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Punto de partida

• Pregunta de investigación : ¿De qué manera
están vinculadas las diferentes dimensiones
de la exclusión social y el mundo del trabajo
en El Salvador?

• Objetivo: comprender de manera amplia y
multidimensional el vínculo entre la
dinámica laboral y el proceso de exclusión
social en El Salvador y, además, proponer un
Índice de Exclusión Social (IES) para El
Salvador.



Premisas

La fuerza de trabajo se entiende de manera 
ampliada y está integrada por PEA y por PEI 
por razón de trabajo doméstico.

No es un enfoque dicotómico sino de 
gradualidad.

La inclusión laboral es solo UNA dimensión 
de la inclusión social

La inclusión laboral no es suficiente para 
considerar al individuo como socialmente
incluido.



Figura 1.

Proceso de generación de exclusión social

Fuente: elaboración propia con base en Pérez Sáinz (2012)



Abordaje metodológico

El IES se construye como un índice compuesto por cinco dimensiones divididas en dos etapas distintas,
considerando la entrada al mercado del trabajo como crucial punto de partida para estar excluido/incluido
socialmente.



Convergencia de escalas en una matriz para determinar 
los grados de exclusión social

Ciudadanía social ausente Ciudadanía social flotante Ciudadanía social presente

Exclusión primaria Exclusión social consolidada Exclusión social latente Inclusión social flotante

Inclusión primaria flotante Exclusión social consolidada Inclusión social flotante Inclusión social mínima

Inclusión primaria Exclusión social latente Inclusión social flotante Inclusión social mínima
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Resultados principales

Una de cada cuatro personas se encontró en exclusión social consolidada. Esto se ha mantenido
relativamente igual en una década. Los avances en materia de inclusión social son mínimos.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exclusión social consolidada

Exclusión social latente

Inclusión social flotante

Inclusión social mínima

Las personas en
inclusión social
mínima pasaron a
ser del 17.5 % en
2009 al 18% en
2019. Un avance
de menos de un
punto porcentual.
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Resultados principales

La mitad de la FTA se
encontró en exclusión
primaria entre 2009-2019.
Aunque se ha reducido
levemente este
porcentaje, para 2019 el
45% estaba en exclusión
primaria.
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El mercado de trabajo es excluyente, genera empleos de mala calidad y reducidas oportunidades de
acumulación.

La insuficiencia del salario (62%), mujeres en TDNR (34%), la generación de empleos de mala calidad (sin aguinaldo (73%), trabajos
peligrosos (58%), sin seguridad social (56%), sin contrato (61%)) y los emprendimientos de subsistencia (76%) son los factores que
más se resaltan.



Una ciudadanía social principalmente flotante no permite superar la exclusión primaria. La mitad de la
población presentaba más de 5 factores excluyentes.

Resultados principales
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El principal avance en términos
de ciudadanía ha sido la
tenencia de vivienda con
materiales adecuados y el
abastecimiento de energía
eléctrica y servicios sanitarios.

En cuanto a la educación,
participación electoral y
tenencia de artículos de
consumo como internet, celular,
televisión y vehículo, los avances
son limitados y generadores de
brechas.



Resultados principales – Modelo logístico

Una mujer, manteniendo todo lo demás constante, tiene una probabilidad promedio del 36% de estar en exclusión social 
consolidada. Un hombre, del 29%.

Una persona en el área rural tiene una probabilidad marginal del 42% de estar en exclusión social consolidada. Si vive 
en el área urbana, la probabilidad baja al 23%.

Una persona empleadora tiene un 12% de probabilidad promedio de estar en el último grado de exclusión social. 
Una persona asalariada, el 31%; un trabajador por cuenta propia, el 33%; una persona TDNR, el 36%.

Las probabilidades son mayores para la población joven. Una mujer joven (16 a 35) tiene una probabilidad del 44% 
de estar en exclusión social consolidada; un hombre joven, del 37%.  

Cuando un hombre es un empleador, su probabilidad promedio de estar en exclusión social consolidada cae al 11%. 
Para una mujer, incluso siendo empleadora, la probabilidad se mantiene por encima (15%).

La probabilidad promedio de estar en exclusión social consolidada disminuye conforme una persona tiene un mayor nivel 
educativo; no obstante, disminuye más rápidamente para el caso de los hombres.



Conclusiones
• En la segunda década del siglo XXI, encontramos que la mayoría de la fuerza de trabajo ampliada

salvadoreña se encuentra en algún grado de exclusión social; por un lado, ocasionado por un mercado
laboral que genera pocas oportunidades de empleo, y las que genera, son mal remuneradas, precarias
y con pocas o nulas garantías para la población trabajadora; del que 1 de cada 3 mujeres no participa
debido a obligaciones de cuidado, y donde los emprendedores no superan la etapa de subsistencia.

• Por otro lado, sellado o consolidado por un Estado con poca presencia para garantizar derechos, un
desigual acceso a la educación y una capacidad limitada de adquirir artículos necesarios en una
sociedad cada vez más digital.

• El enfoque de exclusión social permite visualizar el proceso mediante el cual se generan las
desigualdades, poniendo la lupa en el mercado laboral y otros mercados básicos donde unas personas
tienen mejores condiciones de partida que otras. Esto permite explicar los resultados que se observan
en los indicadores de pobreza.

• El estar en un grado de exclusión/inclusión social no solo varía según la forma en que una persona se
inserta al mercado laboral, sino también por el sexo, el área en el que una persona nace y vive, la edad
en la que se encuentra la persona, y el nivel educativo que alcanza. Nos encontramos en una fuerza de
trabajo ampliada heterogénea y donde las diferencias se vuelven desigualdades.
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