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Tiempo, es tiempo 

Es tiempo,
es inicio 
de búsqueda,
de encuentros. 

Sí, porque
no hay alegría
más inmensa.

Es tiempo
de gran cambio,
ya sea 
un leve presentimiento
de estrellas de claro camino.

Es tiempo,
hoy de utopías
visiones juveniles.

¡Es preciso
celebrar, 
gritar y gritar!

La justicia
es el principio
más nuestros 
entre los nuestros. 
Es humana sabiduría,
fuerza, esperanza,
sentido y arma permanente.
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Resumen

Este trabajo tiene el objetivo de proponer una intervención con infraestructura de saneamiento básico 
en el empleo informal para mejorar las condiciones laborales y de salud de vendedores estacionarios 
de la colonia John F. Kennedy del Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, en Honduras. 
Es un estudio cualitativo que combina observación participante y entrevistas semiestructuradas. 
Los resultados destacan la prevalencia de una visión hegemónica de la formalización como solución 
para recuperar espacios y mejorar condiciones laborales por parte de las autoridades municipales. Se 
concluye que el trabajo informal de los vendedores de la calle es un fenómeno complejo que no puede 
ser abordado únicamente desde una perspectiva de formalización, por tanto, se debe reconocer su 
importancia como estrategia de emprendimiento en países con regímenes de bienestar informales 
altamente familiaristas.
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Between Formalization and Basic Sanitation: Informal Employment in the John F. 
Kennedy Colony of the Central District, Francisco Morazán, Honduras

Abstract

This work aims to propose an intervention with basic sanitation infrastructure in informal employ-
ment to improve the working and health conditions of stationary vendors in the John F. Kennedy 
Colony of the Central District Municipality, Francisco Morazán, in Honduras. It is a qualitative study 
that combines participant observation and semi-structured interviews. The results highlight the prev-
alence of a hegemonic view of formalization as a solution to reclaim spaces and improve working con-
ditions by municipal authorities. It is concluded that the informal work of street vendors is a complex 
phenomenon that cannot be addressed solely from a formalization perspective; therefore, its impor-
tance as an entrepreneurship strategy in countries with highly familial informal welfare regimes must 
be recognized.

Keywords: sanitation, informal employment, welfare regimes, precarization

1. Introducción

La Organización Internacional del Trabajo (oit) a lo largo de los años ha ido ajustando el concepto 
de empleo informal. Para los países en desarrollo, este se refiere a aquellas actividades laborales que 
se realizan fuera del mercado formal y que se caracterizan por la precariedad de las condiciones la-
borales, la falta de protección social y la baja productividad. Estas actividades informales suelen estar 
relacionadas con el autoempleo, el trabajo por cuenta propia y las relaciones laborales basadas en 
acuerdos informales o familiares (Dávila, 2019). Los vendedores estacionarios al no contar con contra-
tos formales, beneficios laborales o seguridad social se ajustan a esta definición. 

Las tasas de aseguramiento para los tres regímenes de seguro, según datos reportados por el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social (ihss), entre 2015 y 2019, es aproximadamente del 16 % para el Se-
guro de Previsión Social, 19 % para el Seguro de Riesgos Profesionales y 22 % para el Seguro de Salud 
(Carmenate Milián & Moncada Chévez, 2021). Esto indica una alta informalidad laboral enmarcada 
en un régimen de bienestar informal que no se define por el mercado laboral, pero tiene alrededor del 
80 % de la población económicamente activa ocupada en condiciones de informalidad (Carmenate 
Milián & Moncada Chévez, 2021). 

Para diferenciar dicho régimen informal, primero se entenderá el bienestar como la capacidad de 
las personas para hacer frente a incertidumbres y riesgos en su vida, como la enfermedad, la vejez, la 
discriminación, el desempleo, entre otros. Esta capacidad de manejar los riesgos se relaciona con aspec-
tos como la disponibilidad de ingresos, acceso a servicios básicos como educación y salud, y la posibi-
lidad de satisfacer necesidades fundamentales para la supervivencia. En el marco anterior se definirá a 
los regímenes de bienestar como los sistemas complejos que organizan la distribución de recursos y la 
protección en una sociedad, que se centran en el manejo colectivo de riesgos, es decir, en la capacidad 
de esta para hacer frente a situaciones de incertidumbre y proteger a los individuos de eventos adversos 
como la enfermedad, el desempleo o la pobreza (Gough et al., 2010; Martínez Franzoni, 2008).

Los regímenes de bienestar se pueden clasificar en estatales, donde el Estado juega un papel central 
en la provisión de servicios y la protección social, y no estatales, se basan en la responsabilidad de las 
familias y las redes sociales de apoyo para garantizar el bienestar de la población. Los segundos son los 
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llamados regímenes de bienestar informal, donde la participación del Estado en la garantía del bienestar 
es limitada y la protección social se organiza de manera descentralizada, con una menor presencia de 
programas de asistencia social gubernamentales (Gough et al., 2010; Martínez Franzoni, 2008).

Entre los regímenes de bienestar informales, Honduras junto con Bolivia, Nicaragua y Paraguay 
han sido subclasificados como regímenes altamente familiaristas (Martínez Franzoni & Sánchez-An-
cochea, 2021), se caracterizan por una provisión limitada de bienestar a través de arreglos familiares 
y comunitarios, con una participación marginal del Estado en la prestación de servicios sociales. En 
este régimen, los mercados laborales suelen ser incapaces de absorber la fuerza laboral, lo que lleva a 
que los hogares se conviertan en unidades de producción para compensar la escasa provisión estatal 
(Rodriguez-Loureiro et al., 2020). 

Es así como la informalidad laboral se manifiesta. En estos entornos, los trabajadores informales, 
como los vendedores estacionarios o ambulantes, a menudo carecen de acceso a servicios básicos, 
incluyendo el saneamiento, lo que agrava su situación de vulnerabilidad, y tienen que depender de 
redes sociales informales. Esta falta de apoyo institucional se traduce en condiciones de vida preca-
ria. La informalidad, por lo tanto, no solo se refiere a la ausencia de un contrato laboral formal, sino 
también a la exclusión de los beneficios que garantizan un nivel mínimo de bienestar, lo cual incluye 
infraestructura sanitaria adecuada.

Lo anterior tiene implicaciones significativas para la salud de los trabajadores informales. La falta de 
acceso a beneficios sociales como pensiones y seguro de salud contribuye a que más del 75 % de la pobla-
ción económicamente activa carezca de cobertura de seguridad social, lo que se agrava por la existencia 
de sistemas duales de seguros operados por el Ministerio de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, este último solo brinda servicios a trabajadores con empleo formal, dejando desprotegidos a los 
trabajadores informales (Besoain-Saldaña et al., 2022; Rodríguez-Loureiro et al., 2020; Silva-Peñaherrera 
et al., 2021; Utzet Sadurní et al., 2021).

La falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y a la gestión de residuos puede resultar en 
un aumento de enfermedades, lo que afecta no solo a los trabajadores informales, sino también a las co-
munidades en las que operan. Esto crea un ciclo de precariedad, donde la informalidad laboral perpetúa 
condiciones de vida insalubres y, a su vez, estas condiciones afectan la capacidad de los trabajadores 
para mantener un empleo en condiciones positivas mínimas para reducir riesgos de todo tipo, incluyen-
do los psicosociales.

Para los vendedores estacionarios de la calle, el saneamiento básico se vuelve vital, este consiste en un 
conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo lograr niveles 
crecientes de sanidad ambiental. Lo anterior incluye el manejo salubre del agua potable, las aguas residua-
les, los residuos sólidos, vigilancia de la fauna nociva como ratas, cucarachas, pulgas, entre otros, las cuales 
se incrementan debido a la acumulación de basura en el espacio público y privado. Es así como las condi-
ciones y conducta higiénica reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. El saneamiento 
tiene por objetivo la promoción y el mejoramiento de circunstancias de vida urbana, rural, empresarial y 
ambiental, que es beneficioso para toda la comunidad (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Con la pandemia de la covid-19 se acentuó la informalidad y se evidenció la baja protección social 
en América Latina (Lavinas, 2021; Poy & Robles, 2023), la heterogeneidad estructural de los mercados 
laborales y la debilidad institucional, incluidos sus cimientos en el marco de la etapa desarrollista auto-
ritaria, dio cuenta de tal informalidad en los regímenes de bienestar (Huber & de León, 2019; Silva-Peña 
Herrera et al., 2021; Thoene, 2015, 2019), así como la necesidad de desarrollar sistemas de protección 
social más inclusivos y menos dependientes de la situación laboral de las personas (Sátyro & Midaglia, 
2021). Por tanto, el objetivo de este trabajo es proponer una intervención relacionada con infraestruc-
tura de saneamiento básico en el empleo informal para mejorar las condiciones laborales y de salud de 
vendedores estacionarios.



108 Entre formalización y saneamiento básico: empleo informal en la colonia John F. Kennedy del m dc , Francisco Morazán, Honduras

2. Metodología 

Desde el ámbito geográfico, el estudio se desarrolla en la colonia John F. Kennedy de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, Honduras, como estudio de caso (Yin, 2009), este es uno de los barrios con ma-
yor flujo comercial. En toda la colonia se puede observar actividad comercial, pero existen dos zonas 
donde la dinámica es mucho mayor: la zona rosa y la zona del comercio o calle del comercio, son es-
pacios donde se ubican diversas actividades (formales e informales). En adelante solo se escribirá «la 
Kennedy», ya que es la forma en la que los entrevistados se referían a esta colonia. 

De acuerdo con la naturaleza de los datos, la investigación es cualitativa, se aplicaron técnicas como 
la observación participante y entrevistas semiestructuradas cuyo tema central fue la necesidad de in-
fraestructura básica sanitaria para vendedores estacionarios informales que laboran en esta colonia.

Al inicio de la investigación se contactó al presidente del Consejo Nacional de Vendedores Ambu-
lantes de Honduras (conavah), seccional 2 (marzo de 2022), para explicarle el objetivo de la investi-
gación y solicitar su consentimiento informado para tal fin. Luego se realizó observación participante 
durante dos días en abril de 2022, en horarios matutinos y vespertinos, las seis entrevistas se llevaron 
a cabo hasta en julio de 2022, pues se consideró la disponibilidad horaria de los participantes. Para la 
junta directiva, las cuatro entrevistas se realizaron en cafeterías de la misma colonia, los dos funciona-
rios fueron a la municipalidad. De esta forma, se generó un ambiente de confianza para los participantes 
y se captaron comportamientos e interacciones de estos en los espacios donde desarrollan sus trabajos 
(Becker, 1998; Lareau, 2021). Los datos de observación y entrevistas se integraron para validar y enri-
quecer las conclusiones y reducir los sesgos debido a la representatividad de la muestra.

Se solicitó a todos los entrevistados su autorización para la publicación de resultados, garanti-
zando la protección de su identidad, por ello, en adelante se utilizarán las siglas que únicamente iden-
tifiquen el cargo de la persona: gerente de aseo (ga-amdc), gerente general (gg-amdc) la primera 
vez, luego solo ga y gg cuando corresponda. Para los miembros de la Junta Directiva de la conavah 
serán: presidencia (p), vicepresidencia (v), fiscalía (f), tesorería (t).

En el contexto de esta investigación, para definir el término vendedores estacionarios, se retoma 
la definición del artículo 3 de la Ordenanza Municipal del 2014 del mdc como trabajadores «que por 
un prolongado periodo de tiempo se han posesionado de un lugar o sitio público, sin contar con un 
título de propiedad o documento que legalice su permanencia u ocupación de dicho espacio».

La decisión de utilizar la observación participante y las entrevistas semiestructuradas fue ade-
cuada porque permitió una comprensión profunda y contextualizada de las experiencias de los tra-
bajadores informales, las dinámicas sociales y las condiciones de vida que enfrentan. Esto no solo 
enriqueció la investigación, sino que facilitó la formulación de la propuesta de intervención, alineada 
con las necesidades reales de los empleados informales, aunque no con la visión del gobierno munici-
pal como se verá a continuación.

3. Discusión de resultados

3.1. Origen y transformaciones en el uso del suelo en la colonia John F. Kennedy

Esta colonia se inauguró en 1966 durante el gobierno de Oswaldo López Arellano (1963-1965)1 en 
beneficio de trabajadores públicos de salud y educación. Las viviendas iniciales eran unifamiliares, de 

1 Llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado a Ramón Villeda Morales el 3 de octubre de 1963 y estuvo en el cargo hasta 6 de junio 
de 1965. Su segundo mandato fue de 1965 a 1971, y el último, de 1972 a 1975.
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ladrillo rafón y techo de fibrocemento de un nivel. Actualmente, los vecinos han repellado, pintado y 
amurallado sus viviendas; otros han extendido sus metros cuadrados al transformar las áreas verdes 
de sus viviendas en dormitorios o terrazas o al agregar más niveles (Arias, 2020). Este fue el primer 
proyecto habitacional desarrollado por el Instituto Nacional de la Vivienda (inva) creado en 1950. 

Los fondos para este proyecto provenían del programa Alianza para el Progreso2. La colonia Ken-
nedy marcó un patrón para desarrollos posteriores de vivienda en la ciudad (Arias, 2020). Las vivien-
das se distribuían en bloques peatonales separados por unas pocas calles vehiculares. La ubicación 
de los proyectos dependía de la disponibilidad de terrenos que tenía el Estado, la mayor cantidad se 
encontraban en el sur de la ciudad (Arias, 2020).

En la actualidad, la colonia Kennedy es uno de los barrios más completos en cuanto a su oferta 
de bienes y servicios. Posee residencias, centros educativos, comercio formal e informal, industria, 
oficinas públicas, centros hospitalarios, policía, bomberos, solares baldíos, áreas verdes, circulación 
peatonal, y calles vehiculares en sus 1.14 km2, con 4822 viviendas agrupadas en 367 bloques peatona-
les según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (ine) para 2013 (Arias, 2020) (Figura 1).

Figura 1. Mapa de la colonia John F. Kennedy y uso del suelo

Fuente: Tomado de la tesis «Reconfiguración del espacio público a partir de la gestión de la 
inseguridad: el caso de la colonia John F. Kennedy de Tegucigalpa» (Arias, 2020).

2 Programa de ayuda económica para América Latina propuesto por el presidente norteamericano John F. Kennedy de 1961 a 1963 para 
mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola 
mediante la reforma agraria en el marco de la contención de las ideas del comunismo en la región.
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La colonia Kennedy cuenta con cinco entradas. En la calle principal se encuentran puestos ambu-
lantes de venta de mercadería. Además, los comercios en su mayoría están ubicados en las viviendas 
que se construyeron para familias, sin embargo, ahora hay negocios de diferentes tipos: de pintura, 
pollo frito, videojuegos, carne asada, ropa americana usada, panaderías, barberías, servicios electró-
nicos, abarroterías, entre otros. Los vendedores ambulantes (semiestacionarios) andan con sus carre-
tas vendiendo verduras, accesorios para celulares, y una diversidad de productos más. 

Durante los recorridos se observó que la primera entrada estaba limpia en comparación con el 
resto (cuatro entradas), sin embargo, algunas de las cunetas se encuentran obstruidas por desechos 
de basura y piedras, afectando los tragantes en tiempo de lluvia, ya que no hay circulación de aguas 
grises o lluvias, lo que a su vez provoca criaderos de zancudos. En cuanto a la limpieza de las calles, se 
pueden encontrar bolsas con basura, botellas plásticas, desechos de construcciones y árboles corta-
dos. Además, la mayoría de los comercios tienen bocinas o altoparlantes con música en volumen alto, 
provocando contaminación sonica. En cuanto al ordenamiento vial, es complicado, ya que se trata de 
una colonia donde es difícil el estacionamiento para los vehículos, por lo que generalmente los auto-
móviles se dejan aparcados sobre las aceras, provocando obstrucción para la libre circulación.

También, existe circulación de motocicletas que realizan servicios de entrega de comida a domi-
cilio y otros productos, este servicio se incrementó durante la pandemia del covid-19, generando más 
contaminación auditiva, humo y tráfico vehicular. Se agrega que en esta zona circula un alto flujo de 
tráfico de vehículos del transporte público, entre ellos taxis colectivos, directos, microbuses (rapidi-
tos), buses de rutas (grandes amarillos), lo que mantiene un caos vehicular permanente.

Hay personas que diariamente se ubican en los costados de las aceras en un promedio de tres ho-
ras para vender tortillas. Un dato interesante es la ampliación de muchas casas, de dos a tres plantas, 
para lograr una mayor proyección en renta de negocios. En estas casas, las habitaciones de las segun-
das o terceras plantas son rentadas para estudiantes o parejas.

3.2. El uso de espacio territorial 

La dinámica del espacio territorial y el uso de las calles por personas del sector informal llama a la im-
plementación de nuevas políticas encaminadas a identificar alternativas de solución a los «problemas» 
que se plantean a los gobiernos locales y nacionales. El espacio social creado por la materialización 
de la ocupación del espacio físico en torno a las dinámicas comerciales realizadas en el mdc abre el 
camino para un análisis y evaluación de los controles ejercidos por la Gerencia de Ordenanza Munici-
pal, aunque, en su mayoría, las ordenanzas municipales en territorios en disputa son inoperables, por 
lo que han sido readaptadas mediante la cooperación tripartita que incluye a la alcaldía, asociacio-
nes-sindicato y los comerciantes.

La creación de una comisión tripartita y el reconocimiento de diferentes asociaciones de vende-
dores están relacionados con lo que menciona la literatura científica en cuanto a un incremento en la 
tolerancia hacia actividades de ocupación ilegal y la venta ambulante, sobre todo como una estrategia 
poderosa para atraer el apoyo electoral de los votantes que ocupan esos espacios públicos (Holland, 
2015, 2017, 2022; Schmidt, 2020). Además, existe una tendencia en pasar de la dicotomía formal-in-
formal para considerar la complejidad de las transiciones laborales y la situación particular de cada 
trabajador, y así poder entender como esto influye en las preferencias de insertarse en determinado 
sector u otro, también su percepción sobre las políticas sociales y económicas que los políticos plan-
tean (Altamirano, 2019; Baker, 2023; Blofield et al., 2024; Hähnle, 2018; Holland, 2018). En las entre-
vistas con la Junta Directiva de la conavah se percibió mucha disponibilidad hacia las opciones que 
ofrecen los políticos, sobre todo en espacios como la comisión tripartita.
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Mientras las comisiones tripartitas avanzan en sus negociaciones y acciones, existe una gestión 
inadecuada de residuos que se vuelve evidente al solo recorrer las zonas donde opera el empleo informal, 
lo que contribuye a la contaminación del aire, suelo y agua, así como a la proliferación de enfermedades 
relacionadas con la exposición a desechos no tratados. Estos impactos ambientales pueden afectar tanto 
a los trabajadores informales como a las comunidades circundantes. Por tanto, lo que deben promover 
urgentemente los tomadores de decisiones son mecanismos de seguro de ingresos que permitan a toda la 
población llevar una vida digna, sin depender de su condición de empleo (Holland, 2022; Poy & Robles, 
2023), incluir a los mayores de edad y las mujeres para quienes el empleo informal es su única opción de 
ingresos (Lavinas, 2021; Olivera, 2023; Posthuma, 2021; Roumpakis, 2020; Spijker, 2023; Velín-Fárez, 
2021). Además, es importante generar acciones para reducir los impactos en la salud, que generalmente 
son los peores para los trabajadores informales (Bernales-Baksai & Solar-Hormazábal, 2018; Cob Bar-
boza, 2024; Rodríguez-Loureiro et al., 2020; Utzet Sadurní et al., 2021).

Se reconocen importantes avances por parte de la municipalidad respecto a medidas concretas 
sobre saneamiento básico en la colonia Kennedy, sobre todo en el control de contenedores de basura 
clandestinos, que eran usados por los trabajadores informales. La ga-amdc menciona que

se ha corregido el tema de los basurales ilegales que ha habido, justamente con el trabajo que se hizo en 
relaciones con la comunidad, se retiraron alrededor de treinta contenedores de los que quedaban y esto ha 
permitido comprobar mejor el tema de lo posible, sin embargo, hay mucho por hacer porque justamente 
unos de los principales temas que se requieren es el  tema de la educación, pues hace falta mucha dedi-
cación, hay que comunicarse a voluntad,  hay que integrase con las personas y los demás. (Comunicación 
personal, s. f.)

Además, aún con la reducción de los contenedores clandestinos que habían instalados los habi-
tantes y trabajadores de la colonia Kennedy, la ga-amdc menciona que

En la col. Kennedy nosotros estamos generando según el contenedor que está solo en la calle del comercio 
alrededor de novecientas toneladas al año, es decir, tres toneladas diarias solo en el contenedor de la calle 
del comercio, y este contenedor no es el único punto de recolección. (Comunicación personal, s. f.)

Respecto a los procesos de concientización dirigidos a vendedores informales, la ga-amdc ha se-
ñalado que ha habido intentos de acercamiento a través de reuniones de trabajo y otras iniciativas cola-
borativas. Sin embargo, la situación se presenta como un desafío considerable. Es importante reconocer 
que la naturaleza del trabajo en el sector informal, especialmente en el ámbito de la venta, exige a los 
vendedores una gran destreza y rapidez en sus actividades diarias. Este contexto laboral, caracterizado 
por la necesidad de maximizar las ventas en un entorno competitivo y, a menudo caótico, limita el tiem-
po que estos trabajadores pueden dedicar a actividades de concientización o capacitación.

La dinámica del empleo informal implica que los vendedores deben estar constantemente atentos 
a las demandas del mercado y a las interacciones con los clientes, lo que les deja poco margen para 
participar en reuniones o talleres que no estén directamente relacionados con su actividad comercial. 
En muchas ocasiones, la urgencia de realizar ventas y la presión por obtener ingresos inmediatos 
hace que los vendedores prioricen sus actividades comerciales sobre cualquier otra iniciativa que no 
les ofrezca un beneficio directo y tangible en el corto plazo. Esto crea una barrera significativa para 
la implementación de programas de concientización que buscan abordar temas importantes como la 
salud, el saneamiento y la formalización del empleo.

Es fundamental considerar que la necesidad de generar ingresos diarios puede llevar a que los 
vendedores se sientan reacios a participar en actividades que no les garanticen un retorno inmediato. 
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Por lo tanto, cualquier esfuerzo de concientización debe ser diseñado de manera que se alinee con 
sus necesidades y prioridades, ofreciendo incentivos claros que demuestren el valor de participar en 
tales iniciativas. Esto podría incluir la provisión de recursos, capacitación práctica que mejore sus 
habilidades de venta, o incluso la creación de redes de apoyo que les permitan compartir experiencias 
y estrategias.

En cuanto al almacenamiento de basura en las cunetas y los dragados de agua que se observaban 
sucios, la ga-amdc reportó:

Nosotros estamos trabajando siempre en el tema de la limpieza de lo que es el sistema fluvial, mantene-
mos un trabajo continuo en la limpieza de dragantes, de tal forma que se puedan mantener limpios y que 
se pueda mantener circulando el agua de la manera correcta. (Comunicación personal, s. f.)

Aunque reconocen que tienen poca cantidad de personal, son cuarenta empleados para 1000 km 
de alcantarillado. Por su parte, la gg-amdc comentó que en las recientes lluvias de la ciudad (18 de 
mayo de 2022) se recolectaron más de ochocientas toneladas de basura de la colonia Kennedy, lo que 
es un indicador de las inundaciones que se dan en la ciudad, asociadas a la acumulación de basura en 
el sistema de alcantarillas.

Con estas lluvias que tuvimos sesenta milímetros de agua y treinta mil litros de agua, este tema y el que 
nos inundaron porque realmente en breve hemos sacado como ochocientas toneladas de basura, todos 
enfocados en la basura, que es parte del público ciudadano, pero también el hecho de exponer nuestras 
ciudades a vendedores ambulantes, ya que tiran la basura, esa cosa plástica que venden, donde lo mejor 
es tener un centro que sirva de mercado. (Comunicación personal, s. f.)

Respecto a otras acciones que están realizando con el empleo informal, la gg-amdc reporta que 
para agosto de 20223 se espera hacer un piloto en el Mercado San Isidro4, donde van a reubicar en una 
segunda planta a todos los trabajadores del empleo informal que están en las afueras del mercado:

En este momento en lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos que hagamos una políti-
ca de recuperación del espacio público y poner orden también en la ciudad […]. La idea es en los doce 
mercados municipales, pasarlos todos al segundo nivel (remodelarlos) y con la elección de la gente en 
un lugar establecido hay más controles, más tratamiento, más seguridad también para el comprador […]. 
Todo el mercado lo vamos a conceder o regular y creemos que lleva muy bien con gradas eléctricas, con 
ascensores o montacargas, todo de primer nivel. (Comunicación personal, s. f.)

Este análisis se relaciona estrechamente con lo que se ha discutido en la literatura sobre la necesidad 
de no solo fomentar el empleo formal de calidad, sino también de implementar estrategias que aumen-
ten la recaudación de impuestos, especialmente dirigidas a aquellos que poseen mayores recursos y 
que, a menudo, se benefician de exoneraciones fiscales (Schwartz, 2021). Esta situación es particular-
mente preocupante en un contexto donde la mayoría de los trabajadores se encuentran en condiciones 

3 Fue hasta el 29 de febrero de 2024 que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (amdc) anunció la remodelación de este mercado, 
tendrá un área de construcción de 6226.24 m2 y constará de dos niveles, que tendrán seiscientos diecisiete locales comerciales y una zona 
de baños públicos con duchas, entre otras obras; mientras que un tercer nivel será acondicionado como cuarto eléctrico. Véase https://
amdc.hn/wp-content/uploads/2024/03/Construccion-mercado-San-Isidro.pdf
4 Este mercado está ubicado entre la 2.a y 3.a calle, 5.a y 6.a avenida de Comayagüela (mdc), se comenzó a construir el 14 de septiembre 
de 1905 con capital privado y el apoyo de la gestión administrativa del general Benjamín Henríquez; la construcción finalizó en 1908. 
Estaba diseñado para tener ciento cuatro cubículos originalmente, aunque dos años después de iniciada la obra solo había veinticuatro 
construidos, fue un evidente acto de corrupción (Lozano, 2014). 
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de precariedad laboral (Castillo Fernández, 2022; Delgado & Porto, 2021; Hernández et al., 2018; Pine-
da-Talavera, 2019; Sabillón Casco et al., 2018; Schwartz, 2021). La desigualdad en la carga fiscal y la falta 
de un sistema que garantice una distribución equitativa de los recursos son factores que perpetúan el 
ciclo de pobreza y vulnerabilidad en el que se encuentran muchos trabajadores informales. Para abordar 
estos desafíos económicos que surgen de un régimen de bienestar informal familiarista, es crucial adop-
tar un enfoque integral que no solo busque la formalización del empleo, sino que también contemple la 
creación de un sistema fiscal justo y eficiente (Martínez Franzoni & Sánchez-Ancochea, 2021). 

En este sentido, se deben observar los avances que han realizado países como Colombia, Argenti-
na y Brasil en la implementación de subsidios para servicios de transporte público asequible, dirigidos 
a las poblaciones de menores ingresos. Estas iniciativas no solo buscan aliviar la carga económica de 
los más pobres, sino que también contribuyen a regular el caos vehicular en las ciudades, en el que 
también tienen que ver los vendedores informales por ubicarse en el espacio público, mejorando así la 
calidad de vida de sus habitantes (Gómez-Lobo et al., 2022). Además, la trayectoria reciente de los es-
quemas de transferencias de efectivo y su posible institucionalización representan un paso significa-
tivo hacia la creación de redes de seguridad social que puedan proteger a los trabajadores informales 
y sus familias en momentos de crisis (Lavinas, 2013, 2021; Ndolo, 2023).

Asimismo, la expansión de programas innovadores de asistencia social y los debates en torno 
al Estado de Bienestar son necesarios, independientemente de la ideología política del gobierno en 
turno. Estos debates pueden abrir la puerta a nuevas formas de abordar la informalidad laboral y a 
la creación de políticas que realmente respondan a las necesidades de la población (Espinoza, 2019; 
Jamil, 2021; Minteguiaga & Ubasart-González, 2015).

Seguir viendo a los trabajadores informales como el problema por ocupar el espacio público sim-
plifica en exceso las relaciones de poder, las cuales van más allá de un determinismo económico im-
puesto por el Estado y por las empresas que se sienten amenazadas por una forma de comercio y 
subsistencia no hegemónica. Parece que se ignora que la condición «formal» en la que se encuentran 
muchos componentes productivos deja mucho que desear respecto al papel del Estado en el control 
de la economía, sobre todo en lo que se trata de satisfacción de necesidades y movilidad social dentro 
de los empleos formales, ya que pertenecer a este grupo no garantiza en todos los casos mejores con-
diciones que su contraparte informal, como ya se ha mostrado que lo formal también es precario en 
Honduras (Hernández et al., 2018; Pineda-Talavera, 2019; Sabillón Casco et al., 2018).

Desde la perspectiva del gobierno municipal, la recuperación del espacio público se presenta 
como un objetivo central en la agenda de desarrollo urbano. Este discurso enfatiza la importancia 
de revitalizar y reconfigurar los espacios que han sido ocupados por actividades informales con el 
fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar un entorno más ordenado y seguro. 
Sin embargo, al analizar las estrategias de intervención que se han implementado en las áreas donde 
opera el empleo informal, se observa que estas han estado predominantemente orientadas hacia la 
contención de estas actividades, en lugar de buscar soluciones integrales que aborden las necesidades 
de los trabajadores informales y sus comunidades.

Las propuestas que se han presentado hasta ahora son mayormente planes a futuro, los cuales se 
reconocen como un paso positivo hacia la formalización y regulación del empleo informal, pero es 
crucial que, mientras se desarrollan estas iniciativas a largo plazo, se preste atención a las necesida-
des inmediatas de saneamiento básico en la colonia Kennedy. La falta de infraestructura adecuada no 
solo afecta la calidad de vida de los trabajadores informales, sino que también representa un riesgo 
significativo para la salud pública de los vecinos y de todas las personas que transitan por la zona.

Por lo tanto, es imperativo que el gobierno municipal adopte un enfoque más equilibrado que no 
solo se oriente en la recuperación del espacio público a través de la contención, sino que también prio-
rice la atención a las necesidades inmediatas de saneamiento y salud pública. Esto no solo mejoraría 
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las condiciones de vida de los trabajadores informales, sino que también fortalecería la confianza de 
la comunidad en las autoridades locales al demostrar un compromiso genuino con el bienestar de 
todos los ciudadanos. 

Respecto a la limpieza del territorio en la Kennedy, la Junta Directiva de la conavah ha tomado 
acciones: 

Tenemos a una persona asignada para ese tema […]. Bueno al principio cuando nosotros empezamos 
aquí, había un litigio. Cuando el patronato antepasado estaba en el poder, no había un barrendero o 
aseador, entonces pensamos entre todos los vendedores en contribuir y buscar un muchacho para que 
nos hiciera la limpieza, porque el patronato nos exigía, nos decía: «¡Que sucio hay en las cunetas!, ¡qué 
basurero en las alcantarillas!». Entonces pensamos eso y se consideró un muchacho que ya días trabaja 
con nosotros. (Comunicación personal, s. f.)

Al que recoge la basura, a él sí le dan los materiales y se le da la carreta y la escoba. (Comunicación 
personal, s. f.)

La disputa por el territorio no solo se da con los vecinos de la colonia, los negocios formales, la 
municipalidad, los peatones, sino, además, con los patronatos. 

Respecto a lo anterior, el presidente de la Junta también manifiesta algunos conflictos latentes con 
la municipalidad:

En ese reglamento estamos que tenemos que limpiar la basura que va cayendo, él (muchacho contratado 
por la conavah) la va llevando toda al contenedor, hemos peleado este contenedor porque cuando hubo 
suspensión de ellos, todos los quitaron, pero gracias a Dios nos dejaron este contenedor aquí. (Comuni-
cación personal, s. f.)

Otra de las acciones que ha realizado la Junta Directiva, y que al final no resultó positiva, fue la 
creación de una champa en el parque de la colonia, que actualmente ha sido ocupado por personas en 
situación de calle, lo que provocó críticas hacia ellos:

Lo único que nosotros tenemos que nos da un poco de pena es el parque. Nosotros como vendedores 
cooperamos para que hicieran una champa en el parque y, si usted va a revisar ahí, va a mirar que tienen 
colchones, sillones que para eso sirve ahora. Antes nosotros cooperamos para una recaudación, ya que 
es un parque grande y nos da pena más bien el parque, y el patronato se ha dejado y la alcaldía se ha 
olvidado, ya ni la policía se mete con nada de ahí tampoco. Y a veces las personas de aquí mismo de la 
colonia nos dicen: «Y ustedes porque no apoyan a esas personas». Y nosotros no podemos, solo somos 
los vendedores. (Comunicación personal, s. f.)

En cuanto al control en los espacios de trabajo, la Junta Directiva ha realizado acciones de acer-
camiento con la municipalidad:

Mire, es que puede saber qué es lo que pasa en la Alcaldía. Y cuando este pone un puesto, sería tan bueno 
que vaya a la Alcaldía y diga: «Estoy en tal lugar, pertenezco a la ciudad tal». Usted cree que podría dar 
chance de ordenarme con un puesto cómodo, y que miren mejor el producto, voy a ir a supervisar. Pero 
ellos no se comprometen porque para ellos le da derecho al vendedor de estar ahí, según ellos, ya porque 
le dieron un lugar que, si lo hicieran, ya no pueden reclamarle. Y no es eso. Si nosotros nos hubiéramos 
organizado como prepartidistas con el patronato y la Alcaldía, ¿usted cree que podríamos hacer eso? 
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Claro que sí podemos. Nosotros les pedimos a ellos que nos mandaran dos inspectores que estuvieran a 
nivel de toda la Kennedy para hacer un censo, que con ese censo se pueda realmente mantener nuevos 
vendedores y que todos los que estuvieran que se ordenaran. (Comunicación personal, s. f.)

Desde la percepción de los trabajadores de la Junta Directiva, existe responsabilidad por parte del 
gobierno municipal en no hacer cumplir las ordenanzas municipales:

Lo que pasa es cuestión de orden. Por lo menos aquí debería haber uno de movilidad urbana y los dos de 
la Alcaldía Municipal que les dijeran: «No se estacionen ahí», ¿me entiende? El problema es que les echan 
la culpa a los vendedores. (Comunicación personal, s. f.)

En resumen, se rescata que existe voluntad por parte de la Junta Directiva para mejorar las con-
diciones del territorio, reconocen que su trabajo es parte del problema, pero no el problema en sí; 
además, saben la importancia que tiene el empleo informal para la economía del país: «Todos los que 
vendemos aquí, el 70 % de la economía de Honduras se mueve por la manera de los vendedores. Ellos 
deberían tener la prioridad en todo» (Comunicación personal, s. f.).

Desde la visión de las autoridades se ha manejado la idea de que estas formas de operar son un 
«problema»:

No hay parques, no hay aceras, y mire, es un tema amplio de movilidad, amplio de movilidad, la movili-
dad en el país. En la última administración de la Municipalidad estuvieron conectados para potenciar en 
primera instancia y a favorecer el carro, a no privilegiar el uso el peatón […]. Llegan vendedores ambu-
lantes, les quitan el espacio y obligan al peatón a pasar por la calle arriesgando su vida. (Comunicación 
personal, s. f.)

La disputa por el territorio toma su punto álgido por dos visiones contrastantes: primero, desde la 
Municipalidad, el problema es que no permiten la libre circulación del peatón; segundo, los vendedo-
res saben que es en estos espacios donde lograrán sus ventas:

Si se quitara el paso vehicular y buses por la zona […] nos afectaría porque […] esas personas van a com-
prar una fruta, un mango, y lo compran. Vaya, yo vendo comida y mire, la comidita, véndame dos platos 
de comida y luego se suben al bus. (Comunicación personal, s. f.)

En cuanto a la solución del «problema» del empleo informal, se reproduce desde las autoridades 
municipales el discurso sobre la importancia de la «formalización» que tanto se ha manejado desde los 
organismos internacionales, y desde las diferentes estrategias de intervención en todos los niveles se 
sigue viendo esta como la mejor opción para solucionar el problema de la informalidad:

Lo que necesitamos es que, en general, lo informal pase a esa formalidad, y eso es mejor para todo 
mundo —para todo el mundo—, para la ciudad, para la economía local y para la economía también del 
Gobierno central, y que ellos también estén establecidos en lugares mucho más seguros, y recuperamos 
un espacio también seguro para la movilidad, para el peatón, para todos, para todos y para toda la ciu-
dadanía. (Comunicación personal, s. f.).

Esta preocupación institucional por formalizar a los empleados estacionarios informales refleja 
una realidad distinta a la de regímenes de bienestar familiaristas como el de Honduras, esa voluntad 
es muy importante para comenzar a generar acciones positivas que mejoren las condiciones de vida 
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de los trabajadores informales y los formales precarizados. Sin embargo, existe también una priori-
zación de la movilidad urbana por sobre el aporte en cuanto a subsistencia de miles de familias, y la 
recolección de impuestos indirectos que genera el empleo informal: «Hay que pensar siempre la movi-
lidad de la ciudadanía, eso lo estamos impulsando» (Comunicación personal, s. f.).

Respecto a la pregunta concreta sobre la viabilidad de infraestructura de saneamiento básico, la 
administración municipal considera que «si paramos y empezamos a decir y aceptamos que se aco-
moden en la acera y tomen la calle, la perdemos, y perdemos actividades, lo sé. Entonces, ese enfoque 
es sumamente peligroso» (Comunicación personal, s. f.).

Desde la perspectiva del gobierno municipal, la propuesta de implementar infraestructura de sa-
neamiento básico para los vendedores informales es considerada no viable ni aceptable. Esta postura 
refleja una visión más amplia sobre la gestión del espacio urbano y la movilidad en la ciudad, donde 
se priorizan otras estrategias que, según las autoridades, podrían ser más efectivas a largo plazo. En 
las entrevistas con representantes de la Gerencia General (gg) y de Aseo (ga-amdc) se evidenció en-
tusiasmo y esperanza de avanzar en un proyecto más ambicioso que no solo se limite a la regulación 
del empleo informal, sino que contemple la generación de empleo sostenible y la recuperación integral 
del espacio urbano.

Este proyecto más grande se concibe como una oportunidad para transformar la dinámica de la 
ciudad, creando distritos que no solo alberguen mercados, sino que también cuenten con instituciones 
educativas, servicios de salud y diversas opciones recreativas. La idea es que cada distrito que funcio-
ne sea autosuficiente, donde los residentes puedan acceder a todos los servicios necesarios sin tener 
que desplazarse largas distancias. La estrategia busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
reducir el tráfico y la congestión generados por los movimientos de la población entre diferentes colo-
nias, muchas sin la infraestructura adecuada para soportar un flujo constante de personas.

Además, la creación de estos distritos podría facilitar una mejor planificación urbana, permitien-
do que las autoridades gestionen de manera más efectiva los recursos y servicios públicos. Al integrar 
mercados y servicios esenciales en un mismo espacio, se fomentaría un sentido de comunidad y per-
tenencia, al tiempo que se promovería la economía local. Este enfoque holístico podría contribuir a la 
formalización gradual del empleo informal al ofrecer alternativas viables y atractivas para los traba-
jadores que actualmente operan en la informalidad.

Sin embargo, para que este proyecto se materialice, es fundamental que el gobierno municipal no 
solo mantenga su entusiasmo, sino que también se comprometa a implementar acciones concretas y 
a corto plazo que aborden las necesidades inmediatas de la población. Esto incluye la mejora de la 
infraestructura existente, la promoción de la educación y la concientización sobre la importancia del 
saneamiento y la salud pública. Solo así se podrá construir un entorno urbano más inclusivo y soste-
nible que beneficie a todos los ciudadanos, y que reconozca la importancia del empleo informal como 
parte integral de la economía local, aunque la literatura advierte que estas mismas ideas se vienen 
planteando desde la década de los setenta, cuando las teorías del desarrollo tradicionales resultaban 
insuficientes para explicar la realidad laboral en los países en desarrollo (Dávila, 2019). 

Es así como la Organización Internacional del Trabajo (oit) abordaba esta problemática a través 
del Programa Mundial de Empleo, dando lugar al concepto de «sector informal». Estos estudios ini-
ciales destacaron la necesidad de comprender y medir la magnitud del empleo informal, así como de 
promover políticas que fomenten la formalización de las actividades económicas informales, mejo-
ren las condiciones laborales y de protección social de los trabajadores en este sector, y establezcan 
vínculos entre el sector informal y el formal para reducir la evasión fiscal y la competencia desleal 
(Dávila, 2019).

Por su parte, los miembros de la junta directiva de la conavah, al ser los beneficiados directos de una 
propuesta de infraestructura para saneamiento básico, se mostraron muy de acuerdo y emocionados, 
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sobre todo las mujeres: «Cómo no lo podríamos hacer si eso nos conviene a todos, imagínense que se 
enferme mi hija de una infección […]; nos organizamos con las instituciones entonces en mano de obra 
nosotros estamos dispuestos a ayudar» (Comunicación personal, s. f.). «Pagar la mano de obra o poner 
materiales de nivel, tener todo bien organizado, bienvenido sea» (Comunicación personal, s. f.).

La mayoría tiene la necesidad de que haya un baño, al haber baños, como dice don […], yo no molestaría 
al que me esté prestando el baño. Si se hace una encuesta sobre el uso de los baños, todos dirían que sí. 
(Comunicación personal, s. f.)

La infraestructura de saneamiento básico para los trabajadores del sector informal dignificaría su 
labor, además, reduciría muchos riesgos o focos de contaminación en la zona donde operan, y proyec-
taría un impacto positivo por parte del gobierno municipal.

4. Conclusiones

La literatura ha resaltado la complejidad del fenómeno del empleo informal, establece que el sanea-
miento básico es fundamental para mejorar las condiciones de vida y salud de los trabajadores. La 
falta de infraestructura adecuada de saneamiento tiene repercusiones en la salud pública y el medio 
ambiente, incrementando los riesgos de contaminación y enfermedades, sobre todo porque luego de la 
pandemia de covid-19 se acrecentó el número de trabajadores informales, que carecen de protección 
social adecuada. Este contexto resalta la necesidad de desarrollar sistemas de protección social más 
inclusivos que no dependan exclusivamente de la formalización del empleo. Por lo tanto, es importante 
abordar la informalidad desde una perspectiva que reconozca sus particularidades y la importancia de 
estos empleos en la economía local.

Otro aspecto central es la prevalencia de un enfoque hegemónico, que considera la formalización 
como la solución principal para abordar la informalidad. Sin embargo, esta visión es insuficiente, 
ya que no toma en cuenta la importancia del empleo informal como una estrategia de subsistencia 
y emprendimiento en contextos de bienestar informal. La formalización, aunque deseable, debe ser 
acompañada de políticas que reconozcan y fortalezcan las condiciones de trabajo de los informales, 
en lugar de ser vista como la única solución. Esto no debe verse como algo negativo, pero sí es necesa-
rio generar una estrategia en distintas vías que permita a las autoridades comprender el fenómeno del 
trabajo informal más allá de la dicotomía formal/informal, ya que la evidencia para América Latina 
ha demostrado que el empleo informal es una estrategia y una forma de vida que no se eliminará en el 
mediano y largo plazo. Este enfoque unidimensional puede llevar a la marginación de los trabajadores 
informales y a la perpetuación de su precariedad.

La participación de los trabajadores informales en la identificación de sus necesidades y en la for-
mulación de soluciones es otro punto destacado. La disposición de los vendedores a colaborar en la 
mejora de su entorno laboral y de saneamiento sugiere que las intervenciones deben ser participativas 
y adaptadas a las realidades locales. Esto no solo empodera a los trabajadores, sino que también ase-
gura que las soluciones implementadas sean efectivas y sostenibles a largo plazo. La colaboración en-
tre las autoridades y los trabajadores es esencial para crear un entorno que beneficie a ambas partes.

Es así como las intervenciones en infraestructura de saneamiento deben ser parte de un enfoque 
más amplio que contemple la mejora de las condiciones laborales y la dignificación del trabajo informal. 
Esto implica no solo la provisión de servicios básicos, sino también el reconocimiento de su papel en la 
economía. Al dignificar su labor y reducir los riesgos de contaminación en las áreas donde operan, se 
puede proyectar un impacto positivo tanto para los trabajadores como para la comunidad en general.
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La novedad de este trabajo consiste en que se pone en el debate académico una recomendación de 
intervención de infraestructura para saneamiento básico, la cual pasa de solo describir las condiciones 
del empleo informal o realizar propuestas encaminadas a la formalización o recomendaciones de reduc-
ción de la precariedad, y además reconoce que el empleo informal es una estrategia de emprendimiento 
para miles de trabajadores, que estos, al ser sujetos de derecho, merecen desempeñarse en condiciones 
dignas, sobre todo cuando existen trabajadores que eligen voluntariamente el empleo informal debido al 
descontento con las políticas sociales, la baja confianza en la institucionalidad estatal, y la distribución 
elitista de los beneficios sociales asociadas a un empleo informal, que también es precario. 

Una intervención de este tipo beneficiaría a muchos trabajadores que han tenido que recurrir a la 
informalidad basados en un análisis personal de costo-beneficio del sector, o que están acorralados al 
mismo por falta de opciones de empleo de calidad en el país, sobre todo a las mujeres, quienes muchas 
veces prefieren no ingerir alimentos ni bebidas para no tener que moverse y así reducir el riesgo de 
ser observadas y hasta maltratadas sexualmente durante sus jornadas laborales. Esto genera muchas 
posibilidades de desarrollar otro tipo de afectaciones a la salud, sumado a las carencias que se tengan 
en relación con el agua que utilizan para consumo. 
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