienen con el gobierno actual, 
es de mucho riesgo institucional validar algunos 
datos publicados. 

En esta fase de recopilación de información, se 
identificó la carencia de datos sobre las proyecciones 
de siembra de granos básicos; encuestas periódicas 
sobre consumo de alimentos; información de 
necesidades humanitarias desagregada por sexo y 
edad. La CIF no proporciona información desagregada 
a escala municipal, ni desagregada por sexo y edad. 
Además, no existe base de datos de población en 
discapacidad.

No se contó con información detallada de la asistencia 
humanitaria alimentaria entregada ni programada 
para los diferentes periodos definidos en el análisis, 
ni en cobertura ni en cantidad de beneficiarios. Si bien 
se reconoce la importancia de dicha asistencia, no 
fue posible estimar la frecuencia ni cantidad calórica 
del contenido de las bolsas solidarias de acuerdo al 
protocolo de la CIF.

La información del Censo Agropecuario 2007-2008 
es limitada para conocer la situación productiva con 
mayor precisión.

En diciembre de 2022, se actualizará la CIF, con datos 
que se están levantando en el último trimestre del año 
referente al impacto que han sufrido los medios de 
vida. Por ello, será vital la revisión del PIN del Sector de 
Seguridad Alimentaria.

Protección
Para algunas temáticas existen aún vacíos 
importantes de datos e información oficiales a nivel 
municipal. En estos casos, el análisis se ha basado 
en los datos disponibles a nivel departamental. 
Además, varias fuentes de información no cuentan 
con datos actualizados a corte de 2022, por lo que el 
análisis ha utilizado los datos disponibles entre los 
años 2018 y 2022.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR
Foto: OCHA / Vincent Tremeau. Con el apoyo de ACNUR.
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4.4.  
Acrónimos

ACNUR Alto Comisionado para los refugiados 

ARG Análisis Rápido de Género 

BCR Banco Central de Reserva 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPAL Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe 

CIF Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases 

EDAN Evaluación de Daños y Necesidades 

EHP Equipo Humanitario de País 

EPP Equipo de Protección Personal 

GTMI Grupo de Trabajo de Manejo de la Información 

HNO Humanitarian Needs Overview (Panorama de 
las Necesidades Humanitarias) 

IASC Inter-Agency Standing Committee (Comité 
Permanente entre Organismos) 

ICCG Inter-Cluster Coordination Group (Grupo 
intersectorial de coordinación) 

IRI International Research Institute for Climate 
and Society (Instituto International de 
Investigaciones para el Clima y la Sociedad) 

ITS Infección de Transmisión Sexual 

JIAF Joint Intersectoral Analysis Framework 
(Marco de análisis intersectorial conjunto) 

LGBTIQ+ Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, 
Intersexual, Queer y otras identidades 

MHPSS Mental health and psychosocial support 
(Salud mental y apoyo psicosocial) 

MIRPS Marco Integral Regional para la Protección 
y Soluciones 

MYPES Medianas y Pequeñas Empresas 

NCA Norte de Centroamérica NNA Niñas, Niños y 
Adolescentes 

NNA Niñas, Niños y Adolescentes

OCHA Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIM Organización Internacional para 
las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de la Salud 

PIB Producto Interno Bruto 

PIN People in Need (Personas en necesidad) 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

REDLAC Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y 
Desastres para América Latina y el Caribe 

VBG Violencia Basada en Género

VIH-SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

WASH Water, Sanitation and Hygiene (Agua, 
Saneamiento e Higiene)
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