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Globalizacion y Exclusion
 
Laboral en Centroamerica
 

Juan Pablo Perez Sainz' 

Se puede afirmar que, con el actual modelo acumulativo signado 
por la globalizaci6n, las tendencias excluyentes predominan en los 
mercados latinoamericanos de trabajo. Los niveles de desempleo, 

a pesar del dinamismo de las econornfas en los 90, no han descendido 
sino, por el contrario, han tendido a crecer. Se puede hablar de crisis 
del empleo formal dada la perdida de importancia del empleo publico, 
nucleo duro de este tipo de ocupaci6n, y las tendencias hacia la 
precarizaci6n de trabajo asalariado. Y hay persistencia del autoempleo 
no sostenible en areas urbanas pero, sobre todo, rurales. En el transfondo 
de estas tendencias hay que buscar la progresiva perdida de centralidad 
que ha tenido e1 ernpleo formal que, durante la modernizaci6n nacional, 
fue sin6nimo de ernpleo moderno y mecanismo de integraci6n social. 
Era el que estructuraba las dinamicas laborales tanto en terrninos de los 
flujos migratorios desde areas rurales y ciudades menores a zonas 
metropolitanas (territorialidad, por excelencia, de la modernidad 
nacional) como de la movilidad ocupacional hacia este sector que se 
erigi6 como el punta de referencia. La crisis de la deuda de los 80 
mostr6 los limites hist6ricos de este proceso modernizador y los 

1 Juan Pablo Perez Sainz es sociotoqo. Actualmenle es profesor e investi gad or de FLACSO-Costa Rica. Entre sus 
publicaciones cabe destacar: From the Finca to the Maquila. Laborand Capitalist Development in Central America, (Boulder, 
WestView Press, 1999); y,conjuntamente, con K.Andrade-Eekhoff: Communities in Globalization The Invisible Mayan NalJual, 

(Lanham, Rowman and Littlelield, 2003). 
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programas posteriores de ajuste estructural funcionaron como autenticas 
acumulaciones originarias del nuevo modelo orientado hacia el mercado 
global. La principal expresion laboral de estas trans formaciones ha sido 
la perdida progresiva de esta centralidad del ernpleo formal (Perez 
Sainz, 2003). 

A partir de estas premisas, el presente trabajo pretende ver como 
se estan manifestando estas tendencias excluyentes en Centroamerica' 
Respecto a esta region hay que tamar en cuenta tres fenornenos. 
Primero, ha sido un area de modernizacion tardia cuyo primer momenta 
fue la diversificacion agroexportadora en los afios '50 del siglo pasado 
donde algodon. cafia de azucar y carne vacuna complementaron al cafe 
y al banana. Posteriormente, en los afios '60, se intento un proceso 
industrializador sustitutivo de importaciones pero can la peculiaridad 
que tuvo un alcance regional. Segundo, a pesar de estas similitudes, 
hay diferencias entre los pafses, destacando Costa Rica par su 
excepcionalidad cuya explicacion mas inmediata hay que buscarla en 
la resolucion dernocratica de la crisis oligarquica de los '40 que perrnitio 
el surgimiento de un Estado desarrollista y benefactor, practicamente 
ausente en los otros paises de la region. Y finalrnente, hay que tamar en 
cuenta que la crisis de los 'so y el inicio de los programas de ajuste 
estructural vienen marcados par los conflictos belicos que asolaron a 
la region en esos arios. 

Este trabajo esta organizado en cuatro apartados. EI primero analiza 
la crisis del empleo formal tomando en cuenta tanto la perdida de 
importancia del empleo publico como las tendencias hacia la 
precarizacion de las relaciones salariales que afecta no solo las relaciones 
ya existentes sino tarnbien las emergentes inducidas par el nuevo modela 
acumulativo. En un segundo acapite tomaremos en cuenta tendencias 
expulsoras, a sea, el fenomeno del desempleo abierto pero tarnbien el 
de la rnigracion transnacional, que es clave en Centroamerlca. Par su 
parte, en el tercer apartado se considerara la persistencia de un 
autoempleo de subsistencia que genera una economfa de la pobreza. 
pobres produciendo para pobres. Se concluira hacienda un balance de 
estas tendencias e identificando cuales son nuevas y cuales son 
prolongacion de procesos hlstoricos mas largos. 

2 Centroamenca, en este trabajo, comprende los siguientes parses: Costa Rica, EI Salvador, Guatemala. Honduras y 
Nicaragua. Estos cinco parses com parten un rrasrno proceso historico de insercion al mercado mundial desdeel siglo XIX 

que rue iniciado con la producci6n y ta exportacion de cate y banana. 
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1. La crisis del empleo formal: declive del empleo publico y 
precarizacion de las relaciones salariales 

Como se ha sefialado en la introducci6n, el empleo publico ha 
constituido el nucleo duro del empleo formal y su declive es muestra 
inequivoca de crisis del referente laboral central del modelo acumulativo 
precedente.. La evolucion del peso del empleo publico en Centroarnerica, 
durante la decada pasada, se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1
 
Centroarnerica: evoluci6n del empleo publico en la poblaci6n
 
ocupada urbana durante la decada de los '90 (porcentajes)
 

1999 

Costa Rica 25.0 17.2 

EI Salvador 13.8 12.3 

Guatemala 14.4
8 8.2 b 

Honduras 14.4 9.7 

Nicaragua 20.3 c 

a:1989 b:1998 c:1993 
Fuente: CEPAL (cuadra 4). 

Hay un par de fen6menos a destacar. Par un lado, el peso del empleo 
publico dentro de la PEA ocupada urbana desciende en todos los paises. 
No obstante, par otro lado, merece la pena considerar tres casas. EI 
primero es Costa Rica, ya que historicamente ha sido el pais donde eI 
empleo publico ha tenido mas importancia y ha sido e1emento 
fundamental en la configuracion de los amplios sectores medias que 
caracterizan esa sociedad. EI segundo es Guatemala que, a fines de la 
decada. es el pais latinoamericano donde eI peso del ernpleo publico en 
la ocupacion urbana es menor, s610 superado par eI Peru, can el 7.2%, 
despues de los ajustes de la era de Fujimori COlT, 1999: cuadro 5-A). Y 
tercero, no hay datos para estimar tal descenso en Nicaragua, que es el 
pais donde tal perdida ha sido mas pronunciada par eI nivel que alcanzo 
el ernpleo publico en el marco del modelo de economia mixta 
implementado durante la experiencia sandinista. La reducci6n del mismo 
se inici6 ya en ese periodo can la politica de compactacion que lIeg6 a 
afectar a unas 21.000 personas en eI bienio 1988-89 que fueron a parar sea 
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a actividades informales 0 al desempleo (Evans, 1995: 223). Con el 
gobierno de Barrios de Chamorro se puso en funcionamiento, en 1991, 
el Programa de Conversion Ocupacional que, planteandose como 
objetivo «desrnovilizar» a 10.000 personas, supero ampliamente esta meta 
aIcanzando la cifra de 25.000. En 1994 tuvo lugar una nueva iniciativa, e1 
Programa de Movilidad Laboral, con la finalidad de reducir 13.500 puestos 
de trabajo de manera escalonada. A mediados de 1995 los logros 
aIcanzados era inferiores a los esperados. Adernas de este conjunto de 
programas, tal vez la medida mas impactante fue la que afecto a los 
Ministerios de Defensa y Cobernacion con la finalizacion del conflicto 
belico de los afios '80. Se estima en tomo de 75.000 las personas afectadas 
(Perez Sainz y Cordero, 1997: cuadro 13). Asi, el empleo publico 
representaba, en 1985, el 31,0% del total de la PEA de ese pafs y se 
redujo, entre ese afio y 1993, a una tasa anual del 7,7% (Funkhouser y 
Perez Sainz, 1998). 0 sea, la reforma del Estado, con su consiguiente 
impacto en eI ernpleo publico, debe ser entendida en este pafs como el 
desmantelamiento del Estado que configura la experiencia sandinista. 

Por consiguiente, esta expresion de crisisdel empleo formal se manifiesta 
tamhien en Centroarnerica. No obstante, habrfa que indagar las 
redefiniciones que ha conllevado en terminos de la composicion de este 
espacio ocupacional. AI respecto, nuestra hipotesis es que los perdedores 
de este declive son la mana de obra menos calificada teniendo como 
corolario una cierta tecnificacion y/o profesionalizacion del aparato estatal. 

Precanzacion de relaciones salariales serfa una segunda manifestacton 
de la crisis del empleo formal. Hay que advertir que precarizacion es 
un terrnino que ha sido utilizado en America Latina de manera empirica 
y con poca precision analitica. Mora (2000) nos ha mostrado el camino 
para comenzar a apuntalarlo conceptualmente. Para ello propone tomar 
en cuenta tres dimensiones de este fenorneno reestructuracion 
productiva y flexibilidad laboral, desregulacion [aboral, y debilitamiento 
del actor sindical. Veamos las dos ultimas en relacion a Centroamerica.' 

Del estudio realizado por la OIT (2000), sobre reformas laborales en 
America Latina durante la decada de los '90, se sefiala - en primer lugar 
que ni en Honduras ni en Costa Rica, los codigos de trabajo tuvieron 

3 No podemostomar en cuenta la prirnsradimension,la reteridaa flexibilidadlaboral,ya queno se cuentaen Ceniroamerica, 
al contrario de otraslatitudes latmoamericanas, conestudios al respecto. Esteas un granvacio en la comprensi6n de las 
transfonnaciones laboralesen Centroarnenca 
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modificaciones, No obstante, en el ultimo pais, en 1993, se promulgo una 
ley que afecto a la legislacion de asociaciones solidaristas, al propio codigo 
del Trabajo y a la ley organica del Ministerio del Trabajo. En Nicaragua, se 
ha regulado, par primera vez, el periodo de prueba pero solo para contratos 
de duracion indeterminada. En Guatemala se ha generalizado a todos los 
sectores un minima de 15 dias de vacaciones. En estos dos paises se ha 
extendido la duracion de licencias con goce de sueldo. En cuanto a 
dimensiones colectivas de las relaciones laborales, es tal vez en EI Salvador 
donde se ha logrado mas transformaciones suprimiendo normas restrictivas 
de derecho de asociacion, facilitando los trarnites de inscripcion de 
sindicatos y estableciendo el fuero sindical. Respecto al mismo hay que 
mencionar que, en Costa Rica, se han establecido normas de proteccion 
al sindicato, especialmente en sus relaciones conflictivas can el 
solidarismo. En estos dos paises se ha intentado fortalecer la contratacion 
colectiva prohibiendo la misma fuera del sindicato cuando este existe. 
Y, en el pais cuscatleco se ha establecido la presuncion de legalidad en el 
caso de huelga. Respecto a este fortalecimiento de derechos laborales 
colectivos, hay que tener en cuenta la solicitud que elevo la AFL-CIO 
ante el Congreso de Estados Unidos de excluir del Sistema General de 
Preferencias a aquellos paises que violaran las libertades sindicales.' Este 
hecho, esta ligado a los nuevas procesos de proletarizacion y a sus 
consecuencias en terminos de globalizacion de la accion laboral, fenomeno 
al que nos referiremos mas adelante. 

Par consiguiente, 10 que se puede concluir del parrafo precedente es 
que las reformas laborales en la region centroamericana presentan varias 
caracteristicas. Primeramente, son limitadas, 10 que implica que la 
desregulacion laboral no ha sido una cuestion central en las estrategias 
de ajuste estructural en estos paises. Segundo, no parecen que hayan 
inducido flexibilizacion en los mercados de trabajo.' Y, tercero, en algunos 
casas se han extendido y fortalecido los derechos laborales colectivos. 
En nuestra opinion, estos rasgos responden ados fenomenos. Par un lado, 

4 Se debe tener en cuenta que en el capitulo V del" Trade and Tariff Act of 1984'. se establecen cinco garantias laborales 

quehandeser respetadas paraaccedera lasventajas queS8 derivan de estesistema. EstasgaranHas sonlassiguientes: 
generalde asociacion: especitico de sindicalizaci6n; prorubiclon de trabajos torzosos; utilizacion de menores; y de regimen 
aceptable de condiciones de trabajo (Perez Sainz. 1999). 

5 En terrnmos de la evaluaci6nhecha porel BancoMundial, institucion que apoyasin reserves raf1exibilizaci6n de los 
mercados laborales, Centroamerica estarfaen unaposicion intermedia enelespectro latinoamericano. Laexcepcidn sena 
Nicaragua que. junto a Mexico. aparecen los casos de mayor "rigidez" laboral (Bur1<i y Perry. 1997); un legade del sandinismo. 
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los mercados laborales centroamericanos, historicamente, han sido 
f1exibles y, par tanto, no habia muchas "rigideces" que remover. Y, par 
otro lado, la democratizacion iniciada can la finalizacion de los conflictos 
belicos tenia que tamar en cuenta los derechos de los trabajadores. EI 
casa mas elocuente, al respecto, es EISalvador donde el conflicto finalize 
en un empate y las fuerzas insurgentes 10 hicieron valer en la 
reconstruccion dernocratica. 

En cuanto la dimension del actor sindical, el cuadra 2 nos muestra 
la evolucion de la tasa de sindicalizacion durante la decada pasada. 

Cuadro 2 
Centroarnerica: evoluci6n de la tasa de sindicalizaci6n 

durante la decada de los 90 (porcentajes de la fuerza de trabajo) 

Pals tIM .. · 

Costa Rica 20.8 13.1 

EI Salvador 27.0 5.2 

Guatemala 11.2 4.4 

Honduras 14.3 6.0 

Nicaragua 9.6 22.6 

Fuente: OIT (2002: cuadro 3b) 

Como se puede observar, can la excepcion nicaragiiense, en el resto 
de los paises ha descendido de manera significativa, especialmente en 
el casa salvadorefio. Este fenorneno no es de extrafiar ya que refleja una 
tendencia historica del mundo laboral de esa region donde los actores 
laborales, par la represion a la que han sido sometidos, han presentado 
gran debilidad (Perez Sainz, 1999). En cuanto al incremento en el caso 
nicaragiiense, la hipotesis a avanzar es que la migracion ha realzado el 
peso de los trabajadores sindicalizados que, probablemente, par su 
empleo protegido no se han vista obligados a abandonar el pais. 

Par 10 tanto, es clara la precarizacion salarial en terrninos de debilidad 
de la accion sindical. No obstante, es importante sefialar cambios que se 
estan operando en la naturaleza de la accion colectiva dentro del mundo 
laboral centroamericano. Nos referimos a la transnacionalizacion de la 
acci6n laboral que se ha dado en los ultimos afiosy que hemos mencionado 
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previamente. EIanalisis clave sobre este fenomeno 10 provee Quinteros 
(2000) 6 Esta autora identifica cinco tendencias relevantes. La primera 
tiene que ver con eI cuestionamiento del Estado nacional como garante 
de derechos laborales colectivos y la emergencia de mecanismos no 
estatales en la resolucion de conflictos al respecto. Segundo, se detecta 
una mayor presencia de actores no sindicales en los conflictos sobre 
derechos laborales, individuales 0 colectivos, presencia que cuestiona 
el monopolio historico ejercido por las organizaciones sindicales. 
Tercero, los exitos alcanzados en algunos de estos casos son limitados, 
esto muestra la existencia de lirnites estructurales. Cuarto, se percibe 
una creciente transnacionalizacion de la accion Iaboral con incorporacion 
de actores centroamericanos, sindicales y no sindicales, en redes 
internacionales de activismo laboral. Y quinto, tarnbien en este campo, 
Costa Rica mantiene su excepcionalidad debido a varios factores: 
presencia importante del solidarismo", amenaza permanente de cierre 
de empresas ante los costos relativamente altos, respecto a otros palses 
de la region, por las cargas sociales. y la incidencia historica de la 
ciudadanfa pasiva que ha configurado la accion colectiva en este pais 
durante las decadas pasadas. 

2. Desempleo y migracion transnacional 

EI mundo laboral centroamericano se ha visto igualmente afectado 
por tendencias excluyentes durante la ultima decada. Un Ienomeno 
que ha mostrado una cara conocida, como la del desempleo, pero 
tambien otra menos conocida la migracion transnacional. 

La evolucion del desempleo abierto urbane, incluyendo su 
incidencia en las dos categorias socio-dernograficas de mayor impacto 
historicamente, puede ser analizado en el cuadro 3 que se lirnita a los 
tres paises que contienen informacion. 

6 Esta autorahanevadaa cabo 81 analisis deunconjunto de estudios decasasde empresas,en todala regi6n, en distintos 
escenarios identificados segun lapresencia deactores sindicales ynosindicales y ambitos locales yglobales deaccion lateral 

7 Esunmovimiento, de iniciativa patronal, quebusca la annan fa ycooperaci6obrero-patronal mediante unpacto dondelos 
trabajadoresobtienenciertosbeneficios socialesa cambia de renunciarala orpanizaciuon sindical, 
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Cuadra 3 
Centroarnerica: evoluci6n del desempleo abierto urbano 

durante la decada de los '90 (tasas) 

Costa Rica 

1990 5.4 6.2 10.4b 

1999 4.9 8.2 14.9b 

EI Salvador 

1990 9.9 9.8 18.6< 

1999 8.0 5.8 13.9< 

Honduras 

1990 6.9 5.2 10.7· 

1999 3.7 3.8 10.0· 

a: total nacional b: de 12 a 24 aries c: de 15 a 24 anos d: de 10 a 24 anos
 
Fuente: (OIT, 2002: cuadros 1-A, 2-Ay 3-A)
 

En los tres casos, los niveles de desocupacion no superan los dos digitos 
y, adernas, no ha habido incremento a 10 largo de la decada. 0 sea, se 
insinuan dos tenomenos. Por un lado, el desernpleo abierto, como en el 
pasado, sigue sin ser un mecanismo de ajuste importante de los mercados 
centroamericanos de trabajo. Y por otro lado, parece mantener su naturaleza 
ciclica y no presentar rasgos estructurales como en otros parses 
latinoamericanos. La mayor incidencia de fa desocupacion en la fuerza de 
trabajo femenina acaece solo en el caso costanicense. Este cuadro no sugiere 
que haya asociacion clara entre este fenorneno y el aumento de la 
participacion femenina en el empleo que se ha dado en la decada pasada. 
As" en Costa Rica, la tasa de participacion se ha incrementado del 39% en 
1990 al 45o/~' en 1999, mientras que en El Salvador ha permanecido 
praticamente estable 51% y 52% (CEPAL, 2001, cuadro 2). Estos datos 
sugerirfan asociacion pero los resultados de Honduras 10 cuestiona ya que 
la tasas de participacion femenina ha aumentado (del 43% en 1990 al 54% 
en 1999) mientras el desempleo femenino ha descendido. 

Por el contrario, la evidencia es contundente respecto a los jovenes, a 
pesar que las tasas que se manejan tienen cobertura nacional que reflejan 
niveles inferiores de desocupacion a los existentes en areas urbanas. Al 
respecto hay que recordar los efectos erosionadores en terminos identitarios 
ya que el trabajo como fuente de identidad se ve cuestionado. La 
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consecuencia son los comportamientos anornicos como la delicuencia, 
expresion cruda de la desintegracion social. La problernatica de las pandillas 
juveniles, conocidas en la region como "rnaras", es uno de las cuestiones 
sociales mas preocupantes en Guatemala, EISalvador y Honduras. 

Aunque no aparece reflejado en el cuadra, mencion especial requiere 
el caso nicaragiiense donde hubo un descenso desde una tasa del 21,9%, en 
1993, a un niveldel 12,9% en 1998 (OIT, 1998, cuadras 3-A). La razon no 
debe buscarse en la generacion de empleo en ese pais sino en el fenorneno 
de la emigracion, especialmente hacia Costa Rica, como valvula de escape 
de ese mercado laboral. Lo que se insinua es que eI nuevo modelo, a pesar 
de su dinamismo economico, genera tarnbien un excedente estructural de 
fuerza de trabajo y que eI mismo se va a mantener. Por otro lado, y esto 
seria una diferencia con eI modelo anterior, los altos niveles alcanzados ya 
por eI autoempleo suponen que la sustitucion de esta logica de exclusion 
por la de autogeneracion de empleo no va a ser tan facil como antes. EI 
caso nicaragiiense es ejemplar al respecto. Adernas, no debe olvidarse la 
desocupacion generada por eI impacto del huracan Mitch en ese mismo 
pais y, sobre todo, en Honduras (CEPAL, 1999a; 1999b). 

No solo en Nicaragua pera tambien en eI resto de los parses. con la 
excepcion costarricense, los niveles de desempleo son bajos gracias a 
la funcion de ajuste de mercados de trabajo que esta jugando la 
ernigracion, Adernas, este fenorneno representa una de las principales 
modalidades de insercion de Centroarnerica en eI proceso globalizador, 
insercion originada en la propia sociedad y no resultado de politicas 
estatales 0 estrategias empresariales. 

Lo que se quiere enfatizar son sus efectos en terrninos laborales, 
que sedan dos. Primero, la ernigracion se ha erigido, en algunos paises 
de la region, en un mecanismo importante de ajuste del mercado de 
trabajo, como ya se ha mencionado. Y segundo, este fenomeno muestra 
la globalizacion de los mercados laborales cuestionando el caracter 
nacional de los mismos. Es decir, en el periodo previo de modernizacion, 
las migraciones internas, especialmente la rural-urbana, permitieron la 
movilidad espacial de la mana de obra y la configuracion de 10 que se 
podria identificar como mercado nacional de trabajo. (Obviamente, la 
territorialidad del mismo se concentraba en las areas urbanas, 
especialmente, en las metropolitanas que fue el escenario privilegiado 
por ese tipo de modernizacion). En la actualidad esta centralidad esta 
cuestionada por el fenomeno de la ernigracion, que internacionaliza tal 
mercado, pero tam bien por su fragrnentacion a nivel local 
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Por la indocumentacion de much os de los desplazarnientos, solo se 
puede tener una idea aproximada de la magnitud de este fenomeno. Asi, 
el ultimo censo de los Estados Unidos, de 2000, muestra una presencia 
de 1,7 millones de centroamericanos, de ellos 655.000 son salvadorefios 
y 372.000 guatemaltecos que serian las dos nacionalidades de mayor peso 
(Guzman, 2001). Esta poblacion no corresponde ni a los estratos mas 
pobres ni a los mas ricos de sus respectivas sociedades, adernas muestran 
un perfil educativo, en promedio, mas elevado (Mahler, 2001). 

En terminos de ernigracion hacia el Norte, EI Salvador es e1 pais 
donde este fenorneno ha tenido mayor incidencia. Se ha estimado que 
en torno al 15% de la poblacion de este pais ha emigrado en los '80. La 
fuerza laboral que 10 ha hecho se caracteriza por su condicion masculina, 
edad entre los 20 y 29 afios y mayor educacion. A su vez, e1 envio de 
remesas ha tenido multiples impactos en e1 mercado Iaboral salvadorefio. 
ha incidido negativamente en la tasa de participacion de los no migrantes, 
ha afectado los salaries, y ha reducido las presiones en terrninos de 
desempleo (Funkhouser, 1992a) B Tambien para el caso nicaraguense se 
detecta que la problacion emigrante se encuentra en edad de trabajar, 
tiene mayor nivel de escolarizacion y proviene de ocupaciones no 
manuales. Igualmente las remesas han impactado, negativamente, sobre 
la participacion laboral pero han tenido efectos positivos, aunque 
moderados, en la generacion de autoempleo (Funkhouser, 1992b). 

EI caso nicaraguense es de importancia especial ya que el mercado 
laboral de ese pais ha sido el que ha sufrido transformaciones mayores 
con la aplicacion de medidas de ajuste estructural, medidas que han 
supuesto, ante to do, el desmantelamiento de la economia mixta 
desarrollada durante el regimen sandinista. Asi, se dio un descenso drastico 
del empleo publico y e1 autoempleo parece haber alcanzado sus limites 
estructurales de absorcion de excedente laboral.? EI mercado de trabajo 
se ajusto, a inicios de la decada pasada, con un incremento espectacular 
del desempleo abierto, como se ha mencionado previamente. Y, 
posteriormente, adernas de la recuperacion econornica, la rnigracion hacia 
Costa Rica esta actuando como una verdadera valvula de escape y de 

8 Es importante tarnoien resaitar el impacto a nivellocal de la migraci6n talcomomuestra, paraelcasode la comunidad de 
SantaElenaen Usulatan (EI Salvador), elprimerestudio binacional realizado tantoen estalocalidad salvadorena comoen 
Los AI1geles (AI1drade-Eekhoff, 1998) 

9 Datospara lasIresprincipales ciudades, indican queel denominado sectorinformal ha incrementado supeso,en eltotal 
del empleo, del 59,1%, en 1992, aI66,2%, en 1998 (Agurto. 1998: cuadro 1) 
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ajuste de ese mercado de trabajo (Funkhouser y Perez Sainz, 1998). Los 
cambioslaborales del pais meridional han favorecido la incorporacion 
de los migrantes nicaraguenses los cuales se han empleado en actividades 
poco calificadas donde se requiere una fuerza de trabajo joven en 
condiciones de ofrecer un rendimiento laboral intenso. Adernas de 
constituir una mana de obra mas barata es en terrninos de derechos 
laborales que parece que se establecen las diferencias mas significativas 
con los trabajadores costarricenses (Morales y Castro, 1999). 

Por consiguiente, la nueva rnodernizacion globalizada implica la 
permanencia de tendencias de exclusion laboral, especialmente en su 
manifestacion mas explicita como 10 es eI desempleo. Esta persistencia 
es la otra cara de la generacion insuficiente de ernpleo por parte de las 
nuevas actividades acumulativas. Pero, a la vez, ha ernergido un nuevo 
fenorneno de naturaleza altamente paradojica. la rnigracion transnacional. 
Por un lado, supone una modalidad de exclusion extrema conllevando 
desarraigo territorial. Pero, por otro lado, incorpora plenamente, aunque 
de manera penosa, a la fuerza de trabajo al proceso globalizador. 

3. Autoempleo de subsistencia y economia de la pobreza 

Historicamente, una parte significativa de la fuerza de trabajo 
centroamericana ha debido autogenerarse empleo el cual, ademas, ha 
estado signado por logicas de subsistencia. EI resultado ha sido la 
con st itucion de una amplia economfa de la pobre z a. pobres 
produciendo para pobres. 

Asf, la rnodernizacion del agro centroamericano se baso en el famoso 
binomio. grandes fincas agroexportadoras y pequefias propiedades para 
fines de subsistencia.'? Esto dio lugar a que la dinamica del em pleo 
estuviera signada por cuatro fenornenos. En primer lugar, los puestos 
de trabajo generados en el sector agricola durante este perfodo 
modernizador fueron escasos. Segundo, se mantuvo la estructura de 
insercion ocupacional ya que, a inicios de los '80, todavia un poco mas 
de la mitad de la fuerza laboral se ubicaba en pequeiias parcelas como 
trabajadores familiares. Tercero, el sector moderno (fincas dedicadas a 
productos de exportacion) generaba pleno ernpleo por periodos cortos 

10 Las excepciones fueron el cafe en Costa Rica y Honduras, donde predominaron las propiedades medianas y pequenas, 

y el arroz que, basado en grandes propledadss. S8 orienta hacia el mercado interno. 
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de tres a cuatro meses correspondiendo con [as temporadas de cosecha, 
demandando mana de obra temporal. E[excedente [aboral era revertido 
a[ sector campesino tradicional que, dada su baja productividad, se 
caracteriZaba por un alto subempleo. Es esta combinacion de 
temporalidad del pleno empleo en eI sector moderno, con alto 
subempleo en eI sector tradicional, 10 que el analisis del PREALC 
(1986) identifico como eI problema basico del agro centroamericano. 
y, cuarto, la remuneracion de los trabajadores permanentes en fincas 
no estaba asociada al desarrollo de la productividad sino a las 
condiciones del mercado influido por la sobreoferta de trabajadores 
eventuales. Por su parte, los salarios de estos ultimos servlan. junto ala 
diversificacion hacia actividades no agricolas, para intentar compensar 
el deterioro del ingreso campesino. 

Pero, a este panorama tam poco escaparon los medios urbanos. La 
limitada dinarnica del sector formal Ilevo a que, ya desde los '70, la 
principal Fuente de ocupacion se generase en actividades inforrnales. 
Las mismas, tambien en su mayona, estuvieron signadas por logicas de 
subsistencia. Como se mostro para [os afios '80 en las principales ciudades 
de [a region, con [a excepcion de San Jose, los altos niveles de 
pauperizacion indujeron el predominio de una informalidad no dinamica 
orientada hacia la subsistencia y; por 10 tanto, reproductora de pobreza 
(Perez Sainz y Menjivar Larin, 1994). 

Pasando a los arios '90, el cuadro 4 nos muestra la incidencia de la 
pobreza en el trabajo por cuenta propia, no profesional, y nos permite 
comparar tal impacto con los niveles de pauperizaci6n del total de los 
ocupados tanto en areas rurales como urbanas. 11 

'1 Recordemos que la pobreza es un atributo de los hogares por 10que los niveles de pauperizacion de este cuadra son 
inferioresya que no conternplanla totalidaddelas unidaoesdomesticas:enconcreto,no estanconsiderados los desempleados 
y los casas de hogares sin ocupados. En estes dos tipos de situaciones, ta incidencia de la pobreza es mayor. 
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Cuadra 4 
Centroamerica. Incidencias de la pobreza en el trabajo 

por cuenta propia (porcentajes) 

Costa Rica 

1990 17 15 27 28 24 

1999 12 10 21 17 26 

EI Salvador 

1995 53 34 72 50 41 

1999 55 29 80 43 35 

Guatemala 

1989 70 42 76 48 35 

1998 66 40 69 51 46 

Honduras 

1990 83 60 90 81 73 

1999 81 64 89 80 72 

Nicaragua 

1993 75 52 89 60 45 

1998 70 54 87 59 52 

Fuente: CEPAL (2001. cuadras 17 y 18) 

Observando las dos primeras columnas hay que destacar la conocida 
mayor incidencia de la pobreza en areas rurales que en urbanas, aunque 
en Honduras y Nicaragua se incrementa en el tiempo tal incidencia en 
las areas urbanas mientras en las rurales tiende a descender. El segundo 
hecho a destacar es la diferencia entre paises donde Costa Rica destaca 
dentro de la region por sus niveles, sensiblemente, mas inferiores de 
pauperizaci6n. Un efecto del desarrollo modernizador previa donde, 
como se sefialo en la introducci6n, Ia salida dernocratica a la crisis 
oligarquica permiti6 el desarrollo de un Estado benefactor. Honduras 
y Nicaragua representan el extrema opuesto con generalizaci6n de la 
pobreza. En terminos urbanos, Guatemala y EI Salvador se ubicarian en 
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una posicion intermedia. Hay que destacar este ultimo caso porque 
representa el proceso de mayor reduccion de pauperizacion urbana; 
un fenomeno que no es ajeno al impacto aliviador de las remesas 
originadas por la migracion. Pero en terrninos rurales, nos sentimos 
inclinados a agrupar a estos dos paises con Honduras y Nicaragua; 
incluso en el caso salvadorefio, ya que ha habido deterioro en sus areas 
rurales. 0 sea, la gran diferencia entre Costa Rica y el resto de la region 
se establece, principalmente, en terminos rurales. 

Estas dos primeras columnas nos sirven como referentes para evaluar la 
incidencia de la pobreza en el trabajo por cuenta propia, expresion mas 
nftida de autoempleo. Al respecto, se pueden hacer varias observaciones. 
Primero, en todos los paises la incidencia de la pauperizacron en el trabajo 
por cuenta propia agricola ("proxi" de campesinado) es mayor que la del 
total de ocupados. 0 sea, se sugiere asociacion entre esta categoria 
ocupacional y la pobreza. No obstante, hay que diferenciar situaciones. 
En Costa Rica y Guatemala, los descensos de pobreza son mayores en el 
campesinado, 10 que insinuarfa cierta reconversion productiva. En Honduras 
y Nicaragua, son mas lentos mostrandose la inercia de estructuras historicas 
que lirnitan las posibilidades de transformacion del campesinado. Y la 
situacion mas preocupante es la salvadoreiia por el deterioro social creciente. 
Una segunda observacion tiene que ver con la mayor incidencia de la 
pobreza en el trabajo porcuenta propia productivo que en el improductivo 
en areas urbanas. 0 sea, se sugiere que en las actividades comerciales y de 
servicios, donde la productividad tiene menor poder discriminatorio, eI 
trabajo por cuenta propia puede encontrar nichos dinamicos. Y la tercera 
observacion es que en Guatemala, para 1989, yen Nicaragua, para las dos 
observaciones, el trabajo por cuenta propia improductivo tiene niveles de 
pauperizacion inferiores al prornedio de trabajadores urbanos. 

Por consiguiente, eI autoempleo de subsistencia, signado por la po breza, 
sigue siendo relevante en la region. No obstante, hay cierta tendencia 
hacia su reduccion en areas urbanas pero no se puede afirmar 10 mismo 
para las zonas rurales. Respecto a estas areas, 10 mas significative a destacar 
es la tendencia hacia la descampesmizacion. E1 deterioro de los ingresos 
de origen agricola ha llevado a que algunas unidades campesinas hayan 
desplegado estrategias de diversificacion de obtencion de recursos 
monetarios a traves de la realizacion de actividades rurales no agricolas, 
ademas no hay que olvidar la recepcion de remesas debido ala ernigracion. 
De hecho, hay evidencia que apunta a que una parte creciente de los 
ingresos de los hogares rurales de la region provienen de actividades no 
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agricolas (Weller, 1997). Esto ha supuesto que se comience a cuestionar el 
binomio latifundio-minifundio que ha predominado en la dinamica agraria 
de la region por decadas (Baumeister, 1991). 

4. Conclusiones 

Como anunciamos en la i ntroducci on queremos concluir 
reflexionando, haciendo un balance de este conjunto de tendencias 
excluyentes, enrnarcandolas historicamente para ver cuales han sido 
inducidas por la globalizacion y cuales no. 

Lo primero que hay que destacar es que el ernpleo formal nunca ha 
tenido en Centroarnerica la centralidad que mostro en otros paises 
latinoamericanos, especialmente los de modernizacion temprana. Hasta 
los afios '60 del siglo pasado, estamos hablando de sociedades 
fundamental mente agrarias, donde la logica predominante era el ya 
mencionado binomio finca exportadora/parcela de subsistencia, con la 
generacion de ernpleo temporal, claramente precario, en e1 sector 
moderno, complementado con un alto subempleo en el sector tradicional. 
De ahi los altos niveles de pauperizacion que caracterizaron al agro de la 
region y que constituyeron la condicion necesaria de los conflictos belicos 
posteriores." En la decada de los 60, considerada la decada de "oro" en 
terrninos del desarrollo centroamericano, se atisbo la centralidad del 
ernpleo formal en el marco del intento industrializador sustitutivo de 
importaciones. Pero fue un momenta "dorado" de corta duracion ya que 
en el siguiente decenio, los limites de este proceso fueron obvios y se 
estanco la generacion de empleo formal. De hecho, ya desde los '70, el 
ernpleo informal tuvo un mayor ritmo de crecimiento. Lagran excepcion 
de estas tendencias la represento Costa Rica, por las razones ya 
mencionadas, donde el ernpleo formal si juga un papel central con el 
desarrollo de un importante proceso de generacion de ernpleo publico, 
que constituyo el nucleo duro de ernpleo formal. 

Por 10 tanto, la crisis del ernpleo formal es relativa en Centroamerica 
porque su centralidad en la modernizacion pasada ha sido tambien relativa. 
Hemos visto que ha habido un declive del ernpleo publico que debe ser 
matizado por el peso que tenia este ambito ocupacional. Y en cuanto a 
la precarizacion salarial, los resultados son mixtos. EI marco de conflictos 

12 La condicion suficiente la represento Ia involuci6n autontaria que degener6 enterrorismo de Estado. 
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belicos supuso que, paradojicamente, se diera cierta regulacion [aboral 
pero vino acornpafiada de una accion sindical drasticamente disminuida, 
Esto ultimo remite tambien a patrones historicos previos. De todas [as 
maneras, en los nuevos ejes acumulativos (nuevas agroexportaciones, 
industria de la rnaquila y turismo) no se vislumbra nitidamente la 
generacion de empleos no precarios. El turismo presenta eI balance mas 
favorable pero esta actividad esta signada por [a estacionalidad. La gran 
excepcion son las actividades de alta tecnologfa, concentradas en Costa 
Rica que prolonga asf relativamente su excepcionalidad, pero su impacto 
en terrninos de volumen de ernpleo es mfnimo. 

Tambien se mantiene como tendencia historica la poca relevancia del 
desempleo abierto. En este sentido, la region centroamericana se aparta 
del caracter mas bien estructural que ha adquirido este fenomeno en 
otras latitudes latinoamericanas. Pero esto no significa que no haya 
tendencias hacia la expulsion de la fuerza de trabajo. Por el contrario, 
hay que destacar eI fenomeno de la migracion transnacional que tiene 
una doble importancia. Por un lado, juega un papel crucial en los ajustes 
de los mercados de trabajo de la region y, por otro lado, constituye la 
principal modalidad de insercion en la globalizacion de Centroamerica, 
Se puede argumentar que tampoco estamos ante un fenorneno nuevo ya 
que se han dado procesos migratorios al interior de la propia region, 
especialmente los que acaecieron con la actividad bananera (salvadorefios 
a Honduras y nicaragiienses a Costa Rica). No obstante, la magnitud de 
los flujos, el destino hacia el Norte (preferentemente, hacia los Estados 
Unidos) y el impacto de la remesas, supone que se esta inequivocamente 
ante un fenomeno nuevo. Incluso e[ desplazamiento de nicaragiienses 
hacia Costa Rica, por eI tipo de ocupaciones y su destino hacia eI area 
metropolitana de San Jose, rompe con patrones previos. Es decir, la 
migracion transacional es, sin duda, la expresion laboral mas novedosa y 
puede ser atribuida a la globalizacion. 

Finalmente, se mantiene el autoempleo de subsistencia, 
especialmente en areas rurales. Sin embargo, el actual campesinado de 
subsistencia se encuentra en un contexto diferente, signado por la crisis 
del binomio latifundio/minifundto que caracterizo el desarrollo del 
agro centroamericano en [as decadas pasadas. Se esta ante una situacion 
mas compleja donde se percibe la emergencia de una nueva ruralidad 
donde 10 agricola esta perdiendo centralidad. En este sentido, 
argumentarfamos que hay prolongacion de esta tendencia historica pero 
su naturaleza esta siendo redefinida por [a propia globalizacion. 
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Por consiguiente, se puede decir que las tendencias laborales excluyentes 
en Centroamerica tienen rafces historicas profundas pero la globalizacion 
las est! redefiniendo. ASI, la precariedad salarialest! siendo refuncionalizada 
dentro del nuevo modelo acumulativo y el autoempleo de subsistencia 
adquiere nuevos significados con la emergencia de una nueva ruralidad. Lo 
que no cabe duda es que el fenomeno de la migracion transnacional, cen
tral en la configuracion del actual mundo laboral centroamericano, es propio 
al proceso globalizador. Es decir, la globalizacion ha encontrado en 
Centroamerica un contexto propicio donde historicamente la exclusion 
se ha impuesto a la integracion laboral. 
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