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Prólogo 

Los problemas de empleo están relacionados con el bajo crecimiento económico 

y el bienestar de los hogares de los países en vías de desarrollo, como El 

Salvador,  incluso a nivel mundial hay un consenso en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales se derivan acciones cuyas metas se 

orientan al logro del empleo pleno y productivo, con énfasis en la disminución de 

grupos vulnerables, es decir personas que trabajan en condiciones precarias, sin 

acceso a determinados derechos, incluyendo a quienes laboran en empleos 

informales. 

Pues el trabajo como fuente principal de ingresos va unido a una serie de 

prerrogativas, señaladas en la legislación salvadoreña, según los cuales se 

busca garantizar el acceso a seguridad social y previsional para salvaguardar el 

bienestar presente y futuro de la población trabajadora y sus hogares. 

Por ello esta medición del empleo informal en el país, que nos da a conocer que 

en el mercado laboral más del 60% de ocupados no tienen acceso a seguridad 

social, ni previsional; ya sea porque ante la baja demanda laboral se auto 

emplean o trabajan en labores, actividades o para unidades económicas de baja 

productividad, y que en consecuencia generan menores ingresos respecto a 

quienes tienen un empleo formal, cobra especial relevancia en el debate en torno 

a las acciones para la superación de esta problemática. 

Y esta casa de estudios, consciente de la necesidad de aportar conocimientos 

que sirvan a la generación de estrategias para disminuir el empleo informal, que 

impacta en la trayectoria laboral y la sostenibilidad futura de la población 

trabajadora, presenta esta investigación que brinda hallazgos sobre los 

determinantes del problema, desde un enfoque inferencial y también descriptivo. 

 

 

MBA. Ana Iveth Escobar de Umanzor 

Rectora  

Universidad Dr. Andrés Bello  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue contabilizar el empleo informal existente en 

el mercado laboral del país, para ello se usaron las bases de datos de las 

Encuestas de Hogares para el período de 2009 a 2019; considerando la falta de 

acceso a seguridad social y previsional como una de las condiciones necesarias 

para determinar la informalidad de un empleo; obteniendo que en promedio el 

67% de los ocupados tenían un empleo informal en dicho período. Y partiendo 

de un análisis de la estructura productiva y ocupacional se desarrolló un modelo 

de regresión logística para identificar sus determinantes, entre los cuales la 

educación y el nivel de productividad de las actividades económicas fueron dos 

de las variables más explicativas, ambas con una relación inversa.  

Y desde una visión cualitativa se analizó el comercio informal en espacios 

públicos urbanos, descubriendo como se auto organiza y genera fuentes de 

empleo, aunque alejados de la legislación laboral y en oposición al ordenamiento 

territorial, pero como una alternativa de ingresos laborales ante la incapacidad 

de la economía nacional de generar más y mejores empleos. 

Palabras claves: empleo informal, productividad, ingresos, comercio informal  
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Abstract 

The following research objective was to account for the existing informal 

employment in the country's labor market, for which the Household Survey 

databases for the period from 2009 to 2019 were used; considering the lack of 

access to social and pension security as one of the necessary conditions to 

determine the informality of a job; obtaining that on average 67% of the employed 

had an informal job in said period. And starting from an analysis of the productive 

and occupational structure, a logistic regression model was developed to identify 

its determinants, among which, education and the level of productivity of 

economic activities were two of the most explanatory variables, both with an 

inverse relation. 

And from a qualitative perspective, informal commerce in urban public spaces 

was analyzed, discovering how it self-organizes and generates work spaces, 

although far from labor legislation and in opposition to territorial planning, but as 

an alternative source of labor income, in the face of the national disability of the 

economy to generate more and better jobs. 

Keywords: Informal employment, productivity, incomes, informality 
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1. Introducción: La informalidad, un abordaje conceptual 

El mercado laboral es un espacio en donde se encuentran la fuerza de trabajo o 

población económicamente activa, es decir la oferta; y las empresas o unidades 

económicas que emplean fuerza de trabajo, es decir la demanda.  

Así, los trabajadores buscan vender al precio máximo su fuerza de trabajo, y los 

empleadores tratan de pagar lo mínimo; y entre las dos partes hay diferentes 

tratos que, incluyendo la presencia o ausencia de regulaciones de seguridad 

ocupacional y demás establecidas, determinan el tipo de empleo y la distribución 

de los ingresos en una sociedad (Borjas, 2016, pp.3-5) (Hamermesh, 1993, pp. 

3-5). Pues, como afirma Maruani (2000, p.10), la forma en que las personas se 

insertan, permanecen y salen del mercado de trabajo explica la condición del 

empleo y desempleo de un país. 

Y justamente la discusión sobre informalidad se retoma desde la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) con el informe sobre empleo ingresos e 

igualdad en Kenia en 1972, dada la necesidad de entender mejor el mercado 

laboral en los países pobres, no sólo por los desajustes entre oferta y demanda; 

también por aquellas personas empleadas precariamente buscando mejores 

empleos (OIT, 1972, pp. 51-64). 

Tal investigación reflejó que en tales países las estadísticas oficiales sólo 

contemplaban a empleados de empresas más grandes y organizadas dejando 

por fuera una serie de actividades y ocupaciones que ofrecían una serie de 

productos y servicios, generalmente a poblaciones más pobres. Dichas 

actividades se caracterizaban por ser de fácil entrada, integradas por empresas 

familiares de pequeña escala, intensivas en mano de obra, personas auto 

empleadas con habilidades adquiridas fuera de la educación formal, todas en 

mercados competitivos y no regulados, a los que se denominó sector informal. 

A partir de ello, la informalidad surgió como una categoría que explica ciertas 

áreas grises de los mercados laborales, y sobre la cual hay una diversidad de 

elaboraciones teóricas, las cuales según Boanada y Boanada Fuchs (2018, 

p.411) podrían generar una confusión analítica, debido a que su utilización en 

diversas áreas le da un carácter polisémico. 



13 
 

Por ejemplo, la informalidad puede entenderse como las actividades al margen 

de la ley y las regulaciones, evasión fiscal, violación a derechos de propiedad, 

contrabando, mercados ilegales, entre otras; y en una dimensión económica la 

informalidad se puede entender como actividades de baja productividad, bajos 

salarios, pequeña escala, mayores niveles de pobreza, baja cualificación, baja 

tecnología, sub empleo, desventaja competitiva, bajas barreras de entrada, sub 

desarrollo, entre otros. 

En la región latinoamericana resaltan dos enfoques, aunque no exclusivos, que 

explican la informalidad: el institucionalista y el estructural.  

El enfoque institucionalista propone que las unidades económicas eligen, como 

parte de un análisis costo beneficio, ser informales o formales, de acuerdo a las 

regulaciones vigentes de los países. Por ejemplo, analizan los flujos de 

ganancias en dos escenarios, uno en el que se respeten las regulaciones, se 

asuman los costos adicionales al salario, impuestos a las rentas, nóminas, etc., 

y otro en el que no; eligiendo la opción que mayor ganancia actual genere, sea 

esta formal o informal (Quejada, et al., 2014, p,132-133) (Jiménez , 2012, pp. 

118-120) (Guataquí, et al., 2010, pp. 97-98).  Esta explicación se enmarca en 

una visión neoclásica del mercado de trabajo, en donde las elecciones racionales 

frente a las regulaciones institucionales determinan el nivel de informalidad. 

Mientras que el enfoque estructuralista, retoma la heterogeneidad estructural 

(productiva y por ende ocupacional) de las economías menos desarrolladas, que 

en su interior conviven sectores económicos modernos, medios y tradicionales, 

definidos con base en su productividad (Di Filippo & Jadue, 1976, pp. 173-177). 

Siendo las actividades económicas tradicionales las más atrasadas, donde surge 

la informalidad, pues son unidades de baja escala y productividad, que emplean 

a personas de baja cualificación y con bajas remuneraciones, en las cuales 

priman los objetivos de sobrevivencia, ante la imposibilidad de los sectores 

modernos en emplear a la fuerza productiva disponible, en síntesis, son las 

brechas de productividad entre actividades económicas las que configuran una 

estructura ocupacional muy heterogénea, (Jiménez, 2012, p.117) (Cimoli, et al., 

2005, pp. 22-24). 
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Sin embargo, como señala Jiménez (2012, p.120-121), estos enfoques no son 

mutuamente excluyentes, incluso podrían complementarse pues considerar que 

el ingreso a la informalidad es completamente una elección voluntaria ignora que 

hay quienes no tienen otra alternativa, y viceversa. Incluso hallazgos como el 

Ulyssea (2018, pp. 236-238) refuerzan esta visión, al clasificar a las empresas 

informales como parasitarias cuando podrían formalizarse y deciden no hacerlo 

y de sobrevivencia, cuando sus bajos niveles de productividad no les permiten 

hacerlo. 

Por lo cual frecuentemente investigaciones sobre informalidad incluyen variables 

anteriormente consideradas únicamente institucionales y estructurales en la 

recolección de información, construcción de modelos explicativos o propuestas 

de medición, como en Quejada, et al. (2014),  Veliz y Díaz (2014, p.92) y Jiménez 

(2012, pp.134-137).   

1.1 Sector y empleo informal 

Desde la OIT (2013, p. 50) y (2015, pp. 89-95) se reconoce la existencia de una 

economía informal, que incluye unidades económicas, hogares y personas que 

realizan actividades que “en la legislación o la práctica no recaen en el ámbito 

de mecanismos formales”; sin embargo, para términos de contabilidad se 

operacionalizan dos categorías, el sector informal y el empleo informal.  

El primero refiere a unidades de producción, empresas no registradas o 

pequeñas no constituidas de jefes de hogares o por cuenta propia; mientras el 

segundo refiere al número de trabajos dentro del sector informal (incluyendo a 

patronos y cuenta propia) y a los asalariados con empleos no sujetos a la 

legislación nacional. 

Resulta importante aclarar que la medición de la informalidad se concentró 

inicialmente, como relata Pérez-Sáinz (1991, pp. 31-37) en las unidades 

productivas (micro empresas) y en las zonas urbanas, el llamado sector informal, 

específicamente las investigaciones del extinto PREALC (Programa Regional de 

Empleo para América Latina y El Caribe) fundamentaron que ésta, 

esencialmente, era producto del excedente estructural de la fuerza de trabajo en 

las urbes, debido a una baja absorción de la demanda, mercados internos 
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pequeños, con diferencias marcadas de productividad; en donde prevalecía la 

“autogeneración de puestos de trabajo por la fuerza laboral excluida”. 

Aunque tenía un claro sesgo urbano, como recopila el Fondo de Cultura 

Económica [FCE] (1974, pp. 924-926) también señalaron que en lo rural la 

informalidad agrícola estaba determinada por la organización de la producción, 

en cuanto a la forma de tenencia de la tierra, representada por el sector 

tradicional que incluía minifundistas, parceleros, con bajos niveles de 

productividad, y en consecuencia bajos niveles de ingresos agravado con el bajo 

financiamiento y la concentración de inversión pública en las zonas urbanas.  

Operativamente cuantificaban al sector informal urbano, únicamente, con 

variables proxis, en especial las categorías ocupacionales de patronos y 

empleados de microempresas, trabajadores independientes y trabajadores 

familiares no remunerados; excluyendo a las amas de casa por no considerar a 

los hogares como unidades productivas, pues las unidades económicas de baja 

productividad eran el origen del problema y los hogares el lugar donde se 

manifestaban los efectos.  

Tal concepción aún permanece en las encuestas de hogares, censos de 

establecimientos, encuestas de empleo y otras, por ejemplo, en la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de El Salvador el sector informal se 

mide como: 

“Asalariados y trabajadores familiares ocupados en establecimientos de 

menos de cinco trabajadores; trabajadores por cuenta propia y patronos 

de empresas con menos de cinco trabajadores en ocupaciones que no 

son profesionales, técnicas, gerenciales o administrativos.” (2021, p. 37) 

Sin embargo, como también lo reflejó Pérez Sáinz (1995, p. 37) el papel del 

empleo informal como principal mecanismo de ajuste de los mercados laborales 

latinoamericanos en momentos de crisis renovó el interés en el estudio de la 

informalidad y amplió su campo de análisis, de las unidades productivas a la 

inclusión de los hogares y a los ocupados, incluso las visiones más liberales 

pasaron a entender la informalidad como un potencial tejido empresarial, bajo 

riesgo de alejarse de su heterogeneidad y causas estructurales. 



16 
 

También los desarrollos metodológicos ulteriores desde la OIT (2013, p.40-41), 

mediante la Conferencia Internacional de Estadísticos de El Trabajo (CIET) 

ampliaron las mediciones de empleo en el sector informal a empleo informal 

reconociendo la existencia del empleo asalariado informal.  

De forma adicional, se incluyeron a las actividades del sector agrícola en la 

contabilidad del empleo informal, luego de superar el componente estacional y 

el autoconsumo, en muchos países se excluye porque aumenta 

considerablemente los niveles de empleo informal. 

En esa misma línea Ulyssea (2020, p.527) reafirma que la informalidad no 

representa una dualidad, con mercados laborales y producción diferentes 

respecto a la formalidad, sino que coexisten en las mismas industrias, y agrega 

que existe un margen extenso de la informalidad, cuando empresas formales 

contratan una fracción de sus empleados de manera informal, lo que OIT llama 

empleo asalariado informal. 

Por tanto, el empleo informal se vuelve también una unidad de análisis, por 

ejemplo, Veliz y Diaz (2014, p.91) le consideran un mecanismo de crecimiento 

económico ante  problemas estructurales en la generación de empleos y Ulyssea 

(2020, 539-541) lo sitúa también como un objetivo de política económica, y por 

ejemplo, las acciones que buscan disminuir al sector informal, como el aumento 

de inspecciones laborales, podrían disminuir el empleo informal dentro de las 

empresas formales, pero también podrían culminar en el aumento del sector 

informal o del desempleo, con implicaciones diferentes en el crecimiento y la 

productividad total de los factores de una economía.   

1.2 La medición del Empleo informal  

Luego de establecer la importancia del empleo informal como unidad de análisis, 

se aborda su medición. Metodológicamente la OIT (2013, p. 44) ha establecido 

que éste se calcula de la suma de: 

a) Trabajadores por cuenta propia y empleadores del sector informal 

b) Trabajadores familiares y auxiliares  

c) Asalariados con empleo informal, incluyendo trabajadores domésticos  
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d) Miembros de cooperativas del sector informal 

La legislación nacional en torno al mercado laboral, es el estándar que define 

qué es formal e informal, para la mayoría de los casos, y generalmente gira en 

torno a la cobertura de seguridad social y previsional, por ejemplo en los trabajos 

de Erazo (2020, pp. 19-20) Marcouiller, et la., (1997, p.369) utilizaron las 

cotizaciones al seguro social y los regímenes de pensiones como uno de los 

estándares para determinar el empleo informal, además de la firma de contrato, 

el pago de impuesto sobre la renta y la condición de la empresa, si estaba 

registrada o no. 

De forma similar las empresas dentro del sector informal, están definidas con 

base a las legislaciones nacionales, que pueden ser no constituidas, que no 

llevan contabilidad completa, no registro y número reducido de empleados, y no 

pago de impuestos (OIT, 2015, pp. 25-26).    

Complementario a esa definición la literatura brinda ciertas características muy 

propias del empleo informal, por ejemplo, se sabe que afecta más a los jóvenes, 

a las personas de menor escolaridad (aunque persiste en ocupados con alto nivel 

educativo) que genera menores ingresos respecto al ingreso salarial de un 

empleo formal; que además se concentra en actividades de comercio, servicios 

y agrícolas; y tiene un comportamiento pro cíclico, aumentando en momentos de 

crisis y disminuyendo en momentos de crecimiento. (Erazo, 2020, pp.22-25) 

(Weller, 2014, p.21), (Ulyssea, 2018, p. 528) y (Jiménez, 2012, pp. 128-132).  

Por lo cual los objetivos de ésta investigación son, describir la estructura 

productiva y ocupacional de la economía salvadoreña; proponer una medición 

del empleo informal para El Salvador para el período 2009-2019; caracterizar a 

la fuerza laboral según condición de ocupación, estimar los determinantes del 

empleo informal; y concluir con un análisis cualitativo de un estrato de la 

informalidad, el comercio en espacios públicos en zonas urbanas. 
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2. Metodología 

Esta investigación consta de cinco secciones (capítulos 3 a 7) según las cuales 

se adecúan los instrumentos, fuentes de información y formas de abordaje, a fin 

de complementar el estudio del impacto de la informalidad laboral en el país. 

Para la caracterización de la estructura productiva y ocupacional se utilizó una 

búsqueda referencial; usando las bases de datos disponibles en el Banco Central 

de Reserva de El Salvador (BCR), de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y también de la OIT; así como de investigaciones previas sobre 

el tema. 

2.1 Cuantificación del empleo informal en El Salvador   

La población para el estudio de la informalidad es la fuerza de trabajo empleada 

en el país, que en 2019 era de 2,908,119; de la cual se calculan los ocupados 

en empleos informales, formales en el período 2009-2019. Estos datos provienen 

de la EHPM realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(DIGESTYC) anualmente y que en armonización al último censo de población y 

vivienda extrapola los datos a nivel de país, por regiones y departamentos.  

No se consideró la EHPM de 2020 por ser un año atípico, ya que producto de la 

pandemia del covid19 la recolección de los datos estuvo paralizada cerca de 4 

meses y sólo incluyó una muestra de 10,900 hogares y además hubo un reajuste 

de las proyecciones poblacionales en tal año (DIGESYC, 2021, p. 6). 

De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas de El Salvador 

(CLAEES) y de categorías ocupacionales del país (DIGESTYC, 2021), así como 

a  la OIT (2013) (2015) se determinó el cálculo del empleo informal (ver anexo 

4) de la siguiente manera: 

𝑬𝒊 = 𝑬𝒊𝟏 + 𝑬𝒊𝟐 + 𝑬𝒊𝟑     [𝟏] 

Donde 𝐸𝑖  es el empleo informal 

𝐸𝑖1= Empleadores, trabajadores por cuenta propia con o sin local y 

cooperativistas, cuyas ocupaciones no sean profesionales, científicas, 

intelectuales, técnicas de nivel medio; y que laboren en empresas con menos de 



19 
 

5 empleados, que no lleven contabilidad, no estén inscritas en impuestos y 

tampoco en seguridad social. 

𝐸𝑖2=Trabajadores familiares no remunerados en general. 

𝐸𝑖3= Asalariados permanentes, temporales, aprendices, amas de casa y otros 

bajo régimen salarial que no coticen a la seguridad social (seguro médico), ni 

coticen para una pensión (seguridad previsional). 

Y por tanto el cálculo del empleo formal es el siguiente. 

𝑬𝒇 = 𝑷𝑶 − 𝑬𝒊    [𝟐] 

Donde 𝐸𝑓 es el empleo formal que es igual a restarle a la población ocupada 

(PO) el empleo informal (𝐸𝑖). 

Y dentro del empleo informal agrícola se planteó una caracterización de acuerdo 

a la forma de tenencia de la tierra, como el principal factor de producción que 

refleja la heterogeneidad del fenómeno en tal rama de actividad económica. 

Por ello se plantea para el sector agrícola 

𝑬𝑨𝒊 = 𝑷 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑷 𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑷 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒑𝒂𝒕𝒊𝒐    [𝟑] 

En donde, 

“P propietario” = productores agrícolas, patrones o cuenta propia, que son 

propietarios de las tierras 

“P no propietario” = productores agrícolas, patrones o cuenta propia, que son 

arrendatarios, colonos, aparceros, u ocupantes gratuitos, y 

“P traspatio”, = productores agrícolas, de autoconsumo y comerciales que usan 

su traspatio 

Para el tratamiento de las bases de datos se usó el programa IMB SPSS v.27, a 

través del cual se armonizaron variables y se calcularon adicionales en las bases 

de datos de las EHPM de 2009 a 2019; en especial porque a partir de 2015 hay 

diferencias en el cuestionario de la EHPM en la sección de empleo e ingresos. 
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2.2 Abordaje cualitativo:  informalidad en espacios públicos urbanos 

Para el análisis del comercio informal se entrevistó a 20 informantes claves, entre 

líderes de comerciantes informales, representantes municipales, comerciantes 

informales y profesionales expertos en cuatro regiones del país, según se detalla 

en la tabla 1, aclarando que en función de la solicitud de confidencialidad de las 

personas entrevistadas en San Salvador no se incluyeron los nombres, y se 

identificarán únicamente con el correlativo de las entrevistas. 

Tabla 1  Informantes claves del sector de comerciantes en espacios públicos en zonas urbanas 

Entrevistas Región  Cargo Fecha 

Entrevistado 1 San Salvador Representante de organización  30/6/2021 

Entrevistado 2 San Salvador Representante de organización  1/7/2021 

Entrevistado 3 San Salvador Representante de organización  3/7/2021 

Entrevistado 4 San Salvador Representante de organización  7/7/2021 

B. Rivera 1ra av. Sur San Miguel Comerciante 12/8/2021 

J. A. Alvarenga 2da Calle Poniente, San Miguel  Comerciante 12/8/2021 

C. Berrios Parqueo Mercado municipal de 
San Miguel Departamento de mercados municipales  12/8/2021 

R. Rodríguez Carretera Panamericana, y 
Prolongación 9 av. Sur Emprendedora 13/8/2021 

R d J. Rivas 2da Calle Oriente y 6ta Avenida 
Sur, Chalatenango Administrador de mercados municipal 12/7/2021 

M. Tulio Mercado municipal de 
Chalatenango 

Asociación de comerciantes en pequeño del 
mercado municipal Chalatenango  12/7/2021 

J. N. Hernández y J. A. 
Rodríguez 

Avenida Fajaro y 1ra Calle 
poniente, Chalatenango. 

Sindicato de Trabajadores Independiente y 
Vendedores de Chalatenango 13/7/2021 

I. Flores 
2da Calle Oriente y 6ta Avenida 
Sur, Barrio San Antonio, 
Chalatenango. Directiva de comerciantes de plaza 13/7/2021 

R. Navarro 12 calle Poniente Sonsonate Gerencia de mercados municipales de 
Sonsonate 23/7/2021 

K. Pérez 12 calle Poniente Sonsonate Representante módulo C de Mega plaza 24/7/2021 

G.I. Hernández Calle Obispo Marroquín y Av. 
Claudia Lars, Sonsonate Comerciante 25/7/2021 

D. Mejía Av. Claudia Lars, Sonsonate Comerciante 4/11/2021 

I. Rodríguez   

Unidad Técnica de Gestión del comercio 
informal en Espacio Público de Alcaldía 
Municipal de San Salvador 8/7/2021 

W. Jiménez    
Director de Asuntos Económicos y Sociales 
ANEP 27/8/2021 

M. J. Erazo 
  

Economista con líneas de investigación sobre 
economía laboral 15/10/2021 

 

Nota: Los colores identifican las regiones analizadas, Naranja= San Salvador, verde= San 
Miguel, Celeste= Chalatenango, Gris= Sonsonate y Amarillo son entrevista a expertos. 

Fuente: Elaboración propia  
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La guía de entrevista utilizada fue semi estructurada y giró en torno a 

determinadas categorías con objeto de entender la gobernanza y la generación 

de empleo en el comercio informal urbano, las categorías principales serían:  

• Ingreso a la informalidad: como parte de la trayectoria laboral;   

• Organización en espacios públicos: gobernanza de la ocupación; 

• Financiamiento: para la actividad económica que desarrollan; y 

• Actividad económica: en cuanto a inventarios y condiciones de empleo. 

Para el tratamiento de las entrevistas se utilizó el software QDA Nvivo versión de 

prueba. 
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3. La estructura productiva de la economía salvadoreña 

La economía salvadoreña, experimenta bajas tasas de crecimiento y depende 

fuertemente del sector servicios. 

Gráfico 1 El Salvador: PIB sectorial real, en millones de dólares, 1990-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CEPAL y BCR 

En cuanto al crecimiento, entre 1990 y 2000 la tasa promedio fue de 3.5 %, fue 

la década de postguerra en la cual hubo mayor inversión extranjera; luego, entre 

2001 y 2010 el crecimiento promedio fue de 1.6%, década que inicia con la 

dolarización y cierra con la crisis internacional en 2009; y por último entre 2011 

y 2019 el crecimiento fue del 2.5%, considerando que la década cierra con una 

caída de 8% en 2020 debido al gran confinamiento debido al covid19. 

Gráfico 2 Tasa de crecimiento del PIB para El Salvador y tasa de crecimiento promedio de Centroamérica y República 
Dominicana, 1990-2019en porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPALSTAT 

A nivel regional la economía salvadoreña ha crecido por debajo del promedio de 

Centroamérica y República Dominicana en casi todo el período, entre 1995 y 
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2018; a excepción de 2019 en donde el crecimiento negativo del PIB en 

Nicaragua afectó la tasa promedio de crecimiento regional. 

Concerniente a la importancia del sector servicios, como se evidencia en el 

gráfico 1, el país avanzó hacia una terciarización sin haber desarrollado su sector 

industrial. Un proceso remarcado por el decaimiento del sector primario, 

agudizado con el desarrollo de la guerra civil y las posteriores reformas 

económicas impulsadas.   

Por ejemplo, Cabrera (2012, p. 7) muestra que desde 1978 ya la agricultura 

representaba el 22% de la economía y el sector servicios el 37%, sin embargo, 

la predominancia de la agricultura era porque más del 50% de las exportaciones 

provenían de dicho sector.  

Una vez finalizada la guerra civil en el país, las reformas económicas de ajuste 

y estabilización significaron una apuesta de crecimiento basada en reforzar la 

libertad de comercio e inversión, orientada hacia exportaciones no tradicionales, 

con una fuerte desregulación y disminución del estado, que derivó en una 

economía de servicios y con una base exportadora en la industria textil. (Moreno, 

2004, pp.19-37) (Quintana, et al., 2002, p.9). 

3.1 Importancia del sector terciario 

El análisis del PIB mediante el ingreso, demanda y valor agregado, a través de 

los cuadros de oferta y utilización (COU), muestra con más detalle la importancia 

del sector terciario en la economía nacional, en la tabla 2 se presenta un análisis 

comparativo del año 2005, base del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y 

2018 como el año más reciente disponible. 

En ese cual se aprecia que la mayor aportación al PIB corresponde al sector 

servicios y construcción (que incluye servicios de construcción), juntos 

representan más del 67% en ambos años; la industria pasa del 25.6% al 27.1% 

y el sector agrícola continúa su disminución llegando al 5.8%. De forma más 

evidente el valor agregado generado por la agricultura es el menor de la 

economía salvadoreña. 
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Tabla 2 Estructura productiva y ocupacional de El Salvador, años 2015 y 2018 en porcentajes. 

 PIB  2015 2018 

 PRODUCCIÓN Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Producción total 6.20% 25.60% 6.50% 61.70% 5.80% 27.10% 6.70% 60.40% 

Consumo intermedio 12.60% 48.90% 2.60% 35.80% 10.20% 53.20% 1.90% 34.70% 

Valor agregado bruto 0.80% 6.20% 9.80% 83.30% 2.20% 5.90% 10.60% 81.20% 

Impuestos  2.50% 77.00% 1.90% 18.50% 3.00% 70.50% 1.30% 25.20% 

Subvenciones 0.20% 75.90% 0.00% 23.90% 0.00% 41.00% 0.00% 59.00% 

 DEMANDA Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Hogares 6.50% 51.70% 0.80% 41.00% 6.60% 51.50% 0.60% 41.30% 

Instituciones sin fines 
de lucro 

0.20% 41.80% 0.00% 58.00% 0.30% 42.40% 0.00% 57.30% 

Gobierno 0.00% 5.10% 0.00% 94.90% 0.10% 5.00% 0.00% 94.90% 

Formación bruta de 
capital 

3.60% 50.70% 44.70% 1.00% 2.00% 46.90% 50.60% 0.50% 

Exportaciones 5.10% 46.50% 0.60% 47.70% 2.30% 60.70% 0.20% 36.80% 

Importaciones 9.70% 78.50% 0.20% 11.60% 4.60% 84.70% 0.30% 10.40% 

 INGRESO Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sueldos y salarios 5.70% 19.30% 9.10% 65.90% 5.00% 16.90% 9.30% 68.90% 

Contribuciones 
patronales 

0.80% 22.40% 10.40% 66.40% 0.60% 20.10% 7.20% 72.20% 

Impuestos 2.60% 73.00% 2.10% 22.30% 3.00% 69.00% 1.50% 26.50% 

Subvenciones 0.20% 74.30% 0.00% 25.50%   40.80%   59.20% 

Excedente bruto de 
explotación 

5.00% 24.10% 22.80% 48.10% 4.40% 26.00% 19.40% 50.20% 

Ingresos mixtos brutos 17.20% 19.50% 5.30% 58.00% 14.70% 19.70% 6.80% 58.80% 

Nota: Los porcentajes suman 100 de acuerdo a cada fila según el año en cuestión y 
representan la aportación al PIB corriente a precios básicos. Construcción incluye servicios de 

construcción. 
Fuente: Elaboración propia con información del BCR 

 

Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares representaba cerca del 

90% del PIB en 2018, compuesto en mayor medida por bienes del sector 

industrial y luego servicios con un 51% y 41% respectivamente. La inversión era 

del 25% del PIB en el mismo año, y según la tabla 2 estaba concentrada en la 

industria y construcción en un 97%; y el comercio exterior se concentra en la 

industria con mayores porcentajes de importaciones junto a los servicios. 

En el lado de los ingresos, los mayores porcentajes de ganancias del sector 

empresarial (excedente bruto de explotación) y los trabajadores por cuenta 

propia (ingreso mixto) se concentraban en el sector servicios, en torno al 50%, 

seguido de la industria, cerca del 20%. De forma similar, los salarios y las 

contribuciones patronales se agrupaban en los servicios con más del 60%. 

Mientras que los ingresos del estado mediante impuestos provenían en su 

mayoría de las actividades industriales en torno al 70%. 
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3.2 Actividades más dinámicas en empleo, producción e ingresos  

Para conocer las actividades económicas más dinámicas se recurre a la Matriz 

Insumo Producto (MIP) que integra los vínculos al interior de una economía, en 

términos de insumos requeridos, producción generada, destino de la misma y la 

distribución primaria del ingreso (Gallardo, 2020, p. 28); y ésta permite el cálculo 

de diversos multiplicadores que reflejan los cambios en la demanda agregada 

cuando se generan cambios unitarios en la producción, empleo o ingresos entre 

otros agregados económicos (Hernández, 2012, p. 210). 

Tabla 3 El Salvador: Multiplicadores de empleo, producción y excedente según la MIP 2014 

Empleo Multiplicador 

Silvicultura 426 empleos 

Cultivo de Cereales 409 empleos 

Otros cultivos 350 empleos 

Cría de otros animales  293 empleos 

Producción 

Procesamiento y conservación de carnes $1.91 

Elaboración de productos lácteos $1.86 
Fabricación de coque y productos refinados de 
petróleo $1.84 

Elaboración de azúcar $1.83 

Excedente bruto de explotación 

Actividades inmobiliarias $0.83 

Suministro de electricidad $0.62 

Instituciones financieras y seguros $0.55 

Información y telecomunicaciones $0.53 

Fabricación de cemento $0.53 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR 

Las actividades económicas más dinámicas en empleo, es decir las que 

requieren más fuerza de trabajo para la producción final, que estaban ubicadas 

en el decil más alto del multiplicador, según la MIP 2014, generaban entre 293 y 

426 empleos por cada millón de dólares adicionales en la producción; y eran 

prioritariamente actividades agropecuarias, como silvicultura y cultivo de 

cereales en donde la relación empleo producción es alta en la medida que es 

una agricultura tradicional o poco tecnificada. 

Las actividades con mayor efecto multiplicador en la producción, es decir las que 

consumen mayor cantidad de materias primas o insumos, ubicadas en el decil 
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más alto del multiplicador, según a MIP de 2014, eran en primer orden las 

relacionadas con la agroindustria como el procesamiento de carnes, producción 

láctea y fabricación de azúcar; y por cada dólar adicional en la demanda de sus 

productos generaban un efecto multiplicador de entre $1.84 y $1.91 en toda la 

economía. 

Las actividades más rentables son las que mayor excedente bruto de explotación 

obtienen –ganancia empresarial deducidos los costos intermedios, salariales e 

impuestos sin considerar el consumo de capital (ONU, 2016)–, y según la MIP 

2014, las que estaban en el decil más alto del multiplicador del excedente 

provocaban aumentos entre $0.53 y $0.83 por cada dólar adicional en su 

producción; y eran actividades donde las empresas ostentan un considerable 

poder de mercado, pues se incluyen monopolios naturales como el suministro de 

electricidad y fabricación de cemento, así como servicios de gran valor agregado 

como el inmobiliario, financiero y tecnológicos en los cuales además hay fuerte 

presencia de inversión extranjera.     
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4. Estructura ocupacional en la economía salvadoreña  

4.1 Empleo por sector 

Luego de evidenciar el bajo crecimiento y la predominancia del sector servicios 

en la economía, se presenta cómo está configurada la estructura ocupacional en 

el país. 

Gráfico 3 El Salvador: Estructura ocupacional por sector económico 1992-2019, porcentajes. 

 

Fuente Elaboración propia con datos de EHPM de varios años. 

Tal como en la producción, el sector servicios es de vital importancia en el 

empleo, pues a inicios de la década de 1990 se profundizó la caída de la 

ocupación en el sector primario sin aumentarlo en el sector industrial a pesar del 

apoyo a la industria textil. Sin embargo, aunque la producción agrícola ha 

desmejorado hasta representar el 5% del PIB, sigue siendo una fuente de 

empleo importante, dando trabajo aproximadamente al 15% de los ocupados, su 

aportación en empleo respecto a su aportación al PIB demuestra la baja 

productividad de tales actividades, que son intensivas en mano de obra y a 

pequeña escala. 

La fuerza de trabajo expulsada del sector agrícola se reconvirtió o migró hacia 

ocupaciones en el sector terciario, el cual ha crecido en 19 puntos porcentuales 

entre 1992 y 2019, y dentro de este sector ha sido el comercio al por menor, 

servicios de comida, de forma móvil, fija o por encargos, agrupadas 
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principalmente en la rama de actividad económica comercio hoteles y 

restaurantes las ocupaciones que más han crecido.  

Gráfico 4 El Salvador: Porcentaje de ocupados dentro del sector terciario, años 1992,2000 y 2019 

  
Administración pública, enseñanza, servicios sociales, de salud, comunitarios, y 
sociales 

  Comercio, hoteles y restaurantes 

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

  Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
Fuente: Elaboración propia con datos de EHPM varios años. 

Al considerar únicamente al sector terciario se evidencia esta reconfiguración 

marcada también por una significativa reducción del empleo en la administración 

pública, debido a las reformas de modernización del Estado (cayendo16 puntos 

porcentuales entre 1992 y 2019). Lo cual aumentó el porcentaje de ocupados en 

comercio hoteles y restaurantes, como se muestra en la gráfica 4. 

Dentro del sector terciario, se supone que las actividades que más empleo 

generan son de baja productividad, y además operan en mercados en los cuales 

hay pocas barreras de entrada, los montos de inversión son mínimos, los bienes 

de capital son reconvertibles, los obstáculos institucionales son menores y los 

productos o servicios a ofertar son de bajo nivel tecnológico (Weller, 2014; p. 20) 

(Quejada, et al., 2014, p. 133) ( Buccirossi, 2015, parr. 25). 

4.2 Productividad sectorial  

Al calcular la productividad en términos brutos, dividiendo el PIB real entre los 

ocupados por rama de actividad económica, se obtiene la producción anual en 

dólares por trabajador, cuyo promedio en 2019 llegó a $7,772.82, y como se 
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están cercanas al promedio con $6,824.44 y $8,077.41 respectivamente; 

mientras las actividades de comercio y agricultura están muy abajo, con 

aproximadamente $3,600 y $2,400 cada una; contrario a las actividades de 

comercio, transporte y comunicaciones muy por encima del promedio con 

$13,947. 

Un aspecto crucial es apreciar la caída en productividad del comercio hoteles y 

restaurantes entre 1992 a 2007, momento en que ocurre de forma más drástica 

la relocalización de la fuerza laboral; contrario a los servicios que brinda el estado 

como educación, salud, justicia, seguridad, entre otros que permanecen arriba 

del promedio, es decir hay brechas de productividad muy marcadas entre 

actividades de servicio y en toda la economía. 

Gráfico 5 El Salvador: Productividad bruta por rama de actividad económica, 1992-2019 

Nota: En 2007 se ajustó el tamaño de la población a los resultados del VI censo de población y V de 

vivienda de El Salvador, por lo cual hay una disminución del tamaño de la población en la EHPM de 2007  

Este gráfico no incluye todas las actividades económicas contabilizadas con objeto único de mejorar su 

comprensión. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CPEAL y EHPM varios años. 
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Al calcular las razones de productividades, de cada rama de actividad económica 

respecto al promedio, los cocientes menores a 1 presentan una productividad 

abajo del promedio, los iguales a 1 son de productividad promedio y los mayores 

a 1 son arriba del promedio. 

Y según la gráfica 6 las actividades económicas englobadas en la agricultura 

(0.32), en el comercio hoteles y restaurantes (0.46) y luego construcción (0.88) 

son las de más baja productividad, y en efecto son las fuentes más importantes 

de ocupación, con un 55% en el año 2019 (ver tabla 4). 

Gráfico 6 El Salvador: Razón de productividad por actividad económica entre productividad promedio 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL y la EHPM varios años. 

Por otra parte, hay una serie de actividades económicas muy cerca de la 

productividad promedio que son la industria manufacturera (1.04), y las 

actividades financieras e inmobiliarias (0.97), con una capacidad más limitada de 

absorción de trabajadores. 

Dentro de las actividades de mayor productividad, se diferencian, por un lado, el 

sector público y su demanda de trabajadores, en gran medida cualificados; y 

actividades extractivas como minas y canteras que ocupan baja cantidad de 

empleados; y actividades que son intensivas en capital y ostentan posiciones 

monopólicas en el mercado como los servicios de transporte, comunicaciones, 

electricidad, entre otros.  
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Tabla 4 El Salvador: Proporción de empleados por nivel productividad según actividad económica, 2019 

Actividad Económica 
Proporción de 

empleo 
Razón de 

productividad 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

0.17 0.32 

Comercio, hoteles y restaurantes 0.31 0.46 

Construcción 0.07 0.88 

Intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

0.06 0.97 

Industrias manufactureras 0.15 1.04 

Administración pública, enseñanza, servicios 
sociales, de salud, comunitarios, y sociales 

0.19 1.31 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.05 1.79 

Explotación de minas y canteras 0.001 3.67 

Suministro de electricidad, gas y agua 0.008 4.96 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL y la EHPM varios años. 

Al respecto, el 55% de los ocupados laboran en actividades de baja 

productividad, un 21% en actividades con una productividad promedio, un 19% 

en el sector público (que es de alta productividad) y un 6% en actividades de muy 

alta productividad. 

De forma agregada la productividad del país está a un nivel medio en la región, 

por debajo de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, y muy similar a la 

de Guatemala; y además ha presentado un bajo nivel de crecimiento, entre 2001-

2019 creció en promedio al 0.8%. 

Gráfico 7 Tasa de crecimiento promedio de la productividad en Centroamérica y República Dominicana 

   
Fuente: Elaboración propia con datos ILOSTAT 
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4.3 Desempleo y sub empleo 

La tasa de desempleo en el país ha sido en promedio del 6.7% entre los años 

2000-2019; es decir que de 100 personas buscando empleo 7 no encuentran, 

pero, esto cambia cuando se incluyen la inactividad y la subocupación en los 

problemas de empleo del país. 

En cuanto a la inactividad, es decir la Población en Edad de Trabajar (PET) fuera 

del mercado laboral, que ha sido del 38.5% en promedio entre los años 2007-

2019; se incluyen a quienes desean y están dispuestos a trabajar, pero ya no 

buscan empleo porque no encontraron, se desanimaron, creen que no hay 

opciones y están esperando algún ciclo agrícola o estacionalidad para 

emplearse. 

Gráfico 8 El Salvador: Tasas de desempleo y desempleo ampliada 2007-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM varios años 

Al incluir a dichas personas en el cálculo de una “tasa de desempleo ampliada” 

el nivel de desempleo se eleva en promedio dos puntos porcentuales como se 

indica en el gráfico 9, así por ejemplo en 2019 pasa de ser 6.3% a 8.4%. 

Por otra parte, para la zona urbana en donde se agrupa el 65% de los ocupados, 

el nivel de sub ocupación ha sido del 31.2% en promedio durante los años 2007-

2019; lo cual se entiende como personas trabajando jornada completa y ganando 

menos del salario mínimo (invisible), o trabajando menos de la jornada completa 

con el deseo de trabajar más (visible). 
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Gráfico 9 El Salvador: Tasa de desocupación visible e invisible, años 200-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM varios años 

La incidencia de la subocupación invisible es mayor, en torno al 25%, y el énfasis 

de este problema es que redunda en bajos salarios, debajo del legal permitido, 

ya sea que las personas hayan trabajado o no la jornada completa. 

4.4 Estructura salarial  

La estructura salarial del mercado laboral del país está en parte regulada por el 

código de trabajo, en cuanto a la modalidad y formas de pago, lugares, registro, 

moneda y deducciones aplicables; sin embargo, es de libre estipulación o fijación 

por el mercado siempre que sea mayor al salario mínimo establecido por el 

Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). 

Este salario mínimo se determina según las actividades agropecuarias, 

manufactureras, comerciales y textiles; y sobre estos se suman los costos de 

cobertura del régimen de salud que es un 10.5% del salario (7.5% por aporte 

patronal según el art 29 ley del ISSS); y un aporte del 15% para seguridad 

previsional (7.75% aporte patronal según el art. 16 ley SAP) —consultados a la 

fecha de publicación de esta investigación—, siempre que la relación salarial sea 

formal. 

Las personas que se emplean por cuenta propia generan un ingreso mixto, que 

no proviene de una relación salarial con una contraparte patronal y tampoco es 

una ganancia estrictamente empresarial, pues es autoempleo y además escapa 

de la regulación anteriormente señalada. 
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Gráfico 10 El Salvador: Salario mínimo, salario promedio e ingreso promedio por cuenta propia, 2007-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM y publicaciones en Diarios Oficiales, varios años 

Al comparar el salario mínimo para las actividades de comercio, servicios y 

manufactura, que son las actividades en las que se agrupan aproximadamente 

el 70% de ocupados, junto al salario promedio y también al ingreso promedio de 

los trabajadores por cuenta propia (mixto) la distancia entre estos es muy corta. 

Como se evidencia en el gráfico 10 hay una distribución salarial y de ingresos a 

la población ocupada, que está muy cercana al salario mínimo; incluso hay años 

en los que coinciden, y para el año 2019, por ejemplo, la distancia entre el salario 

mínimo y el promedio era de $85, y entre el salario mínimo y el ingreso mixto 

promedio era de $34. Otro factor importante es que el ingreso mixto por cuenta 

propia es incluso muy cercano al salario promedio, arriba del salario mínimo.  

Al realizar correlaciones simples, considerando los salarios mínimos como 

variable explicativa, se obtuvo un coeficiente de determinación, R cuadrado, de 

0.7 para el salario promedio, es decir el salario mínimo le explica en un 70%; y 

un R cuadrado de 0.53 para el ingreso mixto promedio, es decir el salario mínimo 

explica en un 53% a los ingresos medios por autoempleo (ver anexo 3). 
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Tal hallazgo se refuerza con el porcentaje que representa el salario mínimo en 

el salario promedio, en torno al 70%; mientras que representa más del 80% del 

ingreso mixto. 

Gráfico 11 El Salvador Relación entre salario mínimo respecto al salario promedio e ingreso promedio de 
autoempleados, 2007-2019, en porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM y publicaciones en Diarios Oficiales, varios años  
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5. Resultados: La informalidad en el mercado laboral salvadoreño 

5.1 Informalidad en el mercado laboral de El Salvador 

Según el cálculo del empleo informal en el país, se encontró que en 2019, dos 

terceras partes de la población ocupada estaban en empleos informales, 

aproximadamente 66 de cada 100 trabajadores; situación que ha variado poco 

en el período entre 2009-2019, con una disminución de aproximadamente 3 

puntos porcentuales como se ve en la tabla 5.  

En términos reales la tasa de crecimiento promedio de la cantidad de personas 

con empleo informal ha sido del 1.8% por año, es decir han aumentado. Como 

parte porcentual de la población ocupada se encontró una disminución de 2.3 

puntos porcentuales. Situación que usualmente se observa en otros indicadores 

del mercado laboral, como el desempleo joven, la tasa nini, y el subempleo. 

Tabla 5 El Salvador: Población ocupada según condición de empleo, en números y porcentajes, 2009-2010 

Años 

Población ocupada Tasa porcentual 

Formal Informal Total Formal Informal 

2009 733,208 1,631,371 2,364,579 31.0 69.0 

2010 735,052 1,663,426 2,398,478 30.6 69.4 

2011 749,716 1,716,659 2,466,375 30.4 69.6 

2012 770,958 1,788,357 2,559,315 30.1 69.9 

2013 836,898 1,792,609 2,629,507 31.8 68.2 

2014 958,697 1,685,385 2,644,082 36.3 63.7 

2015 915,549 1,751,483 2,667,032 34.3 65.7 

2016 923,579 1,803,438 2,727,017 33.9 66.1 

2017 905,699 1,846,395 2,752,094 32.9 67.1 

2018 977,747 1,836,519 2,814,266 34.7 65.3 

2019 967,195 1,940,925 2,908,119 33.3 66.7 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

Esta situación afecta de forma diferente al interior del país, por ejemplo, San 

Salvador y La Libertad han sido los departamentos con menor porcentaje de 

ocupados en empleos informales, con 53.5% y 60% respectivamente en el 2019. 

En un nivel medio estarían Santa Ana, Sonsonate y San Miguel, que también en 

2019, llegaban aproximadamente al 70%, y el resto de departamentos estaban 

en un nivel más alto, cerca del 80%, destacando Morazán y La Unión donde se 

alcanzan los porcentajes máximos. 
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Gráfico 12 El Salvador: ocupados en empleos informales por departamento, en porcentajes, 2009 y 2019. 

 

 

 

Nota: “San Sa…” se refiere a San Salvador y “Cusc…” se refiere a Cuscatlán 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

Dicha caracterización no difiere mucho al compararse con el año 2009, siempre 

San Salvador y La Libertad presentaban los valores mínimos de empleo informal 

en el mercado laboral del país, con 55% y 61% respectivamente, y los 
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departamentos de Morazán, Cabañas y La Unión presentaban los valores 

máximos, aproximadamente del 89%. Aunque en general los porcentajes de 

empleo informal disminuyen, fueron Sonsonate y Santa Ana en donde esta 

disminución fue mayor. 

5.2 Informalidad por edad, área geográfica y sexo  

Sobre la edad, la informalidad se expresa levemente en forma de “u” mostrando 

porcentajes mayores a edades tempranas, que coinciden con el ingreso de las 

personas al mundo del trabajo, y en adultos mayores que van culminando su 

vida productiva. En ambos extremos la informalidad sobrepasa el 75%. Y en 

medio, entre las edades de 25 a 40 años, los porcentajes son menores, en torno 

al 60%. 

Gráfico 13 El Salvador: ocupados en empleos informales por rango etario, en porcentajes, 2009 y 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

La juventud muestra los valores más extremos, entre 16 y 20 años la informalidad 

es mayor y entre los 25 y 30 años es menor, reafirmando la importancia de forjar 

trayectorias laborales estables desde el inicio, sobre todo porque el 53% (para 

2019) de los ocupados están entre 16 y 30 años. 

Respecto al área geográfica la informalidad afecta más a los ocupados que 

residen en la zona rural, alcanzando porcentajes del 80% en todo el período 

analizado, mientras en la zona urbana ronda en torno al 59%. 
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Es importante aclarar que los ocupados que viven en la zona rural son minoría, 

representaban el 32% de la población trabajadora total en 2019, entonces la 

cantidad de empleados informales es mayor en la zona urbana. 

Gráfico 14 El Salvador: ocupados en empleos informales por área geográfica, en porcentajes, año 2009 -2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

Relacionado al sexo de los ocupados, la informalidad afecta más a las mujeres, 

en promedio al 69% en todo el período considerado. Lo cual está condicionado 

por la tasa de participación femenina, el porcentaje de mujeres en edad de 

trabajar que ingresan al mercado laboral, buscando empleo u ocupándose, 

respecto a los hombres es menor. 

Gráfico 15 El Salvador: ocupados en empleos informales por sexo, en porcentajes, año 2009 -2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

87 88 87 86 86
82 82 82 81 81 81

60 60 61 61 59
55 57 58 59 57 59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
o

rc
e

n
ta

je

Rural Urbana

68
69 69

69

67

63

65
64

65
64

65

70 70
71 71

70

64

67

69 70

67

69

58

60

62

64

66

68

70

72

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
o

rc
e

n
ta

je

Hombre Mujer



40 
 

Por ejemplo, para el 2019 el 44.3% de las mujeres en edad de trabajar ingresaron 

al mercado laboral, y de estas el 94.5% estaban ocupadas, y de estas el 69% 

estaban ocupadas en empleos informales. 

5.3 Escolaridad  

Los años de estudio promedio de la población ocupada muestran una brecha 

entre quienes tiene un empleo formal respecto a quienes tiene uno informal, con 

una diferencia de aproximadamente 3 años de estudio. 

Las personas con empleo informal, en promedio no han logrado culminar la 

educación básica obligatoria (9 años), pues para 2019 tenían 6.9 años de estudio 

aprobados. Contrario a quienes tienen empleo formal que llegan a 11.6 años de 

escolaridad promedio (han culminado la educación media). 

Gráfico 16 El Salvador: ocupados en empleos formales e informales según años de estudio promedio, año 2009 -
2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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Gráfico 17 El Salvador: Población ocupada según el último nivel educativo aprobado por tipo de empleo, año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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público más el sector financiero quienes tienen la menor cantidad de ocupados 

informales, en torno al 20%. 

Tabla 6 El Salvador: informalidad según actividad económica, en porcentajes, años varios. 

Rama de actividad económica  2009 2012 2015 2019 

Pesca 97.5 94.4 89.9 94.5 

Hogares con servicios domésticos 93.4 90.9 96.4 94.5 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 95.7 96.6 94.1 94.0 

Construcción 76.5 82.6 81.5 80.6 

Explotación de minas y canteras 72.2 76.7 81.6 80.3 

Comercio, hoteles y restaurantes 79.6 80.9 72.8 74.0 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67.3 64.4 59.0 65.3 

Industrias manufactureras 55.2 56.4 54.1 55.2 

Servicios comunales sociales y de salud 57.4 57.7 48.4 53.0 

Suministro de electricidad, gas y agua 21.6 10.3 28.8 43.3 

Administración pública y defensa 7.8 15.2 11.8 21.2 

Intermediación financiera, inmobiliarias 18.2 23.6 23.0 19.3 

Enseñanza 11.4 11.2 18.5 17.9 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 72.7 0.0 19.5 8.0 

Total 69.0 69.9 65.7 66.7 

 Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

Los cambios en las variaciones interanuales son mayores en las actividades 

económicas de menor demanda laboral, como las actividades extraterritoriales, 

sin embargo, es importante ver como en la administración pública y la enseñanza 

va creciendo la informalidad laboral.  

Hay que agregar que la principal rama de actividad económica del país, por la 

cantidad de empleo que genera es comercio hoteles y restaurantes, en 2019 

agrupaba al 31% del total de ocupados, seguido de las actividades 

agropecuarias con un 15%, por tanto, en conjunto agrupan a la mayor cantidad 

de trabajadores con empleo informal. 

5.5 Ingreso por ocupación 

Al considerar los ingresos mensuales promedios por trabajo dependiente o 

independiente, a forma de incluir a toda la población ocupada, se encontró 

igualmente una brecha en los ingresos percibidos por los ocupados en un empleo 

informal que es menor respecto a quienes tiene empleo formal. 
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Gráfico 18 El Salvador: Ingreso mensual promedio por trabajo dependiente e independiente, para trabajadores con 
empleo formal e informal, 2009-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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doble en casi todos los años, también es importante agregar que para los 

ocupados informales los ingresos muestran una mayor dispersión, con un 

coeficiente de variación del 10.7% y una desviación de $173.00 para el año 2019, 

confirmando que los ingresos son mucho más variables y dispersos respecto a 

los ocupados del sector formal. 

Gráfico 19 El Salvador: Ingreso mensual promedio por trabajo dependiente e independiente según percentiles, año 
2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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Dado que las distribuciones de ingresos generalmente tienen valores extremos 

o están sesgadas hacia los valores mínimos, se realizó una clasificación por 

percentiles para el año 2019, y se encontró que el 50% de los ocupados 

informales tenían ingreso de $173 o menos, mientras los formales de $379 o 

menos, valores que están por debajo de los promedios.  

En cuanto a los valores más altos, se encontró que el 10% de ocupados con 

mayores ingresos (a partir del percentil 90) para quienes tienen empleo informal 

tenían ingresos iguales o mayores a $400, mientras los formales era mayor o 

igual a $800; la diferencia persiste en todos los deciles. 

5.6  Horas trabajadas 

En cuanto al promedio de horas trabajadas a la semana, entre lunes y viernes, 

también se encontró una diferencia entre ocupados formales e informales, los 

primeros con 40 horas a la semana, y los últimos con aproximadamente 34 horas 

durante todo el período analizado. 

Gráfico 20 Promedio de horas de trabajo por semana, según tipo de empleo, años 2009-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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Gráfico 21  Horas de trabajo por semana, según tipo de empleo, año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

El subempleo es mayor para los ocupados en empleos informales, pero a partir 

del decil 5 no hay diferencias entre las horas de trabajo promedio a la semana. 

5.7 Nivel de pobreza 

La pobreza por ingresos sólo afecta a un 18.5% de la población ocupada, para 

el año 2019, es decir existe relativamente una baja probabilidad que una persona 

trabajadora esté en condición de pobreza.  

Gráfico 22 Nivel de pobreza, según tipo de empleo, años 2009 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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Al relacionarlo con la condición de los empleos, se encontró que dentro de los 

ocupados informales había mayor incidencia de la pobreza relativa, cuando los 

hogares a los que pertenecen no logran cubrir dos veces el costo de la canasta 

básica alimentaria.  

Como se visualiza en la gráfica 22, para 2019 cerca del 20% de los ocupados 

informales pertenecían a hogares en condición de pobreza relativa, y un 4.5% a 

hogares de pobreza extrema, y de los ocupados formales sólo un 7% registraba 

algún tipo de pobreza. 

5.8 Informalidad agrícola 

Se hizo una consideración especial del sector agrícola, que es la segunda rama 

de actividad económica con mayor generación de empleos (cerca del 15%) y una 

de las de mayor porcentaje de informalidad, arriba del 90% para 2019. 

Clasificando a los productores agrícolas según el acceso a la tierra, principal 

factor de producción, en tres grupos, —únicamente considerando a los que su 

empleo es informal3—: los que son propietarios de sus tierras (de forma privada 

o por cooperativas), los que son arrendatarios, colonos, aparceros, ocupantes 

(no propietarios) y los productores de traspatio.  

Tabla 7 El Salvador productores agrícolas con empleo informal, en porcentajes, varios años. 

Empleo Informal Agrícola 2010 2015 2019 

Productor propietario 25.1 23.0 19.4 

Productor no propietario 65.4 69.6 74.0 

Productor de traspatio 9.5 7.5 6.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 

Se encontró que la mayoría son productores que no son propietarios de sus 

tierras (74% para 2019), seguido de los que son propietarios (19.4%), y muy por 

debajo los productores de traspatio con menos del 10% para el mismo año; los 

cambios en esta clasificación develan que los propietarios van disminuyendo, en 

casi 6 puntos porcentuales entre 2009 y 2019. 

                                                      
3 La muestra considera sólo a productores N= 256813 personas patronos o cuenta propia. 
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Gráfico 23 El Salvador: Productores agrícolas con ingresos brutos promedios por actividades agropecuarias o de 
traspatio, en dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de la EHPM de varios años 
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como se evidencia en la gráfica los propietarios son los que logran mayores 

ingresos. 
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6. Determinantes del empleo informal 

Considerando que el Empleo Informal (EI) depende de la rama de actividad 

económica en la que se ocupen las personas; de la formación lograda (usando 

escolaridad y uso de computadora como variables), de las horas de trabajo 

(remunerado y dedicado a los quehaceres del hogar por semana), así como de 

la edad, el sexo y región donde viven (fórmula 5 y tabla 8), se plantea el siguiente 

modelo de regresión logística: 

𝐸𝐼 =
1

1 + 𝑒−𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝐸𝐼
  [4] 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝐸𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝛽2𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽3ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝛽4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

+ 𝛽5𝑖 𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 +  𝛽6 𝐸𝑑𝑎𝑑 +  𝛽7 𝑆𝑒𝑥𝑜

+ 𝛽8𝑖 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛                  [5] 

El modelo plantea estimar la probabilidad del evento “Empleo Informal”, donde 

1=tener empleo informal y 0= tener empleo formal, considerando únicamente la 

población ocupada (fórmula 4).  

Tabla 8 Variables incluidas en el modelo de regresión logística 

Variable Descripción 

EIT  
(Empleo informal) 

Variable dicotómica. Toma el valor de 1 = Si, 0=No. 

Ciiu416  
(Actividad económica) 

Variable categórica. Toma los siguientes valores: 
1 agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
 2 pesca 
 3 explotación de minas y canteras 
 4 industrias manufactureras 
 5 suministro de electricidad, gas y agua 
 6 construcción 
 7 comercio, hoteles y restaurantes 
 8 transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 9 intermediación financiera, inmobiliarias 
 10 administración pública y defensa 
 11 enseñanza 
 12 servicios comunales sociales y de salud 
 13 hogares con servicios domésticos 
 14 actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Aproba1 
(escolaridad) 

Variable discreta refleja la cantidad de años de estudio 
aprobados 

r445fh3 
(horas de trabajo 
doméstico) 

Variable discreta refleja la cantidad de horas dedicadas a realizar 
los quehaceres del hogar, durante una semana. 

h412a 
(horas de trabajo 
remunerado) 

Variable discreta refleja la cantidad de horas trabajadas a la 
semana 



49 
 

r1002b 
(Uso de computadora) 

Variable dicotómica. Toma los valores 1 Sí y 2 No 

r106 
(edad) 

Variable discreta refleja la cantidad de años de edad cumplidos 

r104 
(sexo) 

Variable dicotómica. Toma los valores 1 Hombre y 2 Mujer 

Región 
(región geográfica) 

Variable categórica. Toma los siguientes valores: 
1 área metropolitana de San Salvador  
2 Central I 
3 Central II 
4 oriental 
5 occidental 

Fuente: Elaboración propia 

Con un N=32195, se obtuvo que el modelo y las variables explicativas, en 

conjunto son significativos. Con un total de 6 iteraciones se logró la mejor 

estimación de los parámetros y la prueba de ómnibus rechazó que éstos sean 

igual a cero (Anexo 5), el R cuadrado de Nagelkerke es de 0.457 indica que las 

variables explican en un 45.7% que una persona se coloque en un empleo 

informal (anexo 6). 

Sin embargo, como se trata de un modelo de regresión logística, para saber que 

tan bien discriminaba entre la probabilidad que una persona sea ocupada 

informal cuando realmente lo es (sensibilidad) y que no sea informal cuando 

realmente no lo es, se utiliza el área bajo la curva ROC (Curva de características 

operativas del receptor) la cual es del 0.86 (anexo 7), lo cual indica una excelente 

discriminación. 

Tabla 9 Tabla de clasificación del modelo 

Observado 

  Pronosticado   
Corrección 

de 
porcentaje 

Empleo 
Informal 

total 

Empleo Informal total 

No Si 

No 584887 380123 60.6 

Si 193427 1803181 90.3 

Porcentaje global 80.6 

Fuente: Elaboración propia 

Además, según la tabla de clasificación el modelo en un 90.3% clasifica bien a 

los ocupados informales, y en un 60.6% a los no informales, en general clasifica 

bien en un 80.6%. 
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Por tanto, los valores de los coeficientes de las variables del modelo son los 

que describe en la tabla 10. 

Tabla 10 Modelo de regresión logística, sobre Empleo informal en El Salvador, datos del año 2019 

EIT Coef. Odds Ratio P>|z| 

Actividad Económica    
    Agricultura, ganadería, caza y silv (categoría base) . . 

Pesca -0.9378 0.3915 0.000 
Explotación de minas y canteras -1.1832 0.3063 0.065 
Industrias manufactureras -2.0053 0.1346 0.000 
Suministro de electricidad, gas... -2.2244 0.1081 0.000 
Construcción -0.5634 0.5692 0.000 
Comercio, hoteles y restaurantes -1.0352 0.3552 0.000 
Transporte, almacenamiento... -1.1775 0.3080 0.000 
Intermediación financiera, inmo... -3.1473 0.0430 0.000 
Administración pública y defensa -3.1252 0.0439 0.000 
Enseñanza -3.2392 0.0392 0.000 
Servicios comunales sociales ... -1.7475 0.1742 0.000 
Hogares con servicios domésticos 0.7473 2.1112 0.000 
Actividades extraterritoriales ... -3.0433 0.0477 0.031 

    
Escolaridad -0.1736 0.8406 0.000 

    
Uso de computadora    
    Si (categoría base)    

No 0.4036 1.4971 0.000 
Horas quehaceres del hogar 0.0160 1.0161 0.000 
Horas de trabajo remunerado 0.0282 1.0286 0.000 
Edad -0.0168 0.9834 0.000 

    
Sexo    

      Hombre (categoría base)    

Mujer 0.2076 1.2307 0.000 

    
Región    
    Área Metropolitana de SS (categoría base)    

Central  0.1975 1.2183 0.000 
Paracentral 0.4683 1.5972 0.000 
Oriental 0.6656 1.9456 0.000 
Occidental 0.2893 1.3354 0.000 

    
Constante 3.3761 29.2557 0.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de las EHPM 

Únicamente la categoría “explotación de minas y canteras” de la variable 

actividad económica no es significativa para el modelo, por lo cual no se debe 

considerar su Odd ratio (logaritmo de la razón de probabilidad). 

Los Odd ratios reflejan cómo se relaciona cada variable explicativa respecto a la 

dependiente, si todo lo demás permanece constante; en la medida que se aleja 
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de 1 es una relación más fuerte, es directa cuando es mayor a uno e inversa 

cuando es menor a uno4.  

6.1 Interpretación de los coeficientes del modelo  

Actividad económica: dado que la categoría base es “Agricultura…” todas las 

demás actividades económicas se comparan respecto a esta. Así: La 

probabilidad de emplearse informalmente en la actividad económica “X” es “odd 

ratio de la actividad económica X” veces la probabilidad de emplearse 

informalmente en Agricultura... 

Por ejemplo: La probabilidad que una persona ocupada en la industria 

manufacturera sea informal es igual a 0.1346 veces la probabilidad que una 

persona ocupada en la agricultura sea informal. O de otra forma, una persona 

ocupada en la industria manufacturera tiene 1/0.1346=7.42 veces menos 

probabilidad de tener un empleo informal respecto a quien trabaja en agricultura. 

Una persona que trabaja en comercio tiene 1/0.3552=2.81 veces menos 

probabilidad de ser informal que alguien que trabaja en agricultura; mientras que 

alguien que trabaje en el sector Enseñanza tiene 1/0.0392=25 veces menos 

probabilidad de tener un empleo informal respecto a alguien que trabaja en 

agricultura. 

Escolaridad, años de estudio, se interpreta así, la probabilidad de que una 

persona tenga empleo informal con “N” años de estudio es 0.8406 veces menor 

que alguien que tenga “N-1” años de escolaridad, o de otra forma un año más de 

escolaridad disminuye en 1/0.8406=1.18 veces la probabilidad de ser informal. 

Uso de computadora, dado que la categoría base es “si usar la computadora”, 

se entenderá que quienes no usan la computadora tienen 1.4971 veces más de 

probabilidad de tener un empleo informal respecto a quienes si usan 

computadora. 

Horas de trabajo no remunerado, la probabilidad de que una persona tenga 

empleo informal con “N” horas por semana dedicadas a trabajo doméstico es 

                                                      
4 Cuando la relación es inversa el Odd Ratio es menor que uno y mayor que cero, y para mejorar su 
interpretación se puede dividir 1 entre el odd Ratio. 
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1.01 veces mayor que alguien que dedique “N-1” horas por semana. Aunque es 

una relación positiva, es muy cercana a 1, por lo cual su incidencia es baja. 

Horas de trabajo remunerado, la probabilidad de que una persona que realice 

una hora adicional de trabajo remunerado tiene 1.02 veces más probabilidades 

de tener un empleo informal. 

Edad, en la medida que una persona ocupada cumpla un año más tendrá 

1/0.983=1.01 veces menos probabilidad de tener empleo informal respecto a 

quienes tienen un año menor. 

Sexo, dado que la categoría base es “hombre”, se interpreta así: las mujeres 

tienen una probabilidad 1.2 veces mayor de tener un empleo informal respecto a 

los hombres. 

Región, como la categoría base es residir en el Área Metropolitana de San 

Salvador (AMSS), por tanto, en comparación con el AMSS, residir en zona 

paracentral aumenta en 1.5 veces la probabilidad de tener un empleo informal, 

vivir en la zona oriental aumenta en 1.9 veces dicha probabilidad y vivir en la 

zona occidental la aumenta en 1.3 veces. 

Las variables horas de trabajo remunerado, no remunerado, edad y sexo, 

aunque resultaron significativas, y aumentaron el poder explicativo del modelo 

reflejan relaciones débiles, cercanas a 1. 

6.2 Algunas predicciones del modelo  

La variable rama de actividad económica fue la de relación más fuerte, por lo 

cual con base en ella se calcularon las probabilidades de que una persona se 

emplee en un trabajo informal, manteniendo constante las demás variables.  

Y se encontró que las actividades determinadas como de baja productividad 

anteriormente, que eran agricultura, caza, silvicultura, pesca, construcción, 

comercio hoteles y restaurantes, según el gráfico 24 coincidieron con altas 

probabilidades de empleo informal sobrepasando el 75%. Y de forma similar, las 

actividades más productivas que eran lideradas por la administración pública 

presentan menor probabilidad de informalidad. 
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A excepción de minas y canteras, y los suministros de electricidad, gas y agua; 

en donde coinciden alta productividad y alta informalidad, pero es de aclarar que 

el porcentaje de empleo que estas actividades generan es menor al 1% 

individualmente. 

Gráfico 24 Probabilidad detener empleo informal por actividad económica según el modelo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las variables demográficas el sexo y la región de origen impactan en 

la probabilidad de ocuparse informalmente, con proyecciones mayores para las 

mujeres (levemente) y para la zona oriental. 

Gráfico 25 Probabilidad detener empleo informal por sexó y región según el modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al estimar las probabilidades de tener empleo informal, considerando como 

variable los años de estudio aprobados, y lo demás constante, la relación 

encontrada confirma que a mayor escolaridad menor probabilidad. 

Gráfico 26 Probabilidad detener empleo informal según años de estudio según el modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se asumen valores específicos para las variables, como alto grado de 

escolaridad, ser hombre, residir en el AMSS y emplearse en sector público 

arrojaría una probabilidad muy baja de tener un empleo informal, contrario a ser 

mujer, vivir fuera del AMSS, emplearse en alguna actividad dentro del comercio 

hoteles y restaurantes, y tener baja escolaridad, arrojaría probabilidades 

cercanas a 1 de tener un empleo informal.  
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7. Caso de los vendedores ambulantes en espacios públicos 

La informalidad, desde sus consideraciones iniciales, ha tenido un sesgo urbano 

por la aglomeración de determinadas actividades económicas en espacios 

públicos, que generalmente son lícitas en sus giros económicos (no en su 

totalidad), y que reflejan una débil institucionalidad en cuanto a la propiedad 

privada y pública (UNDOC, 2020, p. 3). 

Esto se debe a que el comercio fuera de la supervisión gubernamental y del 

control municipal realizado en los espacios públicos o peatonales se ha 

constituido en una alternativa de larga tradición que crece desordenadamente o 

de forma contraria a la planificación urbana y en conjunto con la afluencia de 

personas 5. 

Por ejemplo la Alcaldía Municipal de San Salvador (2015, pp. 39-40) describe 

que el comercio en vías y espacios públicos de la capital salvadoreña se realiza 

de forma permanente, por horas o de forma ambulante, variando en número 

según las fechas festivas del año, generando caos; y que además cuenta con 

una organización interna fuerte y liderazgos divididos. 

Este sector de comerciantes se clasifica en la rama de actividad económica 

“Comercio y ventas al por menor”  que  pertenece al sector “Comercio Hoteles y 

Restaurantes”, dentro de la cual el nivel de empleo informal para 2019 era de 

más del 70%; y a su vez empleaba a un tercio de la población ocupada del país. 

Por ello en esta sección se analizó con mayor profundidad el caso del comercio 

informal en espacios públicos, inquiriendo en forma específica sobre el ingreso 

de la fuerza laboral a este sector, su organización interna y espacial, el desarrollo 

de sus actividades comerciales, sus formas de financiamiento y la dinámica del 

empleo generado. 

 

                                                      
5 Como relatan Villacorta y Rodríguez (2004) durante la administración municipal de Héctor Silva, el plan 
de rescate del centro histórico de San Salvador implementado los llevó a negociar con más de 65 
asociaciones de comerciantes informales, a quienes intentaron desalojar y con las cuales tuvieron 
conflictos con saldos mortales. 
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7.1 Visión del comercio informal en el centro de San Salvador 

Para el área de San Salvador se abordó a cuatro líderes organizaciones de 

comerciantes que tienen puntos de venta o incluso edificaciones en espacios 

públicos, en el centro de la capital y en el municipio de Soyapango. No se 

consideró a los vendedores ambulantes ni a los comerciantes adentro de los 

mercados, dada la magnitud del sector. 

 

Ilustración 1. Nube de palabras sobre entrevistas a dirigentes de comerciantes informales en San Salvador 

Fuente: Elaboración propia 

Las palabras más enfáticas, figura 1, de las entrevistas reflejan la idea que el 

comercio informal es producto de una falta de empleos, que lleva a muchos 

trabajadores a vender y comerciar en la informalidad, fuera de los mercados, la 

cual es una dinámica en crecimiento.  

7.1.1 Ingreso a la informalidad  

La identidad en torno a la informalidad es entendida como una condición y no 

como un calificativo –en su mayoría incómodo–, que engloba una diversidad de 

funciones productivas muy valoradas por quienes las ejercen, generalmente en 

contextos de abandono institucional, falta de prestaciones sociales, ausencia de 

controles estatales, muy heterogéneo, y que representa a una gran cantidad de 

personas (un poder real) a quienes se puede denominar ampliamente como 
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“trabajadores independientes por cuenta propia”. Como lo reflejan las siguientes 

opiniones. 

“… las contrataciones eventuales como servicios profesionales, es trabajo por cuenta propia, 

nuestro sector no es sólo un vendedor, … también el que trabaja en el campo, el chofer de 

buses, …. no sólo es una venta en el mercado y en la vía pública, es un concepto más abierto 

y global”. (Entrevistado 1, comunicación personal, 30 de junio de 2021). 

“… no hay rincón del país que no tenga la informalidad encima, de hecho, ya somos un 

poder, desorganizado, pero somos un poder… Antes no se hablaba de trabajadores por 

cuenta propia en 1994 se reforma el código de Trabajo, porque comenzamos a hacer 

organizaciones y a formar sindicatos de Trabajadores Independientes…, no solo he apoyado 

vendedores, también asociaciones de transportistas, que también son independientes, el 

concepto no solo es el vendedor, desde el carpintero hasta el médico pueden ser 

independientes e informales sino tributan…” (Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de 

julio de 2021). 

El ingreso a la informalidad no es una elección en la mayoría de casos, y sobre 

esta misma, se identificaron tres causas a distintos niveles, a nivel individual las 

falencias educativas impide a muchos lograr un empleo formal; segundo a nivel 

del mercado de trabajo en el país, pues el sector formal es incapaz de generar 

empleos suficientes y además despide constantemente a los menos 

aventajados, y tercero que en una economía tan liberalizada como la 

salvadoreña la precariedad laboral en el sector privado es una forma de 

sobrevivir y competir ante la exposición al mercado internacional. 

“…. los que tienen un estudio o adquieren una capacidad si elijen donde trabajar, en el 

caso de los trabajadores por cuenta propia no es así, acá vienen a parar los trabajadores 

que en algún momento fueron formales. Con toda solvencia podría decirle que nosotros 

no elegimos trabajar acá, ni en qué momento hacerlo”. (Entrevistado 1, comunicación 

personal, 30 de junio de 2021). 

“No, no es que me haya dado cuenta que es bonito asolearse, expuesto a la delincuencia, 

estar bajo el Sol, el agua…, todo el día y por eso me haré comerciante, nadie quiere eso. 

Ahora hubieron 207 despedidos en la alcaldía, (01 de Julio de 2021), incluso ex 

elementos del Cuerpo de Agentes Municipales están trabajando conmigo, la vida te da 

vueltas, yo vine acá hace más de 23 años, se supone que iba a estar un año en esto y 

llevo 23”. (Entrevistado 2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

También las alternativas públicas para ejercer el comercio en mercados 

municipales, o el establecimiento contingente de permisos especiales para usar 
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plazas en fechas específicas pronto quedó desbordado; y las alternativas 

referidas son tajantes, informalidad, migración o delincuencia; aunque se podría 

afirmar que la primordial es el empleo en la informalidad, las otras no son 

excluyentes. 

“… mire acá usted tiene 3 alternativas, se va mojado para Estados Unidos … o se hace 

delincuente o se tira a vender calcetines o tomates, lo que sea; y la gran mayoría de los 

salvadoreños deciden ganarse la vida honradamente vendiendo cualquier cantidad de 

cosas”. (Entrevistado 2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

“…. no estamos que estamos ahí porque queremos; la informalidad es uno de los tres 

rostros de la realidad salvadoreña, cuando las leyes las determino el mercado el gobierno 

se olvidó de los compromisos sociales con el pueblo, y surge el rostro de la juventud con 

fenómenos como rentas y extorsiones, y también una la crisis migratoria que el estado 

comienza a fomentarla porque ya no tenemos nada que exportar.” (Entrevistado 3, 

comunicación personal, 3 de julio de 2021). 

El mecanismo ingreso a la informalidad inicia con la necesidad de trabajar para 

sostener su hogar o lograr independencia financiera, ya sea por primera vez, o 

cuando alguien ha perdido un empleo o retorna al país. 

 

Ilustración 2 Mecanismos de ingreso al comercio informal 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se ve en la figura 2 inicia de forma ambulante, yendo a ferias donde hay 

comercio, pero que factores como la inseguridad que se quede en las plazas de 

su municipio donde pregunta a los demás como hacerse de un espacio fijo y va 

conociendo a la organización de comerciantes que dominan esos espacios 

públicos. 

Las organizaciones pueden acoger a los comerciantes, pues estas nacieron de 

comerciantes que en conjunto se organizaron para colocarse en un lugar, y luego 

en alguna medida aceptan nuevos integrantes y gestionan el orden entre todos. 

Una vez con un puesto fijo en un espacio público, éstos pueden incluso llegar a 

generar empleo remunerado. 

7.1.2 Organización en espacios públicos 

La organización de los comerciantes informales es una forma de autorregulación 

del sector y de gestión del espacio público, frente a la incapacidad de las 

autoridades municipales de hacerlo. Cada espacio ocupado por mínimo que sea 

es logrado y defendido por una organización. 

“…. El comercio informal esta tan organizado que está organizado cuadra por cuadra, 

auto organizado, no hay una sola cuadra que no tenga su organización, aunque sea 

mínima.  Han crecido por ejemplo cuando hicieron el SITRAMSS mucha gente se 

expandió a la Juan Pablo, y así.”  (Entrevistado 1, comunicación personal, 30 de junio de 

2021). 

Muchas han logrado personería jurídica o han sido autorizadas como sindicatos 

y cuentan con una estructura directiva que incluye comités de ética o 

disciplinarios; lo cual les permite defender sus posiciones y expresar sus 

demandas ante autoridades estatales6, realizar movilizaciones y a nivel interno 

ejercer orden sobre sus miembros. 

                                                      
6 Entre marzo y abril de 2020 cuando el gobierno salvadoreño realizo transferencias directas de $300 
dólares a los hogares salvadoreños ante la pandemia del covid19, debido a las dificultades de entrega,  
fueron las organizaciones de comerciantes informales (entrevistadas en esta investigación): Federación 
Sindical de Trabajadores Independientes Vendedores de El Salvador (FESTIVES), Coordinadora Nacional 
de Vendedores (CNV), Asociación Nacional de Trabajadores Independientes de Vendedores Estacionarios 
y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS) y Asociación de Vendedores Estacionarios en Pequeño, las que 
canalizaron la entrega del dinero dando los listados al gobierno. (La Prensa Gráfica, 2020) 
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Aunque ha sido la experiencia empírica la que ha nutrido la dirección de las 

organizaciones, éstas funcionan como un colegio gremial que adecua el 

comportamiento de sus integrantes, pone barreras de entrada a nuevos 

miembros, establece algún tipo de pago o cuota de asociados y una serie de 

penalidades. 

“… hemos aprendido empíricamente, pero tengo encargados en cada cuadra y de cada 

cosa, … y yo me entiendo con el encargado, y la organización es para ayudarnos. Por 

ejemplo, la señora que vino a solicitar un puesto paga 0.75 centavos diario para 

vigilancia, derecho al puesto, nadie le molesta…” (Entrevistado 2, comunicación 

personal, 1 de julio de 2021) 

“… pagan una cuota simbólica por estar asociados de $2 al mes, de ahí pagamos local 

y recibos, la luz, refrigerio, viáticos…Tenemos un comité de disciplina en el cual se 

establece que los lugares de trabajo son para eso, no para venir a pelear, es para 

ganarse la vida…” (Entrevistado 4, Comunicación personal, 7 de julio de 2021) 

“…tenemos reglamentos internos…, toda persona que se afilie está aceptando las reglas 

internas. Entonces cuando se da un conflicto el reglamento interno dice que, así como 

hay beneficios hay reglas”. (Entrevistado 1, comunicación personal, 30 de junio de 2021). 

Estas formas de control interno implican normas y castigos que afectan 

directamente la actividad productiva de las personas. Debido a que el sector es 

tan numeroso y hacinado es prioritario mantener la armonía entre comerciantes 

–que están luchando por ganar clientes y muchas veces ofertando productos 

similares–, por ello algunas reglas incluyen evitar habladurías, limitan la cantidad 

de personas por puesto, y controlan los precios; y entre las penalidades están 

los llamados de atención, el cierre de los puestos de venta por días, de forma 

gradual (3, 5 y 15 días) hasta llegar a más de un mes o definitivo, no todas las 

penalidades son iguales pero coinciden en interrumpir la actividad productiva. 

“…acá hay sanciones acabo de cerrar un puesto por 5 días, hay un protocolo, tratamos 

por todos los medios que la gente se comprometa a cambiar y no sancionarla”. 

(Entrevistado 2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

“…cuando hay un conflicto bélico entre socios se aplica la sanción disciplinaria la primera 

vez es amonestación verbal, …. la segunda vez se le dan tres días de cierre del espacio 

donde trabajan…, la tercera vez son quince días, o entiende con palabras o con los 

castigos más pesados”. (Entrevistado 1, comunicación personal, 30 de junio de 2021). 
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“Cuando alguien rompe las reglas se establecen restricciones de 1 a 3 días sin abrir el 

local; hay reglas como el consumo de bebidas embriagantes, eso es grave 15 días de 

sanción sin poder comercializar la primera vez, 30 días por segunda vez y por 3ra vez 

tres meses y debe traer constancia de haber asistido a los alcohólicos anónimos…” 

(Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de julio de 2021). 

Los espacios en donde se localiza el comercio informal son determinados por la 

concurrencia de personas, peatones, es decir potenciales clientes; y la toma de 

dichos espacios puede hacerse de forma ordenada, según la cual los 

comerciantes se dividen los espacios de manera uniforme, o de forma 

espontánea y masiva, cuando muchos comerciantes se colocan de manera 

desordenada. En ambas modalidades la cantidad de comerciantes debe ser 

numerosa. 

“Esto ha sido una lucha de hace años, de repente ganamos la calle Delgado, el criterio 

fue, señores dejemos libres las entradas de los almacenes y repartamos puestos de 

1.5x1m, chiquitos, pero la gente que tiene necesidad de trabajar los toma”. (Entrevistado 

2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

“… cuando se llega a un sector conquistado totalmente que no son uniformes, son los 

que fueron llegando y agarrando lo que quisieron, uno toma control y entra en un proceso 

llamado ordenamiento integral es que repartimos el área, si en este costado hay 20 

entonces medimos 20 pedazos iguales”. (Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de 

julio de 2021). 

El usufructo del espacio público da paso a edificaciones de puestos que incluso 

contratan servicios de seguridad, electricidad y hasta de limpieza, además las 

dinámicas internas de salida y entrada de comerciantes al sector genera la 

compra venta del usufructo de esos espacios y se realizan expansiones.  

“En todas las cuadras hay vigilancia, pero son vigilantes de empresas, el usuario lo que 

hace es pagar un dólar diario para que le cuiden el puestecito, eso ya no son vigilantes 

de nuestra organización, yo le pago al vigilante y el responde que no se nos pierda nada; 

pagamos vigilancia para que no se lleguen a orinar, falsear el candado”. (Entrevistado 4, 

Comunicación personal, 7 de julio de 2021) 

Por ello, es de común opinión que los integrantes de este sector no se oponen a 

pagar una especie de tributo municipal por usar el espacio público, pero exigen 

algunas condiciones como la provisión de servicios sanitarios, permisos para 
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mejorar la infraestructura de sus instalaciones y que se acerque la oferta de 

servicios educativos y de salud para la niñez dependiente de estos trabajadores. 

7.1.3 Financiamiento 

Los comerciantes enfrentan grandes restricciones de acceso al crédito en el 

sistema financiero por la cantidad de comprobantes que se les piden y no pueden 

cumplir, o bien por el historial de pagos que algunos se han logrado, además de 

lo tardado del proceso.  

Por ello recurren en mayor medida a los prestamistas –los denominados 

usureros–, que cobran altas tasas de interés por día (en torno al 20% a 20 días 

plazos), y ante esto algunas organizaciones han escalado a ofrecer servicios 

financieros a sus agremiados, de ahorro y préstamos, siempre a tiempos cortos, 

pero con tasas relativamente menores a las que usan los prestamistas. 

“En la informalidad las puertas se te cierran, aunque seas buena paga tenés que ir a 

morir con el usurero que es el que te presta al 20% por 20 días, si te prestan $100 tenés 

que dar $120 cada 20 días y a diario tenés que dar los abonos…” (Entrevistado 4, 

Comunicación personal, 7 de julio de 2021) 

“Esta organización maneja un pequeño sistema de créditos, limitadísimo, aunque el 

dinero es caro, te pondré un ejemplo… acá te prestamos $100 tenés que tener puesto y 

a los 30 días vos pagas $110, al 10%; es una cuota de $3.7 diarios pero tenés que dar 

$1 diario adicional, se te hacen $4.7, pero en 30 días ya pagaste tu crédito y tenés $30 

ahorrados; y este dinero se te regresa del 1 al 30 de Diciembre de cada año”. 

(Entrevistado 2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

Incluso los entrevistados refieren que el estado ha sido incapaz de abrir líneas 

de créditos para este sector, en gran medida debido al desconocimiento del 

mismo, la rapidez de rotación del capital trabajo, las probabilidades de impago y 

la vulnerabilidad de estar en un espacio público. Por ello gran parte de los 

beneficios crediticios del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las 

Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), que había destinado $100 millones 

para los comerciantes informales para recuperarse ante la pandemia llegó a muy 

pocos. 
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7.1.4 Actividad económica 

Las actividades económicas del sector informal se concentran en comercio, con 

un fuerte componente estacional acorde a la festividad predominante; por 

ejemplo, en enero el inicio de clases, en febrero el día del amor y la amistad, en 

abril la semana santa, en mayo el día de la madre y así sucesivamente. 

Incluyendo productos comestibles de temporada, como las frutas, y también 

productos de emergencia ante períodos de contingencia como los demandados 

a raíz de la pandemia del covid19, huracanes, terremotos, entre otras; y una 

cantidad de productos y servicios básicos, de primera necesidad, o de consumo 

popular que se ofertan durante todo el año. 

Por lo cual hay una alta rotación de inventarios a lo largo del año, y los 

comerciantes cambian de giro económico, tales cambios en la mayoría de casos 

son generalizados y en gran medida evitando una competencia vía precios entre 

ellos. 

“… el vendedor tiene para vender todo el año, en diciembre juguetes y luces, en enero 

cosas de estudiantes, hay diversidad para trabajar todo el año de acuerdo a la 

temporada…” (Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de julio de 2021). 

“…durante el cierre y cuarentenas focalizadas …nos cambiamos a giros coyunturales a 

tres giros: productos de primera necesidad, alimento higiene y medicina…. y no dejamos 

de trabajar”. (Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de julio de 2021) 

“Mantenemos los mismos precios, pero acá vende usted dependiendo el trato que le da 

al cliente, la amabilidad que usted pueda darle”. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 

7 de julio de 2021) 

El trato con los proveedores va desde relaciones de confianza que permite 

obtener mercadería en créditos a plazos cortos, menores a una semana; 

relaciones meramente de mercados en las cuales los comerciantes compran su 

inventario para la venta; y relaciones cautivas en las cuales los comerciantes 

forman el último eslabón de una gran cadena de distribución del capital 

importador, o incluso de la gran empresa residente en el país, como las 

telefónicas y los periódicos. 

“Por lo general los proveedores no reciben de regreso mercadería, un mayorista que me 

trae 25 docenas de corazones para el día de la madre y yo solo vendí 10 yo debo pagar 
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los 25 con mis ganancias y ese producto lo guardo para el siguiente año...” (Entrevistado 

1, comunicación personal, 30 de junio de 2021). 

Las relaciones de cautividad incluyen tratos anticompetitivos, como la compra 

venta condicionada; cuando los proveedores establecen los términos a los 

comerciantes a comprar lotes o cajas selladas de productos para evitar reclamos 

por defectos en la mercancía, sin revisión previa y en efectivo.  

“Las tiendas de los asiáticos están a reventar de compradores de mercadería para ir a 

vender, ellos no dan crédito ni te responden por nada, si te venden una caja de sombrillas 

no te venden a detalle, solo la caja, no te permiten abrirla en la caja algunas van mal y 

no responden por eso …” (Entrevistado 3, comunicación personal, 3 de julio de 2021). 

“Acá hay empresarios que lo único que hacen es ir a Panamá e invertir 200 o 500 mil 

dólares en dos o tres furgones con sombrillas a un almacén ahí y ya estamos nosotros 

como vendedores a buena mañana, comprando por docena, el único costo que ese 

empresario tiene es solo traerla y ya tiene una cadena de distribución gratis que le vende 

todos sus productos sin pagar ISSS, nada...”  (Entrevistado 2, comunicación personal, 1 

de julio de 2021) 

Los comerciantes a su vez llegan al consumidor final, a la gran parte de la 

población que transita las calles y plazas de las urbes de San Salvador, quienes 

a su paso pueden encontrar casi la totalidad de productos, desde alimentarios, 

vestuario, calzado, de higiene personal y demás, mientras van hacia sus 

hogares, sus trabajos, centros de estudio, transbordando buses, lo cual les 

permite economizar tiempo y encontrar productos a detalle. 

“Todos en general, albañiles, trabajadores de las zonas francas, acá es el agachón, es 

decir acá viene gente que te puede parecer raro, pero sólo compra dos café listos el de 

la noche y el de la mañana, porque no hay para más, acá hay gente que compra sólo 

una bolsita de shampoo.” (Entrevistado 2, comunicación personal, 1 de julio de 2021) 

“En el centro de san salvador encuentras de todo, desde ropa, fruta, zapatos, juguetes y 

al pasón la gente que viene de las empresas, de sus trabajos compra $1 de mango, $1 

de tomates …, lo que necesites en la casa, al pasón”. (Entrevistado 4, Comunicación 

personal, 7 de julio de 2021) 

El comercio informal se ha adecuado a la movilización de las personas, se 

extiende hacia los lugares de concurrencia en función de los horarios de 

aglomeración; y ofrece una canasta de mercado que se adecua a los hábitos de 
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consumo de la mayoría de hogares, es tan propio de la idiosincrasia salvadoreña 

que muchos clientes eventualmente se vuelven comerciantes, y viceversa. 

7.1.5 Mercado de trabajo 

El sector del comercio informal es un mercado laboral con algunas 

particularidades, diferenciando entre quienes andan ambulantes, en buses, con 

carretones y los que tienen local en un espacio público, de éstos últimos se han 

contabilizado 12 mil puestos (espacios, o edificaciones), dentro de los cuales 

están de dos a tres personas cada uno, incluyendo familiares menores de edad; 

los cuales a medida crecen se vuelven independientes buscando ocupar otro 

espacio. 

“Los de la alcaldía contabilizaron 12 mil estructuras en el centro de San Salvador, eso 

contabilizaron. Y aproximadamente en temporada normal andamos por los 25 a 30 mil 

vendedores, y en temporada alta anda por los 40 a 60 mil vendedores.” (Entrevistado 1, 

comunicación personal, 30 de junio de 2021). 

La gestión de los espacios funciona como un banco de trabajo, donde llegan las 

personas y solicitan a las organizaciones una especie de permiso ocupar un 

lugar y auto emplearse; y cada organización tiene mecanismos diversos de 

aceptación, y a su vez de condiciones.  

Aunque la principal categoría sea el auto empleo y el empleo de familiares no 

remunerados, también hay contratación bajo régimen salarial, es decir hay 

comerciantes –y las organizaciones mismas- que tienen la capacidad de 

contratar. 

Estos contratos se hacen mediante acuerdos de palabra y generalmente 

intermediados por lazos de confianza y amistad; en torno a tres aspectos: el 

horario, pago por día y alimentación; se trabajan 6 días a la semana, pueden ser 

de 8 a 12 horas, incluso 14; los salarios diarios varían de $5 más dos tiempos de 

comida, $7 más un tiempo de comida; $10 con y sin comida, o puede ser el doble 

o más cuando es temporada navideña.  

“hay que darle sus $10 y almuerzo, porque ellos tienen sus obligaciones, van a raya 

también, son $10 diarios y dos empleados y son $600 al mes; con nosotros hay ventaja 
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porque hay temporadas que le pagamos el doble o incluso $30 dependiendo como vaya 

el negocio”. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 7 de julio de 2021) 

“Acá me voy hasta que termine la carreta de plátanos... No hay vacaciones, no hay 

semana santa, el día que no se trabaja no se gana”. (Entrevistado 2, comunicación 

personal, 1 de julio de 2021) 

 

Ilustración 3 Mecanismo interno de reproducción de la informalidad 
Fuente: Elaboración propia 

Existe también la figura del aprendiz, que consiste primero en únicamente brindar 

la comida mientras la persona va aprendiendo, luego un apoyo monetario que 

puede iniciar con $5, $6 o $7 e ir evolucionando hasta ser un trabajo asalariado, 

que incluso, cuando la persona ya conoce todos los aspectos del negocio puede 

derivar en una independización; es decir volverse un comerciante por cuenta 

propia dentro del sector. 

Conformando una dinámica reproductora pues hay familiares heredando los 

espacios o gestionando otros para que sus hijos se independicen; dicha dinámica 

logra romperse mediante la educación permitiendo el paso a la formalidad, pero 

como relatan los entrevistados, no es la generalidad. 

“… esa es la tristeza porque no rompemos ese círculo estructural de la pobreza, les digo que 

pongan a estudiar a sus hijos póngalo a aprender un oficio, no venga a decirme que les 

ayude con un puesto para sus hijos; ya les he dado puesto a niñas que llegaron con sus 

madres y ahora ellas están ahí con sus hijos, repitiendo el mismo ciclo”. (Entrevistado 3, 

comunicación personal, 3 de julio de 2021). 
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“… quienes que hemos tenido la oportunidad que hemos preparado a nuestros hijos, yo 

tengo dos hijas acá, una es profesora y otra trabaja en una empresa, romper el ciclo depende 

de uno de padre”. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 7 de julio de 2021) 

7.1.6 Propuestas hacia la formalidad 

El avance a la formalidad está muy claro en los líderes de los comerciantes, “esta 

llega cuando las condiciones lo permiten”, planteando que primero es necesario 

apoyar a que los miembros del sector tengan capacidad administrativa y de pago 

para luego formalizarse. Porque de igual forma reconocen que la formalidad tiene 

ventajas, como acceso a créditos más baratos, a mercados gubernamentales, 

incluso a trámites migratorios. 

Y aunque el sector es heterogéneo, porque hay comerciantes que podrían ser 

formales, y empresas formales que se ubican en la informalidad para evadir las 

reglamentaciones –las cuales indican son minoría–; expresan que el mayor 

porcentaje del sector califican como emprendimientos por sobrevivencia o de 

acumulación simple, es decir no logran trascender a la formalidad, pero no se 

oponen a pagar una tasa  municipal, a cambio del derecho a permanecer en los 

espacios que ocupan y el permiso para mejorar las infraestructuras que han 

montado. 

También hay un énfasis en validar los mecanismos de diálogo y negociación, 

contrario a las confrontaciones que en el pasado el sector tuvo con las 

municipalidades, en las cuales se sucedieron una serie de desalojos violentos, 

decomiso de mercadería y destrucción de infraestructura, entre otras cosas; de 

ello se desprende una propuesta, desde el sector, para transitar a la formalidad, 

centrada en tres aspectos 
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Ilustración 4 Propuesta de formalización desde el sector de comercio informal 

Fuente: Elaboración propia 

Se hizo desde el sector una propuesta de ley para los trabajadores por cuenta 

propia, presentado en la legislatura 2013-2015 y que no fue aprobada, según la 

cual se buscaba integrarles al ISSS mediante un régimen especial, y se 

autorizaba su funcionamiento mediante licencias, se establecían tributos, se les 

protegía contra toda acción municipal de desalojo y se creaba el consejo de 

trabajadores por cuenta propia para implementar la política pública sobre el 

trabajo por cuenta propia. 

La creación de mercados municipales que ayuden a reordenar a muchos 

comerciantes pero que se integre dentro de estos la oferta de servicios 

municipales y gubernamentales como solvencias policiales, antecedentes 

penales, trámites fiscales, entre otros que garanticen la afluencia de personas; y 

como el sector es muy grande a los que queden en espacios públicos hacer 

quioscos que mejoren la imagen de la ciudad y favorezcan el turismo; además 

de crear centros de bienestar infantil y servicios sanitarios que mejoren la 

estancia de los comerciantes. 

Y, por último, así como sectores agrícolas cafetaleros, cañeros reciben 

financiamiento especial, el sector transporte subsidios, el sector hotelero que 
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ocupa espacios públicos como las playas, el comercio informal también solicita 

similar asistencia estatal, pues considera ser un sector importante que genera 

muchos empleos. 

7.1.7 Perspectiva del fenómeno 

La forma en que las diversas administraciones municipales intentaron reordenar 

y desalojar el comercio informal, con el uso de la fuerza y sin alternativas de 

reordenamiento viables dio como resultado una serie de confrontaciones que, en 

un primer momento fortalecieron la organización del sector, se ingresó a una 

etapa de diálogo, que luego dio paso a una debilitación de la organización. 

 

Ilustración 5 Perspectiva del sector 

Fuente: Elaboración propia 

Producto de la organización y lucha de los trabajadores por cuenta propia se 

logró que en 1994 se reforma el código de trabajo y se autorizaron sindicatos de 

trabajadores independientes, que en 1997 se declarara vía decreto legislativo la 

calle Arce como zona peatonal, en 2013 se presentara un anteproyecto de ley y 

en 2014 se nombrara el 14 de noviembre como día del Trabajador por cuenta 

propia, también por decreto legislativo. 

Como una especie de síntesis de esas confrontaciones el sector ahora busca y 

promueve el diálogo, haciendo propuestas de ordenamiento, y las 

municipalidades han ido alternado acciones unidireccionales y acciones 

negociadas, por ejemplo, la prohibición del comercio durante las cuarentenas y 

los reordenamientos no violentos, así como los planes de creación de nuevos 

mercados.   
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Sin embargo, actualmente el tamaño del sector y sus necesidades sobrepasan 

la respuesta de las municipalidades, y a esto se agrega un factor más, la 

situación de violencia e inseguridad afecta directamente al comercio informal, 

inmerso en el control territorial que ejercen las maras y pandillas en el país. 

Hechos delictivos como las extorsiones al sector, atentados violentos contra 

líderes de comerciantes informales, usar la figura de comerciantes para 

operaciones ilícitas por parte de personas al margen de la ley, incluso el 

ministerio público ha acusado y condenado a líderes de comerciante por la 

cooperación con estos grupos delictivos.  

Todo esto debilita a las organizaciones y desacredita a ciertos liderazgos con 

problemas con la ley, y a la vez desincentiva o coarta a otros liderazgos que 

ahora balancean la representación de sus agremiados frente a las autoridades 

municipales, estatales y también frente a las pandillas, lo cual ha llevado incluso 

a ciertos líderes a abandonar el sector.7   

  

                                                      
7 Investigaciones periodísticas reflejan como las pandillas han sometido a extorsiones al sector, han 
atentado contra líderes, han tomado control de espacios o puestos informales para sus miembros o 
allegados, ya se para usarlos como centros de distribución de ilícitos, lavado de dinero o incluso han 
monopolizado el comercio de determinados productos como los cigarrillos de contrabando, y se 
documentan intentos de apropiarse del liderazgo de las organizaciones. La fiscalía general ha acusado a 
cierta organización de cooperar con las pandillas para la apropiación de las ayudas estatales durante la 
cuarentena por el covid 19, que eran destinadas al sector de comerciantes informales, pero que fueron 
re distribuidas hacia las pandillas. (UNDOC, 2020) (Insight Crime, 2020) (La Prensa Gráfica, 2021). 
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7.2 Visión del comercio informal en San Miguel 

En la ciudad de San Miguel se realizaron 5 entrevistas, a representantes del 

comercio informal en espacios públicos, y también en plazas autorizadas por la 

municipalidad y a la gerencia de mercados de la alcaldía. 

 

Ilustración 6 Nube de palabras sobre entrevistas a dirigentes de comerciantes informales en San Miguel 

Fuente: Elaboración propia 

La narrativa gira en torno a comprender el comercio en las calles, que se realiza 

en puestos que personas dedicadas al comercio ocupan y legitiman mediante 

directivas, porque no ven viable ser reubicados dentro del sistema de mercados, 

que aún no está sobrepasado. 

7.2.1 Ingreso a la informalidad  

El ingreso al comercio informal en espacios públicos puede en ocasiones, según 

lo relatado, ser producto de una transición laboral, cuando se pierde el empleo o 

llega la jubilación; así mismo puede ser una salida a la falta de oportunidades 

laborales, una situación de emergencia para sostenerse mientras se encuentra 

algo mejor, y hasta una elección cuando los ingresos generados en la 

informalidad son mayores a los de un empleo formal. También sucede que 

cuando una persona se ha insertado al comercio informal ingresa a su vez a la 

fuerza de trabajo familiar disponible, reproduciendo el ciclo, por lo cual también 

es una especie de continuidad. 
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“En mi caso trabajaba en un oficio que desapareció, la mayor parte de gente venimos 

así, otros jubilados y como ya no hacen nada, con eso que les dan se meten a un negocio 

para llevar a un sustento; hay otros que ya nacieron en los acá, que desde pequeños la 

mamá y el papá le deja el negocio y el hijo lo toma”. (J. A. Alvarenga, comunicación 

personal, 12 de agosto de 2021). 

“…mientras lo hago (vender en la calle) para para ver si consigo para sobrevivir pues. 

Yo mientras sobrevivo estoy aquí, pero si me sale un trabajo me voy”. (B. Rivera, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

Los comerciantes informales fuera de los mercados municipales se pueden 

clasificar en móviles y fijos, es decir quienes andan vendiendo de forma 

ambulantes y quienes se han apostado en un espacio peatonal. Pero esa 

clasificación no es excluyente, pues hay comerciantes dentro de los mercados y 

negocios formales que recurren al comercio informal en las calles, es decir tienen 

un puesto en espacios públicos donde venden lo mismo que en sus 

establecimientos, o incluso hay empresas que establecen relaciones con los 

comerciantes al autorizarles permanecer fuera de sus negocios por alguna renta, 

les permiten alguna edificación e incluso pueden venderles servicios eléctricos. 

“… ellos (comerciantes informales) justifican que la vecina le vendió el puesto o que el 

dueño de un local le dio permiso de que se instalara; porque incluso el de la farmacia le 

dice ponete ahí dame $7 a la semana, te daré permiso que pongas una estructura 

metálica pero págame…” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 

La forma de ocupar un espacio público, es decir pasar de ser ambulante a tener 

un lugar fijo, puede ser de forma caótica, cuando alguien identifica un espacio 

sin ocupar y se queda ahí, defendiendo su posición frente a otros vendedores y 

frente al cuerpo de agente municipales (CAM) hasta lograr una legitimación 

social, es decir que se reconozca como su puesto; este puede ser un espacio 

abandonado o una zona hacia la cual se extiende la informalidad. 

“Ellos se colocan así por así, aquí decido colocarme y aquí me quedé porque estoy en 

la calle y como estoy en la calle tengo derecho a estar en la acera, por ejemplo, si el 

puesto esta fuera de farmacias Brasil y la señora Martina ha estado 3 días, ahí ya se 

quedó ya nadie irá a ponerse ahí, una especie de la ley del más fuerte.” (C. Berríos, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 
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La otra forma es buscando un espacio en una calle que ya está tomada por el 

comercio informal, las cuales generalmente ya tienen una directiva a quienes se 

les solicita de palabra un espacio, de haberlo; o incluso comprándole el derecho 

al puesto a algún comerciante.  

“Usted habla con una directiva, y le dice yo quisiera un puesto  

-y ellos le dirán ¿dónde?  

 Y si usted dice ahí,  

-pero es que ahí está la niña Juanita, le dicen, entonces mejor acá.” (J. A. Alvarenga, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

7.2.2 Organización en espacios públicos 

La condición fundamental para la aglomeración de comerciantes es siempre la 

concurrencia de personas, las calles más transitadas por vehículos y peatones, 

parques y plazas son las áreas de concentración de estos, ya sea de forma 

ambulante “correteando” a pie, en carretas o vehículos hacia las colonias; o en 

un punto fijo.  

Porque, como refiere la municipalidad y los comerciantes mismos, los mercados 

municipales aún tienen capacidad ociosa, pero la esencia del comercio es la 

aglomeración de personas. 

“…aquí hicieron un mercadito este San Nicolás, pero no le dieron prioridad, no pasaron 

buses para ahí, para que te genere gente, un mercado así tampoco, aunque te manden 

para ahí que vas a ir a hacer: nada. Podes ir, pero duras unos dos meses, un mes y sin 

vender y como comes pues…, por eso están en las calles, donde más personas 

transitan.” (B. Rivera, comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

El consumidor premia al comercio en las calles, pero también hay una salvedad, 

y está en el giro económico, es decir hay ciertas diferencias entre las mercancías 

que un ambulante puede vender, determinado por lo que pueda cargar que son 

generalmente cosas pequeñas, respecto a quien tiene un puesto fijo en las calles 

que tiene cosas no perecederas y capaces de estar a la intemperie, y hay 

productos que son predominantes dentro de los mercados como productos 
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alimenticios que a su vez tienen controles sanitarios y de precios, por ejemplo 

los lácteos, carnes rojas y blancas, mariscos, entre otros. 

Por ello, es comprensible que el comercio informal en las calles crezca paralelo 

al sistema de mercados; y la forma en que se ha organizado es también como 

reacción a la ordenanza municipal que lo prohíbe. En un primer momento la toma 

de los espacios fue realizada por los que soportaron los continuos desalojos por 

parte del CAM, en una especie de juego al gato y el ratón, donde el gato termina 

cansado y deja de perseguir a su presa. 

“… cuando yo vine en 2009 los vendedores se corrían y abandonaron los puestos porque 

los municipales decomisaban ventas y todo, y la gente no tenía para andar perdiendo, 

otros nos quedamos, yo me coloque despacio, despacio y ya llegamos todos los de esta 

calle e incluso ahora el gerente de MD me apoya, como les ayudo en veces, que les 

cuido, y luego quedo sola esta pared y comencé a poner juguetes y cosas así.” (J. A. 

Alvarenga, comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

Luego de sobrellevar los continuos desalojos los comerciantes se organizaron 

calle por calle, en torno a directivas, 12 a la fecha de realización de esta 

investigación, las cuales se agruparon en otra directiva que está en constante 

negociación con la municipalidad, la gerencia de mercados y el CAM; logrando 

la permanencia del colectivo y asegurando el orden interno. 

“Ellos se reúnen y eligen una directiva por cuadra, por calle, por avenida, son 12; ellos 

mantienen un orden y ellos no dejan colocar más vendedores, no dejan que lleguen más, 

ellos mantienen el orden, por ejemplo, si ya tienen 25 ya no colocan más, si respetan eso 

entre ellos.” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 

Se armoniza la defensa y coordinan acciones del sector con la municipalidad; 

por ejemplo, desalojar calles ante eventos culturales en días específicos, 

negociar los términos de permanencia en calles o reordenamiento en mercados; 

o incluso en tiempos de elección negociar la defensa del sector con los 

candidatos.  

De forma interna se gestionan los espacios dentro de las calles tomadas, con 

una serie de deberes y prerrogativas, por ejemplo, las reglas de orden y aseo de 

los lugares que ocupa cada vendedor, no ingerir bebidas alcohólicas, acudir a 

las reuniones, apoyar al sector, respetar los espacios de otro comerciante; y una 
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serie de castigos ante incumplimientos que consisten en prohibirle vender 3 días, 

8 días cuando se reincide o incluso de forma definitiva a los infractores. 

“Cuando alguien no hace caso lo castigan con que no venga a vender tres días, la 

directiva le dice: un lunes, un martes y un miércoles, los domingos no cuentan, porque 

casi nadie viene; imagine y si vende $50 por día perdería $150; si lo vuelve hacer son 8 

días, y si reincide avisan al CAM para que lo quiten; la directiva ya no lo deja estar y 

procura que el CAM tampoco.” (J. A. Alvarenga, comunicación personal, 12 de agosto 

de 2021). 

Por su parte la municipalidad ante la re incidencia e incapacidad de desalojar al 

sector les ha aceptado bajo ciertas condiciones que hace efectivas mediante la 

gerencia de mercados y el CAM: aseo, medidas de bioseguridad, dejar espacio 

al peatón y pagar un tributo diario por el puesto ocupado; para lo cual se han 

dividido las aceras con una línea amarilla que marca los límites que no puede 

traspasar un vendedor, y también se trasladó el sistema de tarifas en mercados 

hacia las calles, en función del espacio ocupado. 

“Tenemos inspectores de calles y avenidas que son los que se encargan de verificar 

cuántos espacios disponibles tenemos en calles y avenidas. Los vendedores solo pagan 

el impuesto de área que son 24 centavos por metro, se les da un tiquet, pero eso 

solamente le da derecho para estar vendiendo en ese punto, no construir ni instalar 

edificaciones.” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 

Esto ha dado como resultado una cooperación entre directivas y municipalidad 

efectiva que legitima la ocupación del espacio público, las directivas mismas 

recurren al CAM cuando alguien usurpa el espacio de un comerciante sin 

autorización; o la directiva comunica que cuando hay un puesto ha cambiado de 

ocupante. Lo que hace que el vendedor se sienta seguro de su espacio, en 

términos relativos, porque están conscientes que la ordenanza municipal les 

prohíbe su actuar. 

7.2.3 Financiamiento  

La principal fuente de financiamiento del sector son los usureros o prestamistas, 

que establecen generalmente, los siguientes términos, entrega inmediata del 

dinero, sin mayor trámite que firmar un pagaré, a una tasa del 20% a un plazo 

de 20 o 24 días, con cobros diarios de $6 o $5 dólares según corresponda. Para 
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asegurar que el prestatario honre la deuda, puede que el prestamista haga uso 

de grupos al margen de la ley, pandillas, para coaccionar el pago. 

“habemos gente que le presta al famoso usurero, por ejemplo, si quiero $100 me los 

presta a cambio de darle $5 diarios por 24 días; si son $200 son $10 por 24 días, y 

terminado de pagar me refinancían.” (J. A. Alvarenga, comunicación personal, 12 de 

agosto de 2021). 

Pedir un préstamo en una institución financiera resulta más tardado, con trámites 

que también implican gastos, como el valúo de una propiedad que garantiza la 

capacidad de pago del prestatario, por ello la preferencia de los usureros.  

Tener deuda puede hacer que las personas extiendan sus jornadas de trabajo o 

que laboren domingos, para lograr honrar sus compromisos, por ello trascender 

al uso de fondos propios es una forma de escalamiento dentro del sector, y una 

señal de progreso del negocio.  

7.2.4 Actividad económica 

La actividad económica relaciona los negocios dentro de los mercados 

municipales y a los establecimientos mayoristas en la ciudad, que se vuelven 

proveedores de los comerciantes en las calles o ambulantes, quienes a su vez 

llegan al consumidor final mientras va transitando por la ciudad.  

Ocurre también que los establecimientos dentro de mercados y formales en la 

ciudad se vuelvan competidores situando puntos de venta en la calle u 

ofreciendo sus productos de forma ambulante. Las diferencias de precios tienden 

a ser más elevados en las calles con la ventaja de ser una compra rápida y al 

detalle. 

“Acá no necesariamente quien tiene necesidad va a la calle, acá si usted puede y tiene su 

local y si puede mandar a vender a alguien a la calle lo manda, ya es un ingreso extra y la 

gente se aprovecha.” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 

“… a veces hay cosas que uno se las vende, te compran por docena y ellos lo van a tirar al 

detalle, ellos lo dan un poquito más caro, pero acuérdate que te lo dan ya en la mano, 

embolsado.” (B. Rivera, comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

La relación con los mayoristas es diferente, cuando un vendedor inicia no le dan 
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mercadería al crédito hasta que tiene un buen registro y se gana la confianza; 

otro factor importante es la cantidad de mercadería que se adquiere, entre más 

se tenga capacidad de adquirir así es la disminución en el precio que obtienen.  

Por tanto, lograr mejores precios de compra se vuelve clave entre los 

comerciantes, dado que manejan generalmente los mismos precios de venta; 

incluso viajan a abastecerse a San Salvador buscando ventajas de precios. 

“…la gran empresa a unos les vende más baratos que a otros. Uno siempre tiene que 

andar buscando alternativas, para estar en competencia. Ya cuando uno está instalado 

vienen a ofrecerle los proveedores.” (B. Rivera, comunicación personal, 12 de agosto de 

2021). 

El tipo de producto que venden los ambulantes consta de cosas comestibles no 

perecederas, o de volumen pequeño como galletas, dulce, papel, pastas, etc., 

que no se maltratan y que pueden variar dependiendo el proveedor y los precios 

que alimenten los inventarios de estos.  

Los vendedores con puestos en las calles tratan de mantener una oferta más fija 

y que se adapta a las temporadas, con objeto de que el cliente les reconozca su 

actividad principal y les vuelva a buscar, ya sea ropa, juguetes, dispositivos 

electrónicos, granos básicos, productos de limpieza, entre otros. Aunque no se 

identificaron acuerdos tajantes de mantener el nivel de precios si se identificaron 

relaciones de cooperación, por ejemplo, prestarse productos entre competidores. 

“… yo cuando vine, vi viendo que el señor de enfrente tenía esto (cargadores, estuches, 

radios…) y lo vendía y así que le copie, en ocasiones yo tengo algo que él no lo tiene y lo 

buscan, viene y me dice que se lo preste, lo vende, pero él se queda con la ganancia y 

puede ser al revés.” (J. A. Alvarenga, comunicación personal, 12 de agosto de 2021) 

7.2.5 Mercado de trabajo 

La municipalidad de San Miguel cuenta con un mercado central dividido en 6 

sectores, incluyendo el parqueo y dos mercados conexos, el Mercado San 

Nicolás y Mercado la Cruz, con una capacidad de aproximadamente 4000 

puestos en los cuales hay una cantidad aproximada de dos personas, no todos 

los puestos están arrendados. 
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Fuera de los mercados se identificaban cerca de 12 directivas, cada directiva 

puede tener a su cargo una serie de 25 a 40 puestos, de igual forma algunos 

puestos son unipersonales o tienen más de una persona; y hay comerciantes sin 

directivas y una cantidad no estimada de vendedores ambulantes, pero es mayor 

el comercio dentro de los mercados.  

“… aunque ha crecido la población de vendedores ambulantes no se iguala con la que 

tenemos adentro de los mercados.” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto de 

2021) 

Esta fuerza de trabajo por cuenta propia, genera en su interior trabajo familiar la 

mayoría de veces remunerado, que en ocasiones es temporal pues las familias 

buscan siempre procurar puestos a los suyos, independizarlos; la remuneración 

ronda los $7 por día de trabajo más alimentación. 

“A veces se contratan familiares o conocidos, y el salario es $7 al día, más desayuno y 

almuerzo, yo no pongo, porque en la casa tengo un montón de gente estudiando, cuando 

no me estudian los mando a los puestos, uno está en la universidad cuando no vengo a él lo 

mando, una hija está sacando segundo año, ella maneja el otro puesto y mi esposa el de la 

venta de agua, a ellos (los hijos) se les dan $7 vendan o no vendan.” (J. A. Alvarenga, 

comunicación personal, 12 de agosto de 2021). 

Las jornadas de trabajo de este sector se relaciona con los productos que 

venden, si andan ambulantes y también las condiciones climáticas; por ejemplo, 

un ambulante puede extender su jornada hasta acabar su mercancía, un 

comerciante en un puesto fijos puede irse cuando ya no soporta el sol, o cuando 

llueve, y para compensar llega más temprano o regresa.  

7.2.6 Formalidad y emprendimiento 

El paso a la formalidad no ha sido una discusión ante una población de 

comerciantes que han sido absorbidos como tributarios por la municipalidad, 

dentro de una estrategia de contención de crecimiento del fenómeno, y lo tienen 

claro los vendedores y también la municipalidad. 

“…si yo me voy para un mercado otro vendrá a ponerse aquí; y eso siempre va a suceder, 

por eso el alcalde ha decidido dejarnos a nosotros.” (J. A. Alvarenga, comunicación 

personal, 12 de agosto de 2021). 
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“… les ofrecemos la oportunidad del mercado de la cruz que está cerca de la terminal; 

pero ellos expresan que no, y para evitar choques con ellos coordinamos y les decimos 

está bien, permanezcan acá, pero necesitamos que sean responsables con el espacio, 

con la limpieza y seguridad en la zona.” (C. Berríos, comunicación personal, 12 de agosto 

de 2021) 

Las ventajas de la informalidad se sobreponen en las consideraciones actuales 

del sector, únicamente pagan un tributo y evitan las regulaciones, impuestos y 

costes fijos que los negocios tienen. Pero también eso les limita y los condiciona 

a ciertas actividades comerciales. 

La municipalidad de San Miguel también ha habilitado una plaza para 

emprendedores, dentro de la cual se comercian bienes y servicios que en su 

mayoría son ideas de negocios de personas principalmente profesionales, que 

han tenido experiencia laboral en el sector formal, tienen habilidades en la 

producción o comercialización de ciertos productos y han decidido emprender. 

Estos emprendimientos surgen, ya sea por la pérdida de un empleo, la renuncia 

a uno, o aprovechar el tiempo libre después del trabajo; y son principalmente 

sostenidos por el deseo de superación. 

“… En la empresa donde trabajaba fui una de las despedidas a raíz de la pandemia, en 

parte porque como profesional estaba sobrecalificada… pero de mi experiencia laboral 

en marketing fui conociendo a quién comprar, a qué precio vender, qué ganancia puede 

obtenerse… y de lo que yo aprendí acá estoy.”  (S. Hernández, comunicación personal 

13 de agosto de 2021). 

Han avanzado no sólo en la generación de sus ingresos sino en la comprensión 

de todas las áreas de una unidad económica, producción, manejo de personal, 

ventas, marketing y publicidad; incluso muchos han iniciado procesos de 

formalización diversos que tienen que ver con la especialización y diversificación 

de sus productos al punto de registrar marcas y diseños propios; y también con 

el deseo de organizarse en colectivo como asociación de desarrollo comunal. 

A diferencia del comercio informal en las calles, estos emprendedores han 

asimilado en gran parte el comercio electrónico, lo que les ha permitido operar 

desde sus hogares, y han logrado espacios en plazas municipales o en parqueos 
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de centros comerciales, todo pagando suscripciones y mediante autorizaciones 

formales. 

“En redes sociales es seguro, pero es lento, en físico la gente pasa y compra, en línea 

las personas observan más en Instagram y se vende más en Facebook.” (S. Hernández, 

comunicación personal 13 de agosto de 2021). 

La organización que han formado entre los emprendedores incluso ha alcanzado 

un nivel comercial más elaborado, después de la directiva están las 

coordinaciones de entretenimiento, de ornato y bioseguridad, de publicidad, 

manejo de redes sociales (Facebook, Instagram, tiktok); y aunque tienen sus 

normas de disciplina que de forma similar en teoría son días de suspensión, no 

han tenido que aplicarlas. 

La municipalidad al apoyar a estos emprendedores es que en un plazo de tres 

años pasen a la formalidad totalmente, entre los emprendedores unos buscan 

desarrollar sus marcas y volverse distribuidores, otros dependiendo del rubro 

quieren expandir sus locales; aunque unos se conforman con estar en el lugar. 

En colectivo la directiva busca que el emprendedor se capacite y vea todo el 

potencial de aplicar las estrategias de administración para su negocio, no sólo 

es producir, no solo es vender, es un todo. 

“El compromiso de nosotros es mantener un ambiente familiar y cero alcohol; tenemos 

un espacio para 50 negocios, pero detrás de esto hay un trabajo de difusión, promoción 

y entretenimiento, para hacer que las personas vengan, hay quienes no son constantes 

y pueden irse, ahora estamos 45.” (R. Rodríguez, comunicación personal 13 de agosto 

de 2021). 

La generación de empleo se ve, dentro de proceso de crecimiento, ante los 

niveles de diferenciación y especialización proveen empleo y generan a su vez 

saberes técnicos en sus empleados; y a su vez demandan empleo calificado 

para funciones específicas como el manejo de redes sociales. 
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7.3 Visión del comercio informal en Sonsonate 

En Sonsonate, cabecera departamental, se entrevistaron a comerciantes 

informales, representante de arrendatarios de los mercados y la administración 

de mercados de la alcaldía municipal. 

 

Ilustración 7 Nube de palabras sobre entrevistas a dirigentes de comerciantes informales en Sonsonate 

Fuente: Elaboración propia 

La narración descubre como una cabecera departamental con cuatro mercados 

municipales convive con el crecimiento del comercio informal, vendedores que 

se ponen en calles y andenes, o transitan por la ciudad comerciando sus 

productos de forma ambulante. 

7.3.1 Ingreso a la informalidad  

El ingreso a la informalidad, según lo relatado, es en muchos casos una herencia 

familiar, que se sostiene por aprender el arte de comerciar; así personas que han 

crecido ayudando a sus padres con sus negocios en los mercados, en las calles 

o de forma ambulante, eligen en algún momento continuar dicha actividad 

económica por sus beneficios o por la falta de empleo, pueden iniciar siendo 

ambulantes, estar en un mercado, o moverse entre las modalidades ya 

mencionadas.  

“Mi mamá vendía carne en la rampla y mi tía se quedó ahí, y yo fui ambulante durante 

20 años, me cansé y metí documentos en un mercado y pues nunca me daban respuesta 
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entonces vi un lugar solito aquí y decidí ponerme probar días me quitaban, días no me 

quitaban, en el día me tocaba salir corriendo, esperar una hora estratégica cuando se 

iban los del CAM y poderme poner entonces este así fue como yo me empecé a quedar 

aquí verdad viendo de que ya no mucho molestaban”. (D. Mejía, comunicación personal, 

4 de noviembre de 2021) 

“Yo siempre he sido bien independiente, y como en los trabajos piden experiencia y a 

veces uno no tiene hago esto…tengo en esto casi toda mi vida porque me he criado 

como vendedora ambulante” (G. I. Hernández, Comunicación personal, 23 de julio de 

2021). 

Los momentos de crisis económicas, como la generada por la pandemia del 

COVID19, lleva a quienes ven disminuidos sus ingresos o pierden sus empleos 

al comercio informal, fenómeno advertido incluso por los mismos vendedores 

que relatan que “pasaron de tener un cliente a un competidor”. 

“… el fenómeno se dio después de la pandemia, ahora ya no se le pueden llamar ni 

comercio ambulante, la gente después de la pandemia, hoy compra una docena de 

bolsas de agua y sale a la calle a venderlas.” (R. Navarro, comunicación personal, 23 de 

julio de 2021) 

También se identificó que se puede ingresar a la informalidad como parte de una 

estrategia de integración vertical donde comerciantes abarcan desde el 

mayoreo, tienen puestos en los mercados y también presencia en las calles. Y 

todo este tejido comercial se nutre de migraciones de municipios aledaños, que 

convierten a la comuna de Sonsonate en un centro comercial, dentro y fuera de 

su sistema de mercados. 

“la misma persona y familia busca abarcar tiene puestos adentros y por si las dudas se 

han puesto en el andén, el carretonero puede ser hijo de un mayorista, está en mayoreo 

y también venden menudeo.” (R. Navarro, comunicación personal, 23 de julio de 2021) 

Porque la alcaldía de Sonsonate cuenta con 4 mercados municipales con una 

capacidad de 2400 puestos que, según la municipalidad, no lograría absorber a 

todo el comercio en las calles, pero aún tiene espacios sin arrendar, vacíos, 

porque muchos arrendatarios han pasado de los mercados a las calles buscando 

mejorar sus ingresos. 

“unos quiebran y se van, deben un montón de impuestos, no sé si ya no alcanzan a cubrir 

los préstamos, han perdido puestos (dentro del mercado) y se van para la calle, la 
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mayoría de personas allá afuera son ese tipo de personas, sino venden acá mejor se van 

para la calle.” (K. Pérez, comunicación personal, 23 de julio de 2021). 

La forma en que alguien llega a ocupar un espacio en una calle, acera, plaza o 

lugar público es generalmente una lucha, sucede que quien llega primero a un 

lugar escoge la mejor posición, y así continúan llegando más vendedores hasta 

que el lugar está totalmente ocupado; luego de resistir los constantes desalojos 

de los agentes municipales, y conforme pasa el tiempo la presencia de un 

vendedor se va respetando, no sin las luchas con otros vendedores que ante 

ausencias breves pueden ir desplazando a alguien.  

“Es que cuando usted tiene tiempo luchando por estar en ese pedacito y aguantando que 

los mandan al carajo a uno los del CAM y vienen otros y sólo vienen a poner el huevo y 

quitan al que ya está; ese es un problema que hemos tenido nosotros, en este pedazo.” 

(D. Mejía, comunicación personal, 4 de noviembre de 2021) 

7.3.2 Organización en espacios públicos 

Los vendedores en las calles se aglutinan en lugares céntricos, los que ocupan 

un espacio fijo ya tienen las calles y los contornos de mercados y supermercados 

ocupados, los ambulantes en cambio andan caminando o incluso se desplazan 

entre espacios vacíos que desalojan una vez llegue su ocupante principal. 

Las tomas de espacios no son organizadas, es una cuestión de prueba y error, 

alguien se arriesga y sí los demás advierten que en ese lugar se vende, se 

aglutinan y llenan todo el espacio, el proceso es que si se visualiza un pequeño 

o potencial espacio entre dos vendedores se va pidiendo permiso de colocarse, 

lo cual puede derivar en desplazamientos de unos con otros, por lo cual 

ausentarse unos días de ese lugar puede significar perder la ocupación del 

mismo. 

“el puesto entre nosotros si lo reconocemos porque hemos estado aquí prácticamente 

cuando no se vendían ni 5, cuando gente no pasaba, cuando nadie apostaba porque ese 

pedazo fuera bueno… Si aquí quiere venir alguien y si hay un espacio se queda, el 

problema es que el que va viniendo lo quiere quitar a usted…” (D. Mejía, comunicación 

personal, 4 de noviembre de 2021) 
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Una vez se legitima un lugar, entre vecinos se reconocen los límites de sus 

puestos, puede que incluso se hayan medido según se hayan ido agenciando, 

no de manera uniforme, y aunque siempre hay disputas pueden actuar como 

colectivo frente a quienes intentan ponerse por la fuerza; o incluso permitir a 

otros vendedores ocupar sus espacios por horas o días cuando los ocupantes 

principales se ausentan. 

“… están los límites de los puestos, hasta ahí puedo llegar yo, porque ahí se pone otra 

persona, mi mamá no ha venido ahora, entonces esta como un espacio ahí, y es donde 

está la señora, yo no le he dicho nada, pero si viene mi mamá no podría estar ella ahí.” 

(G. I. Hernández, Comunicación personal, 23 de julio de 2021). 

Aunque, a la fecha de esta investigación, no se identificó una organización de 

vendedores a pequeña escala o de forma general dentro del sector, se 

identificaron una serie de códigos de conducta consistentes en respetar los 

espacios, no bajar los precios de las mercaderías, es decir no crear una 

competencia dando más barato sobre todo por parte de alguien nuevo en el 

sector y se está en la temporada de alta demanda de determinado producto; 

respetar y no obstruir la entrada de los negocios en torno a los que se han 

ubicado; y también respetar la cartera de clientes, si el vecino no está y alguien 

quiere comprarle al vecino, se atiende a dicho cliente. 

“… nos ponemos en un nivel de precios iguales y si ella deja su mercadería llegó un 

cliente y quiere su producto yo le vendo, aunque no sea mi venta y si aquí está solo y 

quieren algo ella viene y vende, ósea nos apoyamos en ese sentido, eso se da entre 

comerciantes.” (D. Mejía, comunicación personal, 4 de noviembre de 2021) 

Y estas son precisamente las disputas más comunes, cuando se violan los 

límites de los espacios, cuando alguien quiere dar la mercancía a un precio más 

barato, que llevan a reclamos y agresiones entre vendedores, hay otros aspectos 

más discrecionales, como compartirse información sobre proveedores 

(buscando el que da más barato), o todo lo contrario ocultar relaciones con 

proveedores para mantener ventajas de precios. 

Sin embargo, se identificó que organizarse como gremio ayudó en el pasado a 

comerciantes de carnes que estaban en las calles y fueron reordenados dentro 

de los mercados, en tal proceso se identifican dos condiciones, enfrentaban una 
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decidida condición de reordenamiento por las medidas sanitarias referentes a su 

actividad económica, y eran una nueva generación de comerciantes (hijos de 

comerciantes) que venían progresando en sus ingresos, lo cual les llevó a 

organizarse y negociar mejores términos para su reubicación, logrando buenos 

puestos y además formar una cooperativa. 

“Hace ocho años estamos acá, antes de estar en Megaplaza, estábamos en la calle al 

aire libre, cuando estaban las champas y todo ese rollo. Entonces empezó un grupo de 

compañeros, ya de la generación nueva, empezaron a ver que se podían organizar, que 

organizados podíamos funcionar mejor, nos podíamos hacer escuchar…, cuando nos 

movieron y todo, ya cuando venimos aquí nos organizamos mejor.” (K. Pérez, 

comunicación personal, 23 de julio de 2021) 

7.3.3 Financiamiento  

Las fuentes de financiamiento de los comerciantes son, acceder a mercadería al 

crédito, a plazos cortos, ya sea por vínculos de confianza o usando un fiador; 

obtener préstamos en cooperativas o instituciones financieras, recurrir a los 

prestamistas o usureros, y por último utilizar fondos propios. 

En ocasiones se prioriza la reinversión con fondos propios para evitar la presión 

de los pagos diarios, sobre todo en temporadas de baja en las ventas cuando la 

presión por abonar a la deuda es más grande; se recurre a prestamistas por la 

rapidez de los préstamos y la posibilidad de refinanciamiento inmediato, los 

términos en que operan son con una tasa de interés al 15% a un plazo de 23 

días con abonos diarios de $5. 

“yo escucho de los prestamistas es que rápido pueden tener otro préstamo en cambio si 

lo hace con una empresa grande hasta dentro de dos años vuelve a tener; los 

prestamistas le prestan $300 si los pagan al mes, ese mismo mes ya tienen otros $300; 

he escuchado que por $100 a 23 días se dan $5 diarios (15%).” (K. Pérez, comunicación 

personal, 23 de julio de 2021) 

Dado que muchos acceden incluso a préstamos en bancos y cooperativas, pero 

que en temporadas hay más demanda de préstamos a usureros, las tasas de 

interés de los últimos suben al 20%. 
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7.3.4 Actividad económica 

La actividad económica tiene siempre un componente estacional muy fuerte, 

como las épocas invernales con las sombrillas, la temporada de vacaciones con 

ropa veraniega, el fin de año con artículos navideños y ropa; también una 

adaptación a la mercadería de moda; incluso un comerciante a lo largo de su 

trayectoria puede cambiar de giro económico, como vender medicinas, ropa, 

artículos de celulares, entre otros, buscando qué le deja más ingresos. Y hay 

comerciantes que tradicionalmente han vendido los mismos productos por años 

y su ventaja es precisamente esa, mantenerse, lo cual aplica más con frutas y 

verduras u otros productos alimenticios. 

“Lo compro y lo guardo y luego lo saco; a veces compras lo que está de moda y si te 

sobra, lo guardas para el otro año, o lo terminas dando un poco más cómodo” (G. I. 

Hernández, Comunicación personal, 23 de julio de 2021) 

La mercadería siempre se compra, y si en la temporada alta no se logra vender 

se guarda para la siguiente temporada, o se vende posteriormente a precios más 

bajos, únicamente en esas condiciones se permiten bajar precios, cuando ya 

pasó la temporada y como una forma de recuperar liquidez. 

Para aprovisionarse de sus inventarios recurren a proveedores locales, que son 

negocios formales en donde pueden comprar y algunas veces obtener 

mercadería al crédito; estos proveedores les dan garantías sobre los productos 

y les permiten revisar los fardos, cajas o paquetes antes de la compra, pero estas 

condiciones significan precios de compra mayores. 

“La mayoría así trabaja compra una parte y le dan otra parte, si a mí no me alcanza, a 

mí me dicen si quiere llévelo, pero hay veces no me gusta eso.” (D. Mejía, comunicación 

personal, 4 de noviembre de 2021) 

Otra opción es acudir a comprar en San Salvador, al comercio dentro y fuera de 

mercados o importadores; en donde los términos de compra son más cautivos, 

se adquieren paquetes sellados, sin garantía, al contado, pero con precios 

relativamente más bajos.  

“… algunos proveedores vienen acá y otras veces uno va a San Salvador, en los 

mercados o en locales, ya establecidos, como afuera es más cómodo el producto, pero 
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no te dan la garantía que el producto salga bueno, en cambio en los lugares establecidos 

si dan garantía y te hacen el cambio.” (G. I. Hernández, Comunicación personal, 23 de 

julio de 2021) 

Elegir proveedores con precios más bajos es una cuestión de riesgos porque no 

hay garantía que el producto salga bueno en su totalidad. 

Por su parte los consumidores premian el comercio en las calles 

aprovisionándose al paso, y yendo a los mercados únicamente por productos 

específicos. 

7.3.5 Mercado de trabajo 

La mayoría de personas que están comerciando en las calles califica como 

autoempleo, y como se enfatizó al inicio provienen de hogares cuya fuente de 

ingresos ha sido por años el comercio informal, en algún momento ayudaron y 

trabajaron con sus familiares, pero generalmente terminan ejerciendo la misma 

actividad económica de forma independiente. 

También hay, en menor medida algún tipo de contratación de personas, 

familiares o conocidos, a los cuales se les pagan $5 más desayuno y almuerzo 

por día de trabajo, lo cual puede ser generalmente en temporada alta, no siempre 

por lo que en muchas ocasiones son jóvenes, familiares o amigos. 

“Si, por lo menos yo cuando viene la temporada y ando arriba para abajo y muevo la 

ropa, siempre llega algún niño y me dice le ayudo, y le contesto vaya te voy a dar $5 

diarios más desayuno y almuerzo, ellos aportan más ganancia de los que se les paga; 

así él es una ayuda para mí y aparte lo estoy ayudando a él.” (D. Mejía, comunicación 

personal, 4 de noviembre de 2021) 

Los horarios de trabajo dependen de la afinidad con el empleador, bien puede 

ser medio día, o de 8 am a 5 pm; generalmente se mantienen los $5 por día. 

Situación diferente es en los mercados donde los salarios pueden ser de $10 

más comida, o incluso mayor monto, pero dependiendo del esfuerzo físico, del 

horario y de la rentabilidad del negocio. 
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7.3.6 Perspectivas hacia el reordenamiento 

El paso al reordenamiento se entenderá, para este caso desde tres puntos, las 

acciones de la comuna, el sentir de los arrendatarios del mercado y la reacción 

de los vendedores. 

En primer lugar, hay una aceptación pasiva del comercio en las calles cuando el 

CAM ha sido incapaz de mantener despejado un espacio, frente a la persistencia 

de los vendedores; entonces exigen limpieza y ornato en ocasiones con 

agresiones (a decir de los comerciantes), hasta decomiso de mercadería. A esto 

se agrega la certeza de que el comercio informal en las calles sobrepasó la 

capacidad del sistema de mercados, con un fuerte componente migratorio de los 

16 municipios del departamento de Sonsonate desde los cuales muchos 

comerciantes llegan a la cabecera departamental a apostarse en las calles. 

“Nosotros en el mercado central tenemos lleno alrededor todo el andén, llena de 

vendedores de verduras y la gente se está quejando de esa cantidad de gente que vende 

ahí. Esa gente de 150 personas, que hicimos un censo de 150 personas, sólo 40 son de 

Sonsonate y están afuera, alrededor, en el andén, es un gran problema que tenemos hoy 

en día.” (R. Navarro, comunicación personal, 23 de julio de 2021) 

Los arrendatarios de los mercados opinan que al permitir comercio en las calles 

sufren, muchos de ellos, competencia desleal porque en la calle no pagan 

impuestos, y que si todos estuvieran dentro los consumidores tendrían que entrar 

a los mercados. 

Y los vendedores en las calles están claros que en su mayoría no aceptarían 

entrar a los mercados porque la venta está en las calles, tienen sus reservas que 

en los mercados los ubicarían en los peores puestos (más escondidos), y aunque 

saben que están ocupando espacios públicos o de los negocios formales, 

aceptarían pagar por el espacio que ocupan con objeto de que se les reconozca 

el derecho a estar ahí y colocar o construir canopis y no estar expuestos a las 

inclemencias del tiempo. Los intentos de organización, incluso, van en esa 

dirección de negociar plazos para permanecer en lugares, aunque sea por 

temporadas evitando el acoso del CAM. 
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“… acá es más transitado y se vende más, en cambio en un mercado ahí igual ya está 

la gente y nos van a querer dar los espacios más ocultos y ellos van a quedarse con los 

mejores. Acá no pagamos, pero igual sinos cobraran algo estaríamos dispuestas por 

quedarnos, nosotros teníamos una idea que nos pusieran algo así como unos canopis, 

pero no nos dejan.” (G. I. Hernández, Comunicación personal, 23 de julio de 2021) 

Ante esto, la municipalidad entiende que el problema debe verse de forma 

integral, incluyendo a los municipios restantes para generar alternativas en que 

reduzcan la migración y crear fuentes de empleo diferentes al comercio y un 

sistema de créditos para estar dentro de mercados, lo cual no será inmediato, y 

mientras no se construya esa alternativa no se puede desalojar a dicho sector y 

tampoco legitimar su estancia mediante un cobro. 
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7.4 Visión del comercio informal en Chalatenango 

En Chalatenango, cabecera departamental, se entrevistó a la administración del 

mercado municipal, al representante de los comerciantes que son arrendatarios 

del mercado, a los representantes de los comerciantes del día de plaza y al 

sindicato de trabajadores independientes, que representa a los comerciantes 

ambulantes del municipio. 

 

Ilustración 8 Nube de palabras sobre entrevistas a dirigentes de comerciantes informales en Chalatenango 

Fuente: Elaboración propia 

La comprensión del comercio informal en las calles y espacios públicos en el 

municipio de Chalatenango gira en torno a tres grupos, los comerciantes dentro 

de los mercados, lo comerciantes ambulantes y los que llegan el día de plaza, 

grupos diversos en su organización y nivel de comercio que mueven en las 

calles, que se entrelazan en las dinámicas propias de la actividad económica y 

generan a su vez, algún tipo de fricción.  
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7.4.1 Ingreso a la informalidad  

El ingreso al comercio informal en las calles es percibido como el eslabón más 

bajo entre los comerciantes, a veces una única alternativa, aunque también 

puede ser un paso hacia el establecimiento de un negocio; contrario al comercio 

ambulante por plazas, que se percibe más como una elección.  

Cuando alguien no tiene alternativas para generar ingresos, tiene poco capital 

para invertir, y además necesita ingresos rápido, la salida más factible es la venta 

ambulante, es población vulnerable en desempleo, retornados, madres solteras, 

jóvenes. Dentro del proceso de desarrollo del comerciante en las calles va 

encontrando ventajas, como el moverse hacia la aglomeración de personas y no 

tener que pagar los costos asociados a un local; así como dificultades de andar 

expuestos a las condiciones climáticas y al desalojo. 

“… acá es obligatorio sino vende no come, por ejemplo, en mi caso yo pago alquiler de 

$150 al mes, tengo que sacar sino no tengo donde vivir…, necesitamos más 

oportunidades, porque tenemos desplazados, adultos mayores, madres solteras.” (J. A. 

Ramírez, Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

En otros puede ser un paso previo mientras se logra obtener un local en un 

mercado, porque en el municipio de Chalatenango, sólo existe un mercado 

municipal con una capacidad para 563 puestos de trabajo, el cual está casi al 

100% de ocupación, es decir no hay espacio para absorber al sector. 

“… no tiene a dónde, no pueden estar al rededor del mercado por mucho tiempo, tienen 

que caminar alrededor para que los del CAM no los molesten, yo fui vendedor de la calle 

y sí fui vendedor de la calle era porque no había espacio a dónde estar.” (M. Tulio, 

Comunicación personal 12 de julio de 2021). 

“alguien me comentaba a mí…  mira que yo he andado ambulante todo el tiempo, pero 

ya con mis años ya me siento cansado y andar caminando es tedioso verdad por eso yo 

quisiera ver si me pueden dar un puesto acá en la calle para venir los martes.” (R. d J. 

Rivas, comunicación personal, 12 de julio de 2021). 

O es, en cambio, una forma de poder abarcar más mercados, y no estar atado a 

un puesto, ni a un municipio, como es el caso de los vendedores de plaza que 

se mueven entre diversos lugares, manejan mayor diversidad de mercadería y a 

veces menores precios, lo cual les sitúa en ventaja respecto a los comerciantes 
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que siempre están en el municipio, y pueden por tanto rentabilizar mejor sus 

inversiones. 

“Algunos somos vendedores porque nos agrada, generalmente el ambulante es que ya 

no tiene elección, pero ya nosotros ya no, en mi caso tengo 26 años de andar en las 

plazas nunca he ido a buscar trabajo e incluso he rechazado oportunidades de trabajo 

porque yo me siento cómodo vendiendo, uno se hace su tiempo y sueldo.” (I. Flores, 

Comunicación personal, 13 de julio de 2021). 

La informalidad es entendida, por los vendedores ambulantes, como una 

realidad a la que se enfrentan, quedar sin empleo y avocarse a vender a la calle 

en un contexto difícil y sin ninguna prestación, sin seguro, sin ingresos fijos, con 

el riesgo incluso de no vender lo suficiente para cubrir sus gastos. Pero para los 

vendedores de plaza su informalidad reside en que no están siempre en un lugar, 

que cuando el municipio no les permite operar o ellos mismos pueden decidir no 

salir, más que en no tener prestaciones sociales. 

7.4.2 Organización en espacios públicos 

La municipalidad autoriza, cada martes, el parqueo del mercado y un tramo de 

la 2da Calle Oriente a los comerciantes del día de plaza, distribuidos en 350 

puestos, a través de la gerencia de mercados y por los cuales cobra $1.5 el día, 

y el horario termina hasta las 2:00 pm. 

Estos comerciantes se representan en una directiva que está en contacto con la 

municipalidad y establece normas de convivencia entre los vendedores que 

ocupan dicha calle; la mayoría de ellos son de otros municipios y van cada día 

de la semana a diferentes lugares; también algunos arrendatarios del mercado 

salen el día de plaza y algunos vendedores ambulantes se cuelan entre los 

espacios. 

“porque nosotros generalmente el gremio que está ahorita acá es un gremio que viene 

nomás día martes. Algunos compañeros vienen entre semana, pero son bien 

esporádicos. Y esto viene de años, por ejemplo, yo tengo ya 23 años; no es un gremio 

que andamos todos juntos, los días de plazas cambian en cada departamento, entonces 

cada quien se averigua y va al que le conviene ir.” (I. Flores, Comunicación personal, 13 

de julio de 2021) 
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Entre los arrendatarios del mercado, que también están organizados en una 

asociación de vendedores en pequeño, los que se dedican a la venta de ropa, 

zapatos y cosas similares salen también el día de plaza, porque en general 

dentro del mercado han percibido que sus ventas el día de plaza son más bajas. 

Los vendedores ambulantes están organizados en un sindicato de trabajadores 

independientes y vendedores, de reciente aprobación por el Ministerio de 

Trabajo, agrupando a casi 200 vendedores, los cuales se sitúan en el centro de 

la ciudad, plazas, parques, paradas de buses y contorno del mercado; sin 

autorización oficial por parte de la municipalidad, pero con una aceptación 

pasiva. 

“El sindicato nació por necesidad, porque mucho se violaban los derechos de los 

Trabajadores independientes, ahora ya somos una unión, antes cada quien jalaba por 

su lado y si miraba que a otro les estaban quitando la venta el otro sólo se corría, ahora 

como tenemos una unión tenemos un poco más de fuerza para hacer frente.” (J. A. 

Ramírez, Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

El uso del espacio público para el comercio es totalmente diferente, los 

vendedores de plaza pagan una tasa municipal y tiene un espacio definido, que 

sólo se pierde cuando alguien falta o deja de pagar en un lapso de un mes; 

mientras los vendedores ambulantes se dividen en grupos que se reparten áreas 

en donde pueden estar por espacios de media hora y moviéndose de un lugar a 

otro para evitar decomisos de mercancías, desorden, obstáculos al comercio 

formal, paradas de buses y a la movilidad del peatón; ya que no están 

autorizados, sino que han llegado a un acuerdo fáctico con el CAM, de dejarles 

operar siempre que no se queden en un punto fijo, y además de las condiciones 

ya enlistadas, dejen limpio. 

“yo soy el encargado de la zona de allá arriba (alrededor del ex cine) y ellos (agentes del 

CAM) cualquier cosa me lo informan a mí y yo hablo con los compañeros, ahorita nos 

han dado la oportunidad de estar en ciertas zonas, uno se está una media hora, sale a 

caminar y le da la oportunidad que llegue otro a ponerse, igual a los que andamos con 

carreta nos han dado un espacio en otro lado donde podamos estar por ratos y podamos 

vender.” (J.N. Valle, Comunicación personal, 13 de julio de 2021). 

Las diferencias surgen en torno a las ventas, la capacidad de ofertar diversidad 

de productos y en ocasiones a precios menores, de los comerciantes del día de 
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plaza provocó que también arrendatarios del mercado salgan a vender el día de 

plaza; asimismo los comerciantes del día de plaza han percibido como los 

vendedores ambulantes se sitúan entre ellos el día de plaza y sin pagar por el 

espacio; y los vendedores ambulantes notan también como hay vendedores del 

día de plaza que llegan más de un día aprovechando la ventaja de precios, y 

andan como ambulantes afectando las ventas del sector. 

“el problema ha sido que al ver que acá no hay orden los vendedores del martes se 

vienen cualquier día y acá no pasa nada, ese si es un problema para nosotros, porque 

cuando ellos vienen los días de semana vienen a botar ventas de nosotros porque dan 

más barato, y ahí uno pierde de vender.” (J.N. Valle, Comunicación personal, 13 de julio 

de 2021). 

Si se advierte que hay un crecimiento de la población de vendedores 

ambulantes, sobre todo después de la pandemia, lo cual coincide con una serie 

de anomalías, como estafas y robos de parte de personas que se hacen pasar 

por vendedores ambulantes; además, algo muy crucial la municipalidad está 

resuelta a evitar que el comercio ambulante conquiste espacios públicos; por lo 

cual el sector comienza a situarse como una fuerza gremial, respondiendo con 

organización (crear un sindicato) y procurando abrir un diálogo con el alcalde. 

La forma en que cada organización autorregula de forma interna a su gremio, 

radica en normas de convivencia, los comerciantes del día de plaza manejan en 

un primer plano los espacios, quien se integra y a quien se saca por abandono 

del puesto, o se encargan de que se despeje el lugar en tiempo y horario 

acordado.  

El sindicato, como organización más elaborada pero reciente, ha ido 

descubriendo formas de organización que les funcionen, estas son carnetizarse 

y andar uniformados, limpiar los espacios, rotarse en los lugares, y tener líderes 

por sectores que intermedien en el momento con los agentes del CAM; con 

objeto claro de no dar motivos a desalojos, decomisos y también de identificarse 

y marcar distancia con quienes ejercen la venta ambulante, no son del municipio 

y aprovechan para cometer robos.  

“para nosotros es importante andar el carnet porque tenemos el conocimiento por medio 

de la PNC que han venido vendedores ambulantes a robar, supuestos vendedores, 
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sucede más que todo los días martes, cuando vienen los vendedores que no son de acá, 

entre todos ellos viene unos que roban y se van y nos dejan marcados a nosotros.” (J. 

A. Ramírez, Comunicación personal, 13 de julio de 2021)  

7.4.3 Financiamiento 

La principal fuente de información que los entrevistados refirieron fue el 

prestamista o usurero, aunque unos afirman tener crédito en instituciones 

financieras, que han logrado tener un buen récord y eso les permite acceder en 

menor tiempo al refinanciamiento; hay quienes no logran cumplir las condiciones 

para un préstamo, o tienen deudas pendientes, o sólo premian la rapidez con 

que pueden obtener fondos de un prestamista. 

“el usurero vive de la necesidad de uno, y uno se ve obligado cuando hay un cliente que 

nos hace un pedido y no tenemos el dinero, entonces hacemos números y si le podemos 

sacar algo y vamos a donde el usurero, ósea el usurero da ventaja que es rápido, si usted 

le dice mire necesito $200 y él le dice está bien me vas a dar $6 diarios, y se los da de 

inmediato.” (I. Flores, Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

Esto sucede porque casi todos los comerciantes pagan en efectivo la mercadería 

con la cual trabajan, es decir que enfrentan necesidad inmediata de fondos, más 

cuando tiene la oportunidad de adquirir productos en descuento que les podrían 

dejar mayor margen de ganancia. Los términos en que el prestamista opera eran 

con una tasa de interés entre el 15% y el 30% con pago diarios. 

“la misma necesidad hace que uno acepte porque acá se cobra a diario, si usted presta 

$100 y le cobran el 15% hay una señora que cobra $5 diarios por 23 días, si hace la 

cuenta la mayoría trabaja con usureros.” (J.N. Valle, Comunicación personal, 13 de julio 

de 2021) 

7.4.4 Actividad económica 

La actividad económica en el municipio ha sido impactada por el día de plaza, a 

tal grado que los domingos dejaron de ser el día más comercial, y ahora es el 

martes; gran cantidad de población de los lugares cercanos al municipio acuden 

a aprovisionarse, esto debido a la diversidad de productos y ventaja de precios 

que encuentran. 
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“pero en estos tiempos la gente de los cantones viene el día martes porque consideran 

que hay mejores precios y variedad de productos” (R. d J. Rivas, comunicación personal, 

12 de julio de 2021) 

Esta diversidad consiste en que los vendedores del día de plaza llevan más ropa, 

zapatos, artículos de cuido personal y para el hogar, y en menor medida 

alimentos, que se comercian más dentro del mercado; mientras que los 

vendedores ambulantes cargan cosas más portables, que puedan llevar en sus 

manos o en carretones, o andan productos similares como verduras o calcetines, 

pero a mayor precio. 

La ventaja de precios se relaciona directamente con los proveedores, los 

comerciantes del día de plaza logran mejores términos y precios, incluso 

mercadería al crédito, y se aprovisionan generalmente en San Salvador, 

compran mayor cantidad y pueden desplazarse en sus medios de transporte, 

mientras los vendedores ambulantes se ven limitados a pagar buses, taxis, para 

llevar su mercadería, compran en menor cantidad y por ello se enfrentan 

mayores costos de compra. 

“Ellos (los del día de plaza) vienen a vender más cómodo, porque nosotros vamos a traer 

la venta hasta San Salvador en bus, pagamos taxis, y la mayoría de los que vienen traen 

su vehículo. Y nosotros vamos y tenemos que pagar, no tenemos créditos.” (J. A. 

Ramírez, Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

Los principales clientes que tiene el sector de vendedores ambulantes son las 

personas que llegan a Chalatenango desde diferentes cantones o regiones 

aledañas, por ello cuando hay poca afluencia o hay pocos viajes de buses las 

ventas bajan; los habitantes de la ciudad no premian tanto al comercio 

ambulante, otra situación que les afecta con los clientes es no tener un lugar fijo 

donde les puedan encontrar, o sostener siempre la misma oferta, sin embargo, 

el sector está creciendo.  

7.4.5 Mercado de trabajo 

Los vendedores ambulantes en general son personas que se auto emplean, a 

veces pueden andar en parejas, pero con ventas separadas. No así en el 
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mercado y los comerciantes del día de plaza que generan empleo remunerado, 

ya sea con familiares o con conocidos. 

En el caso de los mercados es más generalizado que haya familiares ayudando 

en los puestos, y personas contratadas en las siguientes condiciones, pago por 

día de $5 más comida o de $7 más comida, dependiendo del nivel de venta del 

negocio; con jornadas que pueden ser sólo en la mañana, de 8 a 5 pm; entre 

lunes y viernes, y sábado hasta el mediodía. Otro tipo de trabajo que se genera 

en los mercados es la venta ambulante, sobre todo las verduras, el cual consiste 

en pago de una comisión, del 25% por cada dólar vendido, en este caso no existe 

horario ni monto fijo. 

“la mayoría de la primera planta (del mercado) manda vender a muchos ambulantes 

afuera…, son contratados pagándoles un dinero muy poco para que ellos salgan a 

vender andan ganando por una $0.25 por $1 por dólar”. (M. Tulio, Comunicación personal 

12 de julio de 2021) 

En el caso de los comerciantes del día de plaza pagan salarios más altos a sus 

ayudantes, que pueden ser de $6 más dos tiempos de comida, cuando las 

labores sólo son de vigilancia, carga o descarga o de $8 incluso $10 cuando 

también se dedican a vender; sin embargo, prefieren contratar familiares o pareja 

debido a la mayor confianza, menor supervisión y porque andan de municipio en 

municipio. 

“cuando hay posibilidad de contar con un familiar mejor que me ayude, por seguridad, 

confianza, por todo, así uno se quita el problema de estar supervisando, pero varios traen 

o incluso la pareja para ayudarse”. (I. Flores, Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

7.4.6 Expectativas del fenómeno 

La alcaldía se ha mantenido por largo tiempo administrando el comercio informal 

con el día de plaza y sin permitir la toma de espacios fijos por los vendedores 

ambulantes, cada sector del comercio informal está organizado con diferencias 

fundamentales, muy apropiadas a su condición. 

La asociación de vendedores del mercado ha logrado que se permita a los 

arrendatarios del mercado participar en el día de plaza; aunque permanece el 
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recelo contra los vendedores ambulantes quienes no pagan y compiten en 

alguna medida con ellos. 

La directiva de los vendedores del día de plaza les gustaría tener más seguridad, 

o más control del CAM sobre los vendedores ambulantes que no pagan y se 

sitúan en medio de ellos, piden mejor alumbrado en la calle y mayor flexibilidad 

de la municipalidad para autorizar el día de plaza una fecha diferente al martes 

en los casos en que un día festivo esté cerca; sin embargo, no han tenido 

respuesta a sus peticiones. 

“… en ocasiones exigimos mejoras, hace años no estaba la puerta de acceso; pero 

tenemos años ya de estarle pidiendo a la alcaldía una lámpara para que nos ilumine, 

porque es muy obscuro, un poco de seguridad porque acá andan personas molestando 

y los del CAM no se asoman… y nosotros les decimos que esas obras les benefician a 

todos no sólo a los vendedores de plaza que sólo venimos un rato.” (I. Flores, 

Comunicación personal, 13 de julio de 2021) 

Por último, el sindicato de trabajadores independientes de los vendedores 

ambulantes, expresó que su principal preocupación era no haber logrado un 

acuerdo oficial con la alcaldía para poder ser autorizados a vender en las calles, 

sin riesgo a ser desalojados y que sus mercaderías sean decomisadas; incluso 

están dispuestos a pagar un tributo para poder operar, pero contrario a los otros 

grupos sienten de forma más tajante la negativa de la municipalidad con ellos 

para establecer diálogos.  

“Con la alcaldía aún no hemos llegado a un acuerdo, nosotros hemos buscado diálogo, 

hemos enviado cartas solicitando que nos reciban para ver a qué acuerdos podemos 

llegar, que nos den la oportunidad, aunque nos toque pagar, pero que nos den permiso 

para poder vender y no nos anden moviendo, pero no nos han recibido ni nada.” (J. A. 

Ramírez, Comunicación personal, 13 de julio de 2021)  
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7.5 Consideraciones técnicas sobre la ocupación de espacios públicos 

El comercio informal está sobre representado y ha alcanzado niveles de 

complejidad mayores en San Salvador, por ello se acudió a un especialista del 

área, jefe de la unidad técnica de gestión del comercio informal en espacios 

públicos de la Alcaldía de San Salvador 8,  quien brindó una visión técnica del 

fenómeno (ver figura 9), acorde a su experiencia y participación en políticas 

públicas para el sector. 

Parte definiendo que es un sector heterogéneo y numeroso, que sobrepaso hace 

mucho la capacidad de los más de 23 mercados municipales de San Salvador, 

y se divide en carretilleros, canasteros, ambulantes, y el sector de vendedores 

con infraestructuras en espacios públicos que incluyen servicios eléctricos y de 

vigilancia, las cuales para 2020 sumaban 12,750, con una población de más 

25,500 vendedores, creciendo a un ritmo de 1000 vendedores por año. 

La invasión del espacio público se ha dado, mediante la organización de los 

vendedores y de forma circunstancial con debilidades institucionales, en un inicio 

fue un contexto de guerra civil y migración masiva, donde los comerciantes 

buscaron despojar el control municipal con las tomas de calles y repartición de 

espacios para comerciar; luego se abre una etapa de confrontación y defensa 

del crecimiento del sector, entre los intentos de reordenamiento y acciones de 

desalojo de las administraciones municipales; y últimamente una etapa de 

propuestas y negociación ante el reforzamiento institucional. 

La forma de organización del sector también ha evolucionado ante las 

condiciones, y está marcada por la legitimidad histórica de líderes que se han 

formado en el diario convivir y por tanto al representar a sus organizaciones 

asumen la vocería frente a las autoridades estatales, pero también frente al 

poder de coerción y control territorial que ejercen los grupos al margen de la ley, 

que han condicionado, debilitando, infiltrado, incluso cooptado al sector; de 

manera que de un total de 53 organizaciones en 2015 para 2021 sólo existían 

20. 

                                                      
8 I. Rivera, Comunicación personal, 8 de julio de 2021. 
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Por tanto, el abordaje del problema pasa por tener claro que la cultura de  

consumo en las calles y el sistema de transporte colectivo limitan algunas 

alternativas, y que construir mercados nuevos no es suficiente, es decir, se debe 

mejorar la infraestructura en espacios públicos pero garantizando más movilidad 

al peatón; también construir cuerpos jurídicos que se adapten a la realidad del 

sector y le garantice al municipio ejercer la autoridad que le corresponde en 

cuanto al orden y trasladar esa visión de orden a los comerciantes, que no solo 

necesitan créditos, también deben aportar al mejoramiento de la ciudad; con otra 

gran condicionante, los problemas de seguridad que enfrenta el sector, pues 

crece cada día el número de vendedores, pero baja el nivel de organización,  lo 

cual deteriora la interlocución y la participación de estos en el proceso de 

reordenamiento. 
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Ilustración 9 Línea de tiempo del comercio informal en San Salvador 

Fuente: Elaboración propia con base en (I. Rodríguez, comunicación personal, 8 de julio de 2021
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7.6 Consideraciones técnicas sobre el paso a la formalidad 

Con objeto de conocer una estrategia para superar la informalidad que 

esencialmente caracteriza al comercio en las calles se consultó al director de 

asuntos económicos y sociales de una gremial empresarial9, quien brindó una 

ruta, presentada en la ilustración 10, para entender el proceso de formalización.  

 

Ilustración 10 Proceso de formalización 

Fuente: Elaboración propia con base en W. Jiménez, comunicación personal, 27 de agosto de 2021 

Para comprender el proceso de formalización parte considerando que es una 

decisión, que idealmente surge como parte del desarrollo natural de un negocio 

mientras va creciendo, a medida va abriéndose a nuevos mercados, le piden 

facturas (necesidad de registrarse como contribuyente), sus planes de inversión 

                                                      
9 W. Jiménez, comunicación personal, 27 de agosto de 2021 
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le hacen demandar créditos (donde le piden llevar contabilidad formal), y así 

progresivamente se va formalizando. 

Sin embargo, cuando hay obstáculos que hacen engorroso el proceso, 

burocrático, tardado, en los comerciantes no existe la capacidad de administrar 

las finanzas, y el contexto de inseguridad (incluyendo extorsiones) bajan la 

rentabilidad de los negocios; puede que muchos compensen esa adversidad 

evitando controles tributarios y también estándares de calidad, sacando ventaja 

o sobreviviendo de la informalidad, funcionado en condiciones “sub óptimas”. 

Por tanto, es necesario incentivar la formalidad, más que con acciones 

represivas con herramientas que permitan superar la dificultad, por ejemplo, 

digitalizando y facilitando procesos y trámites, capacitando en cómo administrar 

financieramente un negocio, generando un clima de confianza y seguridad; 

brindando líneas de crédito específicas incluso. 

Porque las ventajas de la formalización son muchas, a nivel de empresa se abren 

nuevos mercados y se accede a mejores proveedores, generando mayores 

ganancias; a nivel de empleados se brinda seguridad social, mejores salarios, lo 

cual mejora la calidad de vida de los hogares; al respetar estándares de calidad 

se protege al consumidor, su salud y sus derechos, y a nivel general se hace 

respetar la ley, y la economía del país crece, por ello la formalidad es un óptimo. 
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7.7  Consideraciones teóricas sobre la informalidad 

Con objeto de brindar más de una perspectiva sobre la informalidad se recurrió 

a una académica, que entre sus líneas de investigación se incluye dicha 

temática10; quien afirma que principalmente la informalidad no es el resultado de 

decisiones individuales, sino un resultado sistémico de la desigualdad e 

incapacidad dentro de una economía para generar empleos, lo cual coincide con 

estados débiles que descuidan la protección de la fuerza de trabajo, pues tienen 

un marco jurídico permisivo, configurando una realidad que las empresas 

aprovechan para mantener bajos salarios, condiciones precarias y despojar del 

poder de negociación a los trabajadores. 

Esto no se debe a que las empresas tengan bajas ganancias, al contrario, operan 

con márgenes considerables, pero no retribuyen de forma debida al empleado, 

pues cuentan con la ventaja de acceder a una cantidad enorme personas 

buscando emplearse. Por su parte los trabajadores aceptan las condiciones 

precarias, conscientes del desbalance de poder, y sostenidos en gran parte por 

una economía informal que les permite sostener su consumo o les acoge cuando 

pierden el empleo. 

Esa debilidad institucional se agrava si solo se dimensiona a la informalidad 

como un sector de pequeñas empresas, únicamente en el área urbana, restando 

importancia a las personas que son las que están con empleos en dicha 

condición, ellos y sus familiares.   

La segregación del mercado laboral que genera la informalidad y su incidencia 

es grande, supera incluso a la formalidad, y se diversifica a niveles tecnológicos 

y con nuevas figuras legales, como el empleo por consultorías, y el auto empleo 

con plataformas digitales como servicios de entrega a domicilio (delivery), 

transporte privado y otros. 

 

                                                      
10 M. J. Erazo, comunicación personal 15 de octubre de 2021 
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Ilustración 11 Consideración teórica de la informalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en M. Erazo, comunicación personal, 15 de octubre de 2021 

Y ante esta condición es necesario ampliar la capacidad de respuesta de los 

estados, mejorando la cobertura de seguridad social y previsional, con 

regímenes especiales para que este sector ocupacional pueda contribuir, 

mejorar la institucionalidad y defensa de los derechos laborales. La contribución 

del sector debe ser acorde a su capacidad de tributación, que primordialmente 

sería más una forma de recolectar información valiosa para mejorar la efectividad 

de las políticas públicas; las cuales deben tener un enfoque de condición 

ocupacional, en donde el que esté más vulnerable se equipare en protección y 

acceso a seguridad social y previsional.   
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8. Discusión 

El análisis de la estructura económica y ocupacional permitió ver la 

profundización de la terciarización de la economía; y puso de manifiesto las 

brechas de productividad al interior de la misma; lo cual coincide con la visión 

estructuralista de la informalidad, al encontrar que el mayor porcentaje ocupados 

se empleaban en actividades de menor productividad, ya no como sector 

moderno o tradicional, como fue reflejado por Di Filippo (1976, pp. 173-177), FCE 

(1974, pp. 924-926), y señalado por Pérez-Sáinz (1991, pp. 31-37), sino como 

actividades debajo de la productividad promedio; dentro de las cuales resaltan el 

comercio y la agricultura. 

La medición del empleo informal en el mercado de trabajo cobra relevancia en 

tanto que se centra en las personas, contrario al sector que se enfoca en las 

empresas o unidades económicas, sólo en la zona urbana, frente a la necesidad 

de elevar la protección del empleo en cualquiera de sus formas como parte del 

bienestar de la población. 

Como señala Ulyssea (2018, p.2045 y 2020, p. 542) si las políticas de 

disminución de la informalidad se orientan hacia el sector (empresas), esto 

podría llevar a una reasignación de recursos en favor de las empresas más 

productivas, las que pueden mantenerse en la formalidad, bajo riesgo de 

aumentar el desempleo o congelar su demanda en tal sector; o si las políticas se 

orientan hacia la formalización de empresas bajando o subsidiando costes 

laborales puede aumentarse el empleo informal asalariado; es decir el conjunto 

de alternativas de políticas económicas para superar la informalidad impactan en 

el empleo informal, a veces aumentándolo; por lo cual no contabilizarlo evita 

conocer el impacto de éstas. 

El empleo informal en esta investigación se entendió por todo ocupado que no 

cotizaba a un régimen de seguridad social ni previsional (público o privado), pero 

es un grupo heterogéneo, como refleja Erazo (2020, p.21) hay grados de 

informalidad en función del acceso a prestaciones y niveles de ingreso; y también 

como se comprobó acá, las diferencias educativas, las actividades y categorías 
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ocupacionales en las que se emplean reafirman la heterogeneidad de este 

sector. 

Dentro de los determinantes del empleo informal, Marcouiller, et al, (1997, p.376) 

ya habían explorado el impacto de la rama de actividad económica en las 

diferencias salariales entre sector formal e informal, y Erazo (2020, p. 26-27) ya 

había identificado la escolaridad como determinante del empleo formal; y esta 

investigación también determinó como desde la oferta laboral el logro educativo 

en años de estudio disminuye la probabilidad de tener empleo informal y como 

desde la demanda, insertarse en actividades de baja productividad aumenta la 

probabilidad de tener empleo informal.  

El análisis del comercio informal en las calles permitió dimensionar como esta 

actividad se vuelve una salida factible al desempleo, justo como lo señalan 

Weller (2014, pp. 20-21), Quejada, et al. (2014, p.23) y Buccirossi, (2015, 

parr.25) y otros; que son actividades con bajas barreras de entrada y bajos 

niveles de inversión inicial, con dos características importantes: ubicadas en 

torno a la aglomeración de personas y que son el último eslabón del gran capital 

comercial importador. Se logró mayor comprensión de las formas de 

organización interna, que lleva este sector a ser fuente de empleo asalariado y 

gestor de autoempleo, en la medida en que administran los espacios públicos 

usurpados, frente a la capacidad de las municipalidades de brindar alternativas 

de ordenamiento y conviviendo con múltiples formas de violencia.  

  



108 
 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

La medición del empleo informal con el módulo de empleo e ingresos de la EHPM 

es posible, según lo cual se logró determinar que el 67% de los ocupados en el 

país tienen un empleo informal; con evidentes diferencias de ingresos 

mensuales, educativas y en horas trabajadas, siempre con desventaja en 

comparación con los ocupados formalmente; y con mayor afectación a las 

mujeres, a los jóvenes y a quienes viven en el área rural o fuera del AMSS.  

Sin embargo, la periodicidad de la información no permite ver los cambios 

estacionales y circunstanciales en el mercado laboral; también es recomendable 

ampliar la información de las unidades económicas para identificar de manera 

efectiva el empleo informal dentro de las empresas formales, y de ser posible 

tener una encuesta continua de empleo. 

Entre los factores que aumentan la probabilidad de tener un empleo informal, 

existen factores demográficos como el sexo (ser mujer), la edad (a mayor edad) 

y la región de residencia (fuera del AMSS y dentro del área rural); la educación 

como un mérito personal y como acceso a un derecho y servicio público, pues a 

menor educación más probabilidad de empleo informal; y aspectos propios de la 

estructura económica, en donde la agricultura, las actividades comerciales, 

construcción y servicios domésticos generan en mayor medida empleos 

informales. 

Por tanto, es recomendable aumentar los logros educativos de la población (nivel 

promedio de escolaridad) y asesorar la transición de la escuela hacia el trabajo 

con énfasis en quienes demográficamente tiene más probabilidad de tener un 

empleo informal; e incentivar actividades económicas generadoras de empleo y 

de mayor productividad, específicamente en las ramas de actividades 

económicas que más empleo informal generan; aunado a esto destinar inversión 

productiva a regiones fuera del AMSS. 

Se encontró que el comercio informal en espacios públicos es tradicionalmente 

un sector de larga data en las urbes de las regiones analizadas, autorregulado a 

veces, supeditado a las alcaldías o aceptado pasivamente por éstas, que 

además de ser un espacio de acogida a quienes no logran un trabajo formal,  
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representa círculos de reproducción familiar y los últimos eslabones de la red de 

distribución del capital comercial; además dinamiza la economía enlazando a 

proveedores formales que imponen las reglas de comercialización, y llega al 

consumidor final ocupando las calles y vendiendo a detalle; además abre espacio 

a servicios informales de financiamiento, pero también a actividades ilícitas de 

grupos al margen de la ley. 

Es recomendable, avanzar en la cobertura social y previsional de las personas 

ocupadas informalmente, tomando medidas re distributivas que permitan 

subsidiar regímenes especiales de protección social, y complementarla por 

medio de alguna tributación de ese sector laboral, que contribuya a tener acceso 

a servicios previsionales de salud y jubilación. 
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Anexos 

Anexo 1 Estructura productiva y ocupacional de El Salvador 2015 a precios corrientes en millones de dólares 

 INGRESO Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Sueldos y salarios 293.61 991.1 467.59 3385.5 5137.8 

Contribuciones patronales 4.58 129.54 59.97 384.36 578.45 

Impuestos 40.45 1157.25 33.23 353.64 1584.57 

Subvenciones -0.36 -136.07 0 -46.62 -183.05 

Excedente bruto de 
explotación 

266.06 1293.86 1223.74 2575.83 5359.49 

Ingresos mixtos brutos 382.24 432.36 117.85 1288.3 2220.75 

Total PIB 986.58 3868.04 1902.38 7941.01 14698.01 

            

 DEMANDA Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Hogares 823.08 6510.77 101.2 5163.25 12598.3 

Instituciones sin fines de 
lucro 

0.27 53.41 0 74.02 127.7 

Gobierno 0.2 103.92 0 1952.84 2056.96 

Formación bruta de capital 97.85 1386.71 1222.97 26.99 2734.52 

Exportaciones 189.13 1728.51 24.1 1771.94 3713.68 

Importaciones -635.07 -5129.71 -12.7 -755.67 -6533.15 

Total 475.46 4653.61 1335.57 8233.37 14698.01 

            

 PRODUCCIÓN Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Producción  1,517.81 6,284.76 1,600.67 15,159.24 24,562.48 

Consumo intermedio 1,408.43 5,457.73 293.52 4001.06 11,160.74 

Valor agregado bruto 109.38 827.03 1,307.15 11,158.18 13,401.74 

Impuestos  36.75 1,136.79 28.42 273.64 1,475.60 

Subvenciones -0.36 -136.07 0 -42.91 -179.34 

TOTAL  145.77 1,827.75 1,335.57 11,388.91 14,698 

            

 EMPLEO 506,179 400,268 245,283 1,297,080 2,448,810 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR 

 

Anexo 2 Estructura productiva y ocupacional de El Salvador 2018 a precios corrientes en millones de dólares 

 INGRESO Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Sueldos y salarios 433.67 1473.7 812.12 6,014 8,733.49 

Contribuciones patronales 6.65 238.98 85.4 860.15 1191.18 

Impuestos 87.06 2,023.93 44.69 778.67 2,934.35 

Subvenciones 0 -119.71 0 -173.81 -293.52 

Excedente bruto de 
explotación 

439.73 2,571.93 1,918.61 4,976.65 9,906.92 

Ingresos mixtos brutos 523.11 699.41 240.37 2,085.57 3,548.46 

Total 1,490.22 6,888.24 3,101.19 14,541.23 26,020.88 
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 DEMANDA Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Hogares 1,419.77 11,064.67 137.69 8,875.19 21,497.32 

Instituciones sin fines de 
lucro 

0.58 73.7 0 99.53 173.81 

Gobierno 2.83 211.41 0 3,977.63 4,191.87 

Formación bruta de capital 94.13 2,243.63 2,418.95 23.72 4,780.43 

Exportaciones 169.61 4,569.65 17.75 2,771.96 7,528.97 

Importaciones 557.16 10,291.07 36.26 1,267.07 12,151.56 

Total 1,129.76 7,871.99 2,538.13 14,480.96 26,020.84 

            

 PRODUCCIÓN Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Producción  2,474.28 11,565.37 2,868.69 25,736.37 42,644.71 

Consumo intermedio -1,946.42 -10,181.34 -366.69 -6,648.31 -19,142.76 

Valor agregado bruto 527.86 1,384.03 2,502 19,088.06 23,501.95 

Impuestos  83.63 1982.24 36.13 709.1 2811.1 

Subvenciones 0 -119.71 0 -172.48 -292.19 

TOTAL  611.49 3,246.56 2,538.13 19,624.68 26,020.86 

            

 EMPLEO 508,918 470,477 314,252 1,663,171 2,956,818 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCR 

 

 

Anexo 3 El Salvador:  Regresión lineal Salario mínimo con salario promedio e ingreso promedio 

Fuente: Elaboración propia con datos de EHPM y Diarios Oficiales de varios años. 
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Anexo 4 Tabla resumen del cálculo de empleo informal con variables de sección de empleo e ingreso de 
la EHPM 

clasificación Descripción Fórmula 

EI 1 

Empleadores, trabajadores por cuenta propia 
con o sin local, cuyas ocupaciones no sean 
profesionales, científicas, intelectuales, 
técnicas de nivel medio; y que laboren en 
empresas con menos de 5 empleados, que no 
lleven contabilidad 

r418<=4 & 
ciuo414>=5&r421<5&r426a=3& 
r426b1=2 & r426b2=2 

E2 
Trabajadores familiares no remunerados en 
general 

r418=5 

E3 

Asalariados permanentes, temporales, 
aprendices, amas de casa y otros bajo régimen 
salarial que no coticen a seguridad social 
(seguro médico), ni a una pensión (seguridad 
previsional). 

r418>=6 & NSSP=2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 5 Prueba de Ómnibus 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Escalón 1175956.116 23 .000 

Bloque 1175956.116 23 .000 

Modelo 1175956.116 23 .000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 6 Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

Escalón 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 2562744.713a .328 .457 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 6 porque 

las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 Curva ROC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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