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INTRODUCCION 

Centroamerica, como el resto de America Latina, se ha insertado, 
durante la decada de los 90, en e1 proceso de globalizacion. En todos los 
paises se han aplicado programas de ajuste de estructural que, aunque 
con resultados disimiles, han iniciado el proceso de transforrnaci6n del 
modelo acumulativo. En este mismo sentido, ha emergido toda una serie 
de nuevas actividades que insinuan una articulaci6n distinta a la econo
mia mundial. Las denominadas agroexportaciones no tradiciona1es, la 
industria de exportaci6n y el turismo serian sus ejemplos mas visibles. 
Pero, igualmente, existe otra inserci6n a la globalizaci6n que no es pro
ducto ni de las estrategias empresarialcs ni de las politicas gubernamen
tales, sino de la propia sociedad centroamericana: la migraci6n laboral 
internacional. Ademas, se detectan nuevas dinarnicas de regionalizacion, 
como la movilidad de capitales que estan definiendo una base centroa
mericana de acumulacion, 1a ya mencionada migracion laboral (en su di
mensi6n intrarregional, especialmente de Nicaragua a Costa Rica) y la 
emergencia de una nueva institucionalidad.no s610 supraestatal sino tam
bien de la propia sociedad civil. Par consiguiente, sepuede decir que la 
region se encuentra ante un nuevo momento historico, 

Pero este nuevo momenta no supone una ruptura radical con e1 pa
sado. Si bien la regi6n entra en una etapa econ6mica que pudiera supe
rar e1 modelo agroexportador tradicional, implantado a fines del siglo 
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XIX, Yen una fase politica, donde los regimencs dernocraticos, basados 
en elecciones competitivas, se han generalizado, hay lastres del perio
do anterior. Persisten el empobrecimiento y la desigualdad social aun
que hayan carnbiado de naturaleza. Para fines de los 90, la pobreza 
afecta aun a cas; un quinto de los hogares en Costa Rica; en torno a la 
mitad de las unidades domesticas en EI Salvador y Guatemala; y a la 
gran mayoria de las familias en Nicaragua y, sobre todo, en Honduras. 
En este senti do, como hemos argumentado en otro texto, 10 social es 
la gran cuenta pcndiente de la modernizacion centroamericana (Perez 
Sainz, 1999b). Es a partir de esta persistencia de la cuestion social que 
planteamos que el tiempo de la region es aun el de la rnodernizacion. 
Por consiguiente, nuestra propuesta es que Centroarnerica se encuen
tra cruzada por las dos temporalidades: la impuesta por la globaliza
cion como la propia suya, y que el actual momento puede ser caracte
rizado como de modernizacion globalizada1 Es decir, el presente es
ta cruzado por rupturas y continuidades. 

Una de las dimensiones claves de la cuestion social tiene que ver 
con la estructura social existente. EI presente texto intenta hacer una 
aproxirnacion al analisis de la estructura social con la intencion de ver 
como en ella se reflejan los cambios inducidos par la globalizacion. 
Como se argumentara mas adelante, la estructura social permite dis
tintas lecturas. La nuestra es de caracter eclectico ya que contiene ele
mentos de una interpretacion de clase, pero tarnbien tiene reminiscen
cias de un enfoque de estratif'icacion y movilidad sociales. Hemos op
tado par este eclecticismo porque tiene una doble ventaja, Por un la
do, en tanto que nos encontramos en un momento de surgimiento de 
un nuevo modelo acurnulativo en America Latina (Bulmer-Thomas, 
1997), la lectura de c1ase se dificulta par la falta de suficiente perspec
tiva historica. En este sentido, un ejercicio de jerarquizacion social, 
que tiene similitudes con el enfoque estratificador, es factible. Pero, 
por otro lado, esto no supone negar todo referente historico; todo 10 
contrario. En tanto que jerarquizamos grupos socio-ocupacionales y 
no individuos, podemos reinterpretar los cambios acaecidos en termi
nos de procesos historicos de largo aliento. 

Esras proposiciones coinciden con las de Robinson (1997) cuando planrea que la glo
balizacion en America Central no ha resuelto las conrradicciones sociales que diercn 
Iugar .1 los conflictos de las decades peecedentes, ala vez quehan inrroducido nuevos 
antagonismos. 
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Este ejercicio Se lleva a cabo en relacion con ires paises centroa
mericanos: Costa Rica, Guatemala y EJ Salvador-' Se esta ante tres 
sociedadcs que provienen de una misma matriz historica que cornpar
te y que se manifiesta, historicamente, en diversos morncntos. A.sI, sc 
parte de la inserci6n en eJ mercado rnundial a mediados de] siglo XIX, 
a traves de un mismo producto: el cafe." Obviamentc, los sistemas so
cio-laborales fueron distintos y desde esc momenta fundacional se 
empezaron a mostrar vias par pais can cierta cspccificidad. Un segun
do momenta remite al hecho de que la modernizacion de estos tres ca
sas se inici6 a traves de la diversificacion agroexportadora y prosigui6 
can la industrializacion sustitutiva de importaciones que mostr6 dos 
rasgos comunes: su caracter tardio y su dimension regional. Tambicn 
la crisis de los 80 tuvo para los tres casas un caracter politico ya que 
los contlictos belicos tuvieron repercusiones regionales que afectaron 
incluso a Costa Rica. Y finalmente, la inserci6n en cl proceso globa
lizador pasa par el rnismo tipo de actividades: nuevas agroexportacio
nes. industria de exporracion y turismo. Incluso la migracion los ase
mcja ya que si bien Guatemala y, sabre todo, EI Salvador son paiscs 
ernisores de mano de obra, Costa Rica es reccptora y no cscapa a es
te escenario globalizador, Por consiguiente, a pesar de sus especifici 
dades, eSlOS tres paises compartcn una serie de similitudes que los di
ferencian de otros paises latinoamericanos y justifica su compara
cion". Aun mas, esta perspectiva comparativa ayuda a una mejor COI11

prension de la especificidad de cada caso. 

2	 En c! case cosrarriccnsc sc han realizado. en los ulrimos anos, vanes cstudios sobrc csta 
probtcmarica. entre los que cabe dcstacar los de Castro Valverde (1999-2000), Vega Mar
rincz (1991)-2000), Rodriguez Solcra 1200 I) Yel de Rodriguez crat. (2003 j, Tnmhicn ro
ra El Salvador hay que resahar cJ csrudio de Segundo Montes (lQ7Q) sabre csuaros sn~ 

cialcs a base de zonas rcsidcncialcs ell Sail Salvador y entre In" camrcsines. En Guatc
mala. los cstudios clasicos serian cl de Monteforte Toledo (I lU,:;) y Flores Alvarado 
(J96R). Posteriormcntc. el debate ~e centro en la prcenuncncu J~' 1\) ctnico 0 10 clasrsra 
~'T1 la estrucrura social. srcndo fnndamcntalcs los trabajos de Martinez Pelaez (1971 ) Y 
Guzman Beckler Y Herbert (1970). En los uttimos tiempos. edemas de un capitulo ...n 
una obra de refcrcncia (Mendez, 1993), dcstacan trabejos sobre scctorcc cspcrtficos. co
100c\ de Casaus (1992) rcfcrido ala oJigarquld criotta, 0 el de velasquez Nimamj (2002j 
sobrc la pcquefia burguesta indigcna comcrcial. 
Postcriormcntc, el banano TL'lorZQ csra insercion tanto en Guatemala como en Costa 
RIca. 

4	 Obviamcntc. Honduras y Nicaragua podrtan tambien former parte de cste mismo cjcrci
clo comparative. Desgraciudamcntc. [a falta de rccursos 110 hu pcrrnirido su incorpoi,r
cion en L'~tC csrudio 
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A partir de estas premisas, en un primer capitulo de este texto se 
quiere hacer ciertas precisiones analiticas para mostrar como se ha 
abordado la cornprension de los procesos de reordenamiento social, 
Le sigue un segundo capitulo donde se presenta una interpretacion 
historica de los procesos sociales en Centroamerica, privilegiando el 
desarrollo de la estructura socio-ocupacional, mostrando esa matriz 
historica y las formas nacionales que ha asumido. Este capitulo sirve 
como contextualizacion para abordar, en los tres siguientes capitulos, 
los procesos de reordenamiento social en esos tres paises durante la 
pasada decada. Cada uno de estos capitulos aborda las siguientes 
cuestiones: los cambios en la estructura socio-ocupacional; los proce
sos jerarquizadores que son analizados --en un primer momento-- en 
terrninos generales para despues diferenciarse en terminos de sexo (y 
de etnia en el caso guatemalteco); y las tendencias hacia el futuro pro
ximo. Nuestra hipotesis de trabajo es que los procesos de reordena
miento social reflejan las inercias del pasado, asi como las rupturas 
con este, recogiendo de esta manera logicas historicas regionales co
mo las tendencias globalizadoras actuales. Esto supone que una com
prension adecuada de estos procesos implica tener que adoptar una 
pcrspectiva historica de largo alcance, pero tarnbien ubicarse en un 
marco comparativo regional, Es, justamente, este ejercicio el que se 
abordara en las conclusiones del presente trabajo. 

Este trabajo ha sido coordinado por Juan Pablo Perez Sainz, in
vestigador de FLACSO-Costa Rica, quien ha redactado este texto. Ha 
tenido el apoyo, como coautores, de Katharine Andrade-Eekhoff 
(FLACSO-El Salvador) para el caso salvadorefio; de Santiago Bastos 
(FLACSO-Guatemala) para el caso guatemalteco; y de Michael He
rradora (FLACSO-Costa Rica) para el caso costarricense. Adernas, 
Herradora estuvo encargado del procesamiento de las bases de datos 
de los tres paises. 

Concluyamos esta introduccion sefialando que versiones prelimi
nares, referidas a los casos nacionales, fueron presentadas en un semi
nario realizado en San Jose el 13 de marzo del 2003 en San Jose. Al 
respecto, agradecemos los comentarios de Leonardo Gamier, Juan Al
berto Fuentes, Alvaro Trigueros y de Rolando Franco, asi como otros 
comentarios expresados en este evento. Tambien queremos agradecer 
a Carlos Sojo por sus observaciones, como colega, a 10 largo de todo 
este proceso, asi como su apoyo como director de FLACSO-Costa Ri
ca, que ha sido imprescindible para su culminacion, Tarnbien nuestros 
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agradecimientos a Ernesto Espindola, de CEPAL Santiago, por la pre
paraci6n de las bases de datos de las encuestas que han constituido la 
informacion basica a partir de la cual se ha elaborado cste estudio. Y 
un agradecirniento muy especial a Nury Benavides pm la paciencia y 
dedicaci6n mostradas en el lcvantamiento de este texto asi como a 
Flor Salas y Arnerico Ochoa. 
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CAPITULO I 
ESTRUCTURA Y ORDEN SOCIALES: 

ALGUNOS ELEMENTOS ANALlTlCOS 

El tema de la estructura social tiene una larga tradici6n sociol6
gica en America Latina. Se abord6 con enfasis distintos en los dos 
grandes enfoques que caracterizaron la retlexi6n sobre la region de
cadas atras: la teo ria de la modernizaci6n y la teoria de la dependen
cia. Desde la primera se enfatiz6 las problernaticas de la estratifica
cion y, sobre todo, de la movilidad social que la sociologia funciona
lista habia desarrollado despues de la Segunda Guerra Mundial, don
de la desigualdad social se justificaba como mecanismo propio de la 
sociedad moderna para que las posiciones mas importantes fuesen 
ocupadas por las personas mejor preparadas. En este mismo sentido, 
la movilidad social mostraba que los destinos de clase no eran inelu
dibles, 10 que contradecia la inevitabilidad del contlicto de clases, re
flejando asi el enfasis parsoniano sobre la integraci6n. En America 
Latina, el autor mas connorado de este tipo de interpretaci6n tile, sin 
lugar a duda, Germani (1968), quien argument6 la disonancia en 
America Latina entre procesos rapidos de movilizaci6n social, indu
cidos por la urbanizaci6n, y el !ento crecimiento de oportunidades 
econ6micas junto a estructuras politicas excluyentes. Fueron, justa
mente, estos limites del propio proceso modernizador los que agota
ron esta perspectiva analitica. 
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Desde Ia perspectiva dependentista, la estructura social fue enten
dida como estructura de clase y el referente te6rico se encontraba en 
el marxismo, especialmente en su versi6n estructuralista. EI analisis 
de formaciones sociales como producto de Ia articulaci6n de modos y 
formas de producci6n suponia entender, fundamentalmente, a las cla
ses sociales y a las fracciones de clase como agentes portadores de ta
les estrucruras.f Obviamente, al contrario del enfoque de modemiza
cion, el dependentista enfatizaba el conflicto. Fueron sus predicciones 
erroneas sobre las contradicciones del capitalismo dependiente en 
America Latina y su incapacidad de entender los regimenes autorita
rios que emergieron en los 70, 10 que llev6 al agotamiento de esta pro
puesta analitica. Agotamiento que tampoco fue ajeno a Ia crisis del pa
radigma marxista especialmente en su versi6n estructuralista. 

La crisis de los 80 supuso que acaeciera un giro, en los analisis 
sobre Ia sociedad, desde la estructura hacia la accion." EI marco anali
tico de referencia era la propuesta de Touraine (1988) sobre las formas 
de la acci6n social dentro de 10 que este autor denornino el modelo la
tinoamericano. Su tesis central es que en la regi6n no se constituyeron 
actores sociales como tales. sino mas bien socio-politicos como reflejo 
de la centralidad del Estado y de la importancia del sistema politico. 
Justarnente, este tipo de argumentaci6n ha hecho que esta propuesta ha
ya perdido su fortaleza heuristica en los 90 ya que los programas de 
ajuste estructural han supuesto la perdida de centralidad del Estado. 

Ha sido precisamente en esta decada de los 90, donde han estado 
acaeciendo importantes transforrnaciones, que los analisis de la socie
dad, sea en terminos de estructura a de accion, han sido mas bien mar
ginales.? Se tienen imagenes de Ia sociedad desde la economia a desde 
el Estado. Los numerosos estudios sobre pobreza, distribuci6n del in
greso, exclusi6n etc., nos muestran, sin lugar a dudas, irnagenes de la 

5 AI conrrano del enfoque modernista, es difieil resaltar un autor ya que fueron varios los 
que dcstacarcn (Cardoso. Quijano, Torres-Rivas. Gonzalez Casanova, erc.). Valga la pe
na rcminrse al texto compilado por Benitez Zenteno (1977), que contiene gran parte de 
csros autores, referido al seminario realizado en Oaxaca en 1973. 

6 En este estuerzo. CLACSO juga un papel fundamental con numerosos estudios a escala 
nacronat sobre viejos y nuevasacroresy como encaraban1acrisis del proceso modemi
zadcr. Al respecto. puede consultarse, entre arras, Calderon (1995). 

7 Esro no quira que Itaya habido en disrintos paises esfuerzos meritorios. Como ejemplo 
dcstaquemos el anal isis de movilidad social hecho en Mexico por Escobar (1995), si
guiendo la propuesta anahtica de Goldthorpe. 
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sociedad. Tambien los analisis de los impactos de las politicas socia
les y de las transfonnaciones de la ciudadania socialf proyectan otros 
tipos de imageries. Pero estas imagenes 10que reflejan son los efectos 
sociales de la economia y de la politica. Nos estan faltando imagenes 
sabre la sociedad proyectadas desde ella misma para, realmente, saber 
que tipos de socicdad tenemos. Hay que mencionar que la problema
tica de la sociedad civil es un intento de comenzar a construir tales 
imagenes genuinamente sociales. Pero este esfuerzo tiene un funda
menta conceptual discutible par las arnbiguedades del termino socie
dad civil, debilidad que no desaparece cuando se sustituye par el de 
capital social, en el sentido dado par Putnam." 

En la actualidad, parece haber un interes renovado can distintos 
enfasis. Asi, hay propuestas de entender la estructura social desde una 
perspectiva de c1ases can aportes de inspiracion neomarxista (Partes 
y Hoffman, 2003).10 Tambien estan tomando fuerza los estudios sa
bre desigualdades sociales! t, donde la refereneia a las propuestas dc 
Tilly (200 I) es insoslayable cuando se enfatiza la naturaleza duradera 
de las desigualdades, Incluso hay un retorno a los viejos estudios de 
estratificacion y movilidad social; una iniciativa asumida par la CE
PAL que ha planteado una nueva agenda de investigacion (Filgucira, 
2001). Pero, eomo advertimos en la introduccion, el presente trabajo 
es eclectico. Parte de la estruetura socio-ocupacional y, por tanto, tie
ne afinidad con propuestas marxistas sabre elase. No obstante, no in
cursionamos en procesos historicos de farmaci6n de clases ni en las 
relaciones con el poder politico. Como afrontamos un periodo de ape
nas una decada y de emergencia de un nuevo modelo acumulativo, he
mos optado par un ejcrcicio analitico mas modesto: jerarquizar los 
grupos socio-ocupacionales respecto ados recursos claves de la socie

8 Al respectc, hay que dcstacar los analisis de Roberts (199.\ 1996).
 
9 EI termino ha side aoroniado por el Banco Mundial que mtcnra generar un nuevo eon


scnso. post-Washington. que reemplacc la oposicion Estado "versus" mercado (Fine. 
1999). Respecto a la dcbilidnd conceptual del termino capital social utilizado per Pur
nam, dcbido a su circularidnd y caracrcrrautotogico, vcasc Portes \199:':). 

10 Estc articulo es una acrualizacion de un texto, de factum similar, heche a nnrad de los 80 
IPortes. [985). 

11 La bibliografia al respecto cs exrensa; vease a Hoffman y Centeno (2003) 
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dad moderna (ingresos y educaci6n). En este sentido, hay reminiscen
cias de ejercicios estratificadores, pero no se jerarquizan ocupaciones 
ni se analiza la movilidad de individuos.l ' Y esta jerarquizacion se ha
ce de manera relacional en tanto que los grupos socio-ocupacionales 
se ubican respecto al 0 a los grupos que se encuentran en la cima del 
edificio social; 0 sea, privilegiamos las distancias sociales. Pero vea
mos estos elementos con detenimiento. 

Debido a que abordamos sociedades modemas capitalistas, la es
tructura socio-ocupacional es un punta de partida adecuado para abor
dar la estructura social (Klein y Tokrnan, 2000). En nuestra propuesta 
de identificar los elementos constitutivos de la estructura socio-ocupa
cional se ha intentado reflejar las dinamicas del periodo de modemiza
ci6n previo (irnportancia de la propiedad de medios de producci6n y de 
la divisi6n del trabajo en terrninos de no manual "versus" manual) asi 
como de los efectos de la crisis de los 80 (precarizaci6n de las relacio
nes laborales y acceso a la propiedad pequcfia como expresi6n de ere
cirruento del autoempleo). En este sentido, se han identificado cinco 
categorias que contienen distintos grupos socio-ocupacionales. 

En primer lugar, estarian los grandes propietarios de estableci
mientos (privados y publicos) de tamafio grandel ', entre los que se 
distinguen los propietarios y los gerentes. a sea, tenemos a los capi
talistas, en el sentido pleno del terrnino, y a sus administradores. 

La segunda categoria seria la de trabajadores profesionalizados 
que pretende incorporar a aquellos trabajadores que cuentan con una 
buena acurnulacion de capital humano y que por esa razon ocupan po
siciones intermedias en los procesos laborales. Dentro de esta catego
ria se contemplan tres grupos: los pertenecientes al sector privado; los 
hom6nimos del sector publico; y los profesionales independientes. 
Este grupo es 10 que se rcflejaria de manera mas cercana, laboralmen
te, al trabajo no manual. 

Asalariados no precarizados incorpora al resto de los trabajadores 
estatales y aquellos del privado cuyas relaciones salariales se caracte
rizan por eierta regulaci6n. 

12 

13 

El uso del tcrmino jcrarquizacion en lugar de estratiflcacion y cl de nivel en Jugar del de 
cstrato. cs inreneional. 
En el auexo mcrodologico sc cspccifica el tamano asi como critcrios clasificatorios. 
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La cuarta categoria remite a los propietarios pcqucfios que con
templan dos grupos. Por un lado, estan el resto de propietarios de me
dios de producci6n, 0 sea 10 que constituiria el pequeiio empresaria
do. Y por otro lado, estim inc1uidos los trabajadores por cuenta propia 
que no son profesionales independientes. Esta ultima categoria es 
muy amplia y se ha diferenciado de acuerdo con criterios de rama de 
actividad y territorialidad. Asi, se contempla a los trabajadores agri
colas por cuenta propia, el resto de rurales y los urbanos. 

Finalmente, la categoria de trabajadores vulnerables contiene tres 
grupos socio-ocupacionales: las empleadas domesticas; los trabajado
res no remunerados (familiares y no familiares); y el resto de asalaria
dos en el sector privado cuyas relaciones laborales se caracterizan por 
su desregulaci6n. En este tercer grupo se diferencia entre asalariados 
agricolas y no agricolas. 0 sea, esta ultima categoria aglutina a los tra
bajadores mas desfavorecidos. 

En esta propuesta nos parece importante explicitar la ausencia de 
terminos como el de formal e informal, tan en boga aun, en la carac
terizacion de la estructura socio-ocupacional. En otra ocasi6n, hemos 
argumentado que estos conceptos, ante la nueva realidad del modelo 
acumulativo emergente, han dejado de tener pertinencia heuristica. 
Limitandonos a los principales enfoques presentes en la regi6n, he
mos sefialado que, en el caso del PREALC, la asociaci6n entre tecno
logia y tamafio del establecimiento (el sector formal identificado co
mo el compuesto de empresas de mayor tamafio y con tecnologia mas 
intensiva en capital y el sector informal por 10 contrario) ya no se pue
de postular mas. La nueva revoluci6n tecnol6gica ha hecho que el de
sarrollo tecnol6gico no sea mas el privilegio de las grandes firmas. 
Por otro lado, el enfoque regulacionista (la formalidad definida por 
relaciones laborales reguladas y la informalidad por 10 contrario) tam
bien se ve afectado por los cambios introducidos por las reformas la
borales y la flexibilizaci6n que induce ya que hace borrosa la fronte
ra entre formalidad e informalidad. 0 sea, ambos enfoques estan cues
tionados y estos conceptos han perdido su capacidad heuristica de an
tafio (Perez Sainz, 1998). Por el contrario, hay nuevos cortes analiticos 
que emergen debido a las transfonnaciones que estan acaeciendo en los 
mercados de trabajo de la regi6n. Uno de esos cambios es que las ten
dencias exc1uyentes (precarizacion de las relaciones salariales; emer
gencia de un dcsempleo de naturaleza mas bien estructural; expulsi6n 
territorial de mano de obra a traves de la migraci6n internacional; y 
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persistencia del autoempleo de subsistencia, rnanifestandose como 
economia de la pobreza) se irnponen a las incluyentes cuya fuerza 
de antafio se ve debilitada por la crisis del empleo farmal (Perez 
Sainz. 2003a).14 

Es por estas razones que, en nuestra propuesta de estructura so
cio-ocupacional, aparecen los terminos asalariados precarizados y no 
precarizados. Lo que define ahora es la precariedad como tendencia 
excluyente y no la integracion a traves del empleo formal. De ahi que 
postulemos las existencias de asalariados precarizados caracterizados 
por su desregulacion labaral opuestos a los no precarizados regulados 
labaralmente. Afiadarnos dos precisiones al respecto. Por un lado, es
ta problematica es aplicable solo a los asalariados; 0 sea, la precariza
cion es una tendencia excluyente que afecta solo a la logica de salari
zaci6n. Y, par otro lado, haremos un tratamiento de la precarizacion, 
por razones metodol6gicas, limitado a la rcgulacion.l> 

Esta estructura, con sus categorias y grupos socio-ocupacionales, 
retleja cierto arden ya que se puede postular, sin mayares dificultades, 
que los grandes propietarios estarian en la cuspide social y los trabaja
dares vulnerables en el fondo. Pero, para el resto de categorias socio
ocupacionales y de los grupos, al interior de elias no hay claridad en el 
ordenarniento, Par ejemplo, oserian socialmente superiores los asalaria
dos no precarizados, sean del sector publico 0 del privado, a los peque
nos empresarios? 0, olas empleadas domesticas deberian ubicarse, en la 
escala social, par debajo de los asalariados precarios? Las respuestas 
son ambiguas. Esto supone que esta estructura socio-ocupacional no 
permite aun interpretar la estructura social y necesita ser reordenada, de 
acuerdo con ciertos criterios que sean generadares de arden social. 

En este trabajo hemos Ilevado a cabo este reardenamiento tomando 
en cuenta los resultados respecto ados tipos de oportunidades funda
mentales en toda sociedad modema: las referidas al mercado laboral 
que se expresan en la obtencion de ingresos y las que se relacionan con 
el sistema educativo, que se manifiestan en niveles de escolaridad. En 

14 Adcmas. la propia logiea de Ja integration laboral esra en vias de rransforrnacion desde 
la gcneracion de emplco (formal) a travcs de polfticas publicas al desarrollo de [a em
plcabilidad (Perez Samz. 2003b). 

15 Como bien ha senalado Mora (2000), cl concepro de preearizae.on tienc que incluir. ade
mas de la desregulacicn. Ia rccstrucruracicn producnva y ]a flexrbihzacion laboral que 
induce. asi como cJdcbilitamicnto del actor sindical 
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nuestra propuesta de ordenamiento proponemos un indice que tendria 
un valor maximo de 100 mediante una doble norrnalizacion que toma 
en cuenta tanto los ingresos como los anos de educacion. Este indice 
se divide en varios niveles; en concreto cinco, que tienen el mismo re
corrido de intervalo (0 sea, 20 puntos cada uno). Esto supone que es
tamos comparando los distintos grupos socio-ocupacionales respecto 
a aquel que se encuentra en la cuspide y ubicandolos en niveles.!" Es
ta es la esencia del ejercicio analitico que intentamos Ilevar a cabo y 
que, metaforicarnente, serviria para deseribir edifieios sociales de cin
co niveles (con un "penthouse", tres pisos intermedios y un sotano), 
A partir de esta metafora, una descripcion adecuada del respectivo 
edificio social debe abordar varias euestiones 

En primer lugar, estaria la forma del edificio social en funcion de 
como Ja poblacion ocupada se distribuye entre los niveles. AI respec
to, se puede pensar en dos tipos ideales de distribucion. 

La primera se caracterizaria porque el peso del nivel superior es el 
menor con los intcrmedios, aumentando de manera gradual y con el ni
vel inferior aglutinando el mayor numero de ocupados. La forma de es
te tipo de ordenamiento seria pirarnidal (vease figura 1.1)17 Yestaria re
tlejando una sociedad fuertemente jerarquizada, donde las causas de Ja 
jerarquizacion cambian segun el contexto historico, Asi, en la rnoderni
zacion previa se podria pensar que la clave hay que buscarla en la rela
cion con el Estado y donde las posibilidades de acceder a rentas gene
radas en la ace ion estatal distnbuye a los grupos socio-ocupacionales a 
10 largo de la pendiente piramidal. Por el contrario, en el actual momen
to de rnodernizacion globalizada el origen de la jerarquizacion hay bus
carlo mas bien en el mercado y su poder discriminatorio. 

Por su parte, el segundo tipo ideal de jerarquizacion seria euando 
se da concentracion en los niveles medios con peso redueidos en los ni
veles superior c inferior. Su forma seria romboide (vease figura J.2) y 
se estaria ante un orden social que se podria calificar de mas igualita
ria que la piramidal y donde se podria pensar que, aJ contrario del pri
mer tipo, han acaecido dinarnicas redistributivas. Obviamente, al haber 
cierto orden social, hay jerarquizacion pero relativizada respecto de Ia 

16 En cl ancxo mcrodologico sc espccifica la construccion de esre indice. 
17 En cstas figuras, para cfeetos de ilnsuacion, hay relacion marematica entre los pesos de 

los niveles. 
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forma precedente; 0 sea, no es una forma robusta, sino moderada de 
jerarquizacion. De nuevo, el origen de estas dinamicas redistributivas 
cambia segun el momento. En la rnodernizacion previa su origen es 
inequivocamente estatal. En el actual momento no es tan claro, pero 
si acaecen; hay que pensar, entre otras causas, en la posibilidad de 
efectos sociales virtuosos del propio mercado gracias a una institucio
nalidad adecuada. 

Figura 1.1 

Jerarquizaci6n de forma piramidal 

10 20 30 40 
Porcentaje de ocupados 

Figura 1.2 

Jerarquizacien de forma romboide 
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Pero las formas de los edificios sociales no son necesariamente 
inmutabJes y deben ser reinterpretadas en terrninos diacronicos, Esto 
introduce otra optic a analitica que remite a la naturaleza de la jerar
quizacion en terrninos de rigidez y flexibilidad, mostrando imposibi
lidades a no de cambia en el lapso de un cierto periodo. Estos cam
bios se manifiestan como reacomodos de la distribucion poblacion 
ocupada entre los niveles. Cuanto mayores tales reacomodos, mayor 
flexibilidad, y viceversa. Una muestra nitida de flexibilidad corres
ponde a procesos de vaciamiento u ocupacion de niveles previamente 
vacios. a sea, en la observacion inicial puede suceder que un nivel es
te vacio, pero ya en la scgunda observacion, ciertos grupos socio-ocu
pacionales 10 han investido. Y de la misma manera, en la ultima ob
servacion se puede detectar un vaciamiento que no existia al inicio del 
periodo considerado. Este tipo de situaciones nos estan sugiriendo un 
orden social flexible. 

Si combinamos esta dimension diacronica con la referida a las 
formas. podemos identificar cuatro tipos de pracesos de ordenamien
to social que se reflejan en el cuadra 1.1 y que son los que van a guiar 
la interpretacion de nuestros casas de estudio. 

Cuadra 1.1 
Tipos de procesos de reordenamiento social 

Forma de jerarquizacion Naturaleza de 
......_._--~---c-----c-

la jerarquizacion Fuerte Moderada 

Rigida Cerrado Mesocratico 

Flexible Inestable Abierto 

En tercer lugar hay que mencionar que estos ejercicios analiticos 
son susceptibles de ser profundizados a base de otras diferenciacio
nes sociales distintas que las socio-ocupacionales. En este trabajo uti
lizaremos las diferencias de genera para los tres paises y la etnica pa
ra el caso guatemalteco, para ver como se modifican las imagenes de 
los edificios sociales al diferenciar por estos grupos. 
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Cuarto, las distancias entre los niveles son obviamente distancias so
ciales J8 y plantean la problematica de la (desjcohesion social. Cohesion 
estaria asociada a una jerarquizacion donde la proximidad entre niveles 
hace pensar en una estructura social amoldable y que tiene capacidad pa
ra rnanejar las rigideces de la estructura de c1ase. Por el contrario, la le
jania entre niveles, especialmente del superior, revelaria una jerarquiza
cion que pierde su capacidad de amoldamiento. Es decir, las contradic
eiones de c1ase tienen mayores posibilidades de aflorar en situaciones 
donde la jerarquizacion social no genera suficiente cohesion social. 

Para poder captar el grado de (desjcohesion social se pueden uti
lizar tres tipos de distancias sociales. La primera compararia el valor 
del indice jerarquizador del nivel superior con el del nivel inferior, que 
daria una idea de la distancia total. Estariamos ante la distancia social 
maxima. Otra distancia por tomar en cuenta seria la que compara, de 
nuevo, el valor superior, pero con el valor correspondiente al nivel que 
aglutina mayor poblacion ocupada. Denominariamos a esta distancia 
como distancia social rclativa. Este tipo de distancia se puede relacio
nar con las formas jerarquizadoras. Asi, una forma piramidal tiene una 
distancia social relativa (que, de hecho, coincide con la maxima) ma
yor que una forma romboide. Y finalmente estarian las comparaciones 
sucesivas entre niveles, que son las que nos permiten apreciar los lu
gares en la jerarquizacion donde se mantiene la cohesion 0, por el con
trario, donde comienza a descohesionarse. El criterio puede ser el ran
go atribuido a los diferentes niveles que, en nuestro caso, ha sido de 
20 puntos. Cuando la distancia entre niveles se mantiene inferior a tal 
valor, se puede pensar en cohesion mientras cuando 10 supera se insi
nuaria descohesion, La manifestacion extrema de esta ultima se pro
duce cuando uno de los niveles se queda vaeio. 

Por consiguiente, se puede valorar la capacidad cohesionadora de 
una sociedad a partir de estas medidas de distancia social. La maxima 
nos provee una idea de tal capacidad en su conjunto que se puede ma
tizar con la distancia relativa. Y las terceras medidas nos ayudan a 
identificar tanto los puntos de soldaduras como las grietas de la jerar
quizacion social. 

IS	 Advirtamos que, como se podra apreciar inmediatamenre. no estamos utilizando esros 
terminos en el sentido nadieional de Ia psico-scciologia. 
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Finalmente, en el ejercicio de descripcion del edificio social hay 
que identificar a los ocupantes de cada nivel ("los inquilinos de cada 
piso"). Es decir, hay que cualificar el ordenamiento a base de los gru
pos socio-ocupacionales, 10 que supone, a su vez, que hemos ordena
do la estructura socio-ocupacional. A partir de este reordenamiento ya 
se puede leer la estructura social que ademas es susceptible de una in
terpretacion diacronica, Al respecto, se puede pensar en seis tipos de 
procesos que se reflejan en el cuadro 1.2 y que cualifican los tipos de 
reordenamiento social del cuadro precedente. 

Cuadra \.2 
Procesos de reordenamiento social 

Niveles Entrada Salida 

Alto Elitizacion Deselitizacion 

Medios Mesocratizacion Desmesocratizacion 

Bajo Marginacion Desrnarginacion 

Asi, los tres primeros suponen acceso y entrada a niveles. Cuan
do el acceso es al nivel superior, se hablaria de elitizacion de un gru
po 0 conjunto de grupos socio-ocupacionales que habrian ascendido 
en la jerarquia social. Cuando estos movimientos ascendentes tienen 
lugar dentro de los niveles medios, 0 sea desde el medio-bajo al me
dio 0 al medio-alto 0 desde el medio al medio-alto, utilizamos el ter
mino no muy afortunado de mesocratizacion. Finalmente, existiria el 
proceso de marginacion cuando hay entrada al nivel bajo. Este es un 
movimiento, al contrario de los anteriores, de naturaleza descenden
teo Los otros tres procesos suponen salidas y tienen signo contrario a 
los anteriores. Asi, la deselitizacion supone abandonar el nivel supe
rior; Ja desmesocratizacion desplazamientos descendentes dentro de 
los niveles medios; y la desmarginacion es, por el contrario, un mo
vimiento de ascenso en la jerarquia social ya que implica abandonar 
el sotano del edificio social. 
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Estos procesos podrian ser interpretados en terrninos de movili
dad social. AI respecto, queremos llamar la atencion sobre dos puntos. 
EI primero es que nuestro ejercicio jerarquizador, como ya se ha men
cionado, no es sobre individuos, sino sobre grupos socio-ocupaciona
les. 0 sea, se estaria ante una movilidad "anonima", El segundo punto 
tiene consecuencias heuristicas mas importantes. Es importante apun
tar una doble dificultad analitica, que no ha sido suficientemente apre
ciada, que afecta actualmente la problematica de la movilidad social. 
Si adrnitirnos que la modernizacion ha cambiado y que estamos ante 
un nuevo tipo de modernizacion de tipo reflexivo (Beck, 1998; Beck et 
al. 1997), la movilidad deberia ser pensada en funcion del cambio que 
se esta operando en las biografias de los individuos, Estas estarian sig
nadas por la incertidumbre de la nueva realidad y estructuradas en tor
no a! riesgo. Esto pareceria ser cada vez mas evidente en las trayecto
rias socio-ocupacionales que no pueden buscar mas el empleo protegi
do y las carreras al interior de firmas e instituciones publicas (Beck, 
200 I; Sennett, 200 I). Esto conlleva tener que repensar el sentido de la 
movilidad social que se estaria resignificando. Y, como corolario de 10 
anterior, los ejercicios de comparacion intergeneracional estarian 
afrontando la dificultad de contrastar movilidades con significados 
distintos. i,Como comparar al padre empleado publico de por vida con 
la hija que cambia con cierta frecuencia y voluntariamente de empleos, 
mostrando una gran capacidad de empleabilidad?"? 

Pero la movilidad, al igual que la cstratificaciun, afronta rambien retos en terminos de la 
dimension territorial. Tradrcionalmcnrc, 1<1. unidad de referencia analttica ha sido el Esra
do-Nacion. (EI presente cstudio se inscribe dentro de esta tradiciou). Pero, con la globa
lizacion. eca dimension territorial, sin desaparecer, ha perdido su eenrralidad ya que ha 
srdo euestionada tanto desde "afucra" como dcsdc "denrro". En el primer caso, [enemas 
proccsos de transnacionalizaeion. Piensesc.pol ejemplos, en los migrantes y como se de
bertan entender sus procesos estratificadores y sus dinamicas de movilidad social que 
acaecen en ...arias terrirorialidades. En el segundo. caso tenemos la reviralizaeion de 10 
local rciudades glcbales, regiones, comunidades de vecindad) que supone la configura
cion de espaeios scciales que no son meros espejos de las dinamicas nacionales. sino que 
se estructuran a partir de logieas propias. Es decir, 10 que se esra cuestionando con la 
multiplieidad de rerritorialidades es quela eomunidad referencia no es solo la Nacion, si
no que hay otras. transnacionales y locales. 
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La propuesta analitica esbozada puede resumirse, rnetaforicamen
te, en el intento par describir el edificio social. Este edificio tiene, en 
primer lugar, cierta forma que remite a la amplitud de sus cinco pisos. 
Hay dos tipos ideales de edificio: el piramidal y el romboide. EI prime
ro nos habla de la existencia de un orden jerarquico fuerte mientras el 
segundo insinua que lajerarquia se ha moderado. Este analisis identifi
ca tambien a los grupos socio-ocupacionales dentro de cada nivel; a sea, 
se sabe quienes son los inquilinos dentro de cada piso. Tambien nos ha
bla de los peldarios que separan a los pisos y que miden distancias so
ciales. Los edificios can pisos proximos son socialrnente cohesionados 
y viceversa. Incluso puede detectarse niveles vacios que es indicativa de 
fractura social. Adernas, la arquitectura del edificio es cambiante en el 
tiempo, retlejando procesos de reordenamiento a su interior. 

Es este tipo de ejercicio de descripcion del edificio social 10que 
se va a intentar en los capitulos tercero a quinto para cada uno de los 
tres paises. Pero antes de !levar a cabo tales intentos, es necesario ex
plicitar los antecedentes historicos para contcxtualizar los procesos de 
reordcnarnicnto social de la decada pasada. 
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CAPITULO II 
LA ESTRUCTURA SOCIO-OCUPACIONAL
 

EN CENTROAMERICA:
 

UNA PERSPECTIVA HISTORICA
 

Como se seiialo en la introduccion, este capitulo tiene una funcion 
de contextualizacion historica de cara al analisis de los capitulos na
cionales. Al respecto, se quiere llevar a cabo este ejercicio en tres 
apartados. En el primero abordamos los antecedentes historicos que 
nos muestran la conformaci6n de esa matriz historica comun que sur
ge del siglo XIX cuando la region se inserto en el mercado mundial a 
traves de la exportacion cafetalera. Esta matriz, con la crisis del mo
delo oligarquico, fue redefinida segun las respuestas que se dieron a 
tal crisis que condicionaron los procesos de modernizacion en la re
gion. El analisis de estos procesos con su culminacion en la crisis de 
los 80, que en la region tuvo una manifestaci6n fundamentalmente po
litica, constituye el segundo acapite de este capitulo. Y se concluye 
viendo las distintas articulaciones que tiene la region en el proceso 
globalizador y sus impactos socio-laborales. Obviamente, los cambios 
en la estructura socio-ocupacional constituyen el centro de nuestro 
analisis y nos serviran para esbozar los cambios en la estructura social 
a traves de todo este ciclo historico, Sefialemos tambien que si bien la 
perspectiva de este capitulo es regional, nos limitaremos a los tres pai
ses que toma en consideracion este estudio. 
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2.1 Los origenes historlcos: el orden social del cafe 

El cultivo del cafe supuso la incorporacion de la region en el mer
cado mundial y sello un destino historico comun que permite,justarnen
te, hablar de region. No obstante, esto no significa que no se configura
sen escenarios distintos de desarrollo de la actividad cafetalera. Las di
ferencias fueron impuestas por la combinacion de una serie de factores, 
entre los que cabe mencionar los siguientes: herencias socio-producti
vas coloniales; momenta de crecimiento y auge de este producto de ex
portacion, localizacion y facilidades de transporte; disponibilidad de 
tierras; sistemas de produccion; capacidad estatal de impulsar politicas 
favorables a este sector y oferta de mana de obra existente. Es este ulti
mo factor el que interesa y, al respecto, de manera general, se puede 
mencionar la existencia, durante las primeras decadas del siglo XX, de 
tres tipos de sistemas laborales en la caficultura centroamericana: el 
coercitivo, el salarial y el familiar (Samper, 1994b).20 

El primero fue el que se dio en contextos donde existian comuni
dades indigenas que prove ian mana de obra estacional. La fuerte asi
metria de las relaciones interetnicas permitio el uso de modalidades 
de coercion extraeconomicas con el concurso del propio Estado y sus 
representantes locales, para tener una abundante oferta de fuerza la
boral que era muy pobremente remunerada. Este tipo de situacion co
rrespondio a Guatemala, donde se utilizaron dos mecanismos coerci
tivos de reclutamiento de mana de obra. El primero consistio en la re
vitalizacion del sistema de «mandamientos», de origen colonial, que 
suponia la intervencion directa del propio Estado para garantizar que 
las comunidades proveyeran fuerza de trabajo a las fincas cafetale
ras. 21 La segunda modalidad fue la denominada de «habilitaciones» 
que, basada en el peonaje por deudas, implicaba anticipos monetarios 
a trabajadores que quedaban obligados a pagar mediante su trabajo en 
las fincas cafetaleras. Si bien hacia la decada de los 80 del siglo XIX el 
reclutamiento forzoso de mano de obra estaba generalizado, distintos 

20 En una comparaci6n entre los tres paises (Costa Rica, El Salvador y Guatemala) de «in
tegraci6n exitosa» al mercado mundial a traves del cafe, y que coinciden con nuestros 
tres casos de estudio, Perez Brignoli (1994a) argumenta que dos fueron los factores ba
sicos que condicionaron la oferta de mano de obra y los sistemas de trabajo: las densi
dades de poblaci6n, en terminos de la relaci6n tierra/trabajo, y la acci6n del Estado. 

21 Para un anal isis del desarrollo historico de este sistema, vease Castellanos Cambra
nes (1985). 

28 



22 

J. P. PEREz SAINZ, K. ANDRADE-EEKHOFF, S. BASTos, M. HERRADORA 

factores (asuncion del impuesto vial por parte de finqueros, la amena
za de incorporacion a la milicia, etc.) hicieron que las deudas de los 
campesinos se multiplicaran minando asi el sistema de mandamientos 
(Williams, 1994). De esta manera se fue imponiendo la modalidad de 
«habilitaciones» en la que surgio la figura del «enganchador», agente 
de proletarizacion al servicio de los finqueros, como elemento nodal 
en la logica de funcionamiento de este sistema de trabajo. Por supues
to, el Estado, con su poder coercitivo, garantizaba el funcionamiento 
de este mecanismo. Lo importante por enfatizar es que estos mecanis
mos no solo perseguian el control y aprovisionamiento de fuerza la
boral, sino tambien su remuneracion exigua por debajo de su costa de 
subsistencia (Samper, 1993). 

Es decir, no se estaba ante autenticos mercados laborales ya que la 
coercion extraeconomica era el elemento clave del funcionamiento de 
este sistema. Incluso, en Guatemala hacia fines de los 20 e inicios de 
los 30, cuando se mostro la necesidad de mejores remuneraciones pa
ra el campesinado indigena por el deterioro acumulado de sus condi
ciones de reproduccion, el conservadurismo de los finqueros no llevo 
a plantear la abolicion de tales metodos coercitivos. La solucion, im
plementada por el gobierno de Ubico, tuvo un caracter intermedio con 
la promulgacion de dos, tristemente, famosas leyes: la de Vagancia y la 
de Vialidad. La primera forzaba a trabajar, entre 100 Y 150 dias al afio, 
como asalariados a campesinos (especialmente, indigenas) con tierra 
insuficiente para generar ingresos «adecuados», Y la segunda obligaba 
a todo adulto ados semanas de trabajo no remunerado en la construe
cion de carreteras al menos que se pagara dos quetzales; cantidad que, 
en aquel entonces, representaba el jornal de dos semanas en las fincas 
cafetaleras (Bulmer-Thomas, 1989; McCreery, 1995). 

El sistema de trabajo asalariado fue el que prevalecio en las ha
ciendas salvadorefias y costarricenses.V Este tipo de sistema suponia 

El elemento coercitivo extraeconornico tampoco estuvo ausente en este sistema, en con
creto en el caso salvadoreno, con legislacion que buscaba controlar y reclutar la poblacion 
agricola desposeida de sus tierras (Browning, 1975). Este tipo de practicas estuvo vigen
te hasta la decada de los 40 y, en este sentido, se ha planteado una importante diferencia 
entre Costa Rica y El Salvador que, como ha argumentado Samper (1994a). remite a las 
modalidades de ejercicio del poder en ambas sociedades. No obstante, para el caso salva
dorefio, Menjivar (1980) ha matizado que la aplicacion rigurosa de este tipo de legislacion 
se mantuvo hasta inicios del presente siglo. Posteriormente, su uso tuvo un caracter repre
sivo y no tanto disciplinario como en Guatemala, que, como se ha mencionado, retuvo es
ta intencionalidad hasta la decada de los 40. 

29 



23 

LA ESTRUCTURA SOCIAL ANTE LA GLOBALIZACION 
~=~~~-----

una alta movilidad de poblaci6n rural sin ataduras. Ademas, esta mo
dalidad de relaci6n laboral se ajust6 mejor a sistemas intensivos de 
praducci6n donde el insumo mana de obra era fundamental. En El 
Salvador, una mayor poblaci6n sin posibilidades de acceso a la tierra, 
por la alta concentraci6n de esta y ausencia de frantera agricola, hizo 
que la abundante oferta de mana de obra fuese remunerada pobremen
te, complementandose el salario con raciones alimentarias. Por el con
trario, el contexto costarricense (ubicado geograficamente al este de 
Cartago) se caracterizaba por una poblaci6n menor y, sobre todo, por 
la existencia de frontera agricola, 10 que conllevaba un mejor pago del 
trabajo (Samper, 1993). 

Dentro de esta fuerza de trabajo asalariada, hay que destacar la 
que tenia un caracter permanente que solia ser remunerada por jomal. 
Esta era predominantemente masculina, pero se daba participaci6n 
mayoritaria femenina en ciertos momentos, como en la recolecci6n 
del fruto y, sobre todo, en la selecci6n del grano procesado. Si bien 
parece que prevalecia cierta divisi6n del trabajo, en terminos de gene
ra, existian tambien practicas claramente discriminatorias contra las 
mujeres, que eran remuneradas menos que los hombres por la realiza
ci6n de tareas similares (Samper, 1993). Con relaci6n a la fuerza de 
trabajo permanente, hay que mencionar el fen6meno del colonato que 
fue un intento de cautivar, especialmente, mana de obra. Trabajadores 
que, por 10 general, eran miembros marginales de sus comunidades de 
origen (McCreery, 1994). En Alta Verapaz, en Guatemala, se otorga
ban parcelas, no dedicadas al cultivo del cafe, para fines de autosub
sistencia de los trabajadores. De esta manera, se intentaba reforzar la 
relaci6n salarial con el usufructo de tierra. 23 

Finalmente, el sistema de trabajo familiar se desarroll6 bajo distin
tas modalidades de acceso a la tierra: propiedad individual, ejidal 0 di
ferentes formas de arrendamiento y medieria. Diferentes zonas costa
rricenses, especialmente en el Valle Central, fueron las expresiones, no 
unicas pero si mas paradigmaticas, de esta modalidad donde se com
bin6 tambien trabajo asalariado. Estos productores individuales han si
do caracterizados, para el caso costarricense, como subordinados, ju
gando un papel equivalente al de trabajadores asalariados respecto al 

Williams (1994) ha mencionado que este sistema servia para evitar la competencia entre 
finqueros por mana de obra durante los momentos de cosecha. 
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capital comercial: su entrega anual de producto en beneficio hacia las 
veces de un salario a destajo y su autonomia se reducia a la organiza
cion productiva de su parcela, sin mayores opciones tecnicas e insti
tucionales (Perez Brignoli, 1994b).24 

Por consiguiente, el mundo del cafe configuro distintos tipos de 
sujetos sociales que configuraron, de manera central, las estructuras 
sociales de la region. Por un lado, se gesto una oligarquia fuertemente 
arraigada a la tenencia de la tierra tanto en El Salvador como en Gua
temala. En el caso costarricense, este fenomeno estuvo geograficamen
te acotado al Este de Cartago, pero, en este pais, 10 importante por re
saltar es que el poder economico se concentro en el beneficio y comer
cializacion del cafe. 0 sea, se genero un grupo dominante donde la re
Iacion con la tierra no era tan importante como en los otros dos paises. 

Del lado del campo subalterno, los sistemas laborales configura
ron sujetos sociales distintos. El trabajo familiar gesto un campesina
do que, en el caso costarricense, se erigio en el referente fundamental 
de la imaginacion de la Nacion en ese pais. El sistema asalariado, pre
dominante en El Salvador pero no ausente en los otros dos paises, ges
to un proletariado tanto estacional como permanente; este ultimo esta
ba ligado a la figura del colonato. Y el sistema coercitivo, asociado a 
la presencia de poblacion indigena y -por tanto- caracteristico de Gua
temala, genero tambien un proletariado temporal, pero 10 importante, 
en este caso, fue su impacto en las propias comunidades indigenas. La 
salarizacion de la mana de obra, aunque estacional, inyecto volume
nes de dinero que trastocaron las economias comunitarias, especial
mente, a traves de la rnercantilizacion de la tierra. La consecuencia fue 
la diferenciacion social interna, donde los indigenas mas pobres y 
aquellos mas cercanos a la tradicion fueron los perdedores. Smith 
(1990) ha argumentado que el desarrollo cafetalero genero tres sujetos 
sociales: semiproletarios, proletarios y agentes de proletarizacion. 
Estos coincidian con el nuevo corte etnico que se estaba configuran-

Esta dependencia sirvi6 tambien para mixtificar posibles antagonismos entre los peque
nos propietarios y sus respectivos asalariados (Gudmundson, 1995). En el mismo senti
do, Acuna Ortega (I 986b) ha argumentado que, para eIperiodo 1900-36, el conflicto so
cial en la caficultura costarricense se plante6 entre campesinos y beneficiadores ante la 
ausencia de un mecanismo formalizado de fijaci6n de precios. Este antagonismo se agu
dizo entre 1932-36 por los efectos de la crisis. A partir de este ultimo afio, se inaugur6 
otra etapa caracterizada por el intervencionismo (financiero y exportador) del Estado que 
institucionaliz6 mecanismos logrando que la conflictividad disminuyera. 
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do. Asi, los primeros eran indigenas mientras los segundos y terceros 
ladinos. Esta autora ha planteado la sugerente hip6tesis de que es a par
tir de esta diferenciaci6n que se gesta la matriz de relaciones interetni
cas del siglo XX en Guatemala: la oposici6n indigena versus ladino.25 

Si bien el mundo del cafe fue el que estructuro, en gran parte, las 
sociedades centroamericanas y, en especial, las tres consideradas en el 
presente estudio, no se puede dejar de mencionar otro producto que 
insert6 a estos paises en el mercado mundial: el banano. Su localiza
cion en la frontera agricola de la region atlantica supuso que este de
sarrollo no acaeciera en El Salvador.I'' La forma que asumi6 esta ac
tividad fue la de enclave, 10 que supuso que, al contrario de la caficul
tura, existiera una realidad mucho mas homogenea que permite hablar 
de un mismo sistema laboral basado en el trabajo asalariado. 

Su desarrollo en zonas de colonizacion agricola implico la ausen
cia de poblacion significativa y, por tanto, de una oferta laboral sufi
ciente. Esta insuficiencia laboral se agravaba con el hecho de que las 
condiciones de vida en el litoral atlantico eran muy duras (especial
mente, al inicio cuando se estaba desbrozando la selva y creando la in
fraestructura minima), 10 cual hacia dificil atraer mana de obra de 
otras regiones del respectivo pais. Ademas, las empresas bananeras 
padecieron la oposici6n de los duefios de fincas cafetaleras para ofre
cer salarios mas altos. Ante tal situacion, se recurri6 a la contratacion 
de mana de obra foranea en concreto la antillana, internacionalizan
dose asi el mercado de trabajo de esta actividad.V El uso de mana de 
obra afro-caribeiia introdujo una dimension etnica, especificamente 
racial, que tuvo un papel central en este espacio laboral.28 La mayor 
presencia de este tipo de mana de obra se dio en Costa Rica donde se 

25 Taracena (1999) ha criticado, parcialmente, esta hipotesis en el sentido de que el sujeto 
ladino no se lirnito a ser mero mediador entre la comunidad y la finca cafetalera. Segun 
este autor, gran parte de los cafetaleros eran ladinos de Los Altos y de am surgio la elite 
que redifinio los pararnetros del Estado guatemalteco, adecuandolos al nuevo producto 
de exportacion, 

26 No obstante, la mano de obra salvadoreiia fue significativa en las plantaciones hondureiias. 
27 En Costa Rica, fue importante la presencia de nicaragiienses dedicados a tareas de aper

tura de tierras (Bourgois, 1994) 
28 A ella hay que aiiadir que en ellitoral atlantico guatemalteco existian grupos etnicos del 

Caribe, como los garifunas, que tambien se involucraron laboralmente en la actividad ba
nanera (Ghidinelh, 1972). Por el contrario, los bribris en Costa Rica no se incorporaron 
por su escasa irnbricacion con la economia monetaria que hacia dificil su proletarizacion 
(Bourgois, 1994). 
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menciona que, a inicios de siglo XX, casi tres cuartas parte de los tra
bajadores de la United Fruit Company eran originarios de Jamaica. La 
ventaja idiornatica supuso que especialmente los jamaiquinos-? fue
ran a menudo utilizados en funciones de intermediaci6n entre geren
tes y trabajadores, haciendo que el conflicto laboral adquiriera tintes 
raciales (Acuna Ortega, 1993; Bourgois, 1994). Es decir, las compa
fiias bananeras implementaron una gesti6n racial de la fuerza laboral 
tendiente a impedir la solidaridad de clase. 

En tanto el enclave bananero comprendia, fundamentalmente, tres 
tipos de actividades (el cultivo del fruto como tal; el transporte a traves 
de ferrocarril; y su estiba para la exportaci6n en los puertos) se confi
guraron tres sujetos laborales: trabajadores de plantaci6n, ferroviarios 
y portuarios. Conformaban una piramide ocupacional, donde los ulti
mos constituian el vertice y los primeros la base (Acuna Ortega, 1993). 
Pero todos ellos eran asalariados y configuraban un proletariado, en el 
sentido clasico del terrnino, Es decir, el banana aport6 a la estructura 
social, ademas de la presencia del capital extranjero personificado en 
las grandes empresas bananeras, un proletariado clasico pero territo
rialmente confinado al litoral atlantico. 

La crisis de 1929 afecto de manera severa tanto al sector cafetale
ro como al bananero, aunque en este ultimo caso hay que afiadir los 
problemas creados, ya desde mitad de los veintes, por plagas que afec
taron a las plantaciones. En terminos laborales, las consecuencias fue
ron las tradicionales: reducci6n del empleo y descenso de los salarios. 
Pareceria que la primera tuvo mayor efecto en el caso del banano. In
cluso, con la apertura de nuevas plantaciones en la costa del Pacifico se 
restringi6 la movilidad geografica de la mana de obra, como fue el ca
so de los trabajadores negros en Costa Rica. De esta manera, se mos
traba la importancia del factor etnico en este mercado laboral. En cuan
to al cafe, el ajuste en el sistema laboral, provocado por la crisis, pare
ce que se expres6 mas en la reducci6n de salarios. El tipo de sistema la
boral vigente permitia distintos tipos de ajuste salarial: en grandes fin
cas, como en el occidente salvadorefio, donde los costos salariales eran 
determinantes, se procedi6 a una reducci6n de la remuneraci6n de la 
mana de obra; en situaciones donde el salario era pagado parcialmente 

Es importante mencionar que dentro de la poblacion antillana se dio una difcrcnciacion 
intema en terrninos dellugar de procedcncia: creoles. trinitarios, jamaiquinos, etc. (Bour
gois, 1994). 
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en especie, como en algunas regiones de Guatemala, el ajuste no fue tan 
drastico ya que productos como el maiz sufrieron un descenso de precio; 
y donde el sistema familiar era significativo, como en el Valle Central 
costarricense, 10 que acaecio fue un autoajuste de la propia economia 
campesina (Bulmer-Tomas, 1989). No obstante, tambien el desempleo 
afecto a la fuerza laboral cafetalera, aunque se han sefialado diferencias 
entre las situaciones salvadorefia y la costarricense, paises donde se 
arraigo mas el sistema de trabajo asalariado como ya se ha apuntado. La 
mayor dependencia del salario de los jornaleros salvadorefios hizo que 
el desempleo abierto alcanzara niveles mayores que en Costa Rica don
de los trabajadores combinaban, a menudo, sus labores en las haciendas 
con actividades de autosubsistencia en sus parcelas (Samper, 1994a). 

Esta crisis del cafe supuso, como era de esperar, la crisis de la so
ciedad oligarquica, Al respecto, se han formulado tres proposiciones so
bre su desarrollo: no hubo cuestionamiento del sistema de dominacion 
oligarquica; los efectos prolongados de la crisis economica tuvieron 
causas politicas debido al comportamiento ortodoxo y conservador de 
las clases dominantes; y, el fin de la depresion economica restablecio la 
conducta productiva de la oligarquia. Por otro lado, es importante resal
tar que las luchas antidictatoriales de los 40, en las que se reivindico la 
democracia casi como sinonimo de sufragio libre, no se completo en 
ningun pais centroamericano con la excepcion costarricense (Torres Ri
vas, 1987). De hecho, la manera como quedo planteada la crisis oligar
quica explica el desarrollo posterior de cada sociedad centroamericana 
(Torres Rivas, 1984). Los resultados de estos dos momentos, la decada 
de los 30 y su epilogo de fines de los 40, llevaron a una doble transi
cion. En el plano de 10 politico se evoluciono hacia el autoritarismo que 
degenero en el terrorismo de Estado y, en 10 economico, las redefinicio
nes del modelo primario-exportador dio lugar a sociedades socio-eco
nomicamente mas heterogeneas (Torres-Rivas, 1987). Es decir, la eco
nomia cambio parcialmente, pero no el modo de control politico (To
rres-Rivas, 1984).30 

Mahoney (2001), desde la perspectiva "path-dependent explanation", argumenta que la 
difercncia entre la via autoritaria-militar seguida por Guatemala y El Salvador y la via 
dernocratica-libcral que caracterizo a Costa Rica, hay que rastrearla en eI tipo de refor
rna liberal de fines del siglo XIX y comienzos del XX: radical en los dos primeros casos 
y reformista en el segundo. 
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Este diagn6stico general se cumpli6, cabalmente, en dos de nues
tros tres casos (Guatemala y EI Salvador y Nicaragua). Por el contrario, 
en Costa Rica la salida a la crisis oligarquica conllev6 el establecimien
to de un regimen democratico efectivo y la constitucion de una socie
dad con menor polarizacion socio-economica. Esto nos lleva a cons ide
rar los procesos de modernizaci6n de la posguerra que se inician en los 
50. 

2.2 Los procesos de modernizacion y su crisis 

Esta fase del proceso hist6rico centroamericano implica diferen
ciar tres etapas. La primera esta ligada a la diversificacion agroexpor
tadora y tuvo lugar en la decada de los 50. La segunda remite al pro
ceso industrializador sustitutivo de importaciones, pero dentro de un 
marco regional que se inici6 en los 60. Y finalmente, la crisis de los 
procesos modernizadores, que se manifestaron desde mitad de los 70 
y se prolongaron toda la decada siguiente, constituyen la tercera eta
pa por considerar. 

La primera etapa modernizadora se inicia a fines de los 40 y se 
extiende hasta inicios de los 60. En esta etapa acaeci6 una importan
te diversificaci6n de exportaciones agricolas y, junto al cafe y el ba
nano, emergen el algod6n, la carne y el azucar, Estas nuevas produc
ciones son controladas por capitales locales por 10 que la importancia 
del capital transnacional, localizado en el sector bananero, tiende a re
lativizarse. Pero 10 primero por destacar fue la propia modernizaci6n 
de los dos cultivos que habian dominado las economias centroameri
canas: el cafe y el banano. En el primer caso, cuando no hubo posibi
lidades de expansi6n hacia nuevas tierras, como acaeci6 en Guatema
la y -sobre todo- en EI Salvador, se opt6 por la tecnificaci6n. EI 
impacto sobre el empleo fue ambiguo: se incremento la demanda de 
mana de obra, pero, a la vez, se redujo la necesidad de trabajadores 
permanentes. Ademas, se impuso un control mucho mas rigido sobre 
los costos laborales, 10 que supuso una ferrea oposici6n, por parte de 
los cafetaleros, a toda forma de organizaci6n de jornaleros. La histo
ria del banana fue otra y estuvo signada por una importante reducci6n 
de empleo (casi la mitad de los puestos de trabajo en las principales 
compafiias bananeras se perdieron) debido a la competencia de la pro
ducci6n ecuatoriana (resultado del desarrollo de tierras virgenes ante 
el impacto de la plaga de la sigatoka) y la introduccion de tecnicas 
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mas intensivas en capital (Bulmer-Thomas, 1989). Pero, por supues
to, el gran impulso modernizador tuvo lugar con las nuevas agroex
portaciones: algodon, cafia y carne vacuna. Lo importante por resaltar 
es que se opero un cambio importante en la unidad agropecuaria y en 
su relacion con los dos factores basicos productivos: la tierra y el tra
bajo. Estos se vieron relativizados por el uso de tecnologia avanzada, 
el incremento de la relacion capital/tierra y la e1evada rotacion de ca
pital invertido en insumos (PREALC, 1986). Su efecto en el empleo 
fue la generalizacion de la estacionalidad de la mana de obra. 

Lo importante por resaltar es que la modernizacion del agro cen
troamericano conllevo la consolidacion del binomio: grandes fincas 
agroexportadoras y pequefias propiedades para fines de subsisten
cia. 31 Esto dio lugar a que la dinamica del empleo estuviera signada 
por cuatro fenomenos, En primer lugar, los puestos de trabajo gene
rados en el sector agricola durante este periodo modernizador fueron 
escasos. Segundo, se mantuvo la estructura de insercion ocupacional 
ya que a inicios de los ochenta todavia un poco mas de la mitad de la 
fuerza laboral se ubicaba en pequefias parcelas como trabajadores fa
miliares. Tercero, el sector moderno (fincas dedicadas a productos de 
exportacion) generaba pleno empleo por periodos cortos de tres a 
cuatro rneses, correspondiendo con las temporadas de cosecha de
mandando mana de obra temporal. El excedente laboral era revertido 
al sector campesino tradicional que, dada su baja productividad, se ca
racterizaba por un alto subempleo. Es esta combinacion de tempora
Iidad del pleno empleo en el sector moderno, con alto subempleo en 
el sector tradicional, 10 que el analisis del PREALC (1986) identifico 
como el problema basico del agro centroamericano. Y, cuarto, la re
rnuneracion de los trabajadores permanentes en fincas no estaba aso
ciada al desarrollo de la productividad, sino a las condiciones del mer
cado influido por la sobreoferta de trabajadores eventuales. Por su 
parte, los salarios de estos ultimos servian, junto a la diversificacion 
hacia actividades no agricolas, para intentar compensar el deterioro 
del ingreso campesino. 

La segunda etapa modernizadora corresponde a la decada de los 
60. Son los alios del intento de industrializacion, sustitutivas de irn
portaciones, que incorporo tres elementos ineditos con relacion a 
etapas previas de acumulaci6n en Centroamerica: fue una actividad 

Las excepciones fueron cl cafe en Costa Rica, donde predominaron las propicdades me
dianas y pequefias. y cl arroz que. basado en grandes propicdades. se orienta hacia el 
mercado intemo. 
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predominantemente urbana y no rural; se desenvolvio en un marco 
protegido por 10que la resistencia empresarial a las demandas salaria
les no fue tan rigida; y, su mercado tuvo alcance regional (Bulmer
Thomas, 1989), Tres son tambien los fenomenos por sefialar en termi
nos de dinamicas de empleo. Primero, a pesar de un incremento sos
tenido de las ocupaciones industriales fabriles no parece que se opero 
un desplazamiento significativo de la actividad artesanal que, para 
nuestros casos de estudio, mantuvo los siguientes pesos dentro del 
empleo industrial total a mediados de los 70: 46.0% en Costa Rica; 
43.9% en EI Salvador; y hasta 68.4%, en Guatemala (PREALC, 1986: 
cuadro 21). Este fenomeno pareceria responder ados causas: por un 
lado, la industria moderna sustituyo, fundamentalmente, irnportacio
nes extrarregionales; y por otro lado, la artesania se habria beneficia
do del desarrollo urbano inducido por la industrializacion (Bulmer
Thomas, 1989). El desarrollo urbano es el segundo fenorneno por des
tacar, resaltando el peso creciente de los centros metropolitanos. Asi, 
ya para los 70, el empleo metropolitano suponia del empleo total ur
bano: 40.2 % en Costa Rica; 41.7% en Guatemala; y 42.6% en EI Sal
vador (Perez Sainz, 1999a: cuadro 2.6). Y finalmente, hay que men
cionar el incremento del empleo publico. Fue en Costa Rica donde tal 
fenorneno tuvo, realmente, significacion con un crecimiento, entre 
1950 y 1983, del 6.7% anual (PREALC, 1986). Pero esta moderniza
cion en las areas urbanas fue limitada y, sobre todo, de corta duracion. 
Ya en la decada de los 70, en todos los paises, el crecimiento del em
pleo urbano tendia a sustentarse en el desarrollo de ocupaciones in
formales, mostrando asi una creciente vulnerabilidad del empleo y 
prefigurando el escenario de la crisis de los 80 (Perez Sainz, 1999a). 

En terrninos de resultados econornicos, se ha sefialado que, du
rante las decadas modernizadoras, hubo un crecimiento significativo 
pero que resulto insuficiente con relacion a la propia dinamica pobla
cional. Este crecimiento ha sido calificado como erratico debido a la 
vulnerabilidad de las economias centroamericanas: abiertas a base de 
pocos productos de exportacion y, por consiguiente, expuestas a los 
cambios de demanda externa. Par su parte, el intento industrializador 
no logro transformar, de manera sustancial, tal vulnerabilidad. A pe
sar del grado de apertura de las econornias, este no pudo satisfacer las 
necesidades de importaciones provenientes tanto del sector industrial 
como de los nuevos patrones de consumo. Estos ultimos fueron una 
de las principales causas del bajo nivel de ahorro interno. En este mis
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mo sentido, hay que mencionar que aunque hubo un esfuerzo inversor 
importante, este resulto ser insuficiente para absorber una oferta ere
ciente de fuerza laboral. Y si bien los niveles de pobreza se redujeron, 
gracias a la migracion inducida por el proceso urbanizador y en el caso 
costarricense por la implementacion de politicas sociales de alcance 
universal, este conjunto de dinamicas tuvo como resultado el manteni
miento de las desigualdades sociales (PREALC, 1986). 

Esta ultima observacion lIeva a considerar las principales dinami
cas sociales que se materializaron durante este proceso de modemi
zacion y que configuraron las estructuras sociales. AI respecto, hay 
que mencionar tres. 

En primer lugar, se dio un empobrecimiento de amp lias masas de 
campesinos asi como de asalariados. Los primeros datos comparati
vos que se tienen corresponden a inicios de los 80 y dan una idea del 
proceso acumulativo de pauperizacion de los hogares durante estas 
decadas modernizadoras: 71% en Guatemala, 68% en EI Salvador y 
29% en Costa Rica (Menjivar y Trejos, 1992: cuadro II). La diferen
cia costarricense se explicaria por varios factores. Primero, la dinami
ca perversa del empleo en el agro fue mas limitada por una estructura 
menos concentrada de la propiedad en el agro, especialmente en la ac
tividad cafetalera. Segundo, la modernizacion urbana parece que tuvo 
mayores efectos compensadores especialmente por el crecimiento del 
empleo publico. Y, finalmente, relacionado con esto ultimo hubo el de
sarrollo de un Estado benefactor que logro paliar, en buena medida, los 
efectos pauperizadores del modelo acumulativo. Estos niveles de pobre
za se incrementan en las areas rurales de los tres paises considerados, 
donde, con la excepcion costarricense, la mitad 0 mas de la poblacion 
se encontraba en estado de indigencia. 

Segundo, hubo cierto surgimiento de sectores medios asociados a 
la urbanizacion y a la ampliacion del empleo publico por la propia mo
demizaci6n del Estado. Este proceso resulto ser mas consolidado en 
Costa Rica que en los otros dos paises, donde gran parte de estos nue
vos sectores acabaron por ser afectados por las tendencias pauperizado
ras. 

Y, en tercer lugar, si bien las nuevas actividades (agroexportacio
nes, industriales y nuevos servicios) generaron fracciones emergentes 
de la burguesia, no hubo ruptura con la oligarquia tradicional. Como Vi
las (1994) ha argumentado, fue la propia oligarquia terrateniente la que 
inicio el proceso modemizador y defini6 sus modalidades y alcances. 
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Estos tres factores explican la crisis politica de la region que se 
manifesto en los casos guatemaiteco y salvadorefio en sendos conflic
tos belicos. 32 La pauperizacion generalizada, con el correlato de la 
capacidad limitada de integracion social de los procesos moderniza
dores, constituyeron la condicion necesaria. La salida politica que se 
dio a la crisis oligarquica de los 30 que supuso que la modernizacion 
fuese guiada por la oligarquia, explica la condicion suficiente. Las 
mismas causas, pero con efectos contrarios, explican la excepcionali
dad costarricense. En ese pais no solo se genero menos pobreza, sino 
que ademas fue el unico caso de salida dernocratica a tal crisis oligar
quica con mantenimiento de las conquistas sociales de la decada de 
los 40 y su ampliacion posterior. 

Si bien la crisis de los 80 tuvo en Centroamerica una expresion 
fundamentalmente politica, no implico la ausencia de efectos econo
micos que se reflejaron en los mercados laborales que tuvieron dis tin
tos mecanismos de ajuste como se muestra en el cuadro 2.1. Del mis
mo se pueden inferir varios fenomenos. 

Cuadro 2.1
 
Centroamerica: situaclon del empleo bacia 1980 y 1990
 

IPais y afio PEA Tasa de Tasa de 
(miles de desempleo subempleo

Ipersonas) abierto +------- 
Costa Rica 

1980 I6.0 26.0
 
1989
 

770 
1,033 4.0 18.0 

Guatemala 
1980 2,193 3.2 43.0
 
1989
 2,982 2.0 63.0 

EI Salvador 
1980 1,626 16.1 55.0
 
1989
 1,862 10.0 50.8I 

Fuente: PREALC (1992). 

Por supuesto hubo factores exogenos que tuvieron que ver con la denominada "guerra 
fria" que hicieron de Centroarnerica uno de sus ultimos escenarios. 
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En primer lugar, como se puede observar en este cuadro, el creci
miento de la PEA diferencia el caso salvadoreiio de los otros dos. En 
Guatemala y en Costa Rica las tasas de crecimiento anual han sido, 
respectivamente del 3.6% y 3.1%. Por el contrario, en EI Salvador tal 
tasa ha sido apenas de 1.3%. Este resultado no es ajeno al fenorneno 
de la migracion masiva hacia el exterior que ha caracterizado a este 
pais durante los 8033 . 

Por su parte, los otros dos indicadores establecen el contraste en
tre Guatemala y los otros dos casos. En el primero el ajuste tuvo lu
gar a traves de un incremento significativo del subempleo que adernas 
remite, fundamentalmente, a su variante invisible que afecto a todos 
los sectores de la economia, incluyendo el moderno. Por el contrario, 
en El Salvador y Costa Rica se puede decir que hubo mejoria tanto en 
terrninos de desempleo abierto como el de subempleo puesto que am
bos descendieron. Las razones en el caso salvadorefio hay que buscar
las en el fenorneno migratorio, ya mencionado en el parrafo preceden
te, que pareceria aliviaron las presiones sobre el mercado de trabajo-". 
En cuanto a la situacion costarricense, se insinuaria la incidencia po
sitiva sobre el mercado de trabajo de la estrategia de ajuste estructu
ral que fue aplicada en ese pais de manera mas temprana que en los 
otros dos. Tal incidencia habria sido multiple. Primero, el deterioro sa
larial en el momento recesivo de esa economia, 1980-1982, fue supe
rior al requerido y, por tanto, perrnitio la posterior recuperacion de las 
remuneraciones sin menoscabo de la competitividad. Segundo, la esta
bilidad de precios, el ajuste externo y la recuperacion economica 10
gradas, despues de ese momento recesivo, contribuyo a un mejor eli
rna para las inversiones. Tercero, en el mismo sentido, se genero un 

33	 Estc terna de la rnigracion intemacional se abordara en el proximo apartado. 
34	 Adernas. el mercado laboral estaba afectado por el contlicto belico. Al respecto se tiene 

el esclarccedor analisis que realizo Funkhouser (1994) diferenciando los efectos directos 
de los indirectos. Respecto a los primeros, los resultados encontrados no sorprenden: cam
bios en la distribucion espacial del empleo y migracion intema desde las areas afectadas, 
especialmenrc entre 1979 y 1985. Por el contrario, discemir los efectos indirectos resulta 
mas probicmatico. En primera instancia, no se detectan grandes diferencias entre zonas 
afectadas por el contlicto y el resto del pais respecto a un conjunto de dimensiones labo
rales: participacion en el mercado de trabajo; gcneracion de autoempleo; salarios; Y. flu
jos migratorios intemacionales. Pero, el propio contlicto condiciono la politica maeroeco
nomic a y la racionalidad del gasto publico. De esta manera, se podria explicar, como 10 
ha hecho cste autor, la ausencia de tales diferencias y que. por 10tanto. fue mas bien la to
talidad de la fuerza laboral la afectada, de manera indirecta, por el contlicto belico. 
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nuevo contexto financiero y economico con reglas mas claras para las 
firmas. Cuarto, no solo se promociononaron nuevas exportaciones a 
terceros mercados, sino que tambien se apoyo los procesos de recon
version de empresas. Y, quinto, no se afectaron las instituciones labo
rales y ademas se implementaron medidas compensatorias a favor de 
los salarios minimos (Garcia, 1993). 

Por consiguiente, este conjunto de observaciones sugiere que el 
mecanismo de incremento de desempleo abierto no tuvo un papel pri
mordial en la region en terminos de mecanismo de ajuste laboral. La 
unica excepcion fue la costarricense que en el momento de recesion, 
1982, tuvo un repunte importante, pero que, rapidamente, disminuyo 
con la recuperacion economica, Este fenomeno insinuarfa que fue so
lo en la econornia mas modernizada, laboralmente, de la region que 
este tipo de mecanismo opero, aunque de manera limitada en el tiem
po. En el resto, fueron el incremento del subempleo u otras respues
tas, como la migracion en el caso salvadorefio, las que incidieron en 
el mercado laboral, mostrando que las estructuras de este mantenian 
rasgos importantes de tradicionalidad. 

EI fenomeno laboral mas importante de esa dec ada de crisis fue, 
sin duda, el desarrollo de la informalidad respecto a la cual hay que 
resaltar varios hechos. Primero, hacia finales de los 80 e inicios de la 
siguiente, el peso del empleo informal respecto del total urbano era de 
aproximadamente la mitad en Guatemala y EI Salvador mientras que 
en Costa Rica alcanzaba apenas un tercio (Perez Sainz, 1999a). Se
gundo, este espacio ocupacional se mostraba como un espacio donde 
habia mayor presencia de mujeres que en el sector formal; habia po
larizacion etaria por una mayor insercion tanto de jovenes como de 
personas de mayor edad; y, al contrario de otras situaciones latinoa
mericanas, la evidencia disponible mostraba un predominio de mi
grantes debido a las limitaciones del sector formal en absorber a tal 
fuerza laboral. Dellado de las caracterfsticas del puesto de trabajo, se 
sefialaba que en el sector informal habia un claro predominio del tra
bajo por cuenta propia; una fuerte tendencia hacia la terciarizacion, es
pecialmente en la rama de comercio por las facilidades de acceso que 
esta tiene la misma en el caso del comercio minorista; y, en los casos 
de disponibilidad de informacion se reflejaba que los ingresos en el 
sector informal eran inferiores a los del formal por 10 que se sugerfa 
una mayor asociacion de aquel con el fenomeno de la pobreza. Y fi
nalmente, si bien la mayorfa de las actividades informales se podian 
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caracterizar de subsistencia, donde la actividad es un medio para que 
el hogar sobreviva, tarnbien se identificaban nichos de microempresas 
dinamicas, La diferencia la marcaba el contexto urbano. Ciudades con 
predominio de pobreza, como Ciudad de Guatemala y San Salvador, 
reflejaban la prevalencia de una informalidad de subsistencia mientras 
que San Jose, una urbe con menor incidencia de pauperizacion, mos
traba un peso significativo de informalidad dinamica (Perez Sainz y 
Menjivar Larin, 1994). 

Por consiguiente, la crisis de los 80 tuvo una doble incidencia en 
la estructura social. Por un lado, la informalizacion rampante supuso 
un mayor peso de la pequefia propiedad, pero tambien que el empleo 
asalariado generado fuese, fundamentalmente, precario. Por otro lado, 
la emergencia del fenomeno migratorio, por su caracter transnacional, 
cuestionaba el referente clave de los procesos modemizadores: el Es
tado-Nacion. Ademas, este fenorneno que, durante los 80 se reflejo 
solo con fuerza en El Salvador, se acabaria convirtiendo en la princi
pal modalidad de insercion de la region en el proceso globalizador. 
Esta referencia nos lleva al ultimo apartado de este capitulo. 

2.3 La insercion en la globallzacion: su impacto sobre la 
estructura socio-ocupacional 

Analizar el impacto que esta teniendo la insercion en el proceso 
globalizador en las estructuras socio-ocupacionales de estas tres so
ciedades supone tomar en cuenta tres fenornenos. El primero tiene que 
ver con el proceso de proletarizacion, viendo, por un lado, que ha pa
sado con el denominado empleo formal y, por otro lado, como se es
tan configurando las nuevas relaciones salariales en las actividades 
del modelo emergente de acumulacion, Un segundo fenomeno remite 
a tendencias de expulsion laboral enfatizando dos de ellas: el desem
pleo y la migracion intemacional. Y finalmente se debe tambien in
cursionar en el ambito del autoempleo, tanto urbano como rural, para 
relevar la magnitud de la economia de la pobreza, pero tambien las 
nuevas dinamicas locales. El cuadro 2.2 resume el comportamiento de 
los principales indicadores socio-laborales durante la decada pasada y 
que nos sirven como referentes empiricos para abordar analiticamen
te los mencionados fenomenos. 
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Cuadra 2.2 
Centroamerlca: indicadores sociolaborales (1990-1999) 

Hogares 
, 

Pais y aho Tasas de Poblaci6n ocupada urbana Desem-j Poblacion 
enpobreza pleo ur- ocupada rural (%) 

(%) 
participacion (%) 

bano (%) I 

I 
Mujeres SectorHombres Sector 

Costa Rica 
1990 
1999 

Guatemala 
1989 
1998 

ElSalvador 
1990 

TCPy I Emplea-Tier;
I privadopublico TFNRa I dores y TFNRa 

asalariados 

I23.7 78 39 25.0 55.2 19.7 28.753 71.3I 79 45 I 
17.218.2 19.2 61 22.763.5 I 77.4 

! 
- 84 14.4 33043 52.6 3.5 393 64.6 

44.9 55.153.5 82 54 8.2 35.4 2856.5 I 
I I 

47.6b 80 51 13.8 52.5 33.7 9.9 55.6b i 443b 
I

30.3 6.91999 43.5 75 52 12.3 57.5 54.9 45.2I i I I 

CEPAL (2001: cuadros 2, 4,5, 12 y 14). 
a. Trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados 
b. 1995 

A escala latinoamericana, se puede decir que el empleo formal esta 
en crisis ya que esta perdiendo, en el nuevo modelo, la centralidad que 
10 erigia en el paradigma laboral de la modernizacion previa. Esta cri
sis tiene una doble manifestacion: desregulacion laboral 35 y perdida de 
peso del empleo publico en la estructura ocupacional (Perez Sainz, 
2003a). No obstante, en el caso de Centroamerica esta doble afirma
cion debe matizarse partiendo del hecho de que, con la excepcion de 
Costa Rica, el empleo formal no tuvo, durante la modemidad previa, 
una centralidad tan clara y las legislaciones laborales, concebidas res
pecto a un mundo rural, no tuvieron mayores actualizaciones y, sobre to
do, no fueron respetadas durante los regimenes autoritarios, como fue 
c1aramente el caso de Guatemala y El Salvador, debido a la involucion 
autoritaria que conllev6 la modernizacion (Perez Sainz, 1999a). 

Este fen6meno es una de las piedras angulares de 10que Bulmer-Thomas (1997) deno
mina nuevo modelo econ6mico en America Latina. 

43 



LA ESTRUCTURA SOCIAL ANTE LA GLOBALIZACION 

Del estudio realizado por la OIT (2000), sobre refonnas laborales 
en America Latina durante la decada de los 90, se sefialan varios cam
bios legales en los tres paises considerados en el presente estudio. Asi, 
en Costa Rica se promulg6 en 1993, una ley que afect6 a la legisla
ci6n de asociaciones solidaristas, al propio C6digo del Trabajo y a la 
ley organica del Ministerio del Trabajo. En Guatemala se ha generali
zado a todos los sectores un minimo de 15 dias de vacaciones. En es
tos dos paises se ha extendido la duraci6n de licencias con goce de 
sueldo. En cuanto a dimensiones colectivas de las relaciones laborales, 
es tal vez en El Salvador donde se han logrado mas transfonnaciones, 
suprimiendo nonnas restrictivas de derecho de asociaci6n, facilitando 
los trarnites de inscripci6n de sindicatos y estableciendo el fuero sindi
cal. Respecto a este, hay que mencionar que en Costa Rica se han esta
blecido nonnas de protecci6n al sindicato especialmente en sus relacio
nes conflictivas con el solidarismo. En estos dos paises se ha intentado 
fortalecer la contrataci6n colectiva, prohibiendo esta fuera del sindica
to cuando este existe. Y, en el pais cuscatleco se ha establecido la pre
sunci6n de legalidad en el caso de huelga. Respecto a este fortaleci
miento de derechos laborales colectivos, hay que tener en cuenta la so
licitud que elev6 la AFL-CIO ante el Congreso de Estados Unidos de 
excluir del Sistema General de Preferencias a aquellos paises que vio
laran las libertades sindicales.J'' Este hecho esta ligado a los nuevos 
procesos de proletarizaci6n que abordaremos mas adelante. 

Por consiguiente, 10 que se puede concluir del parrafo precedente 
es que las refonnas laborales en la regi6n centroamericana presentan 
varias caracteristicas. Primeramente, son limitadas, 10 que implica que 
la desregulaci6n laboral no ha sido una cuesti6n central en las estrate
gias de ajuste estructural en estos paises. Segundo, no parecen que ha
yan inducido flexibilizaci6n en los mercados de trabajo.V'Y, tercero, en 
algunos casos se han extendido y se han fortalecido los derechos labo

36 Se debe tener en cuenta que en el capitulo V del "Trade and Tariff Act of 1984". se esta
blecen cinco garantias laborales que han de ser respetadas para acceder a las ventajas que 
se derivan de este sistema. Estas garantias son las siguientes: general de asociacion; es
pecifico de sindicalizacion; prohibicion de trabajos forzosos; utilizacion de menores; y 
de regimen aceptable de condiciones de trabajo (Perez Sainz, I999a). 

37 En terminos de la evaluacion hecha por el Banco Mundial, institucion que apoya sin rc
servas la flexibilizacion de los mercados laborales, estos tres paises centroamericanos cs
tarian en una posicion intermedia en el espectro latinoamericano (Burki y Perry, 1997). 
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rales colectivos. En nuestra opinion, estos rasgos responden ados fe
nomenos. Por un lado, los mercados laborales centroamericanos, his
toricamente, han sido flexibles y, por tanto, no habia muchas "rigide
ces" que remover. Y, por otro lado, la democratizacion iniciada con la 
finalizacion de los conflictos belicos tenia que tomar en cuenta los de
rechos de los trabajadores. El caso mas elocuente, al respecto, es El 
Salvador, donde el conflicto finalize en un empate y las fuerzas insur
gentes 10 hicieron valer en la reconstruccion democratica, 

En cuanto a la perdida de peso de empleo publico, este fenomeno 
se refleja en los tres paises, como 10 muestra el cuadro 2.2, siendo la cai
da mas abrupta la del caso guatemalteco pero sin olvidar el costarricen
se donde, historicamente, la ocupacion estatal ha tenido mayor impor
tancia. Por 10 tanto, al contrario del fenomeno de la reforma laboral, la 
tendencia a la perdida de empleo publico en Centroamerica se ha ajus
tado a la tendencia a escala regional latinoamericana. Es decir, respec
to a la perdida de centralidad del empleo formal, los resultados son mix
tos, pero 10 importante por tener en cuenta es que tal centralidad no fue 
tan significativa, durante la modemidad previa, en Centroamerica, con 
la excepcion costarricense. 

El otro fenomeno respecto a la salarizacion por tener en cuenta, es 
el relacionado con los nuevos procesos de proletarizacion que se han 
generado con las actividades ligadas al modelo acumulativo emergente. 
La informacion que se tiene es fragmentada, pero da una idea del alcan
ce de este fenomeno en terminos de generacion de empleo. 

En primer lugar, hay que mencionar nuevas agroexportaciones-f 
que, desde mediados de la decada ochenta, han tenido una expansion 
importante. Este fenorneno ha sido mas relevante en Costa Rica y Gua
temala.l'' Un cuarto de la propiedad esta controlada por empresas trans
nacionales y un 40% se encuentra en manos de medianos y grandes em
presarios. Esto supone que el restante 35% de la propiedad correspon

38 Por este termino se entiende, en la literatura, toda exportacion agricola, sea nueva 0 no, 
excepto el cafe, el banano, el algod6n y la cafia de azucar que representan las agroexpor
taciones historicas de la region. 

39 Su peso dentro del total de las exportaciones ha sido del 10% y 9% en Costa Rica y Gua
temala, respectivamente, y de apenas un 2% en El Salvador. Tambien se detectan dife
rencias nacionales por la composicion de estos productos. Asi, en Costa Rica es muy im
portante el denominado rubro de ornamentales (flores, follaje, plantas ornamentales) que 
representa un 38% de estas exportaciones. En Guatemala destacan las legumbres (bro
culi y arveja china) que constituyen un quinto de esta produccion (Weller, 1993). 
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de a pequeiios campesinos (Kaimowitz, 1992). Es decir, hay una via 
campesina en este nuevo proceso acumulativo.t'' En terrninos labora
les, la evidencia recabada en un estudio sobre Costa Rica muestra 10 
siguiente. Primero, la generaci6n de puestos de trabajo ha sido muy 
marginal, representando, para 1989, apenas el 5% del empleo agrope
cuario. Segundo, este tipo de actividades ha servido para paliar las 
perdidas de puesto de trabajo en el agro por los efectos del ajuste es
tructural. Tercero, hay generaci6n de empleo indirecto de cinco por 
puesto de trabajo directo. Cuarto, estos tipos de cultivos han reforza
do tendencias hacia la salarizaci6n de mana de obra rural con predo
minio del empleo permanente. Y tarnbien se detectan oportunidades 
de ocupaci6n para las mujeres que son mejor remuneradas que en 
otras actividades agrarias (Weller, 1992). Estudios mas focalizados 
han mostrado que esta participaci6n femenina es clave (Dary Fuentes, 
1991; Rojas y San Roman, 1993). No obstante, esta visi6n general de
be ser matizada segun el tipo de cultivo. Al respecto, se puede diferen
ciar entre grupo de productos mas modemos (como el mel6n 0 el cha
yote) de otro menos modemos (tales como el ajonjoli, la cafia india 0 

la yuca). Asi, los primeros requieren mayor inversi6n de capital, pa
quetes tecno16gicos importados y una estrecha integraci6n de las eta
pas productiva, de procesamiento y de comercializaci6n. Tambien se 
caracterizan por una mayor utilizaci6n de mana de obra y por una ma
yor generaci6n de ingresos para los productores (Weller, 1993).41 

Otro nuevo eje acumulativo esta relacionado con la nueva indus
tria de exportaci6n. Los origenes de este nuevo patr6n industrializa
dor hay que rastrearlos en los afios 70, cuando en todos los paises cen
troamericanos se intent6 el desarrollo de nuevas exportaciones como 
respuesta a la crisis de la experiencia industrializadora basada en la 

40 EI caso guatemalteco (en concreto la producci6n de vegetales de inviemo) ha sido inter
pretado en terminos de "crecirniento incluyente' por permitir el acceso a la tierra y la ge
neracion de empleo en contraste a los casos de Chile (falta de acceso a la tierra) y Para
guay (tarnbien falta de acceso a la tierra y generaci6n de desernpleo) que se caracteriza
rian mas bien por un "crecimiento excluyente" (Carter et at.. 1996). 

41 Es necesario referirse a los impactos sobre el empleo de la actual crisis del cafe que esta 
afectando profundamente al agro centroamericano. Asumiendo que 250 jomales repre
sentan un empleo perrnanente, para 2001 se estima, de manera conservadora, la perdida 
de 170.000 puestos de trabajo en toda la regi6n. EI mayor impacto absoluto se registra 
en Guatemala con la destrucci6n de mas de 77,000 puestos de trabajo y el menor en Cos
ta Rica con un poco menos de 7.000 ernpleos (CEPAL, 2002). 
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sustituci6n de importaciones de alcance regional (Bulmer-Thomas, 
1989). Asi, durante esa decada prolifer6 la creaci6n de zonas francas 
en todos los paises, pero diversas causas (falta de vigor en la acci6n 
estatal, inicio de conflictos belicos, etc.) limitaron tal experiencia y, 
por tanto, no permitieron la emergencia de un nuevo patr6n de indus
trializaci6n. Fue hasta fines de los 80, ante perspectivas de finaliza
ci6n de la crisis, tanto en 10 econ6mico como en 10 politico, y con la 
aplicaci6n generalizada de programas de ajuste estructural, que se ha 
dado un fuerte impulso a este tipo de industria que 10 ha erigido en una 
de las bases del nuevo modelo acumulativo en Centroamerica. Impul
so que se ha traducido en una importante generaci6n de puestos de tra
bajo. Estimaciones prudentes hacia mediados de los 90, sefialan la 
creaci6n de un cuarto de mill6n de empleos directos en la regi6n don
de los casos de nuestro estudio muestran las siguientes cifras: Guate
mala (61,000); EI Salvador (38,000); y Costa Rica (48,000). Esto ha 
supuesto que el peso de esta nueva industrializaci6n represente, respec
to del total del empleo industrial, mas de un cuarto y en el caso guate
malteco alcance el 38% (OIT, 1997: 10). Por otro lado, diversos estu
dios sobre la maquila en la regi6n muestran un perfil cornun de la fuer
za laboral empleada (Perez Sainz y Castellanos, 1991; Altenburg, 
1993; Price Waterhouse, 1993). Se esta ante una fuerza laboral feme
nina, joven y con poco nivel de instruccion.f-' Con menor seguridad se 
puede afirmar que esta mano de obra no ejerce la jefatura del hogar y 
que no aporta la mayoria de su ingreso a la unidad familiar.f 

Este perfillaboral insinua que el tipo de industria que se estaria de
sarrollando en la regi6n seria de ensamblaje, con uso intensivo en ma
no de obra. De hecho, se trata de maquila de confecci6n. Pero, si bien 
este tipo de actividad es predominante, no es la unica, yen Costa Ri
ca, el pais con mayores costos laborales, se ha dado diversificaci6n 
con implantaci6n de empresas de alta tecnologia, especialmente en el 

42 No obstante, dados los niveles bajos de escolaridad de la region, con la excepcion costa
rricense, no sc puede considerar a la mano de obra de la maquila muy poco insrruida 
(CEPAL,1994). 

43 Al respecto hay que mencionar 10detectado en un estudio de trabajadoras de rnaqui
la en Ciudad de Guatemala. Se identificaron dos grupos, claramente, diferenciados 
de mujeres: jovenes con poco cornpromiso familiar y rnaduras, normal mente jefas 
de hogar y sometidas a doble jornada laboral (la de la fabrica y la de la casal (Perez 
Sainz y Castellanos, 1991). 
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campo de la electronica, donde se hace un uso de mana de obra mas 
calificada con empleos menos precarios. El caso mas notorio es, por 
supuesto, el de Intel, lider mundial en semiconductores, que con una 
inversion inicial de 300 millones de dolares habia generado 2,300 
puestos de trabajo para fines de 1998 que deberian ampliarse a 3,500 
cuando se complete el desarrollo de la planta con 200 millones de do
lares adicionales de inversion. No obstante, los malos resultados de 
esta firma en los dos ultimos afios, ha supuesto revisar a la baja tales 
metas. Pero ya previamente a esta empresa existian 40 empresas ex
tranjeras en el sector electronico adernas de 130 empresas, en su gran 
mayoria costarricenses, que desarrollan "software" (INCAE/HIID, 
1999: 44 ).44 No obstante, el impacto sobre el empleo de estas empre
sas, consideradas de alta tecnologia, es minimo: en total habrian dado 
ocupacion a un poco mas de 12,000 personas (BCCR, 2001). Es de
cir, se esta hablando de menos del uno por ciento de la fuerza laboral 
costarricense. 

Y finalmente, hay que tomar en cuenta el turismo. Su dinamismo 
se refleja tanto en el hecho que en 1990 ingresaron en la region mi
llon y medio de turistas, flujo que se incremento en casi un rnillon 
mas, siete afios mas tarde. Destacan dos paises, Guatemala y Costa 
Rica. Pero si el primero de ellos, a inicios de la decada, recibia un po
co mas de medio millon de visitantes, superando levemente al segun
do, ya para 1997, Costa Rica habia alcanzado los 800,000 turistas, ci
fra superior a la guatemalteca (similar a la de inicio de la decada) 
(CANATUR, 1998). En terminos de empleo, las estimaciones son 
muy gruesas y seiiala que, en 1995, el numero de puestos de trabajo 
directos e indirectos, en Guatemala serian de 60,000. Esta misma can
tidad seria la existente en Costa Rica, para 1996, pero solo de empleo 
directo. Se estirna que, de manera indirecta, se ha generado igual nu
mero de ocupaciones (Leroux, s.f.). 

Por consiguiente, las nuevas actividades acumulativas, como era 
de esperar, han generado empleo, pero de manera limitada y no siem
pre de calidad. Asi, en el caso de la nuevas agroexportaciones el im
pacta sobre la ocupacion parece ser bastante limitado. Distinto es el 

Este tipo de desarrollo es aun muy incipiente en el resto de la region aunque se puede se
nalar el inicio de servicios de asesoria tecnica, a traves de telefonia internacional ("call 
centers"), a usuarios de equipo electronico del extranjero en EI Salvador; y cierto desa
rrollo de "software" y de procesamientos de datos en Guatemala. 
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caso de la industria de maquila, pero sus condiciones laborales, como 
en otras latitudes del planeta, dejan mucho que desear. Es tal vez el tu
rismo el que presenta un balance mas favorable, pero el empleo genera
do sufre de una de las caracteristicas basicas de esta actividad: su esta
cionalidad. 

El mundo laboral centroamericano se ha visto igualmente afecta
do por tendencias expulsoras de fuerza de trabajo durante la ultima 
decada. Un fen6meno que ha mostrado una cara conocida, como la 
del desempleo, pero tambien otra menos conocida: la migracion inter
nacional. 

La desocupacion abierta urbana muestra, en casi todos los paises, 
tasas de un digito con comportamientos distintos: incremento en Cos
ta Rica y El Salvador y descenso en Guatemala como muestra el cua
dro 2.2. La evidencia es contundente al identificar a jovenes y muje
res como los principales grupos afectados por esta modalidad de ex
elusion laboral como suele suceder.P Los efectos sociales son inequi
vocos: se esta ante poblacion que sufre las presiones mas fuertes de 
desintegracion, Las consecuencias societales de estas, son multiples. 
Esta persistencia del desempleo es indicativa de que se esta erosio
nando capital social en terminos de la funcionalidad de redes en el ac
ceso al mercado de trabajo. Tambien implica que el trabajo como 
fuente de identidad se ve cuestionado. Este aspecto es crucial en ter
minos de la socializacion de los jovenes, el grupo mas afectado, y su 
traduccion en comportamientos an6micos como la delincuencia, ex
presion cruda de la desintegracion social.46 Y finalmente, desempleo 
significa ausencia de ingresos, con su imj,acto en terminos de incre
mento de la pobreza y de vulnerabilidad. 7 

45	 Para fines de los 90, las tasas de desempleo urbano juvenil son claramente superiores a 
los promedios urbanos en los dos de los paises de nuestro estudio con los que se cuenta 
informacion comparable: Costa Rica y EI Salvador (OlT, 1999, cuadro 4-A). Igualmen
te las tasas de desempleo femenino son superiores a las masculinas (OIT, 1999, cuadro 
3-A). 

46	 La problernatica de las "maras" (pandillas juveniles) es notoria en Guatemala y EI Salvador. 
47	 Este fenorneno de la vulnerabilidad resulta significativo para el caso costarriccnse que es 

el pais con la estructura social menos polarizada de la region y donde la cuestion de la 
vulnerabilidad tiene mayor relevancia. Asi, durante la decada de los 90 ha acaecido un 
descenso relativo de los hogares en estado de pauperizacion que disminuyeron del 
27.4%, en 1990, al 19.7%, ocho afios despues. En cambio los hogares integrados. pero 
en riesgo de pobreza, incrementaron su peso rclativo del 3.9% al 14.4% para ese mismo 
periodo. Es decir, el riesgo de pobreza, y no tanto la pauperizacion como tal, se ha mos
trado como la barrera infranqueable de movilidad social en ese pais (Perez Sainz y Mo
ra Salas, 2001). 
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Estos niveles de desempleo son bajos gracias a la funcion de ajus
te de mercados de trabajo que esta jugando la emigracion, Ademas, 
este fenomeno representa una de las principales modalidades de inser
cion de Centroamerica en el proceso globalizador; insercion origina
da en la propia sociedad y no resultado de politicas estatales 0 estra
tegias empresariales. 

Lo que se quiere enfatizar son sus efectos en terminos laborales 
que serian dos. Primero, la emigracion se ha erigido, en algunos paises 
de la region, en un mecanismo importante de ajuste del mercado de tra
bajo. Y segundo, este fenomeno muestra la globalizaci6n de los mer
cados laborales cuestionando el caracter nacional de estos. Es decir, en 
el periodo previo de modemizacion, las migraciones intemas, especial
mente 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 de este se concen
traba en las areas urbanas, especialmente, en las metropolitanas que 
fue el escenario privilegiado por ese tipo de modernizacion). En la ac
tualidad esta centralidad esta cuestionada por el fenomeno de la emi
gracion que intemacionaliza tal mercado, pero tambien por su frag
mentacion a escala local, como veremos mas adelante. 

Por la indocumentacion de muchos de los desplazamientos, s610 
se puede tener una idea aproximada de la magnitud de este fen6meno. 
Asi, el ultimo censo de los Estados Unidos, de 2000, muestra una pre
sencia de 1.7 millones de centroamericanos; de ellos 655,000 son sal
vadoreiios 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 socieda
des; ademas, muestran un perfil educativo, en promedio, mas elevado 
(Mahler, 2000). Otra dimension que nos habla de la importancia del 
fenorneno migratorio es la referente al impacto de las divisas. Asi, 
comparandolas con el valor total de las exportaciones, para 1992, las 
remesas constituian el 114.9% de tal valor para el caso salvadoreiio y 
el 12.6% para el guatemalteco. Para 1997, representaban el 101.6%, 
para El Salvador, y el 38.4%, para Guatemala, del deficit comercial 
(CEPAL, 1998: cuadro 1.3). Es decir, las remesas son una fuente im
portante de divisas para los paises de la region. 

En terminos de emigracion hacia el Norte, El Salvador es el pais 
donde este fenomeno ha tenido mayor incidencia. Se ha estimado que 
en tomo al 15% de la poblacion de este pais ha emigrado en los 80. 
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La fuerza laboral que 10 ha hecho se caracteriza por su condicion mas
culina, edad entre los 20 y 29 afios y mayor educacion, A su vez el en
vio de remesas ha tenido multiples impactos en el mercado laboral sal
vadorefio: ha incidido negativamente en la tasa de participacion de los 
no migrantes; ha afectado los salarios; y ha reducido las presiones en 
terminos de desempleo (Funkhouser, 1992).48 

Pero tambien hay que mencionar el caso nicaragiiense ya que el 
destino de la mayoria de su fuerza laboral migrante es uno de nuestros 
casos de estudio: Costa Rica. Los cambios laborales en este pais han 
favorecido la incorporacion de los migrantes nicaragiienses, los cua
les se han empleado en actividades poco calificadas donde se requie
re una fuerza de trabajo joven en condiciones de ofrecer un rendimien
to laboral intenso. Ademas de constituir una mana de obra mas bara
ta, es en terminos de derechos laborales que parece que se establecen 
las diferencias mas significativas con los trabajadores costarricenses 
(Morales y Castro, 1999). 

Por consiguiente, la nueva modernizacion globalizada implica la 
permanencia de tendencias de expulsion laboral, especialmente en su 
manifestacion mas explicita, como 10 es el desempleo. Esta persistencia 
es la otra cara de la generacion insuficiente de empleo por parte de las 
nuevas actividades acumulativas. Pero, a la vez, ha emergido un nuevo 
fenomeno de naturaleza altamente paradojica: la migracion intemacio
nal. Por un lado, supone una modalidad de exclusion extrema conllevan
do desarraigo territorial. Pero, por otro lado, incorpora plenamente, aun
que de manera penosa, la fuerza de trabajo al proceso globalizador. 

Historicamente, una parte significativa de la fuerza de trabajo cen
troamericana ha debido autogenerarse empleo, el cual, ademas, ha es
tado signado por logicas de subsistencia. El resultado ha sido la cons
titucion de una amplia economia de la pobreza: pobres produciendo 
para pobres. 

Yahemos sefialado en el apartado previo que la modemizacion del 
agro centroamericano se baso en el famoso binomio: grandes fincas 
agroexportadoras y pequefias propiedades para fines de subsistencia. 
Esta dinamica perversa gener6 una pauperizacion creciente en areas 

Es importante tam bien resaltar el impacto a escala local de la migracion tal como mues
Ira. para el caso de la comunidad de Santa Elena en Usulutan (EI Salvador). el primer es
tudio binacional realizado tanto en esta localidad salvadoreiia como en Los Angeles (An
drade-Eekhoff, 1998). 
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rurales, constituyendose en la condici6n necesaria de los conflictos 
belicos que asolaron la regi6n. Pero a este panorama tampoco escapa
ron los medios urbanos. La limitada dinarnica del sector formaillev6 
a que, ya desde los 70, la principal fuente de ocupaci6n se generase 
en actividades informales. Estas tambien en su mayoria, estuvieron 
signadas por 16gicas de subsistencia. 

En cuanto a las areas urbanas, la evidencia disponible para los 90 
muestra patrones diferenciados por pais. Asi, en los casos costarricen
se y salvadorefio, los porcentajes de asalariados de microempresas 
(establecimientos que ocupan hasta cinco personas) y los trabajadores 
por cuenta propia no profesionales, en condici6n de pobreza, son in
feriores al porcentaje urbano promedio; por el contrario, en el caso 
guatemalteco, tales porcentajes son superiores al promedio urbano. 
No obstante, estos datos tienen que ser matizados respecto a los nive
les de pobreza urbana de cada pais que varian, para fines de los 90, 
desde menos de un quinto en Costa Rica (15.7%), EI Salvador 
(34.0%) y Guatemala (38.8%) (CEPAL, 2001: cuadro 14). 

La misma evidencia nos sefiala que para areas rurales, Costa Ri
ca y en menor medida Guatemala, se diferencia de EI Salvador. Mien
tras en el primer pais, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia en 
agricultura ("proxi" de campesinado de subsistencia) calificados como 
pobres, es bastante similar al porcentaje promedio de pauperizaci6n en 
areas rurales, en EI Salvador es muy superior. Como en el caso urbano, 
estos datos deben ser matizados con los niveles de pauperizaci6n rural 
en cada pais: Costa Rica (20.5%); EI Salvador (59.0%); y Guatemala 
(64.7%) (CEPAL, 2001: cuadro 14). Pero, respecto a las areas rurales, 
tal vez, 10mas significativo por destacar es la tendencia en la decada ha 
sido hacia la descampesinizaci6n. A ello debemos afiadir que, debido al 
deterioro de los ingresos, algunas unidades campesinas han incursiona
do en estrategias de diversificaci6n de obtenci6n de recursos moneta
rios a traves de la realizaci6n de actividades rurales no agricolas, un fe
n6meno que adquiere progresivamente importancia, y la emigraci6n pa
ra la consecuci6n de remesas. De hecho, una parte creciente de los in
gresos de los hogares rurales de la regi6n provienen de actividades no 
agricolas (Weller, 1997). Esto ha supuesto que se comience a cuestio
nar el binomio latifundio-minifundio que ha predominado en la dinami
ca agraria de la regi6n por decadas (Baumeister, 1991). 

Estos cambios en las areas rurales nos permiten introducir el te
rna de las economias locales y sus impactos sobre el trabajo. Como se 

52 



J. P. PEREZ SAINZ, K. ANDRADE-EEKHOFF, S. BASTOS, M. HERRADORA 

mencion6 respecto al fen6meno de la migraci6n internacional, los 
mercados nacionales laborales estan siendo cuestionados. Este cuestio
namiento tiene lugar tambien a escala subnacional con la emergencia 
de economias locales ligadas directamente al proceso globalizador cu
yas dinamicas laborales se orientan mas bien por los cambios en el 
mercado global que por las oportunidades en el respectivo mercado na
cional de trabajo. Nos referimos a entornos comunitarios que se en
cuentran en algunos de los escenarios de interacci6n entre 10 global y 
10 local que se pueden encontrar en Centroamerica: las nuevas agroex
portaciones, el turismo (incluyendo a la artesania), la subcontrataci6n 
manufacturera y, por supuesto, la propia migraci6n internacional. 

Al respecto, nos podemos referir a los hallazgos del trabajo de 
Perez Sainz y Andrade-Eekhoff(2003) que ha considerado tres comu
nidades en escenarios distintos (turismo en Costa Rica, artesania en 
El Salvador y subcontrataci6n manufacturera en Guatemala). Las 
principales conclusiones de este estudio sobre las dinamicas laborales 
son varias. Primeramente, estos contextos comunitarios contienen 
aglomeraciones de pequefias empresas donde la mana de obra circu
la, sin mayores restricciones, entre los establecimientos. Las aptitudes 
de esta fuerza de trabajo a la respectiva actividad globalizada, permi
te hablar de economias externas, en el sentido marshalliano clasico, 
de orden laboral en estas aglomeraciones. Segundo, los mercados de 
trabajo se vuelven complejos superando la segmentaci6n entre em
pleo tradicional (normalmente ligado a actividades agricolas) y mo
derno (usualmente relacionado con otras actividades inducidas por la 
integraci6n de la respectiva comunidad al espacio nacional). El em
pleo en la actividad globalizada aparece como un segmento diferen
ciado. As! mismo resulta analiticamente pertinente diferenciar al em
pleo extralocal, especialmente, cuando existe algun centro urbano im
portante relativamente cercano a la comunidad. Tercero, no se detec
tan patrones comunes, ni en terminos de acceso al empleo ni de remu
neraciones (controlando por capital humano), en terminos de una ma
yor 0 menor equidad laboral respecto a categorfas hist6ricamente vul
nerables (mujeres, j6venes 0 indigenas). Cuarto, las relaciones labo
rales son precarias y, dado el tamafio reducido, de los establecimien
tos no es inusual encontrar una organizaci6n pretaylorista del proce
so de trabajo donde el duefio(a) del establecimiento participa directa
mente de la actividad. Y quinto, si bien el empleo en el segmento glo
bal suele tener incidencia en la reducci6n de la pobreza de los hoga
res, no siempre es asi, 
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Todos estos cambios insinuan varios impactos sobre las estructu
ras sociales de los paises considerados en este estudio. En terminos 
hipoteticos podemos plantear 10 siguiente. En el caso costarricense 
pareceria que la estructura social de corte mas bien mesocratico, fru
to del estilo de modemizaci6n peculiar de este pais en la region, se es
taria cuestionando. Este cuestionamiento tendria un doble origen. Por 
un lado, la crisis del empleo formal, y en especial la perdida de em
plea publico, erosiona tal naturaleza mesocratica, Pero, por otro lado, 
la insercion de "via alta" en la globalizacion, a traves de actividades 
de tecnologia avanzada, insinua posibilidades para que ciertos secto
res medios se constituyan en "ganadores" en tal proceso de insercion. 
Guatemala, por el contrario, sugeriria mas bien pocos cambios. A pe
sar de la insercion en la globalizacion pareceria que la precarizacion 
laboral se prolonga en el tiempo. Tal vez 10 mas significativo es que 
la permanencia de gobiemos civiles, fruto de elecciones competitivas 
a pesar del autogolpe de Serrano Elias, ha posibilitado una importan
te movilizacion social y politica de los indigenas; sector que histori
camente ha estado relegado en la estructura social guatemalteca. En 
cuanto al caso salvadorefio, formular hipotesis es mas arriesgado por 
la incidencia de dos factores. El primero son los Acuerdos de Paz que 
expresaron el empate de fuerzas en la contienda belica, al contrario 
del caso guatemalteco donde el ejercito ya se habia impuesto estrate
gicamente desde los 80. Este empate supone posibilidades para los 
sectores subaltemos. Y el segundo factor remite a la importancia del 
fenomeno migratorio, y en concreto a las remesas, en un doble senti
do: por un lado, como medio de alivio a la pobreza pero, por otro la
do, como recurso financiero significativo que, manejado a traves del 
sistema bancario, puede redefinir las relaciones en la cupula de la es
tructura social. Pero veamos en los proxirnos capitulos que ha pasado 
con los procesos estratificadores en los tres paises. 
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CAPITULO III 
EL PROCESO DE REORDENAMIENTO SOCIAL
 

EN COSTA RICA DURANTE LA DECADA DE LOS 90:
 
ENTRE LA APERTURA Y LA INCERTIDUMBRE
 

Costa Rica ha sido el pais donde el ajuste estructural fue aplicado 
de manera mas temprana en Centroamerica, Ya en 1982 se tomaron las 
primeras medidas y se puede decir que este proceso estuvo influencia
do por las ventajas de una "renta geopolitica" debido a que existian 
los "mejores vecinos posibles": Noriega al Sur y los sandinistas al 
Norte. Esto supuso que el ajuste se pudiera llevar a cabo mantenien
do la tradicion de gradualismo y consenso que ha caracterizado el de
sarrollo historico costarricense.I'' En este sentido, la reforma econo
mica seguida se ha calificado como cautelosa y con resultados mix
tos: negativos en terminos de productividad y crecimiento, pero posi
tivos respecto a la inversion, el empleo y la equidad (Stallings y Pe
res, 2000). No obstante, esta ultima dimension se ha deteriorado en 
los ultimos afios. Hasta 1997, la evidencia sugeria que no se estaban 
dando procesos de concentracion del ingreso (Trejos, 1999). Pero a 
partir de esa fecha hay una tendencia clara de incremento del coefi
ciente de Gini que se prolonga hasta el 2001, mostrando que la desi
gualdad se esta profundizando en Costa Rica (Proyecto Estado de la 

Para un analisis en detalle de la reforma economica en Costa Rica, vease, entre otros, So
jo (1999) y Clark (200 I). 
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Naci6n, 2002). Por otro lado, desde el segundo lustro de la decada hay 
un quinto de los hogares que permanecen en estado de pauperizaci6n 
y que se muestra como un nucleo duro de la pobreza dificil de erradi
car. Es decir, habria que relativizar los logros sociales con la emergen
cia de un nuevo modelo acumulativo. 

EI presente capitulo pretende abordar la problematica de los pro
cesos jerarquizadores en Costa Rica. Para ello se quiere partir de la si
tuaci6n en 1990 para ver las modificaciones acaecidas durante esos 
afios y captar asi las dinamicas jerarquizadoras a 10 largo de esa deca
da, analizando sus efectos en 1999. Se parte de un anal isis de los cam
bios en la estructura socio-ocupacional ya que, como se argument6 en 
el primer capitulo, representa la materia prima de los procesos de 
reordenamiento social. Estos procesos, tanto en terminos generales 
como a base de la comparaci6n entre hombres y mujeres, se aborda
ran en el segundo apartado que es el central de este capitulo. Se fina
liza formulando una serie de reflexiones sobre el desarrollo futuro de 
la sociedad costarricense a partir de las dinamicas sociales identifica
das a 10 largo de los 90. 

3.1 La transformacion de la estructura socio-ocupacional 

Siguiendo nuestra propuesta analitica, 10 primero por abordar es 
la configuraci6n de la estructura socio-ocupacional en tanto que cons
tituye la materia prima de la jerarquizaci6n social. EI cuadro 3.1 nos 
muestra la distribuci6n de la fuerza laboral de acuerdo con las distin
tas categorias y grupos socio-ocupacionales para los dos momentos en 
el tiempo.50 

De este cuadro se pueden hacer las siguientes observaciones: 

hay concentraci6n de la gran propiedad, pero tambien cierta de
mocratizaci6n a traves de la propiedad en manos del pequefio 
empresariado que es el grupo socio-ocupacional que incremen
ta mas su peso en la estructura del empleo a fines de la decada. 

Como se puede observar, hay una categoria residual que corresponde a personas ocupa
das que no han podido ser clasificadas en ninguno de los grupos socio-ocupacionales de
bido a falta de informacion en alguna de las variables definitorias. 
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Cuadro 3.1
 
Costa Rica: estructura socio-ocupacional (1990 y 1999)
 

(porcentajes)
 

Categorias y grupos socio-ocupacionales 1990 1999 

Grandes propietarios 2.2 0.9 

Propietarios de empresas grandes 0.5 0.5 

Administradores de empresas grandes 1.7 0.4 

Trabajadores profesionalizados 13.2 12.9 

Trabajadores profesionales del sector publico 9.8 8.4 

Trabajadores profesionales del sector privado 2.5 3.5 

Profesionales independientes 0.9 1.0 

Trabajadores no precarios 44.3 40.9 

Asalariados no precarios del sector publico 6.3 3.7 

Asalariados no precarios del sector privado 38.0 37.2 

Propietarios pequeiios 

Propietarios de empresas pequeiias 

Trabajadores agricolas por cuenta propia 

Trabajadores rurales por cuenta propia 

Trabajadores urbanos por cuenta propia 

23.2 

4.9 

6.6 

4.4 

7.3 

24.2 

7.5 

4.0 

4.6 

8.0 

Trabajadores vulnerables 

Asalariados precarios no agricolas 

Asalariados precarios agricolas 

Empleadas domesticas 

Trabajadores no remunerados 

16.2 

4.1 

2.7 

4.3 

5.1 

17.4 

5.7 

3.3 

5.4 

3.0 

Ocupados sin clasificar 1.0 3.7 

Total 100.0 100.0 

(1.017,151) (1.300,146) 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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Pero tambien hay que sefialar la perdida absoluta de trabajadores 
agricolas por cuenta propia que han pasado de 64,081, al inicio de 
la decada, a 52,006 a fines. 0 sea, se ha dado un proceso inequi
voco de descampesinizacion; 

no hay cambios en terminos del nivel de profesionalizacion del 
empleo. En este sentido, no parece que el desarrollo de ocupacio
nes intensivas en conocimiento hayan inducido transformaciones 
laborales significativas; 

dentro de esta inmovilidad ocupacional general, el cambio mas 
notorio 10 representa la perdida relativa de importancia de la cate
goria de trabajadores no precarizados. Esto se debe a una reduc
cion absoluta (16,368 puestos de trabajo) del grupo de empleados 
no profesionalizados del Estado. Un producto de la reforma del 
Estado que, por el contrario, incremento en 10,122 los empleos de 
trabajadores profesionalizados. 0 sea, pareceria que se ha opera
do una modernizacion del sector publico. 

Por consiguiente, desde el punto de vista de la estructura socio-ocu
pacional, el rasgo mas relevante son los pocos cambios acaecidos que in
simian una estructura bastante estable. Postulariamos que la principal 
causa de esta estabilidad es el producto de un largo proceso de moderni
zacion laboral. En efecto, ya desde inicios de los 50, dos tercios de la 
fuerza laboral costarricense estaba ya proletarizada. Esto supuso que al 
comienzo de la modernizacion centroamericana, inducida por la diversi
ficacion agroexportadora, Costa Rica mostraba un mercado de trabajo 
con un nivel de modernizacion mas desarrollado que el resto de paises. 
La crisis de los 80 supuso un incremento del empleo informal mucho 
menor que otros mercados laborales centroamericanos, mostrando asi 
una estructura socio-ocupacional mas consolidada como ya se ha men
cionado en el capitulo precedente. No obstante, hay que tener en cuenta 
que los datos disponibles, por distintas razones, pueden esconder ciertas 
transformaciones laborales importantes que el nuevo modelo acumulati
vo estaria induciendo-'! y que hemos apuntado en el capitulo previo. 

5 I	 Por ejemplo, no se puede diferenciar a las nuevas actividades tales como las agroexpor
taciones no tradicionales, la industria exportadora (especialmente la de mayor desarrollo 
tecnologico) 0 el turismo que son expresiones del modelo acumulativo emergente. 
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Cuadra 3.2 
Costa Rica: estructura socio-ocupacional por sexo (1991 y 1999) 

(porcentajes) 

Categorias y grupos socio-ocupacionales 

Grandes propietarios 
Propietarios deempresas grandes 
Administradores deempresas grandes 

Trabajadores profesionalizados 
Trabajadores profesionales del sector publico 
Trabajadores profesionales del sector privado 

Profesionales independientes 

Trabajadores no precarios 

Asalariados noprecarios del sector publico 
Asalariados noprecarios del sector privado 

Propietarios pequeiios 
Propietarios deempresas pequeiias 

Trabajadores agricolas por cuenta propia 
Trabajadores rurales por cuenta propia 
Trabajadores urbanospor cuenta propia 

Trabajadores vulnerables 

Asalariados precarios noagricolas 
Asalariados precarios agricolas 
Empleadas domesticas 
Trabajadores noremunerados 

Ocupados sinc1asificar 

Total 

1990
 
Hombre Mujer
 

2.5 1.5 
0.6 0.2 

1.9 1.2 

10.1 20.9 
6.6 17.8 
2.6 2.4 

0.9 0.7 

47.3 36.5 
7.2 4.1

I 
40.1 32.4 

26.5 14.7 

6.1 1.7 

9.0 0.6 
4.2 4.7 

7.1 7.8 

4.9 21.0 

4.6 2.8 
3.4 0.9 
0.2 14.8 
4.7 6.2 

0.7 1.6 

100.0 100.0 

(730,926) (286,225) 

1999
 
Hombre Mujer
 

1.0 0.5 
0.6 0.2 

0.4 OJ 

9.7 19.7 

5.4 14.8 

3.5 3.7 

0.9 1.2 

45.2 31.8 

4J 2.4 
409 29.5 

26.5 19.4 
9.0 4.4 
5.7 OJ 
4.4 5.1 
7J 9.6 

2.8 20.0 

6.8 3.5 
4.4 0.9 
0.5 15.8 
2.4 4.2 

3.6 4.1 

100.0 100.0 

(879,626) (420,520) 

Fuente: CEPAL. Encuesta de hogares. 

Este mismo ejercicio analitico se puede hacer diferenciando, en la 
estructura socio-ocupacional, hombres de mujeres. Esta aproximacion 
nos la permite el cuadro 3.2 

De este cuadro hay que resaltar 10 siguiente: 
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en primer lugar hay que destacar la feminizacion de la ocupacion 
que ha acaecido durante esa decada. Asi, mientras en 1990 las mu
jeres representaban el 26.7% de la fuerza laboral empleada, en 
1999 ese porcentaje se habia elevado al 32.3%; 

en tanto que los hombres, en ambas observaciones, constituyen la 
mayoria de la fuerza de trabajo ocupada, los comentarios hechos 
sobre el empleo en su conjunto, en el cuadro precedente, se apli
ca en gran medida a este grupo. La gran excepcion la constituye 
la categoria de los trabajadores vulnerables ambito ocupacional, 
donde los hombres tienen una presencia minima; fenomeno que se 
acentua hacia fines de la decada. Esto muestra dinamicas labora
les con sesgo de genero en contra de las mujeres; 

en cuanto a las mujeres hay que mencionar que su peso importan
te tanto en el ambito del trabajo vulnerable como profesionaliza
do. De hecho, es necesario sefialar que hay dos grupos socio-ocu
pacionales en los que hay, en terrninos absolutos, mas mujeres que 
hombres: por un lado, las trabajadoras profesionalizadas del sec
tor publico y, por otro lado, como era de esperar, el empleo do
mestico, ocupacion historicamente feminizada. Estos dos grupos 
nos insinuan la existencia de una fuerza laboral femenina hetero
genea; 0 sea, hay que hablar de mujeres trabajadoras en plural; 

otro fenomeno por reseiiar remite a la perdida de importancia re
lativa del trabajo no precario para las mujeres que parece ser com
pensada con el mayor peso que adquiere la pequefia propiedad 
que se mostraria, a traves del tiempo, mas accesible a las mujeres. 

3.2 El proceso de jerarquizaci6n durante la dec ada de los 90 

Veamos como se redefine esta estructura socio-ocupacional en 
terminos de jerarquizacion social, comenzando con la estructura ge
neral sin distincion de sexo. Esta redefinicion se muestran en el cua
dro 3.352 y sus correspondientes figuras 3.1 y 3.2. 

Serialemos que en este cuadro as! como en los siguientes, y por tanto en los graficos y 
figuras correspondientes, no esta considerado el grupo socio-ocupacional de los propie
tarios de empresas grandes debido a que, normalmente, hay subregistro de sus ingresos. 
La ubicacion de los administradores de establecimientos grandes puede servir como re
ferente ya que los propietarios de grandes empresas estarian por encima de ellos. Esto 
supone que las distancias sociales estan, inevitablemente, subvaloradas. 
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Cuadra 3.3
 
Costa Rica: indices de jerarqulzaclon social (1990 y 1999)
 

Nivel 

Alto (80-100) 

Medio- alto (60-79) 
_. 

Medio (40-59) 

Medio- bajo (20-39) 

Bajo (0-19) 

Total 

a. No se aplica 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Figura 3.1 

1990
 
% PEA Indlce 

I ocupada 

4.3 90.1 

10.8 69.9 
-~ 

18.8 43.6 

52,3 35.5 

13.8 16.3 

100.0 40.4 

1 (1.007,101) 

1999
 
%PEA Indlce 
ocupada 

----~ 

13.9 83.3 

0.0 n.a." 
f-------._

59.0 43.3 

13.9 35.5 

13.2 16.8 
1- 100.0 

.

44.3 

I (1,251,598) 
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Varios son los aspectos por tomar en consideracion de acuerdo 
con nuestra propuesta analitica, destacando los hallazgos empiricos 
que nos parecen mas importantes para, posteriormente, integrar estos 
cuatro aspectos y ofrecer una interpretacion de ellos. EI primer aspec
to tiene que ver con la distribucion por niveles que se observa en la fi
gura 3.1. Se pueden hacer las siguientes observaciones: 

en 1990, la mitad de los ocupados se ubica en el nivel medio-ba
jo que es el aglutina mas fuerza laboral. Pero a fines de la decada 
es el nivel medio es el de mayor base con un porcentaje ligera
mente superior a la mitad de los ocupados. Este hallazgo insimia 
flexibilizacion de lajerarquia que se modifica a 10 largo del perio
do considerado; 

en 1999 se ensancha la base del nivel superior. 0 sea, hay cierta 
dernocratizacion del espacio elitista; mas adelante veremos que 
grupos socio-ocupacionales son los que logran elitizarse; 

la otra cara de la moneda de este ultimo fenorneno es que, para fi
nes del decenio, desaparece el nivel medio-superior, mostrando un 
punto significativo de descohesion social. 

La segunda dimension analitica por considerar es la que tiene que 
ver con las formas jerarquizadoras que se reflejan en la figura 3.2. 

Figura 3.2 

Costa Rica: forma de jerarquizacion social (1990 y 1999) 
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Estas figuras muestran varios fenomenos: 

la de 1990 refleja dos regiones. La inferior es de tipo romboide y, 
por tanto, menos jerarquica, Por su parte, la region superior es de 
forma piramidal y mostraria una jerarquizacion mas fuerte; 

la figura de 1999 es mas compleja. Al respecto, hay que destacar 
tres regiones. La principal es la referida a los niveles medio y me
dio-bajo donde se reflejan dos fenornenos. Por un lado, el vertice 
se eleva hacia el nivel medio, mostrando cierta dinamica distribu
tiva, pero que, por otro lado, no logra consolidarse ya que el rom
bo no puede cerrarse en su parte superior. 0 sea, se esta ante una 
dinarnica incompleta. Esto lleva a considerar la segunda region 
que es la superior. Las elites se despegan del resto de los niveles 
y flotan sobre ellos. Y hay una tercera region la referida al nivel 
inferior donde se esboza una region de tipo piramidal. 

El siguiente aspecto por considerar es la composicion de los nive
les. Esta se puede observar en el cuadro 3.4. 

Cuadra 3.4
 
Costa Rica: jerarqulzacion de grupos socio-ocupacionales
 

(1990 y 1999)
 

1990 Grupo socio-ocupacional 1999 

Alto (80.100) 

Medic-alto 
(60-79) 

Medic 
(40-59) 

100.0 

83.6 

77.6 
692 
- 

47.3 

43.9 

Administradores deempresas grandes 

Trabajadores profesionalizados del sector privado 

Profesionales independientes 

Trabajadores profesionalizados del sector publico 

Propietarios deempresas pequefias 

Trabajadores noprecarios del sector publico 

82.4 

83.3 

80.2 
83.7 

53.2 

46.6 

Alto (80·100) 

Medio (40-59) 

40.74~ Trabajadores urbanos porcuenta propia 
._

Continua en la pagina siguiente .. 
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1990 

Medio-bajo 
(20-39) 

=I Grupo socio-ocupacional ~ 1999 

38.5 

35.8 

25.0 

20.7 

Trabajadores noprecarios delsector privado 

Trabajadores vulnerables noagricolas 

Trabajadores noremunerados 

Trabajadores rurales porcuenta propia 

41.6 

38.2 

25.0 

39.0 

Medio-bajo 

(20-39) 

18.2 Trabajadores agricolas porcuenta propia 19.1 

16.4 Trabajadores vulnerables agricolas 17.5 

13.3 Empleadas domesticas 14.7 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Tres fen6menos deben ser resaltados: 

Para 1990, el nivel medio-bajo, el de mayor peso, muestra com
posici6n socio-ocupacional heterogenea, Lo mismo encontramos para 
1999 y respecto del nivel medio que, como se ha visto, se erige en la 
base de la jerarquizaci6n a fines de la decada. Pero la composici6n he
terogenea es distinta. De hecho, un solo grupo, los trabajadores no 
precarios del sector privado, logran dar el saIto del nivel medio-bajo 
al medio; 

distinto es el caso del nivel alto donde hay un importante ensan
chamiento ya que tanto los profesionales independientes como los 
trabajadores profesionalizados del sector publico logran "elitizar
se". EI efecto de este saito es el vaciamiento del nivel medio-alto, 
como ya se ha sefialado; 

es necesario referirse al nivel mas bajo ya que su composici6n no 
cambia a 10 largo de la decada. En el fondo se encuentran las em
pleadas domesticas, AI respecto, no hay que olvidar que este es un 
grupo socio-ocupacional que se ha visto transformado por la pre
sencia creciente de mujeres inmigrantes nicaraguenses.V Los 
otros dos grupos son referidos al agro tanto cuentapropismo como 
trabajo asalariado. 

Hubiese sido interesante analizarel procesojerarquizador diferenciando entre mano de 
obranacional e inrnigrante. Desgraciadarnente, esteejercicio no es posib1e por la faltade 
informaci6n sobreel fen6meno migratorio en los datosde CEPAL para 1999. Pero,esta 
diferenciaci6n analitica deberiaser tomadaen cuentaen estudiosfuturos, 
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Finalmente, debemos tomar en cuenta la dimension de las distan
cias sociales y esto supone regresar al cuadro 3,3, pero para profun
dizarlas vamos a recurrir tambien al cuadro 3.5.54 Al respecto, hay 
que resaltar 10 siguiente: 

Cuadro 3.5
 
Costa Rica: distancias sociales (1991 y 1999)
 

Grupos socio-ocupacionales Distancia Social 
Saldo de 

1990 1999 distancia 

Trabajadores rurales por cuenta propia 79.3 44,7 -34.6 
Trabajadores profesionales del sector publico 30.8 0.0 -30.8 
Propietarios de empresas pequefias 52.7 30.5 -22.2 
Asalariados no precarios del sector privado 61.5 42.1 -19.4 
Asalariados no precarios del sector publico 56,1 37.1 -19.0 
Profesionales independientes 22.4 3.5 -18,8 

Asalariados precarios no agricolas 64.2 45.5 -18.7 
Empleadas domesticas 86.7 69.0 -17.7 
Asalariados precarios agricolas 83.6 66.2 -17.4 
Trabajadores agricolas por cuenta propia 81.8 64.6 -17.2 
Trabajadores no remunerados 75.0 58.7 -16.3 
Trabajadores urbanos por cuenta propia 59.1 43.0 -16.0 
Trabajadores profesionales del sector privado 16.4 0.4 -16.0 
Administradores de empresas grandes 0.0 1.3 1.3 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Este cuadro rcfleja en sus dos primeras columnas la distancia entre cada grupo socio
ocupacional y el que representa el valor mayor que es el grupo de los adrninistradores de 
empresas grandes en los dos aiios. La tercera columna refleja la diferencia entre la dis
tancia del ultimo aiio (1999) y la del primero (1990), dando como resultado el saldo de 
distancia en el periodo considerado. Valores negatives implican que la distancia se acor
to rnientras valores positivos 10contrario. 
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la distancia maxima, para 1990, es de 73.8 puntos. Esta distancia 
se reduce, a fines de la decada, a 66.5 puntos. Esto se debe a un 
acercamiento de las elites ya que su indice jerarquizador decae por 
el ensanchamiento del nivel superior ya sefialado. Esto supone, 
como muestra el cuadro 3.5, que todos los grupos socio-ocupacio
nales redujeron distancias sociales en los 90 con la excepcion, ob
viamente, de los administradores de empresas grandes grupo en el 
vertice del edificio social. Pero, en la casi totalidad de los casos, 
esa aproximacion se debio, en gran parte, a que el grupo en la cus
pide, el de administradores de grandes establecimientos, se acer
co a ellos y, por tanto, no fue producto del mejoramiento en los in
dices de jerarquizacion de los otros grupos; 

por su parte, la distancia relativa tambien se reduce pasando de 
54.6 puntos, en 1990, a 40 puntos, en 1999. Aqui tambien incide 
que el cambio de nivel con mayor piso que, como hemos visto, pa
sa desde el medio-bajo al medio. Es decir, en terminos de estas 
dos medidas, se puede decir que las distancias sociales se han 
acortado a 10 largo de la decada, insinuando, a escala general, re
forzamiento de la cohesion; 

pero esta impresion de signo optimista debe ser matizada con las 
distancias entre los niveles. Tales distancias no se modifican a 10 
largo de la decada, destacando la existente entre el nivel bajo y el 
inmediatamente superior que se mantiene en ellimite de cohesion 
(20 puntos). La gran variacion la representa la distancia entre el 
nivel superior y el inmediatamente inferior que pasa de 20.2 pun
tos, en 1990, a 40 puntos, a fines de la decada, por el ya mencio
nado vaciamiento del nivel medio-superior. De hecho, esta distan
cia entre niveles corresponde con la distancia relativa. 0 sea, hay 
acortamiento de distancias sociales, pero acompafiada de desco
hesion en la parte superior del edificio social; 

Articulando estos cuatro aspectos analiticos, se puede tener una 
idea de las formas y dinamicas jerarquizadoras de la decada pasada y 
del tipo de estructura social que ha generado. Al inicio de los 90 se 
muestra una jerarquizacion que refleja dos logicas societales. Por un 
lado, esta la referida a la inercia redistributiva del contrato social de 
1948 que, a pesar de haber confrontado sus limites historicos con la 
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crisis 80, se manifestaba aun con vigor. Se podria decir que la confi
guracion de los tres niveles mas inferiores responde a esta logica, 10 
que involucra al 85% de la poblacion ocupada. Pero dentro de esta 10
gica hay que matizar dos situaciones. La primera remite al nivel infe
rior. Su distancia respecto del nivel inmediatamente superior, el me
dio bajo, no es despreciable, especialmente si este nivel inferior aca
rrea ellastre de la pobreza, 10 que hace que las distancias sean mas di
ficiles de acortar. De hecho, este es el nivel donde la pobreza tiene 
mayor incidencia, afectando a mas de un tercio de los ocupados ahi 
ubicados; porcentaje que es mas del doble que el promedio total. Es 
decir, la crisis ha tenido perdedores. Ademas, es importante recordar 
que dentro de este nivel inferior y junto a las empleadas dornesticas, 
se encuentra tanto el campesinado tradicional como los asalariados 
del campo sometidos a condiciones laborales precarias.V' Obviamen
te, la hipotesis por formular es que la crisis de la agricultura tradicio
nal tiene una nitida expresion jerarquizadora, condenando a sus gru
pos socio-ocupacionales al sotano del edificio social. 

Distinto es el caso de los otros dos niveles, el medio-bajo y me
dio, muchos mas proximos entre S1. Es decir, si bien la zona baja de la 
jerarquizacion era, a inicios de la decada, el area de mayor cohesion 
social en Costa Rica a inicios de los 90, esta cohesion se encontraba 
realmente apuntalada en los niveles medio y medio-bajo, Ahi, en 
nuestra opinion, residia ese fundamento de sociedad de sectores me
dios que siempre se ha manejado respecto a Costa Rica. 56 Sectores 
que socio-ocupacionalmente eran heterogeneos y que mostraba una 
amalgama de clases subalternas. 

La segunda logica societal presente, a inicios de la decada, se ma
terializa en la parte superior del edificio social. En el nivel superior se 
encuentran los administradores de grandes establecimientos que de
ben corresponder al legado del pasado y al papel que jugo en el mo
deJa anterior la gran propiedad. Aqui hay que pensar en cierta inercia 

55 En terminos del total de la fuerza laboral agricola, para ese afio, estamos hablando del 
35.9% de esta. Rodriguez et al. (2003) han enfatizado, desde una perspectiva temporal 
de mayor alien to, que campesinado y trabajadores no calificados del agro son los que 
han perdido mas peso en la estructura ocupacional en las tres ultimas decadas, 

56 Utilizando categorias analiticas de clase, Vega Martinez (1999-2000) ha sefialado que, 
durante las tres decadas previas a la crisis de los 80, la clase media fue tanto agente de 
politicas publicas como beneficiaria de la accion estatal. 

67 



LA ESTRUCTURA SOCIAL ANTE LA GLOBALIZACrON 

del pasado con el acceso a rent as de origen estatal que consolidaron 
tal propiedad. Pero tambien se detecta la presencia de trabajadores 
profesionalizados del sector privado. La hipotesis que planteariamos 
al respecto es que este grupo habria sido uno de los ganadores de la 
crisis de los 80 por su elitizacion, Obviamente, para poder verificar 
tal hipotesis deberiamos disponer de una vision jerarquizadora a fi
nes de los 70. Pero tambien el resto de trabajadores profesionaliza
dos se encuentran bien posicionados y, sobre todo, distanciados del 
nivel inmediatamente inferior, 0 sea del medio. Al igual que los tra
bajadores profesionales del sector privado, estos dos grupos se ins
criben dentro del funcionamiento de logic as mas mercantiles que la 
crisis de los 80 y la implementacion de programas de ajuste estruc
tural han fortalecido. 0 sea, esta parte superior del edificio social se 
regiria mas por el poder discriminatorio del mercado que por la ca
pacidad distributiva del Estado. 

Por consiguiente, a inicios de la decada, la vision de la estructura 
social que la formajerarquizadora proyecta es la de una estructura que 
se puede considerar unificada, pero atravesada por dos logicas socia
les distintas que insinuan cohesion fragil. A partir de esta imagen, se 
podria formular tres hipotesis de cara al desarrollo de dinamicas jerar
quizadoras durante esa decada que se iniciaba. Primero, posibilidad de 
ensanchamiento del nivel superior por la elitizacion del resto de traba
jadores profesionalizados, pero acarreando descohesion en la parte su
perior del edificio social. La segunda hipotesis apuntaria a la perma
nencia de los niveles medio y medio-bajo como la base de la cohesion 
social costarricense. Y finalmente, se podria esperar el mantenimien
to del nivel inferior tanto en terminos de su composicion como de su 
distanciamiento social. 

Si observamos los resultados de fines de la decada, se verifican las 
tres hipotesis, ademas se revelan otros fenornenos interesantes en ter
minos de estructura social. En efecto, las elites se ensanchan con la in
corporacion del resto de los trabajadores profesionalizados. Estos se
rian los "ganadores " de la decada, mostrando la importancia que va 
adquiriendo el conocimiento en el mundo globalizado. Este ensancha
miento tiene un doble efecto contradictorio. Por un lado, la cuspide 
social desciende, teniendo como resultado un acortamiento de las dis
tancias sociales, contribuyendo asi a una mayor cohesion social. Pero, 
por otro lado, las elites se cortan del resto de la sociedad por el gran 
distanciamiento con el nivel inmediatamente inferior que es el medio 
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ya que el medio-alto se vacia. 0 sea, hay fractura social en la parte 
superior del edificio social. 

La base de la cohesion social siguen siendo los niveles medio y 
medio-bajo. Este mantenimiento tiene tambien efectos contradictorios 
en terrninos de cohesion. El positivo 10 representa la elevacion del pi
so de la jerarquizacion, donde se concentra el mayor porcentaje de 
ocupados, que pasa del nivel medio-bajo al medio. Esto supone recor
tamiento de la distancia social relativa. Pero el efecto negativo es que 
la logica distributiva se fragiliza porque se vuelve incompleta hacia 
arriba por el vaciamiento del nivel medio-superior y porque tiende a 
desincorporar al nivel inferior. Al respecto, se podria pensar que la 
inercia redistributiva originada en el contrato social de 1948 tiende ya 
a agotarse y, por tanto, a cuestionar esa caracterizacion tradicional de 
Costa Rica como una sociedad de sectores medios.c? 

Esto ultimo remite a la tercera de las hipotesis, donde vemos un ni
vel con el mismo peso, la misma composicion y a la misma distancia so
cial del nivel medio-bajo que a inicios de la decada. 58 Es decir, hay una 
parte de la sociedad atrapada y recluida en el sotano del edificio social. 

Por consiguiente, a fines de la decada, encontramos una estructu
ra social mas compleja, donde, a primera vista, las distancias sociales 
se han acortado. Pero esta vision optimista, en terminos de cohesion 
se cuestiona cuando se observa mas en detenimiento la jerarquizacion 
social. La caracterizacion de sociedad de sectores medios no es tan ni
tida como a inicios de la decada. Hay clara descohesion social en la par
te superior y en la inferior se insimia la existencia de una distancia social 
dificil de superar para los grupos recluidos en el nivel inferior. En resu
men, el proceso jerarquizador acaecido en Costa Rica durante la decada 
pasada corresponderia, en gran medida, al caso que en nuestra tipologia 
hemos considerado como abierto. Es decir, la forma jerarquizadora se 

57 Desde la perspectiva de clase, Vega Martinez (1999-2000) llega a la conclusion de que 
el peso de la clase media en la estructura social no se ha reducido, pero se han operado 
varios cambios. Primero, su adscripcion institucional ha pasado del sector publico al pri
vado. Segundo, gana importancia el origen rural. Y tercero, destaca el crecimiento de los 
pequefios empresarios. 

58 Hay que mencionar que la observacion de 1999 no capta aun la crisis del cafe en toda su 
magnitud. Crisis que ha afectado a toda Centroamerica, region cafetalera por excelencia, 
aunque hay que hacer notar que Costa Rica ha sido el pais centroamericano que ha mos
trado mayor capacidad de respuesta. 

69 



59 

LA ESTRUCTURA SOCIAL ANTE LA GLOBALIZACION 

mantiene moderada, pero se modifica mostrando flexibilidad. Esta 
flexibilidad se debe ados fen6menos: la eIitizaci6n de los trabajado
res profesionales y la mesocratizaci6n de los asalariados no precarios 
del sector privado. 

Como se ha mencionado en la introducci6n de este capitulo, se 
quiere tambien abordar el proceso de jerarquizaci6n diferenciando en
tre hombres y mujeres. Este ejercicio nos 10 permite el cuadro 3.659 y 
las figuras 3.3 y 3.4. 

Cuadra 3.6
 
Costa Rica: indices de jerarqulzaclon social por sexo (1991 y 1999)
 

I 
I 

Niveles HombresI 

0/0 PEA 

ocupada 

4.5 

(80-100)
 

Medio alto
 

Alto 

7.7 

(60-79)
 

Medio
 207I 
I 

(40-53 ) 
I 

Medio bajo I 54.4 

(20-39) 
I 

Bajo i 127 
(0-19) ! 

I 

Total ! 100.0 

I (725,478) 

lJa 

88.3 
I 

I 

I 72.8 ! 
! 

45.3 

34.8 

! 

I 17.8 

40.1 

1990 1999 
MujeresMujeres Hombres 

%PEA %PEA %PEA lJalJa lJa IFbIFb 
ocupada ocupada ocupada 

94.132.2 10.6 83.8 82.020.83.7 I 89.3 

18.8 74.9 95.7 0.0 0.0 n.a.? n.a.cn.a."
I, 

37.7 25.9 447 47.9 35.613.8 642 39.6 

47.1 33.2 33.8 14.1 13.5 45732.0 31.3 

17.8 14.616.6 13.4 50.8 11.1 18.4 76.5 

100.0 42.9 47.540.5 38.8 100.0 44.1 100.0 
(281,623) (848,371 ) (403,227) 

a. Indice de jerarquizacion 
b. Indice de ferninizacion (numero de mujeres/numero de hombres) x 100 
c. No se aplica 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Este cuadro es similar al 2.2 pero diferenciando por sexo. No obstante, se han incluido 
un par de columnas que reflejan la feminizacion de los niveles. 
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Figura 3.3 

Costa Rica: jerarquizaci6n social par genera (1990 y 1999) 
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Varios fenomenos por destacar, comparando los resultados entre 
hombres y entre mujeres: 

en 1990, los indices totales entre estos dos grupos son muy simi
lares y no se reflejan distancias distintas, entre los niveles, al inte
rior de hombres y mujeres. Esta similitud se cuestiona respecto a 
dos niveles: en el medio y en el inferior el indice jerarquizador es 
mayor en los hombres que en las mujeres. Hay que afiadir que so
lo en el nivel medio-alto hay una presencia equiparable de hom
bres y mujeres mientras en el resto hay claro predominio mascu
lino como ya 10 reflejaban los datos ocupacionales. Estas diferen
cias en terminos de indices de jerarquizacion se mantienen muy 
similares a fines de la decada donde las mayores transformaciones 
son las feminizaciones de los niveles superior e inferior. Un feno
meno que refuerza la idea de polarizacion dentro de las mujeres 
mencionada previamente; 

por su parte, la figura 3.3 nos sirve para observar que, como era 
de esperar, los hombres siguen un patron similar al total con ere
cimiento del nivel medio, a fines de la decada, en detrimento del 
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nivel medio-bajo y cierto crecimiento del nivel superior. Si bien las 
mujeres no cuestionan este patron, hay dos fenomenos particula
res: el crecimiento de los niveles superior e inferior mostrando la 
polarizacion, de nuevo, dentro de este grupo socio-demografico. 

La figura 3.4 nos permite observar las formas de las jerarquiza
ciones tanto de hombres como de mujeres y compararlas. 

Figura 3.4 

Costa Rica: forma de [erarqulzacion social 
por genero (1990 y 1999) 

800 60.0 40.0 20.0 0.0 200 400 60.0 80.0 

1990 Porcentaje de ocupados 1999 

Varias observaciones al respecto: 

en 1990 las dos formas difieren. La de los hombres se asemeja al 
total por 10 que los comentarios hechos sobre esta son validos pa
ra la forma jerarquizadora masculina. La de mujeres, por el con
trario, muestra dos rombos. 0 sea, se puede decir que ha habido 
dos dinamicas de tipo redistributivo. La inferior se puede asumir 
en la general mientras la superior mostraria la incorporacion al 
mercado de trabajo de mujeres con alta escolaridad, especialmen
te en la funcion publica. Esta imagen corrige el analisis previo ya 
que insinua que la dualizacion dentro de las mujeres se manifies
ta ya desde el inicio de la decada; 
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por el contrario, 1999 muestra grandes similitudes entre las formas 
masculina y femenina, de jerarquizacion que las hacen similares a 
la general. Esto supone que se puede hablar de tres regiones en ca
da una de ellas: la central es la de un rombo, ubicada entre los nive
les medio y medio-inferior, pero incompleto 10 que muestra una di
namica inacabada; la superior que refleja separacion de las elites; y 
la inferior de tipo piramidal que reflejaria el agotamiento de dinarni
cas distributivas en la parte inferior de la jerarquizacion, 

Regresando al cuadro 3.5, podemos evaluar las distancias socia
les entre hombres y entre mujeres. Al respecto, hay que sefialar 10 si
guiente: 

la distancia maxima es mayor para las mujeres (75.9 puntos) que pa
ra los hombres (70.5) en 1990. Como suceden en terminos genera
les, tales distancias se acortan para fines de la decada, 10 que con
neva tambien que las distancias se acerquen: 65.4 puntos para hom
bres y 67.4 para mujeres; 

las distancias relativas son mas cortas, en 1990, siendo la de las mu
jeres ligeramente mayor (56.1 contra 53.5 puntos de los hombres). 
A fines de la decada se acortan por las dos mismas razones que la 
general: descenso del indice del nivel superior e incremento del ni
vel de mayor peso que pasa del medio-inferior al medio. Las dife
rencias entre hombres y mujeres se mantiene: 39.1 y 42.4 puntos 
respectivamente; 

como en el analisis general este optimismo hay que matizarlo ya 
que las distancias relativas representan, a la vez, un incremento sus
tantivo entre el nivel superior y el inmediatamente inferior que no 
es mas el medio-superior, que se vacia, sino el medio. 0 sea, ese 
acortamiento de distancias, tanto para hombres como para mujeres, 
es a la vez sinonirno de descohesion. 

Como se hizo para la jerarquizacion en general, se pueden articular 
todas estas dimensiones analiticas para mostrar como las diferencias de 
genero afectan las dinamicas de jerarquizacion y profundizar asi la com
presion de estas que realizamos previamente. Al respecto, hay dos feno
menos que deben ser resaltados. 
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El primero es la diferencia de formas jerarquizadoras al inicio de la 
decada. La referida a los hombres coincide con el total y, por tanto, el 
analisis realizado previamente se aplicaria igualmente a la fuerza mas
culina de trabajo. La forma femenina es distinta presentando dos regio
nes. La inferior similar al total, y por tanto tambien a la masculina, se 
puede explicar por la inercia distributiva del contrato social de 1948. Pe
ro la superior difiere de la total y de la masculina ya que refleja una 16
gica de tipo redistributivo que podria tambien explicarse por la misma 
inercia historica de la region inferior. Pero pensamos que tal vez mas 
importante es la dinamica emancipadora de las mujeres con mayor ac
ceso al sistema educativo y a ciertos segmentos del mercado de trabajo, 
en especial al empleo publico. Esta dinamica, en el caso de Costa Rica, 
ha jugado un papel importante en terminos de equidad de genero en el 
mercado de trabajo.60 Obviamente, se puede decir que oportunidades 
educativas y existencia de un amplio sector estatal son productos del 
contrato social de 1948. Pero pensamos que no se puede ignorar la 16
gica emancipadora de las mujeres que ese contrato social ha permitido 
expresarse con mas vigor que en otros paises. 

En este sentido, se diria que la jerarquizacion femenina reflejaba, a 
inicios de la decada, una estructura social mas unitaria por la coinciden
cia de logicas donde habria menos hibridez que en el caso de los hom
bres, donde 10 redistributivo y 10 mercantil se combinaban. Pero a la 
vez se insinua polarizacion dentro del mundo femenino que supone 
hablar de mujeres en plural. Este fenomeno se acentua a fines de la de
cada y seria el otro fenomeno por destacar. Si bien la forma jerarqui
zadora femenina acaba asemejandose a la masculina, y por tanto a la 
total, hay un claro contraste entre las mujeres del nivel superior y las 
del inferior.v! 

60 Psacharapoulos y Tzannatos (l992), en su cornpilacion de estudios nacionales en 
America Latina sobre discriminacion de genero en las remuneraciones laborales, en
contraron que Costa Rica y Panama eran los dos casos donde las brechas eran meno
res. La explicacion se encontraba en el desarrollo del empleo estatal y eI acceso de 
las mujeres a este. 

61 En el nivel inferior, la pobreza afecta el 28,7% de las mujeres. 
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3.3 Tendencias futuras 

Como ya se advirtio en la introduccion, se quiere concluir este ca
pitulo planteando una serie de reflexiones sobre el futuro del desarro
llo de la sociedad costarricense a partir de las dinamicas de reordena
miento social que hemos identificado en el apartado precedente. Se 
debe comenzar por la parte superior del edificio social ya que 10 pue
da suceder a ese nivel va a determinar en gran medida 10 que acaezca 
en el conjunto de las futuras dinamicas jerarquizadoras. Recordemos 
que la evidencia empirica ha mostrado un ensanchamiento de este ni
vel por elitizacion de trabajadores profesionalizados. Ensanchamien
to que tenia el doble efecto de, por un lado, haber acortado distancias 
sociales pero, por otro lado, de haber operado una fractura descohe
sionadora. En este sentido, cabe plantearse varias reflexiones. 

La primera tiene que ver con la elitizacion de los trabajadores pro
fesionalizados. Este fenorneno puede ser interpretado en terrninos de 
que Costa Rica ha logrado "vias altas" de insercion en la globaliza
cion donde el conocimiento devendria el recurso clave. No cabe duda 
de que en el pais se han desarrollado una serie de actividades de alta 
tecnologia, especialmente en la actividad electronica (implantacion de 
Intel y el encadenamiento que ha generado, el cluster de software de 
empresarios locales, etc.), que llevo a que la administracion de Miguel 
Angel Rodriguez hablara del surgimiento de un "nuevo cafe" y que el 
"chip" se podia erigir en el nuevo grano de oro. Forzando la analogia 
historica, se estaba diciendo que al igual que el cafe sirvio no solo pa
ra integrar al pais al mercado mundial en el siglo XIX, sino tambien 
para generar sociedad, las nuevas actividades podrian hacer 10 mismo 
en la globalizacion. Es decir, toda una propuesta fundacional. 

La clave en este planteamiento esta en la respuesta a la siguiente 
pregunta: (,existe un verdadero acceso democratico al conocimiento 
que haria que estas "vias altas" pudieran tener efectos redistributivos 
y, por tanto, llevarian a pensar en un nuevo contrato social? La afir
macion 0 la negacion de este interrogante permite pensar en dos esce
narios muy distintos. 

Empecemos por el optimista. La respuesta afirrnativa supondria 
que el acortamiento de distancias, acaecido durante la decada de los 
90, se consolidaria y se podria superar la descohesion generada por el 
vaciamiento del nivel medio-superior, Este escenario implicaria una 
formajerarquizadora cuya cohesion residiria en los tres niveles medios 
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pero, especialmente, en la cercania entre el medio y el medio-superior 
que volveria a acoger grupos socio-ocupacionales. Surgiria asi una 
nueva sociedad con nuevos sectores medios fruto de ese nuevo contra
to social. lncluso se podria llegar afirmar que seria una reformulaci6n 
del contrato social de 1948 que estaria dando sus verdaderos frutos his
t6ricos par su apuesta por la formaci6n de capital humano que habria 
representado la ventaja competitiva de Costa Rica en la globalizaci6n. 

Pero si la respuesta es negativa, estamos ante un escenario muy di
ferente. El nivel superior se consolidaria aumentando su distancia res
pecto al resto, con 10 que el acercamiento social de los 90 resultaria ser 
meramente transitorio y espurio, y las elites se instalarian en el mundo 
globalizado, alienandose de su base nacional.v/ 0 sea, se integraria a la 
clase dominante global: la burguesia transnacionalizada. Los niveles 
medios se mantendrian fragilizados y la imagen de sociedad de secto
res medios se iria diluyendo con el paso del tiempo quedando en la me
moria de la edad de oro del desarrollo social costarricense. 

La clave para saber si la respuesta se decanta hacia la afirmaci6n 0 

la negaci6n, tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo ya que 
este representa la puerta de acceso al conocimiento. Al respecto, quere
mos Hamar la atenci6n, entre otros, sobre tres factores. El primero ten
dria que ver con el caracter publico 0 privado de la educaci6n y su rela
ci6n a la calidad de esta. El segundo remite a la adecuaci6n entre ofer
ta educativa y necesidades del nuevo modelo acumulativo. Una aspira
ci6n generalizada a grados altos educativos puede resultar disfuncional 
por saturaci6n mientras perfiles educativos mas especializados, con 
cierta flexibilidad, pueden ajustarse mejor a los requerimientos de la de
manda laboral. Y tercero, plantea la centralidad del desarrollo de em
pleabilidad en sus diferentes dimensiones (capital humano y competen
cias; generaci6n de una cultura del riesgo; y formaci6n de identidades 
mas reflexivas) en el sistema educativo para afrontar las nuevas dina
micas laborales que la globalizaci6n impone. 

Robinson (2003) afinna la existencia inequivoca de esa transnacionalizacion que ade
mas habria logrado que el Estado costarricense haya transitado de su condicion de Es
tado desarrollista a Estado neoliberal, favoreciendo las practicas transnacionales de 
los sectores dominantes. 
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Estas reflexiones han dejado por fuera al sotano del edificio so
cial: al nivel inferior. Al respecto, surge una gran interrogante: (,los 
grupos socio-ocupacionales ahi recluidos estan 10 suficientemente 
abajo para que un posible goteo del escenario optimista les saque de 
su relegamiento social? 0 formulado de otra manera: (,las dinamicas 
jerarquizadoras de los 90 los han condenado ya a una situacion de ex
clusion social como tributo ineludible por la insercion en el proceso 
globalizador, independientemente del escenario que acaezca? 

Probablemente, el curso de la Historia tome un camino intermedio 
entre dos escenarios, mostrando asi que su apuesta es siempre por la hi
bridez. No obstante, que el rumbo se acerca al optimista 0 al pesimista 
tiene implicaciones muy diferentes para el tipo de sociedad resultante. 
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CAPITULO IV 
EL PROCESO DE REORDENAMIENTO
 
SOCIAL EN GUATEMALA DURANTE
 

LA DECADA DE LOS 90:
 
LA PERSISTENCIA DE LA HISTORIA 

En terminos muy generales se puede decir que el desenvolvimien
to de la sociedad guatemalteca en los 90 viene signada por tres fenome
nos. El primero, fundamental para entender esta realidad, es que ha se
guido siendo uno de los paises, junto a Brasil y Sudafrica, con mayor 
desigualdad en el mundo. Segundo, en esos afios se ha podido concluir 
el proceso de paz que ha dado por terminado un largo conflicto belico 
que tiene sus rakes en la ya mencionada iniquidad profunda y cuya re
soluci6n militar ya se habia decantado en los 80 a favor del ejercito. Y 
los 90 han sido testigos de la irrupcion en la esfera publica de sectores 
indigenas organizados que han ganado espacios importantes. 

El presente capitulo intenta hacer una lectura de la estructura so
cial guatemalteca desde la jerarquizacion existente en la decada de los 
90. Para ella se quiere partir de la situacion en 1989 para ver las modi
ficaciones acaecidas durante esos afios y captar asi las dinamicas jerar
quizadoras a 10 largo de esa decada, analizando sus efectos en 1998.63 

Es importante mencionar que los datos para 1989 provienen de una encuesta de hogares 
mientras los de 1998 de una encuesta de ingresos y gastos. Tenemos dudas sobre la ca
lidad de la informacion sobre ingresos para la primera de estas dos observaciones. 
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EI ordenamiento del presente capitulo es el mismo que el anterior. Se 
comienza con el analisis de las trans formaciones en la estructura so
cio-ocupacional para abordar, en un segundo apartado, como se refle
jan en terminos jerarquizadores y finalizar formulando algunas hipo
tesis sobre el futuro de la estructura social guatemalteca. Es importan
te destacar que este capitulo no puede soslayar la dimension etnica en 
tanto que esta es fundamental para entender las logicas y dinamicas 
de esta sociedad. 

4.1 La transformaclon de la estructura socio-ocupacional 

Como hemos llevado cabo en el capitulo anterior y siguiendo 
nuestra propuesta analitica, 10 primero por abordar es la configuracion 
de la estructura socio-ocupacional en tanto que constituye la materia 
prima de la jerarquizacion social. EI cuadro 4.1 nos muestra la distri
bucion de la fuerza laboral, de acuerdo con los distintos categorias y 
grupos socio-ocupacionales para los dos momentos en el tiempo.vi 

Como en el capitulo precedente, se puede observar hay una categoria residual que corres
ponde a personas ocupadas que no han podido ser c1asificadas en ninguno de los grupos 
socio-ocupacionales debida a falta de informacion en alguna de las variables definitorias. 
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Cuadro 4.1
 
Guatemala: estructura socio-ocupacional 1989 y 1998)
 

(porcentajes)
 

Categorias ygrupos socio-ocupacionales 1989 1998 
Grandes propietarios 1.5 1.3 
Propietarios de empresas grandes 0.2 OJ 
Administradores de empresas grandes 1.3 1.0 

Trabajadores profesionalizados 8.2 9.6 
Trabajadores profesionales del sector publico 3.8 2.7 
Trabajadores profesionales del sector privado 3.9 5.9 
Profesionales independientes 0.5 1.0 

Trabajadores no precarios 22.6 16.1 
Asalariados no precarios del sector publico 2.9 1.3 
Asalariados no precarios del sector privado 19.6 14.8 

Propietarios pequefios 
Propietarios de empresas pequefias 
Trabajadores agricolas por cuenta propia 
Trabajadores rurales por cuenta propia 
Trabajadores urbanos por cuenta propia 

33.2 
1.4 

19.1 
5.8 
6.9 

24.6 
3.0 

10.9 
5.0 
5.7 

Trabajadores vulnerables 
Trabajadores precarios no agricolas 
Trabajadores precarios agricolas 
Empleadas domesticas 
Trabajadores no remunerados 

33.7 
7.1 
5.1 
5.0 

16.5 

39.4 
11.1 
7,8 
4.9 

15.6 

Ocupados sin clasificar 0.9 8.5 
Total 100.0 100.0 

(2.839,857) (4.128,172) 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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De este cuadro se pueden hacer las siguientes observaciones: 

hay leve concentracion de la gran propiedad a la vez que se insi
nuan ciertas posibilidades de democratizacion de la propiedad ya 
que el pequefio empresariado incrementa su peso en la estructura 
ocupacional a fines de la decada; 

se detecta cierta de profesionalizacion del empleo a 10 largo de es
tos afios, pero su peso dentro de la PEA ocupada sigue siendo ba
jo. 0 sea, las ocupaciones intensivas en conocimiento continuan 
sin tener mayor impacto laboral; 

a 10 largo del periodo considerado se han producido varias trans
formaciones ocupacionales importantes. La primera tiene que ver 
con la perdida de peso del trabajo no precario, en concreto en el 
sector privado. La segunda transforrnacion, corolario de la ante
rior, es el crecimiento del trabajo precarizado, ambito ocupacional 
que, para 1998, acoge cuatro de cada diez guatemaltecos. Es de
cir, la precarizacion es la principal tendencia de este mercado de 
trabajo en la decada pasada. Y el tercer fenorneno por resaltar es 
la perdida de importancia de la pequeii.a propiedad donde el traba
jo agricola por cuenta propia agricola, a 10 largo de estos afios, 
pierde casi la mitad de su peso. 

Por 10 tanto, desde el punto de vista socio-ocupacional se han da
do en Guatemala, durante esta decada, cambios significativos y de 
signo mas bien negativo con la excepcion del ligero crecimiento de la 
pequeii.a propiedad que insinua procesos de acurnulacion en pequeii.a 
escala, pero de incidencia muy limitada. La precarizacion creciente ha 
sido un fenorneno que ha afectado, fundamentalmente, al sector pri
vado. No ha sido, como ha sucedido en otros paises de la region, re
sultado de la reforma estatal ya que el empleo publico, historicamen
te, ha tenido poco peso en Guatemala.65 Una expresion de la debili-

En terminos de porcentaje de empleo urbano, que es el dato comparable con otros pai
ses iatinoarnericanos, el peso del empleo publico en Guatemala para 1999 es apenas del 
8.2%. Solo eI Peru, con eI 7.2%, tiene un sector publico que absorbe menos mano de 
obra en la region (OIT, 1999: cuadro 5-A). 
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dad estatal compensada, con creces, por la importancia de la institu
ci6n armada. Por otro lado, esta precarizaci6n no es ajena a las con
diciones laborales que caracterizan las nuevas actividades globales. 
Este es el caso de la nueva industria de la maquila donde a mitad de 
la decada absorbia ya el 38% de la fuerza laboral del total de la in
dustria (OIT, 1997). Diversos estudios han mostrado, como sucede en 
otras latitudes, el uso de una mana de obra joven sometida a largas 
jornadas laborales, con remuneraciones bajas y sin mayor protecci6n 
social (Perez Sainz y Castellanos, 1991; AVANCSO, 1994; Camus, 
1994). Por otro lado, hay que sefialar el proceso significativo de des
campesinizaci6n que la perdida de peso relativo del cuentapropismo 
agricola insinua. Al respecto, hay que mencionar que los datos de 
1998 no recogen aun el impacto de la crisis del cafe. En Centroame
rica, ha sido Guatemala la mas afectada con la perdida de 77,000 
puestos de trabajo y la quiebra de miles de pequefios productores 
(CEPAL, 2002). Es decir, es de esperar una profundizaci6n del pro
ceso de descampesinizaci6n. Este fen6meno, junto a la precarizaci6n 
rampante, nos permite hablar de tendencias laborales inequivocas de 
signo excluyentes como ya hemos sefialado en otro trabajo (Perez 
Sainz, 2001). 

Profundizamos este analisis de las transformaciones socio-ocu
pacionales abordandolas en terminos de las diferencias entre hom
bres y mujeres. El cuadro 4.2 nos muestra la distribuci6n del empleo 
desde esta perspectiva. 
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Cuadro 4.2
 
Guatemala: estructura socio-ocupacional por sexo (1989 y 1998)
 

(porcentajes) 

Categoria y grupos socio-ocupacionales 

Grandes propietarios 
0 Propietarios de empresas grandes 
0 Administradores de empresas 

zrandes 
Irabajadores profesionalizados 

0 Trabajadores profesionales sector 
publico 

0 Trabajadores profesionales sector 
privado 

0 Profesionales independientes 
Irabajadores no precarios 

0 Asalariados no precarios del sector 
publico 

0 Asalariados no precarios del sector 
privado 

Propietarios pequeiios 
0 Propietarios de empresas pequeiias 
0 Trabajadores agricolas por cuenta 

propia 
0 Trabajadores rurales por cuenta 

propia 
0 Trabajadores urbanos por cuenta 

propia 
Irabajadores vulnerables 

0 Asalariados precarios no agricolas 
0 Asalariados precarios agricolas 
0 Empleadas dornesticas 
0 Trabajadores no remunerados 

Ocupados sin c1asificar 
Total 

1989 
Hombre 

1.6 
0,2 
1,4 

Muier 
1.2 
0,1 
1,1 

5.9 
2,5 

15.1 
7,6 

2,9 6,8 

0,4 
26.1 
3,6 

0,7 
12.1 
1,0 

22,5 11,I 

33.8 
1,5 

24,6 

31.2 
1,0 
2,6 

3,4 13,0 

4,4 14,5 

32.0 
7,2 
6,1 
1,4 

17,3 
0.5 

100.0 

38.6 
6,8 
2,2 
15,6 
14,0 
1.8 

100.0 

1998 
Hombre 

1.5 
0,4 
1,0 

Muier 
1.1 
0,2 
1,0 

8.0 
1,8 

12.3 
4,2 

5,1 7,1 

1,1 
21.1 
1,7 

1,0 
7.4 
0,6 

19,4 6,7 

24.7 
3,9 
15,0 

24.5 
1,5 
3,7 

2,3 9,8 

3,4 9,5 

39.9 
12,5 
10,2 
1,4 

15,7 
4.8 

100.0 

39.9 
8,6 
4,8 
11,1 
15,4 
14.8 
100.0 

(2.123.411) (716.446\1(2.626.319) (1.501.853) 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

De este cuadra hay que resaltar 10 siguiente: 

en primer lugar hay que destacar la importante ferninizacion de la 
ocupacion ya que las mujeres han pasado de representar el25.2% de 
la fuerza laboral ocupada en 1989 al 36.4% en 1998; 
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en tanto que los hombres, en ambas observaciones, constituyen la 
mayoria de la fuerza de trabajo ocupada, los comentarios hechos 
sobre el empleo en su conjunto, en el cuadro 4.1, se aplica en gran 
medida a este grupo; 

por el contrario, la distribucion de la fuerza femenina de trabajo 
muestra un par de particularidades. Primero, hay mayor presencia 
de mujeres en el trabajo profesionalizado y en el vulnerable. Esto 
muestra mayor heterogeneidad de esta mana de obra que la mas
culina. Esta caracteristica tiende a reducirse a fines de la decada 
ya que las dos categorias mas feminizadas, el trabajo profesional 
en el sector publico y el empleo domestico, pierden peso. Y se
gundo, hay tambien diferencias de genero dentro de los trabajado
res no precarizados ya que es un ambito mas masculinizado que 
incrementa este atributo a 10 largo de los 90; 

tambien hay que mencionar que, con relacion al trabajo por cuen
ta propia, la agricultura aparece como ambito ocupacional mascu
lino mientras el rural y el urbano, se muestran como femeninos. 
Estas caracteristicas se mantienen a 10 largo de la decada aunque 
todos estos grupos pierden peso. Y el incremento de la pequeiia 
propiedad ha favorecido mas a los hombres. 

Guatemala impone que desde el punto de vista de los atributos so
ciales no se considere unicamente el genero, sino tambien la etnici
dad, sabiendo ademas como logicas historicas han marcado este pais 
generando una exclusion estructural del grupo indigena. Esto supone 
que hagamos un analisis similar al llevado a cabo sobre genero, de la 
distribucion del empleo segun grupos etnicos66 a partir de los datos 
contenidos en el cuadro 4.3. 

La distincion que se va a utilizar es la que diferencia indigenas de no indigenas. Sa
bemos que no capta las construcciones socio-etnicas de Guatemala, pero es la que 
contiene los datos que estamos procesando. Al respecto, hay que advertir que por la 
mayor presencia maya en la esfera publica durante los ultimos afios es muy probable 
que la poblacion indigena se haya visibilizado mas en la segunda observacion que en 
la primera. De hecho, este tipo de datos de encuestas nacionales refleja siempre una 
dialectica entre etnocidio y etnogenesis estadisticas. 
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Cuadra 4.3 
Guatemala: estructura socio-ocupacional por etnia (1989 y 1998) 

(porcentajes) 

Categorias Ye:rupos socio-ocupacionales 1989 1998 

Indigena No Indigena No 
indigena indigena 

Grandes propietarios 0.2 2.3 0.6 2.0 
Propietarios de empresas grandes 0.0 OJ 0.1 0.5 
Administradores de empresas grandes 0.2 2.0 0.5 1.5 

Trabajadores profesionalizados 1.6 12.0 3.9 14.8 
Trabajadores profesionales del sector publico 0.9 5.5 0.9 4.4 
Trabajadores profesionales del sector privado 0.5 5.9 2.4 9.1 
Profesionales independientes 0.2 0.6 0.7 1.3 

Trabajadores no precarios 16.0 26.3 16.8 15.5 
Asalariados no precarios del sector publico 1.3 3.9 0.8 1.8 
Asalariados no precarios del sector privado 14.8 22.4 16.0 13.7 

Propietarios pequefios 44.3 26.8 26.4 22.9 
Propietarios de empresas pequefias 0.4 1.9 2.1 3.9 
Trabajadores agricolas por cuenta propia 31.3 

I 

12.0 13.6 8.4 
Trabajadores rurales por cuenta propia 8J 4.4 6.5 3.6 
Trabajadores urbanos por cuenta propia 4J 8.4 4.2 7.0 

Trabajadores vulnerables 37.5 31.5 44.3 35.7 
Asalariados precarios no agricolas 3.0 9.4 9.2 12.8 
Asalariados precarios agricolas 

I 

4.5 5.5 9.8 6.8 
Empleadas domesticas 3J 5.9 4.9 5.0 
Trabaiadores no remunerados 26.7 10.6 20.4 11.1 

Ocupados sin c1asificar 0.4 1.1 7.9 9.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
(1.036,71) (1.803,146) (1.984J47) (2.143,825) 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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De este cuadro cabe resaltar 10 siguiente: 

en primer lugar hay que destacar el incremento de la fuerza labo
ral indigena que ha pasado representar el 36.5% del empleo en 
1989 a148.l % en 1998. Esto se debe fundamentalmente a efectos 
de etnogenesis estadistica; 

si bien la mayoria de los ocupados no indigenas se encuentran, en 
1989, en las categorias de pequefios propietarios y de trabajadores 
precarios, mas de tres cuartos de la fuerza laboral indigena se ubi
caban en esos ambitos ocupacionales de mayor vulnerabilidad.v? 
La situaci6n tiende a nivelarse para 1998 como resultado de la pre
carizaci6n generalizada que ha afectado mas a la mano de obra no 
indigena. Precarizaci6n que, como se ha argumentado, es el prin
cipal rasgo de este mercado de trabajo durante la decada pasada; 

hay que sefialar que en el cuentapropismo agricola y rural, asi co
mo en el trabajo no remunerado, que se puede asumir esta asocia
do a ellos, predominan los indigenas sobre los no indigenas. Esto 
es una expresi6n de la localizacion mas rural y, sobre todo, de la 
condici6n campesina de los indigenas. Estos fen6menos se man
tienen a 10 largo del tiempo, pero es interesante hacer notar que, 
para 1998, este grupo etnico supera a los no indigenas en el traba
jo no precario, en concreto en el sector privado. Esto muestra que 
los grandes afectados por las transformaciones laborales, en ter
minos de precarizaci6n, han sido los no indigenas como ya se ha 
sefialado dado que eran los que habian accedido previamente a los 
empleos que ahora se precarizan. 

Para W1 estudio en profundidad de como la exclusion [aboral afecta a la mano de obra 
indigena en Ciudad de Guatemala, el escenario de la modernidad donde supuestamen
te hay mayores oportunidades, veanse Bastos y Camus (1998). 
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4.2 EI proceso de jerarquizacien durante la decada de los 90 

EI cuadro 4.468 y sus correspondientes figuras 4.1 y 4.2 nos 
muestran como se redefine esta estructura socio-ocupaciona1 en ter
minos de jerarquia social. 

Cuadro 4.4
 
Guatemala: indices de jerarquia social (1989 y 1998)
 

Nivel 1989 1998 
! 
, 

%PEA 
ocupada 

lndice % PEA 
ocupada 

Indice 

Alto (80-100) 

Medio-alto (60-79) 

Medio (40-59) 

Medio-bajo (20-39) 

Bajo (0-19) 

0.0 

7.0 

4.0 

15.8 

73.2 

n.a.s 

71.7 

44.3 

22.9 

16.0 

1.1 

6.3 

7.6 

13.7 

71.3 

87.6 

67.3 

51.1 

21.0 

16.5 

Total 100.0 
(2.815,630) 22.1 

100.00 
(3.778,724) 23.7 

a. No se aplica 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Seiialemos que en este cuadro asi como en los siguientes, y por tanto en los graficos y fi
guras correspondientes, no esta considerado el grupo socio-ocupacional de los propieta
nos de las empresas grandes por la misma razon que se seiial6 en el capitulo previo: hay 
subregistro de sus ingresos. Esto supone que las distancias sociales estan, inevitablernen
te, subvaloradas. 
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Guatemala: jerarquizaci6n social (1989 y 1998) 

.Alto 

oMedlo Alto 

oMedio 

l1li Medlo BaJo 

.Bajo 

1998 

Ano 
1989 

89 

Figura 4.1 

es importante destacar tambien que, para la primera observacion, 
el nivel superior aparece vacio. AI respecto, debemos recordar la 
observacion hecha en la primera nota de este capitulo donde he
mos sefialado nuestras dudas sobre la calidad de la informacion 
sobre ingresos para ese afio. En efecto, como se vera mas adelan
te, el indice jerarquizador de los empresarios pequefios es superior 
al de los administradores de grandes establecimientos 10 cual no 
es muy creible. La unica explicaci6n plausible es que los ingresos 

casi tres cuartos de los ocupados se ubicaban en el nivel inferior 
en 1989. Nueve afios despues ese porcentaje apenas ha disminui
do. 0 sea, la base jerarquizadora es de amplia magnitud y se loca
liza en el sotano del edificio social en ambas observaciones; 

100% 

III 80%
"C 
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Como en el capitulo precedente, varios son los aspectos por tomar 
en consideracion de acuerdo con nuestra propuesta analitica destacan
do los hallazgos empiricos que nos parecen mas importantes para, 
posteriormente, integrar estos aspectos y ofrecer una interpretacion de 
estos. EI primer aspecto tiene que ver con la distribucion por niveles 
que se observa en la figura 4.1. Dos son las observaciones que se pue
den hacer: 
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de estos ultimos estan seriamente subvalorados. Esta situacion se 
corrige en la segunda observacion donde este grupo socio-ocu
pacional aparece en el nivel superior y, por tanto, la jerarquia 
resultante tiene una elite autentica como referente. 

La segunda dimension analitica por considerar es la que tiene que 
ver con las formas jerarquizadoras que se reflejan en la figura 4.2. 

Figura 4.2 

Guatemala: forma de jerarqulzaclon social (1989 y 1998) 
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Porcentaje de ocupados 

Estas figuras muestran fenomenos bastante similares: 

la de 1989 muestra una forma piramidal de base muy ancha, ubi
cada obviamente en el nivel inferior, pero con una cuspide que lle
ga solo hasta el nivel medio-superior por las razones metodologi
cas ya mencionadas; 

•	 esta misma forma se reproduce para 1998, con una base que 
tiene una leve reduccion y una cuspide que se eleva hasta el 
nivel superior. 
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EI siguiente aspecto por considerar es la composicion de los nive
les. Esta se puede observar en el cuadro 4.5. 

Cuadra 4.5
 
Guatemala: jerarquia de grupos socio-ocupacionales (1989 y 1998)
 

Nivel 
I 

1989 1998 

Alto 
(80-100) 

I Administradores deempresas 
grandes (87.6) 

Medic-alto Propietarios de empresas pequefias (79.9) Trabajadores profesionales 
(60-79) Trabajadores profesionales del sector publico (70.8) 

sector publico (70.2) Propietarios de empresas 
~ Administradores dc empresas grande (69.8) pequefias (64.1) 

Medio 
(40-59) 

Medio-bajo 
(20-39) 

---- f-

Bajo 
(0-19) 

Profesionales independientes (66.1 ) 

Trabajadores profesionales del Trabajadores profesionales sector privado 
sector privado (44.3) (51.7) 

Profesionales independientes (47.3) 
- 

Trabajadores urbanos por Asalariados no precarios del 
cuenta propia (24.9) sector publico (23.9) 

Asalariados no precarios del 
sector publico (22.9) Asalariados precarios no agricolas (20.7) 

Trabajadores rurales por 
cuenta propia (20.5) 

Trabajadores agricolas por 
cuenta propia (19.9) 

Asalariados precarios no agricolas (18.5) 
Asalariados no precarios del 

sector privado (16.4) 
Empleadas domesticas (15.7) 

Asalariados precarios agricolas (15.3) 
Trabajadores no remunerados (10.0) 

Trabajadores agricolas por 
cuenta propia (19. 8) 

Trabajadores urbanos por 
cuenta propia (19.4) 

Asalariados no precarios del 
sector privado (17.6) 

Asalariados precarios agricolas (16.6) 
Trabajadores rurales por 

cuenta propia (15.8) 
Empleadas dornesticas (15.0) 

Trabajadores no remunerados (12.6) 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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Tres fenomenos deben ser resaltados: 

para 1989, el nivel mas inferior, que ademas representa la base je
rarquizadora, tenia una composicion socio-ocupacional heteroge
nea, pero incluyendo a todos los grupos de trabajadores vulnera
bles. Esta heterogeneidad se profundiza a fines de la decada, man
teniendose la presencia de todos los trabajadores vulnerables. 0 
sea, este segmento socio-ocupacional se insinua como uno de los 
perdedores del nuevo modelo acumulativo, prolongando asi su mar
ginacion historica; 

el cambio cualitativo mas significativo 10 representa la aparicion de 
una elite reducida a los administradores de grandes empresas pero, 
al respecto, nos remitimos a la observacion hecha a partir de los da
tos de 1989; 

mientras este grupo,junto a trabajadores precarizados no agricolas, 
suben de nivel, profesionales independientes y trabajadores por 
cuenta propia, tanto rurales como urbanos, por el contrario, descien
den de nivel. 

Finalmente, debemos tomar en cuenta la dimension de las distan
cias sociales y esto supone regresar al cuadro 4.4, pero para profundi
zarlas vamos a recurrir tambien al cuadro 4.6.69 Al respecto, hay que re
saltar 10 siguiente: 

Como en el capitulo previo, este cuadro refleja en sus dos primeras columnas la distan
cia entre cada grupo socio-ocupacional y el que representa el valor mayor: el de empre
sariado pequefio en 1989 y el de los administradores de grandes empresas para la ultima 
observacion, La tercera columna refleja la diferencia entre la distancia del ultimo afios 
(1999) y la del primer afio (1990) dando como resultado el saldo de distancia en el pe
riodo considerado. Valores negativos implican que la distancia se acort6 mientras valo
res positivos 10 contrario. La ultima columna muestra que porcentaje de este saldo co
rresponde al propio grupo socio-ocupacional por el cambio en su indice jerarquizador. 
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Cuadra 4.6 
Guatemala: distancias sociales (1989 y 1998) 

Grupo socio-ocupacional Distancia Social Saldo de 
1989 1998 distancia social 

Administradores deempresas grandes 10.2 0.0 -10.2 

Trabajadores profesionales del sector privado 35.7 35.9 0.2 

Trabajadores no remunerados 70.0 75.0 5.0 

Asalariados precarios no agricolas 61.5 67.0 5.5 

Asalariados precarios agricolas 64.7 71.0 6.3 

Asalariados no precarios del sector privado 63.6 70.0 6.4 

Asalariados no precarios del sector publico 57.1 63.8 6.6 

Trabajadores profesionales del sector publico 9.8 16.8 7.0 

Trabajadores agricolas por cuenta propia 60.0 67.8 7.8 

Empleadas dornesticas 64.3 72.6 8.4 

Trabajadores rurales por cuenta propia 59.5 71.8 12.3 

Trabajadores urbanos por cuenta propia 55.1 68.2 13.1 

Propietarios de empresas pequefias 0.0 23.5 23.5 

Profesionales independientes 13.9 40.4 26.5 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

La distancia maxima pasa de 55.7 puntos, en 1989, a 71.1, nueve 
afios mas tarde. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta los problemas 
de datos de la primera observacion. Como ambas formas son pirami
dales, estas distancias maximas coinciden con las relativas; 

El cuadro 4.6 muestra que los saldos de distancia para todos los 
grupos socio-ocupacionales son positivos; 0 sea, ninguno acorto dis
tancia social, sino, todo 10 contrario, debido, fundamentalmente, al ale
jamiento del grupo de administradores de grandes establecimientos; 

En cuanto a las distancias entre niveles (vease cuadro 4.4), para 
1989, hay que destacar dos fenomenos: la corta distancia entre los dos 
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niveles mas inferiores y la distancia superior a 20 puntos entre el ni
vel medio y el medio-alto insinuando descohesion social. A fines de la 
decada, se mantiene el mismo fenomeno, pero la distancia mas pro
nunciada (30 puntos) se establece entre el nivel medio-bajo y el medio. 
o sea, la region de descohesion social se ha desplazado hacia abajo. 

Articulando estos aspectos, como se ha hecho en el capitulo pre
cedente, se puede tener una idea de las formas y dinamicas jerarqui
zadoras de la decada pasada y del tipo de estructura social que han ge
nerado. A fines de los 80, la formajerarquizadora es inequivoca: fuer
temente jerarquica y con una amplia base. Aun mas, si se toma en 
cuenta que el indice jerarquizador para el nivel medio-inferior se en
contraba proximo a su limite inferior, mas del noventa por ciento de 
la poblacion ocupada guatemalteca se encontraba en el sotano del edi
ficio social 0 proximo a el. Es ahi que residia el area mas cohesiona
da de la sociedad guatemalteca pero era una cohesion sustentada en 
las carencias. Esta imposibilidad de acceso a rentas de origen estatal, 
con posibles efectos redistributivos, estaba condicionada por la falta 
de protagonismo estatal en la modernizacion previa en Guatemala. 
Por supuesto, la gran excepcion a esta afirmacion la constituyen los 
sectores que se desarrollaron en torno a la institucion armada, verda
dero poder en esa sociedad por decadas. 

Pero esta imagen no deberia sorprender ya que Guatemala fue 
uno de los casos claros en Centroamerica, junto a El Salvador y Nica
ragua, donde la crisis oligarquica y la respuesta modernizadora de mi
tad del siglo pasado fue resuelta por la via autoritaria. Como hemos 
sefialado en el capitulo historico, hubo redefinicion econornica del 
modelo primario-exportador con la diversificacion agroexportadora en 
los 50 y la timida industrializacion sustitutiva de importaciones en los 
60 en un marco de integracion regional, 10 que dio lugar a sociedades 
mas heterogeneas, Pero en el plano politico se evoluciono hacia el au
toritarismo que degenero en terrorismo de Estado. Es decir, la econo
mia carnbio parcialmente, pero no asi el modo de control politico. Es
ta modernizacion truncada se expreso claramente en dos fenomenos 
que suelen ser ejemplificadores de la dinamica modernizadora. Por un 
lado, en las urbes, y especialmente en la ciudad de Guatemala, no sur
gio una clase obrera portadora de demandas sociales. A inicios de los 
60, tres cuartos de la fuerza laboral manufacturera eran aun artesanal 
y ese porcentaje se mantuvo por encima de los dos tercios a mitad 
de los 70; una decada, esta ultima, donde la tasa de crecimiento de 
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empleo informal era superior al formal (PREALC, 1986). Es decir, la 
informalizacion del empleo urbano en Guatemala fue previa a la crisis 
de los 80. En cuanto a la accion sindical, el derrocamiento del gobier
no de Arbenz supuso una autentica contrarreforma laboral respecto de 
las conquistas obtenidas en la decada anterior y el movimiento sindi
cal no pudo completar su recuperacion en los 60 y 70 ya que fue vic
tima de la represion estatal a fines de los 70 e inicios de los 80. Por ter
cera vez en la historia guatemalteca, como sucedio en 1930 y en 1954, 
este nuevo auge del movimiento laboral se saldo de manera tragica 
(Perez Sainz, 1999a). Por otro lado, otro ejemplo de modernizacion es 
la emergencia y el desarrollo de clases medias como producto de la pe
quefia propiedad, tanto rural como urbana, asi como de cierta profesio
nalizacion asociada al desarrollo de la escolarizacion. En Guatemala 
este proceso fue raquitico y los pocos sectores medios se desarrollaron 
en torno al aparato estatal y al sistema politico, mostrando un proceso 
de promocion social, no tanto ligado al capital humano, sino mas bien 
a privilegios situados en las fronteras de la legalidad.Z'' 

Se ha argumentado que, a 10 largo del siglo XX, han existido cua
tro ejes de exclusion social en Guatemala: el acceso a la tierra, el la
boral, el educativo y el politico (PNUD, 2001). El referido a la tierra, 
probablemente el mas determinante, ha supuesto que, hasta fines de 
los 70, ellatifundio (apenas el dos por ciento de las fincas) poseia ca
si dos tercios de las tierras. Por su parte, como hemos sefialado en el 
capitulo historico, la exclusion laboral se expreso hasta la mitad del 
siglo pasado en formas semi-serviles de trabajo que impedian la exis
tencia de una fuerza laboral verdaderamente libre y, por tanto, el de
sarrollo de un mercado de trabajo como tal. Este legado historico ha 
incidido en la configuracion posterior de las relaciones laborales. La 
exclusion educativa ha tenido su expresion mas nitida en los niveles 
persistentes de analfabetismo, especialmente entre la poblacion indi
gena. Y la exclusion politica se ha plasmado en diversas formas de 
ciudadania restringida y, con la excepcion relativa del periodo 1944
54, la violencia ha permeado la vida politica guatemalteca alcanzan
do su paroxismo a inicios de los 80. Por consiguiente, se puede pos
tular que esa forma jerarquizadora piramidal acentuada es el resulta
do de una estructura social colonial refuncionalizada por la oligarquia 
cafetalera que la timida modernizacion no modifico mayormente. 

Sobre las prebendas permitidas a los militares, ver Adams (1970). 
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Dada esta fuerte inercia historica de exclusion social, la hipotesis 
por plantear es que si no habia un cambio economico drastico en los 
90, acompafiado de una consolidacion de la apertura dernocratica ini
ciada en los 80 que permitiera ciertas dinamicas distributivas, la ima
gen jerarquizadora seria la misma a fines de siglo. Los cambios en el 
mercado de trabajo, analizados previamente, sugieren mas bien un 
deterioro con la profundizacion hacia la exclusion laboral con la pre
carizacion salarial creciente y la crisis de la economia campesina. En 
efecto, hacia fines de los 90 encontramos una forma jerarquizadora 
muy similar a la de fines del decenio previo. El unico cambio sustan
tivo es la elitizacion de los administradores de grandes establecimien
tos. Pero esta elitizacion es una ficcion metodologica ya que es difi
cil pensar que en una sociedad tan fuertemente jerarquizada no exis
tieran elites restringidas a la gran propiedad representadas por sus ad
ministradores. En realidad, solo se perciben cambios menores. La ba
se jerarquizadora disminuye en algo, pero la gran parte de los ocupa
dos, que son los que muestran mas cohesion social, sigue estando en 
el sotano del edificio social."! Hay cierto crecimiento del nivel me
dio que podria hacer pensar en una timida configuracion de sectores 
medios que, tal vez, representa casi el unico logro positivo en termi
nos jerarquizadores. 

Probablemente detras de estas dinamicas jerarquizadoras se en
cuentren dos procesos. Por un lado, esta el crecimiento de nuevas ac
tividades ligadas a la globalizacion (nuevas agroexportaciones, turis
mo y, sobre todo, industria de maquila) tal como hemos mostrado en 
el capitulo historico. El uso de mana de obra barata debe explicar par
te de la reduccion de la base jerarquizadora. Ademas, la apertura de 
la economia con el incremento del consumo globalizado genera tam
bien oportunidades de empleo que afectarian a la gran mayoria de los 
niveles. Por otro lado, no hay que olvidar los efectos del proceso de 
paz con oportunidades economicas para grupos socio-ocupacionales 
en niveles medios, por sus capacidades profesionales, asi como para 
grupos en niveles inferiores como beneficiarios de distintos progra
mas. Pero como la evidencia empirica muestra que ni la emergencia 
de nuevas actividades globalizadas ni el proceso de paz han podido 
cuestionar la jerarquizacion profunda de la estructura social guate
malteca. Es decir, remitiendonos a nuestra tipologia de procesos de 
reordenamiento social, estariamos ante una situacion donde la forma 

Para 1989, el 69.4% de los ocupados en el nivel inferior pertenecian a un hogar en esta
do de pobreza. Para 1998. este porcentaje habia descendido apenas al 64.2%. 
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fuertemente jerarquica se comb ina con su rigidez hist6rica dando lu
gar a un proceso de naturaleza fundamentalmente cerrada. Mas en 
concreto, se puede seiialar la desmesocratizaci6n de los profesionales 
independientes as! como la marginaci6n de los trabajadores por cuen
ta propia, tanto rurales como urbanos, que van a engrosar el s6tano 
del edificio social que sigue albergando los mismos grupos socio
ocupacionales de fines de los 80. 

Podemos profundizar esta comprensi6n del proceso jerarquiza
dor explorando diferencias en terminos de hombres y mujeres. Esta 
exploraci6n nos la permite el cuadro 4.772 y las figuras 4.3 y 4.4. 

Cuadro 4.7 
Guatemala: indices de jerarquia social por sexo (1989 y 1998) 

Niveles 1989 1998 ------- 

-

Alto 
(80-100) 

Media alto 
(60-79) 

Media 
(40-53) 

Media bajo
(20-39) 

Hombres 

PEA 
Oc~ada 

IJa 

(70) 

0.0 n.a," 

58 66.2 

3.0 45.6 

11.4 26.4 

Mujeres 

PEA I 

1Fb
Ocupada 

IJa 

0.0 n.a.? n.a.? 

10.6 70.7 60.7 

6.9 52.6 77.8 

29.1 18.7 84.9 
i 

Hombres 

PEA 
Ocupada 

IJa 

(%) 
I.] . 95.9 

6.0 69.1 

6.5 54.4 

I 22.415.0 

Mujeres 

PEA 
r-- 

Ocupada 
IJa IFb 

(%) 
-  r--~-~ 

1.1 81.9 51.9 

--1---

6.7 56.6 57.2 

._.~- f---- 
9.5 53.1 74.7 

_.._.~. -

~--- 1-----. 

10.9 18.5 37.3 

Balo
(0- 9) 

79.8 16.4 53.4 13.9 22.3 71.3 17.7 71.7 13.9 51.7 

._--

Total 100.0 
(2. \11,7581 

21.6 100.0 
(703,602) 

23.6 33.3 100.0 
(2.499.269) 

24.8 100.0t21J"j"51.2
(1.279,455) I 

a Indicc de jerarquizaci6n
 
b Indice de feminizaci6n (numero de rnujeres/numero de hombres) x 100
 
c No se aplica.
 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares.
 

72	 Como en el caso del capitulo anterior, este cuadro es similar al 4.4 pero diferenciando 
por sexo. No obstante, se han incluido un par de columnas que reflejan la feminizaci6n 
de los niveles. 
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Figura 4.3 

Guatemala: jerarquizaci6n social por genero (1989 y 1998) 
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Varios fenomenos por destacar, comparando los resultados entre 
hombres y entre mujeres: 

para 1989, la distancia maxima, y por tanto relativa, es mayor 
entre mujeres (56.8 puntos) que entre hombres (49.8 puntos). La 
diferencia mas relevante se encuentra en las distancias entre el ni
vel medio-bajo y el medio que es mayor entre las mujeres (33.9 
puntos) que en los hombres (19.2 puntos). 0 sea, se insimia des
cohesion social en esa zona jerarquizadora para las mujeres, feno
meno que parece no mostrarse en el caso de los hombres; 

en 1998, en cambio, las distancias sociales maxima y relativa en
tre los hombres se muestra mayor (78.2 puntos) que entre las mu
jeres (68.0 puntos). En terrninos de distancias entre niveles, las 
mayores diferencias se muestran entre el nivel medio y el medio
alto ya que para las mujeres es de apenas 3.5 puntos mientras que 
para los hombres es de 14.7 puntos. Esto se debe a que, de hecho, 
no hay mujeres ocupadas en el nivel medio-alto ya que tanto las 
trabajadoras profesionalizadas del sector privado asi como las 
profesionales independientes tienen indices de jerarquizacion que 
las ubican en el nivel medio; 
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Varias observaciones al respecto: 

-a- HOOlbres 

-t-MJfres 

1989 Porcentaje de ocupados 1998 
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Guatemala: forma de jeraquizaci6n social por genero (1989 y 
1998) 

Para 1989, hay dos diferencias entre las formas masculina y feme
nina que tienen que ver con los niveles extremos. En el inferior, la 

por su parte, la figura 4.3 nos sirve para observar que, como era 
de esperar, los hombres siguen un patron similar al general. En el 
caso de las mujeres difiere ya que, al contrario de los hombres, el 
nivel inferior se incrementa reflejando un desplazamiento de las 
mujeres hacia el piso del edificio social. 

Figura 4.4 
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La figura 4.4 nos permite observar las formas de las jerarquiza
ciones tanto de hombres como de mujeres y compararlas. 
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base es mas amplia en los hombres mientras 10 contrario sucede 
con las mujeres en el nivel mas superior que, para esa observa
cion, es el medio alto. Es decir, si bien ambas formas son pirami
dales y reflejan dinamicas no distributivas, esta logica parece mas 
acentuada para los hombres; 

Por el contrario, en 1998, las formas tienden a asemejarse. La prin
cipal diferencia es que la cuspide de la forma masculina es mas 
elevada que la femenina mostrando mayor distancia social como ya 
se ha mencionado. La consecuencia es que las mujeres se han vis
to arrastradas por la misma logica no distributiva que los hombres. 

Como se hizo para la jerarquizacion en general, se pueden articu
lar estas dimensiones analiticas para mostrar como las diferencias de 
genero afectan las dinamicas jerarquizadoras y profundizar as! la 
comprension de las que realizamos previamente. Al respecto hay va
rios fenornenos que deben ser resaltados. 

En cuanto a las formas jerarquizadoras de 1989, la masculina se 
asemeja mucho a la general, pero la femenina presenta dos diferen
cias. Primero, la base jerarquizadora es de menor amplitud pero esta 
diferencia con los hombres se relativiza ya que el nivel medio-bajo es
ta vacio. Segundo, en la cuspide hay mayor ensanchamiento en las 
mujeres que reflejaria cierto impacto redistributivo y representa la pri
mera expresion de cuestionamiento, aunque muy limitado, de la natu
raleza fuertemente jerarquica de la estructura social guatemalteca. De 
hecho, de 10 que se esta hablando es de la presencia de mujeres pro
fesionales del sector publico. El empleo estatal es reflejo de tal logica 
redistributiva pero tambien estan presentes los efectos de una logica 
emancipadora propia de las mujeres. Pero este efecto, en tanto que 
acaece unicamente en la region superior del edificio social, muestra 
tambien que la forma jerarquizadora femenina se muestra socialmen
te mas descohesionada que la masculina. En este sentido, se podria 
pensar que la clase se impone al genero y que solo ciertas mujeres, las 
que tuvieron acceso a mayor escolaridad, se beneficiaron tanto de las 
dinamicas emancipadoras de genero como de la estatal. 

En cambio para 1998, las dos formas jerarquizadoras son muy si
milares. Del lado de las mujeres, parece que se agoto la dinamica 
emancipadora ya que su ambito de manifestacion, el empleo estatal, 
se contrajo. No obstante, la descohesion persiste por la importante 
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19981989Niveles 

Indigenas No indigenas 

b I"~r~ 
I No indigenas 

PEA I [Ja PEA [Ja [Eb PEA I rP PEA IJa I lEb 
OCWlada OCWlada ocucIlada OCWnada 

( 10) ( 10) (%) ( 0) 

~o41l29A~
-

Alto 0.0 n.a.'' 0.0 n.ac n.a· c 0.5 55.4 1.7 
~JQQU 

Medio alto 1.7 42.2 10.2 74.7 9.5 3.2 42.7 9.2 

69W~(60-79) 
-

Medio 0.5 40.5 6.0 54.5 5.3 3.3 I 37.6 11.5 62.3 27.3 
(40-53) 

Medio bajo 14.0 17.9 [6.9 25.3 48.0 10.9 18.5 16.2 25.1 63.[ 
(20-39) 

Bai o 83.8 14.6 67.0 I 16.9 72.8 82. 15.3 61.4 17.9 125.7 
(0- 9) 

Total 100.0 15.7 II . 100.0 26.5 57.9 100.0 17.5 100.0 30,4 916 
(1.032,873) (1.782,487) (1.872,400) (1.951,324) 

distancia entre las mujeres de los niveles inferiores y las ubicadas en 
el medio. La parte inferior de la jerarquia tiende a diluir las diferen
cias de genera mientras que en la superior hace diferencia ser hombre, 
ubicado mas arriba, que mujer, localizada mas abajo. Es decir, la cla
se predomina en el sotano del edificio social mientras que en sus pi
sos superiores el genera sesga contra las mujeres. 

Como hemos sefialado en la introduccion de este capitulo, no se 
puede soslayar la dimension etnica si se quiere comprender los proce
sos jerarquizadores en Guatemala. El cuadro 4.873 y las figuras 4.5 y 
4.6 nos permiten abordar la jerarquia y las distancias sociales diferen
ciando entre indigenas y no indigenas. 

Varios fenomenos por destacar comparando los resultados entre 
indigenas y no indigenas: 

a Indice de jerarquizaci6n. 
b Indice de etnicidad (numero de indigenas/numero de no indigenas) x 100. 
c No se aplica. 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

Cuadro 4.8 
Guatemala: indices de [erarquia social por etnia (1989 y 1998) 

• para 1989, las distancias rnaximas, y por tanto relativas, entre los in

73 Este cuadro es similar a14.7 perodiferenciando poretnicidad e incluyendo unpar de co
lumnas que reflejan la etnizaci6n de los niveles. 
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Figura 4.5 

Guatemala: jerarquizacion social 
por etma (1989 y 1998) 
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digenas son menores (27.6 puntos) que las de no indigenas (57.8 
puntos), 0 sea, el mundo indigena se caracterizaba por sus menores 
distancias sociales. En terminos de distancias entre niveles, las ma
yores se encontraban entre el nivel medio-bajo y el medio con mag
nitudes que no difieren grandemente entre estos dos grupos etnicos. 
Es importante sefialar que los indigenas se concentraban en dos ni
veles: en el inferior y en el medio. Retomaremos este punta en re
lacion con las formas jerarquizadoras; 

en 1998, en cambio, las distancias sociales maxima y relativa para 
ambos grupos se incrementan, como era de esperar, pero sigue sien
do sensiblemente mayor entre los no indigenas (86.3 puntos) que 
entre los indigenas (40.1 puntos). En terminos entre niveles, las dis
tancias mas significativas siguen siendo, para ambos grupos, entre 
el medio-bajo y el medio pero hay que destacar para los no indige
nas 1adistancia entre el nivel superior y el inmediatamente inferior 
que es de 34.4 puntos, insinuando una zona de descohesion; 
por su parte 1afigura 4.5 nos muestra diferencias en la distribucion 
entre nive1es de los dos grupos etnicos. Para 1989, las diferencias 
mas notorias se establecen entre el nivel inferior y e1 medio-supe
rior. En e1 primero concentra mucho mas de tres cuartos de los ocu
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pados, en el caso de los indigenas, mientras que para los no indige
nas tal concentracion es de dos tercios. En cuanto al otro nivel, mas 
de un cuarto de los ocupados no indigenas se ubican en el, mientras 
ese porcentaje para los indigenas es infimo. Para 1998, las diferen
cias de peso, entre los dos grupos etnicos, en el nivel inferior se 
mantienen, aunque en ambos casos ese nivel pierde peso. Por el 
contrario, las diferencias se reducen en el nivel medio-superior ya 
que para los indigenas el porcentaje crece un poco y se reduce sen
siblernente en el caso de los no indigenas. 

La figura 4.6 nos permite observar las formas de las estratificacio
nes tanto de indigenas como de no indigenas y compararlas. 

Varias observaciones al respecto: 

Para 1989, ambas formas son pirarnidales, pero presentan dos di
ferencias. Primero, la forma no indigena tiene una cuspide mas al-

Figura 4.6 

Guatemala: forma de jerarquizacion social 
por etnia (1989 y 1998) 
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ta y, segundo, esa cuspide tiene una base relativamente ancha, 
cuestionando tal forma piramidal. En cuanto a la forma jerarqui
zadora de los indigenas, hay que destacar su base mucho mas an
cha y su corta distancia. No obstante, como ya se menciono, hay 
que Hamar la atencion sobre la ausencia de nivel medio-bajo pro
yectando una imagen de dualizacion en el mundo indigena, aun
que con distancias sociales cortas; 

Por el contrario, en 1998, las formas parecen que tenderian a ase
mejarse. No obstante, la cuspide de la forma no indigena es mu
cho mas elevada que la indigena, mostrando un mundo de mayo
res distancias sociales. Por otra parte, hay que destacar que la ima
gen de dualizacion en el mundo indigena se ha difuminado. 

Al igual que se hizo con genero, esta evidencia sobre diferencias 
etnicas nos invitan a varias reflexiones que pueden ayudar a enrique
cer la comprension de las dinamicas jerarquizadoras en Guatemala. 

En 1989 habria dos fenomenos por resaltar. El primero es de ca
racter interetnico y muestra que, como en el caso de las mujeres, en la 
forma jerarquizadora no indigena se refleja cierta logic a distributiva 
en su cuspide, En parte se refleja el fenomeno apuntado sobre las mu
jeres ya que las profesionales estatales eran en su gran mayoria no in
digenas.I" Pero, analiticamente, 10fundamental de esta diferencia es la 
exclusion de los indigenas del efecto muy limitado de caracter redistri
butivo que ha tenido la modemizacion pasada en Guatemala. 0 sea, los 
indigenas no han tenido acceso a las menguadas rentas estatales que se 
distribuyeron. Esto muestra de manera contundente su exclusion histo
rica. El segundo fenorneno es intraetnico y afecta a los indigenas. Co
mo ya hemos seiialado el mundo indigena en terminos jerarquizadores, 
para esa observacion, muestra una paradoja: dualizado pero con pocas 
distancias sociales.T' Por un lado, tenemos aquellos grupos indigenas 
que lograron procesos limitados de acumulacion especialmente en la 
agricultura, pero sobre todo en el comercio. La hipotesis por postular 
es que son los sectores que desencadenaron, a partir de los 50, la mo-

En efecto, apenas eI4.7% de estas mujeres eran indigenas. 
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dernizacion en las comunidades con diferente exito. 76 Por otro lado, 
estaba la gran mayoria de los indigenas condenados a una agricultura 
de subsistencia que jugaba una funcion reproductora de mana de obra 
en periodos de no cosecha como parte de ese binomio impuesto por la 
gran finca exportadora, especialmente la cafetalera (PREALC, 1986). 
Pero esta dualizacion dentro del mundo indigena es relativa ya que las 
distancias sociales son mucho menores que en el resto de la sociedad 
guatemalteca. Es decir, las diferencias de clase no borraban totalmen
te las afinidades etnicas, 

Para fines de la decada, al igual que con el genero, las dos formas 
jerarquizadoras muestran cuspides muy alejadas que implican distan
cias mucho menores dentro del mundo indigena, Ademas, en la forma 
indigena la dualizacion se relativiza, pero las distancias se agrandan. 
Se puede hablar de la consolidacion y diversificacion de sectores me
dios indigenas que la dinamizacion del movimiento maya ha posibili
tado con una mayor presencia publica de este grupo etnico. 77 Tam
bien, como con relacion al genero, las diferencias etnicas tienden a di
luirse en la parte inferior del edificio social mientras que se magnifi
can en la superior. La elitizacion indigena es s610 sinonimo de nivel 
medio, 0 sea es una "pseudo-elitizacion", Por consiguiente, si tuvie
ramos que hablar de un proceso de convergencia en el nivel inferior 
no seria porque los indigenas se hayan "nacionalizado", sino porque 
la mayoria de la poblacion guatemalteca se ha "indianizado". 

4.3 Tendencias futuras 

Las reflexiones analiticas del apartado precedente nos muestran 
un proceso jerarquizador muy robusto, resultado de un largo un pro

75 Diriamos que el problema de subvaloracion de los ingresos de los administradores de 
empresas grandes se relativiza respecto a los indigenas ya que el peso de este grupo Ct
nico dentro de este grupo socio-ocupacional es rninimo, apenas el 4.7%. 

76 EI estudio clasico al respecto es el de Falla (1978). Para un estudio mas amplio y actua
lizado, vease Adams y Bastos (2003). Serialemos tambien situaciones especificas dondc 
estos procesos acumulativos fueron anteriores a la decada de los 50, como es el caso del 
pcquefio empresariado indigena en Quezaltenango (Velasquez Nimatuj, 2002). 

77 Al respecto veanse Bastos y Camus (1993, 1995, 2003). 

105 



78 

LA ESTRUCTURA SOCIAL ANTE LA GLOBALIZACION 

ceso historico signado por la exclusion social. Como se ha dicho, la 
modemizacion previa apenas pudo modificar la refuncionalizacion 
que hizo la oligarquia cafetalera de la estructura social de origen co
lonial. Solo se pueden apuntar dos excepciones relativas. Por un lado, 
la de mujeres profesionales del sector publico, pero que mostraba des
cohesion dentro del mundo femenino imponiendo la logica de clase 
sobre la de genero. Y, por otro lado, el mismo efecto pero de mayor 
significacion referido a las diferencias etnicas. Los indigenas no pu
dieron beneficiarse de los pocos efectos redistributivos que tuvo la 
modernizacion pasada en Guatemala, mostrandose asi, de manera ine
quivoca, su rnarginacion historica, En este caso, la logica de clase no 
se impuso a la etnica. Esto muestra la importancia del corte etnico en 
esta sociedad, fundamental para entender su desarrollo. 

Los 90, con la emergencia de nuevas actividades ligadas a la glo
balizacion y al proceso de paz, no han introducido mayores cambios 
en la dinarnica jerarquizadora. Por las razones que hemos argumenta
do en varias ocasiones, no vamos afirmar que hubo un importante in
cremento de las distancias sociales por la elitizacion de los administra
dores de los grandes establecimientos (y, por supuesto, de sus prop ie
tarios). Tal grupo siempre estuvo elitizado. No sabemos con certeza 
que ha pasado con las distancias sociales aunque se sugiere que los 
cambios, independientemente de su signo, fueron menores. Lo que si 
se puede afirmar es que la sociedad guatemalteca se sigue caracteri
zando por una elite reducida ligada a la gran propiedad.if No se pue
den negar ciertas mejoras en las dinamicas jerarquizadoras de los 90. 
Al respecto hay que destacar dos: por un lado, se ha reducido en algo 
la amplitud de la base social; y, por otro lado, se ha consolidado -en 
cierta manera- sectores medios dentro del mundo indigena. Pero 10 que 
no hay que olvidar es que la gran mayoria de la sociedad siguen estan
do en el sotano del edificio social. En el las diferencias de genero y et
nicas se diluyen en las afinidades de clase. Tomando como referente al 
gran actor marginado de la historia guatemalteca, los indigenas, hemos 
afirmado que no es que los indigenas se hayan "nacionalizado", sino 
que la mayoria de la poblacion guatemalteca se ha "indianizado". 

No estamos tan convencidos como Robinson (2003) de la existencia, dentro de los sec
tores dorninantes, de una fraccion trasnacionalizada que como, en Costa Rica y El Sal
vador. estarian transnacionalizando la sociedad guatemalteca. 
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Por consiguiente, se esta ante una imagen mas bien pesimista de 
esta sociedad. (,Que puede pasar en el futuro? Podemos especular to
mando en cuenta dos elementos claves. Por un lado, tenemos la crisis 
del cafe que permite plantearse la pregunta de si la sociedad que ges
to el grano de oro esta historicamente agotada. Y, por otro lado, tene
mos el fenomeno creciente de la migracion internacional donde los 
sectores populares han tornado el relevo de los sectores medios. La 
pregunta en este caso es: (,que tanto pueden cambiar las remesas? 

Como se ha mencionado, dentro de Centroamerica, Guatemala 
aparece como el pais mas afectado por la crisis del cafe. Esta tiene una 
doble consecuencia. La primera es de orden social y supone perdida 
de empleo, asi como la quiebra de pequefios productores. La pregun
ta es si hay otras oportunidades de empleo para absorber el exceden
te laboral que se esta gestando. Lo territorial matiza la respuesta. No 
es 10mismo sufrir la crisis del cafe en Alotenango79 cerca de Antigua, 
donde hay una economia dinamizada por el turismo que ofrece opor
tunidades, que padecerla en San Martin de Jilotenango, en el Altipla
no profundo, donde no existen tales oportunidades. La respuesta, en 
este segundo tipo de situacion, es la salida a traves de la migracion. 
La segunda consecuencia remite a las elites. La pregunta por formu
larse es si la crisis es terminal, implicando la finalizacion de la crisis 
iniciada en los afios 30 del siglo pasado que fue afrontada en los 50 a 
traves de la modernizacion del cultivo. De ser asi, se abre la posibili
dad de un momento refundacional de la sociedad guatemalteca. El 
problema es si hay elites con capacidad de proponer un nuevo orden 
donde haya la posibilidad de cierta redistribucion que produzca dina
micas jerarquizadoras mas moderadas/". Se puede pensar que hay 
ciertos grupos empresariales, ligados a las nuevas exportaciones y 
agrupados en la AGEXPRONT (Gremial de Exportadores de Produc
tos No Tradicionales), que pudiera asumir tal ro181 . Pero la experiencia 
hasta el momenta no deja mucho espacio para el optimismo. Si se to
rna de nuevo como ejemplo la industria de la maquila, es cierto que 

79 Al rcspecto, vease el trabajo de Castillo et al. (2003). 
80 Autores como Valdez y Palencia (1998) y Jonas (2000). quienes analizaron la participa

cion del empresariado en las negociaciones del Acuerdo Socio-Economico, no proyec
tan una imagen optimista. Por el contrario, el analisis de Segovia (2004) muestra un op
timismo moderado. 
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el factor control de la tierra pierde su relevancia, pero se mantiene el 
factor control de la fuerza laboral. La ventaja competitiva sigue es
tando en la mana de obra barata y pareceria que la apuesta es por una 
"via baja" de insercion en la globalizacion. Ademas, y esto es un fac
tor de gran importancia, las elites empresariales guatemaltecas, al 
contrario de las salvadorefias como veremos en el proximo capitulo, 
se han mantenido unidas no mostrando ni grandes fisuras ni proyec
tos de distinta orientacion.V 

El segundo elemento que puede incidir en el futuro proximo de 
Guatemala es el fenorneno migratorio.s-' Como es bien sabido, fun
ciona, en primera instancia, como una valvula de escape y se convier
te en uno de los principales mecanismos de ajuste del mercado labo
ral. Ante la imposibilidad de reproduccion social del desempleo 
abierto y de las posibilidades reducidas de actividades de autoempleo 
expuestas a la apertura de la econornia, se erige en una estrategia cla
ve de supervivencia de los hogares populares. De hecho, como mues
tran los casos salvadoreiio y nicaragiiense, ante las incapacidades de 
las politicas estatales y, sobre todo, del mercado, la migracion trans
nacional representa la respuesta a la globalizacion desde la propia so
ciedad. Otra dimension por tomar en cuenta en el fenomeno migra
torio es el envio de remesas.vl Tales recursos suelen ser utilizados 
primordialmente para aliviar la pobreza, pero existe tambien el envio 
de remesas colectivas que pueden jugar un papel dinamizador en ter
minos de desarrollo local. 0 sea, ciertas comunidades de emigrantes 
pueden constituirse en socio-territorialidades globalizadas. Esto nos 

81 Obviamente, la principal representacion empresarial la sigue detentando el CACIF que 
ha representado uno de los casos mas extremos de corporativismo empresarial en Ame
rica Latina funcionando como autentico partido politico. En los ultirnos aiios ha entrado 
en un proceso de reestructuracion tomando como modelo la experiencia salvadorefia y 
teniendo una gran presencia en una arena politica desvertebrada en la que ha mostrado 
una oposicion muy activa al gobiemo del FRG (Valdez, 2003; Segovia, 2004). 

82 Como ha senalado McCleary (1999), la AID no ruvo el mismo exito que en EI Salvador 
y no logro dividir al empresariado guatemalteco. 

83 El ultimo censo de los Estados Unidos muestra una presencia de 372,000 guatemaltecos 
(Guzman, 200 I). Se piensa que los indocumentados podrian representar unos 200,000 
(PNUD,2001). 

84 Para 1997, las remesas cubrian el 38.4% del deficit de la balanza comercial (CEPAL, 
2000, cuadro 1.3J. 
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recuerda tambien que el fenorneno migratorio tiene diferenciacion te
rritorial. 

Igualmente es importante tener en cuenta el control financiero de es
tos flujos. Al respecto, viene a la mente los cambios acaecidos en El Sal
vador donde la privatizacion de la banca nacional, favoreciendo a ciertos 
grupos empresariales estrechamente asociados al poder politico, ha per
mitido que emergiera una nueva burguesia basada en el control del flujo 
de remesas.85 Esta analogia para el caso guatemalteco debe ser maneja
da con cuidado por dos razones. La primera porque el fenomeno migra
torio, y por tanto el volumen de remesas, no tiene la misma magnitud 
que en el pais vecino. Y la segunda porque la necesidad de transforma
cion de las elites fue mas fuerte en el pais cuscatleco por el desenlace del 
conflicto armado. En El Salvador se dio un empate en el plano militar, 
10 que supuso mayor presion popular por los cambios mientras que en 
Guatemala el conflicto fue ganado estrategicamente, hace tiempo, por 
los militares relativizando la presion desde abajo. 

No se puede finalizar esta reflexion sin intentar responder a una 
pregunta que se haria cualquier observador medianamente suspicaz de 
la cotidianidad guatemalteca: l,como entra en este panorama el hecho 
de que en Guatemala se aprecia claramente una aumento generaliza
do del consumo, tanto a niveles altos y medios como bajos? Parte de 
la respuesta tiene que ver con el hecho de que la restriccion de formas 
de obtener ingresos laborales "declarables" en Guatemala, lleva a bus
carlos por otras vias. Entre los sectores medios y altos, parte de quie
nes abarrotan los centros comerciales que han surgido en esta decada, 
quienes llenan Antigua los fines de semana con sus vehiculos todo te
rreno posiblemente complementan los ingresos que obtienen de sus 
trabajos en empresas 0 en el Estado con otros que provienen de fuen
tes menos licitas, como la corrupcion 0 el narcotrafico. Sedan una 
muestra de como la imposibilidad de ascenso por las vias establecidas 
hace que se busquen otras que permitan la prornocion social sin nece
sidad de propiedad ni instruccion, En los sectores bajos, ademas de 
cierta socializacion de estas fuentes ilicitas, estaria sintiendose el 
efecto redistributivo de las remesas. 

Resumiendo, las incognitas sobre el futuro de Guatemala no son 
faciles de desvelar por el momenta para poder apostar por un cierto 

Esta cuestion se abordara en el siguicnte capitulo sabre El Salvador, 
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cambio que pueda modificar en algo la extrema jerarquizacion que ca
racteriza a la estructura social de ese pais. De todas las maneras, la ta
rea no sera facil ya que se arrastran inercias historicas profundas que 
han hecho de Guatemala uno de los paises socialmente mas desigua
les del planeta. Se puede recurrir a Aldeman (1999) y decir que 10 que 
persiste es la persistencia. 
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CAPITULO V
 
EL PROCESO DE REORDENAMIENTO SOCIAL EN
 

EL SALVADOR DURANTE LA DECADA DE LOS 90:
 
LA INESTABlLJDAD DEL NUEVO ORDEN
 

Se ha mencionado que hay cinco grandes procesos que caracteri
zan el desarrollo socio-economico salvadorefio en los 90. EI primero 
tiene que ver los Acuerdos de Paz que abrieron un nuevo capitulo en la 
historia de este pais, generando estabilidad social can la subsiguiente 
certidumbre para la vida economica. Segundo, este nuevo contexto po
sibilito la aplicacion de un programa de ajuste estructural que reoriento 
la economia hacia el mercado, abriendola a la cornpetencia internacio
nal y nacionalizando sectores c1aves CDmD la banca que ha conllevado 
la hegemonia de ciertos grupos economicos en el nuevo modelo erner
gente. Tercero, estos procesos se han beneficiado de la continuidad en 
el Poder Ejecutivo del mismo partido politico: ARENA. Cuarto, aunque 
las remesas ya fluian desde los 80, su verdadero impacto se ha dejado 
sentir en la decada siguiente. Y Ia economia salvadoreiia no ha estado 
al abrigo de las crisis de la economia globalizada que desde mediados 
de IDS 90 han incidido en su crecimientD (Rivera Campos, 2000). 

Esta ultima observacion irnpone diferenciar los dos lustros de la 
pasada decada. En el primero hay una irnportante dinamizacion del 
consumo'f debido a diversos factores (euforia consurnista despues de 

Esta tests de 1a dinamizacion del consumo es cucstionadn por Segovia (2002). 
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la firma de los Acuerdos de Paz; mayores opciones de consumo con 
la apertura econornica; impacto de las remesas; y mayor intermedia
cion de recursos como fruto de la modernizacion del sistema financie
ro) mientras en el segundo la tendencia es hacia un crecimiento mas 
lento (Rivera Campos, 2000). Es importante tambien sefialar que en 
este ultimo lustro se observa una reduccion de la pobreza relativa del 
29.6%, en 1995, al 25.2%, cinco afios mas tarde. Por el contrario, la 
indigencia mantiene su mismo nivel (18.2% en 1995 y 18.3% en 
1999) (CEPAL. 2001, cuadra 14).0 sea, en la evolucion de la pobre
za encontramos dos patrones diferenciados: la pauperizacion relativa 
disminuye, pero la indigencia mantiene la misma tasa. Respecto a es
ta ultima, hay que mencionar que su incidencia ha aumentado del 
26.5% aI29.3% en las areas rurales (CEPAL, 2001: cuadra 14), don
de el problema de la pobreza alcanza su maxima expresion, Respecto 
a esta diferenciacion territorial. se ha argumentado que los beneficios 
del dinamismo del nuevo modelo se han centrado en areas urbanas en 
detrirnento de las rurales, generando asi una dualizacion de la dinami
ca de la (desjpauperizacion (Segovia, 2002). 

Por consiguiente, nos encontramos con una sociedad en cuya base 
esta la emergencia de un nuevo modelo economico donde el enfasis 
agroexportador de antafio ha sido desplazado por las actividades no 
transables, con sus efectos "terciarizadores", la industria de maquila y, 
sobre todo, la migracion internacional que con sus remesas se ha erigi
do en la principal fuente de acumulacion para los grupos financieros he
gemonicos (Segovia, 2002).87 Vamos a ver como ese cambio de mode
10 acurnulativo se refleja en terminos jerarquizadores, teniendo en cuen
ta que solo podemos analizar el segundo lustro de los 90. 0 sea, nues
tra reflexion se limitara a los afios 1995 y 1999 ya que las encuestas de 
hogares del primer quinquenio tenian solo una cobertura urbana. 

La estructura del capitulo es la misma que las de los capitulos pre
cedentes: analisis de los cambios socio-ocupacionales para pasar a su 
interpretacion en terrninos jerarquizadores y concluir con una serie de 
reflexiones sobre las dinamicas sociales en el futuro proximo. Este ca
pitulo profundiza, como en el caso costarricense, la cornprension del fe
nomeno jerarquizador, diferenciando tarnbien entre hombres y mujeres. 

:;;:	 Este rrusmn auror ha senalado varias debifidades de csre nuevo modele, destacando la 
poca inversion el sector rransables que haec- que las nuevas actividades exportadoras, co
mo la industna de maquila, basen SLI competirividaden la mana de ohm barata. Ln ras
go qu.: rccucrda a! viejo modclo agro-exporrador. 
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5.1 La transformaclon de la estructura soelo-ocupacional 

Como en los capitulos precedentes y siguiendo nuestra propuesta 
analitica, 10 primero por abordar es la configuracion de la estructura 
socio-ocupacional en tanto que constituye la materia prima de la je
rarquizacion social. EI cuadro 5.1 nos muestra la distribucion de la 
fuerza laboral, de acuerdo con las distintas categorias y grupos socio
ocupacionales para los dos momentos en el tiemp088 

Cuadra 5.1 
El Salvador: estructura socio-ocupacional (1995 y 1999) 

(porcentajes) 

Categorias vgrupos sodo-ocupadonales 1995 1999 

Grandes propietarios 1.4 1.5 
Propietarios de empresas grandes 0.3 0.2 
Adminisiradores de empresas grandes II 1.3 

Trabajadores profesionalizados 12.6 13.2 ,.Trabajadores profesionales del sector publico 53 "') 

Trabajadores profesionales del sector privado 6.8 1.1 
Profesionales independientes 0.6 0.7 

Trabajadores no precarios 14.3 16.1 
Asalariados no precarios del sector publico 31 3J 
Asalariados no precarios del sector privado 112 12.8 

Propietarios pequefios 33.0 30.0 
Propietarios de empresas pequefias 5.7 43 
Trabajadores agricolas por euenla propia 7.0 7.1 
Trabajadores rurales por cuenta propia 6.1 53 
Trabajadores urbanos por cuenta propia 14.2 133 

Continua en la pngtna ugutcnte • 

88 Como enlos des capitulos precedentes. se pucde observar hay una categorla residual 
que correspoude a personas ocupadas que no han podido ser clasificadas (;'11 ninguno 
de los grupos socio-ocupacionales debido a latta de informacion en alguna de las va
nables definitorias. 
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Categorias y grupo, socio-ocupacionales 1995	 1999 

Trabajadores vulnerables 38.1 36.4 
Asalariados precarios no agricolas 14.0 14.4 

Asalariados precarios agricolas 11.5 8.8 
Empleadas domestic", 39 4.9 
Trabajadores no remunerados 8.7 8.4 

Ocupados sin c1asificar 0.6 2.7 

Total 100.0 100.0 
(1,973,017) (2,274,728) 

Fuente: CEPAL Encucsta de hogares. 

De este cuadro se pueden hacer las siguientes observaciones: 

sc mantiene la concentracion de la gran propiedad que se ve 
acornpaiiada de perdida Iigera de posibilidades de democratiza
cion de la propiedad por la disminucion de peso del pequefio em
presariado en la estructura ocupacional; 

•	 apenas hay cambios en terminos del nivel de profesionalizacion 
del empleo. En este sentido, no parece que haya habido mayor de
sarrollo de ocupaciones intensivas en conocimiento que hayan in
ducido transformaciones laborales significativas COmo ha sucedi
do en los otros dos paises considerados: 

•	 el resto de las categorfas tienen cambios, no muy relevantes, de 
signa contrario: ganan importancia relativa el trabajo no precario 
y la pierden la pequena propiedad y el trabajo precario. Sefialar 
que solo en caso de los pequefios empresarios hay una reduccion 
absoluta de su nurnero en el ticmpo. Este dato matiza nuestro co
mentario previo sobre perdida de posibilidades de democratiza
cion de la propiedad que parece mas preocupante. 

Por consiguiente, se puede decir que la evolucion del mercado de 
zrabajo en ese quinquenio no ha sido de deterioro. Pero 10 mas impor
tante por resaltar es que en todos los grupos ocupacionales los cambios 
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no han sido significativos, algo que, en parte, se puede explicar por es
tar considerando un periodo corto y, probablemente, porque las trans
formaciones acaecieron en el primer lustro de la pasada decada, Los 
datos que se tienen para inicios de los 90 se reducen a areas urbanas. 
En este sentido y para el periodo 1988-1991, se ha sefialado que el em
pleo publico se redujo levemente rnientras el formal, pero sobre todo 
el informal, fue el que absorbi6 gran parte de la nueva oferta labora!.89 
Una oferta que feminiz6, rejuveneci6 e increment6 el nivel de escola
ridad del mercado urbano de trabajo (Andrade-Eekhoff, 1998). 

La desprecarizaci6n relativa que se ha dado no es ajena a ciertos 
cambios regulatorios en las relaciones laborales durante los 90, como 
hemos sefialado en el capitulo segundo. Recordemos que se han supri
mido normas restrictivas de derecho de asociacion, facilitando los tra
mites de inscripci6n de sindicatos y estableciendo el fuero sindica!. 
De la misma manera se ha intentado fortalecer la contrataci6n colec
tiva, prohibiendola fuera del sindicato cuando este existe. Y se ha es
tablecido la presunci6n de legalidad en el caso de huelga. Este forta
lecimiento de derechos laborales colectivos no es ajeno al resultado 
del conflicto belico que en este pais acab6 en un empate militar. Esto 
ha forzado a que los sectores dominantes hayan tenido que tomar en 
serio demandas de los sectores subalternos. 

Obviamente, la dinamica de este mercado laboral ha estado muy 
influenciada, durante los 90, por la existencia del fen6meno migrato
rio que ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha actuado como una 
autentica valvula de escape ya que la autogeneraci6n actual de empleo 
deviene mas limitada y no va poder jugar el mismo papel absorbente 
de excedente laboral que tuvo el empleo informal en las decadas pre
cedentes. Peor aun, la apertura comercial, inscrita dentro de los pro
gramas de ajuste estructural, ha sometido a la competencia interna
cional una serie de actividades de autoempleo haciendolas inviables. 
Asi, la funci6n anticiclica, que en el pasado jug6 el sector informal 
posibilitando sus efectos de ajuste del mercado de lrabajo, se ve limi
tada y algunas de estas actividades adquieren, progresivamente, un 

En el esrudic que se haec referenda, se utilizanlas categortas tradicionalcs de formal/in
formal.Como hemos argumentadoen el capitulo tcorico,en c1 prescntc trabajo no se re
curre a elias ya que se piensa que han perdido capacidad hcurtstica. 
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comportamiento mas bien prociclico. En paises como EI Salvador, la 
migracion juega este papel de ajuste del mercado de trabajo. Par otro 
lado, las remesas han tenido efectos laborales. La fuerza labaral que 
ha hecho emigrado en los 80 se ha caracterizado por su condicion 
masculina, edad entre los 20 y 29 afios y mayor educacion (Funkhou
ser, 1992). Durante los 90, el fenorneno de la migracion internacional 
ha expandido aun mas en zonas rurales, involucrando siempre a los 
hombres con edades comprendidas, principalmente, entre 18 y 25 
afios (Andrade-Eekhoff, 2003). A su vez, el envio de remesas ha teni
do multiples impactos en el mercado laboral salvadorefio: ha incidido 
negativamentc en la tasa de participacion de los no migrantes; ha afec
tado los salarios y ha reducido las presiones en terminos de desempleo 
(Funkhouser, 1992). 

Como se ha hecho con relacion a los otros dos casos, este misrno 
analisis se puede llevar a cabo diferenciando entre grupos socio-de
mograficos dentro de la estructura socio-ocupacional. En concreto va
mos a realizar tal ejercicio para contrastar hombres y mujeres. Pero 
antes es necesario mostrar como estos dos grupos se distribuyen en 
terminos de la estructura socio-ocupacional. EI cuadro 5.2 nos mues
tra tal distribucion. 
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Cuadra 5.2
 
EI Salvador: estruetura socio-oeupacional por sexo (1995 y 1999)
 

(poreentajes)
 

Categorias y grupos sorio-orupaeionales 1995 1999 
Hombre Muier Hombre Muier 

Grandes propietarios 1.8 0.8 1.7 1.2 

Propietarios de empresas grandes 0.4 0, I 0,2 0,1 
Administradores de empresas grandes 1.4 0,8 1.4 1.1 

Trabajadores profesionalizados 10.2 16,71 lOA 1704 
Trabajadores profesionales del sector publico 3.7 7,8 : 3.8 8,0 
Trabajadores profcsionales del sector privado 5,7 8,6 , 5.8 9,0 
Profesionales independienles 0,7 0.3 ' 0.8 004 

Trabajadores no precarios 15.8 11.7 18.5 12.6 
Asalariados no precarios del sector publico 4.3 1.1 4.9 1.0 
Asalariados no precarios del sector privado 11.6 10,6' 13.6 11.6 

Propietarios pequefios 28.8 
Propietarios de empres", pcquenas 7.5 
Trabajadores agricolas par cuenta propia 10.8 
Trabajadores rurales por cuenta propia 2.9 
Trabajadores urbanos por cuenta prop" 7.6 

Trabajadores vulnerables 42.7 
Asalariados preearios no agricolas 17.8 
Asalariados precarios agricolas 15.4 
Empleadas domesticas 0.5 
Trabajadores no rernunerados 8.9 

Ocupados sin c1asificar 0.8 

Total 100.0 
(1.226,917) 

Fuente: CEPAL. Encuesra de hogares. 
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25.0 

30.5 
7.7 
4.9 
9.5 
8.3 

OJ 
100.0 

(746,100) 

39.9 : 25.6 3604 
2,7 5.5 2.4 
0,8 11.5 0.8 

11.51 2,1 10.0 
6.5 232 

40.6 30.2 
18.5 8.3 
13,1 2.5 
0,8 10.9 
8.3 8.6 

3.1 2.2 

100.0 100.0 
1.349,142) (925.'186)
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De este cuadro se requiere resaltar 10 siguiente: 

en primer lugar hay que mencionar cierta feminizacion de la ocu
pacion que ha acaecido durante esa decada, Asi, rnientras en 1995 
las mujeres representaban eI37.8% de la fuerza laboral empleada, 
en 1999 ese porcentaje se habia elevado aI40.7%; 

en tanto que los hombres, en ambas observaciones, constituyen la 
mayoria de la fuerza de trabajo ocupada, los comentarios hechos 
sobre el empleo en su conjunto, en el cuadro 5.1, se aplica en gran 
medida a este grupo como en los otros dos paises; 

en cuanto a las mujeres, hay que destacar su mayor concentracion 
en el trabajo profesionalizado del sector publico y en la pequefia 
propiedad, Lo primero se debe a que en este tipo de trabajo en el 
sector publico las mujeres predominan. Y en el caso de la peque
iia propiedad, el predominio de las mujeres acaece en el cuenta
propismo rural, pero sobre todo en el urbano. Estos tres ambitos 
ocupacionales, junto a! conocido del empleo dornestico, son rna
yoritariamente femeninos. Esta carncteristica se mantiene a 10 lar
go del lustro considerado. 

5.2 El proceso de jerarquizacion durante la decada de los 90 

Veamos, tal como se ha procedido con los casos costarricense y 
guatemalteco, como se redefine esta estructura socio-ocupacional en 
terrninos de jerarquizacion social. Esta redefinicion se muestra en el 
cuadro 5.390 y sus correspondientes figuras 5.1 y 5.2. 

Senalemos que en este cuadro asi como en los siguientes, y por tanto en los graficos y 
figuras correspondientes. no csta considerado el gruposocio-ocupacional de los propie
tarios de grandesempresasdebido a que, nonnalmente, hay subregistro de sus ingresos. 
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Cuadra 5.3 
EI Salvador: indices de jerarquizaci6n social (1995 y 1999) 

Nivel 

Alto (80-100) 

Medio- alto (60-79) 

Medio (40-59) 

Medio- bajo (20-39) 

Baio (0-19) 

Total 

1995 
% PEA 

oeapada 

1.1 
, 

0.0 

12.8 

20.2 

65.9 

100.0
 
(1.961,095)
 

judice 
, 

, 
, 

99.1 

n.a! 

55.0 

32.3 

Il2 

18.9 

1999 
% PEA judice

oeupada 

1.4 100.0 

6.3 724 

ll.7 54.8 

16.6 33.4 

640 14.2 

100.0 
(2.212,773) 33.3 

1 No se aplica 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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Como en los capitulos precedentes, varios son los aspectos por to
mar en consideracion de acuerdo can nuestra propuesta analitica, des
tacando los hallazgos empiricos que nos parecen mas importantes pa
ra, posteriormente. integrar estos aspectos y ofrecer una interpretacion 
de estos. EI primer aspecto tiene que ver con la distribucion por nive
les que se observa en la figura 5.1. Varias son las observaciones que 
se pueden hacer: 

en 1995, es el nivel inferior el que concentra mas ocupados, casi 
dos tercios de la fuerza laboral. Este porcentaje deseiende leve
mente a fines de la decada; 

el nivel superior para ambas obscrvaciones aeoge un poreentaje muy 
redueido de la poblacion ocupada, insinuando un proceso resrringi
do de elitizacion y que no ha sufrido mayores transformaciones; 

los fenornenos mas relevantes aeaeeen en el nivel medio-supe
rior, Asi, para 1995, se encuentra vacio, mostrando un area de 
descohesion social inequivoca pero a fines del quinquenio eon
siderado se lIena. 

La segunda dimension analitiea por considerar es la que tiene que 
ver con las forrnas jerarquizadoras que se reflejan en la figura 5.2. 

Figura 5.2 

El Salvador: forma de jerarquizacion social (1995 y 1999) 
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Estas figuras muestran varios fenomenos: 

•	 la referida a 1995 tiene forma piramidal pero truncada en su par
te superior por el vaciamiento del nivel medio superior. 0 sea, es 
una jerarquizacion robusta con elites separadas; 

por el contrario, la forma de 1999 reabsorbe esta zona de desco
hesion social, pero sigue manteniendo su naturaleza fuertemente 
jerarquica. 

EI tercer aspecto por considerar es, justamente, la composicion de 
los niveles. Esta se puede observar en el cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4
 
EI Salvador: jerarqulzacion de grupos socio-ocupacionales
 

(1995 y 1999)
 

1995 GrUDo Sucio-Oeunacional 1999 

Alto I 

I180-100) 99.1 Administl1ldores de emDresas grande' 100.0 Alto (80-100) 

MedLo I 59.8 Trabaiadores profesionales del sector publico " 76]6~.31I,1 Med(6ioO,_a719to) 
140-591 55.6 Profesionales independien'tes 21 

3l.2 'trabajadores profe5ioiia'le-s'de'I'-se-ctC-or-p~ri-vaao' 55.9 --lVfeaio 
------+"3"1'.7Propietarios de empres:!s pegne"as -',n- (40-59) 

Medio-bajo 35.8 
-- 

Asalariados no precarios del sector publico '36:0 
-

Medio-balO 
(20,39) 31.7 Asalariados no precarios del sector privado 32.7 (20-39) 

Bsjo 
175 ' Tmb'Jadores urbanos por cuenta propia

f-c-o----·-  .'_.,~c'--'----
15.3 , Asalariados precarios no agricolas Bajo 

18.4 !_._-
15.7 

(0,19) 112 ' Trabajadoresrurales pot cuenta propia 14.5 (0-19) 
-1-2§"'Trabajadores agricolas por cuenta propia-- --1!--CI"7.~3·-l 
'--c-f--- ..,-, .. 

11.8 Asalariados precarios agricolas 
---·c"

11.7 
10.5 Empleadas domesticas ... 11.1 
6.3 Trabajadores no remunerados 6.3 

Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 
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Varies son los fenornenos por destacar: 

el nivel inferior que para ambos afios acoge el mayor porcenlaje 
de ocupados, esta compuesto por trabajadores vulnerables y traba
jadores por cuenta propia. Esta composicion se mantiene intacta a 
10 largo del lustro; 

•	 hay tarnbien continuidad en el nivel superior que esta reducido a 
los administradores de grandes establecimientos, mostrando asi 
una elitizacion reducida a la gran propiedad; 

•	 y la ocupacion del nivel medio-superior, en 1999, se limita a los 
trabajadores profesionalizados del sector publico y a los profesio
nales independientes que son los unicos dos grupos, junto a los 
empresarios pequefios, que en el quinquenio considerado logran 
ascender de nivel. 

Finalmente, debemos tomar en cuenla la dimension de las distan
cias sociales y esto supone regresar al cuadro 5.3, pero para profundi
zarlas varnos a recurrir tambien al cuadro 5.59 1 Al respecto, hay que 
resaltar 10 siguiente: 

Esce cuadro refleja en SU5 dos primeras columnas la distancia entre cada grupo socio
ocupaeional y el querepresentael valor mayor quees el grupo de los adminisrradoresde 
grandes empresas en los des anos. La terccra columna reflcja la diferencia entre la dis
rancia del ultimo afios (1999) Yladel pnmer afio (1995) dando eomo resukado el saldo 
de disrancia en el periodo considerado. Valores negatives implican que la distancia se 
acorto mienrrasvalores posit!v os 10 conrrario. 
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Cuadro 5.5
 
EI Salvador: distancias sociales (1995 y 1999)
 

Crupo socio-ocupacional Distancia Social Saldo de distancia 
1995 1999 

Propietarios de empresas pequeiias 67,4 47,1 -20,3 

Trabajadores profesionales del sector publico 39,3 26,9 -12.4 

Profesionales independientes 43.5 33.7 -9,8 

Trabajadores profesionales del sector privado 47,9 44.1 -3.8 

Trabajadores agricolas por cuenla propia 86.2 82.7 -3.6 

Trabajadores rurales por cuenta propia 85,9 85.5 -0.4 

Asalariados no precarios del sector privado 674 67.3 -0 I 

Trabajadores urbanos por cuenta propia 81.5 81.6 0, I 

Empleadas dornesticas 88,6 88,9 0,3 

Asalariados precarios no agrkolas 83,8 84,3 0.5 

Asalariados no precarios del sector publico 63.2 64.0 0,8 

Trabajadores no remunerados 928 93.8 0,9 

Asalariados precarios agricolas 87.3 88,3 LO 

a No se aplica 
Fuente: CEPAL, Encuesta de hogares. 

De este cuadro hay que destacar 10 siguiente: 

la distancia maxima, para 1995, es de 87,9 puntos que apenas se re
duce a 85,8 puntos cinco afios despues. Como ambas formas jerar
quizadoras son pirarnidales, estas distancias son tarnbien relativas; 

como muestra el cuadro 5,5, no ha habido mayores carnbios en 
terminos de distancias sociales para la mayoria de los grupos so
cio-ocupacionales. Los trabajadores profesionalizados del sector 
publico y los profesionales independientes han logrado acortar 
distancias. Pero, sin lugar a dudas, cl mayor logro al respecto es el 
alcanzado por el empresariado pcquefio; 
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en terminos de distancias entre niveles, para 1995, todas se sinian 
par encima de los 20 puntos, insinuando que no hay zonas de fuer
te cohesion social. Obviamente, el gran distanciamiento social se 
localiza entre el nivel superior y el inmediatamente inferior, que 
es el medio por el vacio del medio-superior, que es de 44.1 pun
tos, mostrando asi el alejamiento de las elites y descohesion social 
irnportante; 

al final de la decada, las distancias entre niveles muestran una le
ve mejora en terminos de cohesion social con la excepcion de la 
distancia entre el nivel superior y el medio-superior que es de 27.6 
puntos, mostrando las dificultades de acceso ala elitizacion y que 
si bien la descohesion se reabsorbio, puede emerger en el futuro. 

Articulando estos aspectos analiticos, como se ha hecho en los 
dos capitulos precedentes, se puede tener una idea de las fonnas y di
namicas jerarquizadoras del segundo lustro de la decada pasada y del 
tipo de estructura social que ha generado. 

EI afio 1995 nos muestra dos fenornenos jerarquizadores impor
tantes, El primero es la fortaleza de la forma jerarquizadora. Y el se
gundo remite al alejamiento de la elite, constituida por grandes pro
pietarios y sus administradores, del resto de los niveles que implica el 
vaciamiento del nivel medio-superior con sus consecuencias descohe
sionadoras. lntentemos de interpretar cada uno de ellos por separado. 

Respecto al primero, hemos visto que dos tercios de los ocupados 
se ubicaban en el sotano del edificio social. Al interior de este nivel 
inferior se encontraban, como hemos sefialado, los trabajadores vul
nerables con los cuenta propia, independientemente de su actividad 
(agricola 0 no agricola) y su localizacion espacial (rural 0 urbano). 
Postulariamos que la existencia de esta amplia base jerarquizadora es, 
ante todo, un efecto inercial del tipo de modernizacion excluyente que 
ha caracterizado par decadas a El Salvador. Lo que senalamos en el 
capitulo historico y que hemos recordado en el capitulo referido a 
Guatemala es aplicable al caso salvadorefio, La respuesta moderniza
dora de rnitad del siglo pasado a la crisis oligarquica fue resuelta por 
la via autoritaria. La economia cambio parcialmente, pero no asi el 
modo de control politico. Por consiguiente, esta modernizacion trun
cada dio lugar a una jerarquizacion pronunciada cuyos efectos se per
cibirian aun, a mitad de los 90, a pesar de que el pais haya entrado en 
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otro momenta modernizador de signo distinto. De hecho, persiste la 
misma forma jerarquizadora que Montes (1979) encontro en su estu
dio de los afios 70 sobre estratificacion. 

EI segundo fenorneno es el que tiene que ver con el alejamiento 
de las elites y la descohesion que genero en la parte superior del edi
ficio social. Al respecto, se puede pensar en dos hipotesis no mutua
mente excluyentes aunque nos inclinamos por la segunda. La primera 
es que esa gran distancia social seria una prolongacion de la impor
tancia de la gran propiedad existente pero refuncionalizada a la nueva 
situacion. La segunda apostaria porque tal alejamiento reflejaria los 
efectos de un proceso de acurnulacion originaria ligado al modelo 
acumulativo emergente y, en concreto, ala configuracion de esOS gru
pos empresariales en torno a la privatizacion del sector bancario gra
cias a sus estrechos vinculos con el poder politico y, en especial, con 
el partido gobernante. a sea, la descohesion existente seria un efecto 
perverso de la cornbinacion de globalizacion, a travcs de la reforma 
estatal, y poder politico ligado a los intereses de clase de ARENA. Un 
reciente estudio sobre el bloque empresarial hegernonico salvadorefio 
analiza los vlnculos del sistema financiero con una red empresarial 
entre veintitres grupos familiares que garantizan el exito de sus nego
cios combinando la dominacion de ciertos nichos economicos junto 
con acceso al poder politico (Paniagua, 2002). 

Para fines de la decada, los fenomenos jerarquizadores por desta
car son varios. Lo primero es la consolidacion elitista que permanecc 
restringida. a sea, el nivel superior es coto privado de la gran propie
dad. Por supuesto, habria que explorar de que tipo de propiedad esta
mos hablando: de la ya existente refuncionalizada, de la emergente 0 

de una mezcla de am bas. Segundo, el nivel medio-superior se lIena de 
trabajadores profesionalizados. Esto se puede explicar en parte con el 
proceso de modernizacion del Estado que no solo ha buscado la pri
vatizacion de ciertas actividades, sino tarnbien la profesionalizacion 
de algunos ernpleados publicos. Al respecto, hay que rnencionar los 
esfuerzos importantes en la calificacion de personal del sistema judi
cial y de educacion en particular. Esta mejora de estos grupos estaria 
insinuando que con el nuevo contexto globalizador, el conocimiento 
tiene cierta incidencia en las dinamicas jerarquizadoras como mostro 
clara mente el caso costarricense. Tercero, hay que destacar la me
jora muy signif'icativa del empresariado pcqucfio en terrninos je
rarquizadores, la mas acentuada de todas. Hay que recordar que ha 
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habido reducci6n de este grupo socio-ocupacional, pero pareceria que 
el mercado ha seleccionado, de manera darwiniana, a los mas dinami
cos. De ser asi, se abririan perspectivas acumulativas. Y finalmente, la 
base jerarquizadora sigue siendo practicarnente la misma. Su dimen
si6n disminuye muy levemente; sigue localizandose en el s6tano del 
edificio social; y se mantiene intacta su composici6n socio-ocupacio
nal (trabajadores vulnerables y cuentapropistas). En este sentido, se 
puede decir que, a pesar de los cambios en el modelo acumulativo, la 
inercia jerarquizadora de la pasada modemizaci6n prevalece y estos 
grupos reproducen su condici6n de "perdedores" tanto en la modemi
zacion pasada como en la actual. 

Esta ultima observaci6n nos !leva a que exploremos las relaciones 
entre jerarquizaci6n, pobreza y remesas. Lo primero por mencionar es 
que no se detecta asociaci6n. en ninguna de las observaciones, entre re
mesas y jerarquizaci6n social. Si bien su incidencia es mayor en los ni
veles inferiores, su impacto no disminuye paulatinamente segun se as
ciende en la jerarquia social. 0 sea, la migraci6n es un fen6meno que 
atraviesa todo el edificio social con la excepci6n del nivel superior9 2 

Por el contrario, hay asociacion, como era de esperar, entre jerarquiza
cion e integraci6n sociales para ambos afios. La mayor incidencia de la 
pobreza se encuentra, obviamente, en el nivel inferior: 52.1% en 1995 
y 51.1% en 1999. Tambien hay asociaci6n entre integracion social y re
mesas para ambas observaciones en el sentido de que a menor pobre
za, mayor la incidencia de este recurso. Esto supone que la hip6tesis 
que las remesas es uno de los mecanismos para superar la indigencia y 
la pobreza relativa parece plausible. Si nos limitamos a 1999 y al nivel 
inferior, que es el que concentra casi dos tercios de los ocupados y don
de la incidencia de la pauperizaci6n es mayor, esta asociaci6n es mas 
fuerte sin diferencias entre areas urbanas y rurales. Esto nos permite 
plantear como hip6tesis que las rernesas estarian jugando un papel de 
amortiguamiento de los efectos de la jerarquia social pronunciada que 
caracteriza el reordenamiento social en EI Salvador. 

En 1995.el 15.1 % de losocupados perteneclana hogaresque recibian remesas.Este por
cerucjc se ha elevado.cinco anos mas tarde,a 19.3%. 
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Resurniendo, el proceso jerarquizador salvadorefio, en el segundo 
quinquenio de los 90, muestra el mantenimiento de una forma jerar
quica fuerte. En este sentido, se asemeja al caso guatemalteco perc 
pensamos que dentro de esta forma ha habido procesos de cambios 
significativos que alejan la situaci6n cuscatleca de la guatemalteca. 0 
sea. se manifiesta cierta flexibilidad jerarquizadora que puede ser pro
ducto del cambio de modelo acumulativo que parece ser un proceso 
mucho mas decantado en EI Salvador que en Guatemala. En este sen
tido y retomando la tipologia de procesos de reordenamiento social 
propuesta en el primer capitulo de este texto, nos inclinariamos por 
calificar el proceso salvadorerio como inestable. Esta flexibilizaci6n 
ha sido resultado de un doble proceso de mesocratizaci6n que insinua 
la conformaci6n de ciertos sectores medios. Por un lado, esta el ascen
so de los trabajadores profesionalizados beneficiados, probablemenre, 
por el efecto del cambio de modelo acumulativo donde el conoci
miento comienza a ser reconocido como recurso clave. Y, POf otro la
do, tambien esta el ascenso de los pequenos empresarios que es un fe
n6meno mas dificil de interpretar. 

Ahondando, como se ha hecho en los dos casos precedentes, en la 
comprensi6n del proceso reordenamiento social, el cuadro 5.693 y las 
figuras 5.3 y 5.4 nos permiten abordar la jerarquizaci6n y las distan
cias sociales diferenciando entre hombres y mujeres. 

Este cuadro es similar al 5.2 pero difcrcnciando pOT sexo. No obsrautc. se han iucluido 
un par de columuas que rcflcjan la ferniruzacion de los nivelcs. 
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Cuadra 5.6 
EI Salvador: indices de jerarquizaci6n social por sexo (1995 y 1999) 

1995 1999 

Nrveles Hombrts_ _ 
I PEA 

Mujeres Hombres Mujeres ~o 

PEA lJa o( JJ3 ! lFb 0'0 PEA lJa% PEA [J' IFbocupada D ocupada ocupada ocupada 

Aho 14 978 0.8 102.' . 34.4 1.5 10l.1 u 90.6 5J.6 
(80-1110) 

Medic alto 0.0 c 0.0 a.a.c n.a.? 4.8 69.5 8.5 71.2 124.1 
(60-79) n.a. 

MedlQ 10.1 53.3 16.8 5'.2 1003 11.7 56.6 IL7 lLI 69.4 
(40-59) 

MedJO baJo ~.17 334 145 ] 16 37.5 19.2 34.7 12.1 30.1 46.6 
(20-39) 

; 

B'I" .u 14.0 I 68.0 120 I 64.4 629 16.3 6l.1 III 72.5 
(0- 9) I 

Tola! 100,0 20.4 100.0 29.0 I 611.8 100.0 :14.6 100.0 315 6ll.6 
(1.211;88) (743.807) (IJ04,I:I4) (905.6J9) 

indice de jerarquizacion 
indice de feminizacion (numero de mujeres/numero de hombres) x 100 
No se aplica 
CEPAL, Encuesta de hogares. 

g. 
h. 
i. 
Fuente: 

Figura 5.3 

EI Salvador: jerarquizacien social por genero (1995 y 1999) 
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Figura 5.4 
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para 1995, las mujeres en promedio liene un indice de jerarquiza
cion superior a los hombres que se refleja en que aquellas se en
contraban mejor posicionadas en el nivel superior y en el medio. 
Justamente este ultimo es el unico que presenta equilibrio entre 
hombre y mujeres; el resto de los niveles estan masculinizados. 
Estos resultados se modifican para fines del quinquenio ya que el 
promedio de jerarquizacion de los hombres es superior al de las 
mujeres. Un fenomeno que se reproduce en todos los niveles ex
cepto en el medio-superior que, adernas, es el unico feminizado; 

por su parte, la figura 5.3 muestra como era de esperar que la dis
tribucion por niveles para los hombres es similar a la general en 
ambas observaciones. Por su parte, las mujeres muestran mas pre
sencia, en 1995, en el nivel medio; un fenorneno que se desplaza 
al nivel rnedio-alto a fines de la decada. 

EI Salvador: forma de jerarquizacien social 
por genero (1995 y 1999) 
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Este cuadro y la primera de las figuras sugieren un par de obser
vaciones: 

La figura 5.4 nos permite observar las formas jerarquizadoras tan
to de hombres como de mujeres y compararlas. 
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Varias observaciones al respecto: 

•	 en 1995, la forma jerarquizadora de mujeres tiende a diferenciar
se de la de los hombres, asi como de la general, por el mayor en
sanchamiento del nivel medio que cuestiona la clara natura1eza 
jerarquica de las otras dos formas; 

pero, para 1999, las formas masculina y femenina tienden a ase
mejarse. La diferencia por resaltar entre ambas es que la cuspide 
la femenina es menos elevada que la mascuJina mostrando, co
mo ya se ha mencionado, que el proceso jerarquizador de ese lus
tro ha beneficiado mas a los hombres. 

Regresando al cuadro 5.6 podemos evaluar las distancias socia
les entre hombres y entre mujeres. AI respecto, hay que seiialar 10si
guiente: 

•	 la distancia maxima es mayor para las mujeres (90.6 puntos) que 
para los hombres (83.8) en 1995. Pero, como ya se ha seiialado, 
hay cambios en terrninos de genero a fines del lustro y es entre 
los hombres que se establece una mayor distancia (88.8 puntos) 
que entre las mujeres (77.5 puntos). Debido a las formas jerar
quizadoras estas distancias maxirnas coinciden con las relativas; 

en terrninos de distancias entre niveles, para 1995, no hay dife
rencias entre hombres y mujeres. Para ambos la gran distancia es 
la que se establece entre el nivel superior y el inmediato inferior 
que es el medio por el vacio del medio-superior. Sin embargo, 
para 1999, la distancia entre el nivel superior y el medio-alto, pa
ra los hombres, es de 35.6 puntos mientras que para las mujeres 
es de apenas 19.4 puntos. Es decir, para los primeros se insinua 
que el problema de descohesion no pareceria que esta resuelto. 
Por su parte, las mujeres muestran mas cohesion. 

Como se hizo para la jerarquizacion en general, se puede articu
lar todas estas dimensiones analiticas para mostrar como las diferen
cias de genero afectan las dinamicas de jerarquizacion y profundizar 
asi la cornpresion de estas que realizarnos previamente. AI respecto, 
hay dos fcnornenos que deben ser resaltados. 
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En 1995,10 mas destacable es el ensanchamiento del nivel medio 
en el caso de las mujeres. Es un efecto de la import ante presencia fe
menina tanto como trabajadoras del sector publico, pero tambien del 
privado. Es el unico atisbo de efecto redistributivo que se detecta en la 
forma jerarquizadora como el que se detecto en Guatemala. Detras de 
ello se encuentra, en nuestra opinion, no tanto Ja logica redistributiva 
estatal, aunque el empleo publico sea producto directo, sino fundamen
talmente la logica emancipadora de las mujeres. Este fenomeno persis
te cinco afios despues pero ya ubicado en el nivel medio-alto, 

Por el contrario, en 1999, 10 mas relevante acaece del lado de 
los hombres. Si bien en terrninos generales se ha visto que la des
cohesion inicial, resultante del vacio en el nivel medic-superior, se 
reabsorbe, este fenomeno no parece muy evidente en la forma je
rarquizadora masculina, Es el punto de mayor distancia social y, por 
tanto, insinua el mantenimiento del peligro de descohesion social. 
al menos para los hombres. 

5.3 Tendencias futuras 

El analisis del apartado precedente nos muestra varios fenomenos 
en las dinamicas jerarquizadoras del ultimo lustro sobre las cuales 
queremos reflexionar con vistas al futuro proximo. 

EI primer fcnomeno por resaltar y, tal vez, el mas importante es el 
mantenirniento de una forma de jcrarquizacion muy robusta. Nuestra 
hipotesis al respecto es que esta es producto de una fuerte inercia his
torica de exclusion social donde las dinamicas distributivas del pa
sado no han tenido mayor incidencia. La f'inalizacion del conflicto y 
1a emergencia de un nuevo modelo acumulativo no parece que ha
yan rnodificado, de manera sustantiva, este rasgo jerarquizador cen
tral. No obstante, tam bien hemos visto la incidencia de las remesas 
en el nivel mas bajo, 10 cual tiene una doble consecuencia. La pri
mera, inmediata, es su contribucion a superar la pobreza 10 que ha
ce que esa perrnanencia en el sotano del edificio social sea mas lle
vadera. EI segundo efecto de las remesas es la inversion en capital 
humano, haciendo que nuevas generaciones puedan afrontar mejor 
su insercion al mercado de trabajo y facilitando el acceso al conoci
miento. Si estos efectos se producen, pueden, haber cambios en las 
dinamicas jerarquizadoras futuras. 
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Par consiguiente, hay varias cuestiones que se plantean para el fu
turo respecto de la base jerarquizadora. La primera es detectar si el 
nuevo modelo acumulativo puede generar algun tipo de dinarnica dis
tributiva que cuestione la fuerte inercia historica de exclusion social. 
La segunda tiene que ver con la evolucion futura de las remesas en el 
sentido de disminuir la pobreza y hacer tolerable la forma jerarquica 
tan acentuada. Y final mente, esta el impacto en terrninos de inversion 
en capital humano. En este caso, se plantean toda una serie de interro
gantes respecto al acceso al conocimiento que ya sefialarnos para el 
caso costarricense.H 

Un segundo fenomeno por destacar es la composicion del nivel 
superior que aparece como un proceso restringido a la gran propiedad. 
Ya hemos sefialado que la naturaleza de tal propiedad puede haber 
cambiado en el tiempo y haber devenido heterogenea. Pero 10 que in
teresa ahora es la dificultad de acceso a tal nivel superior, un fenorne
no que se acentua en el caso de los hombres. 0 sea, si bien la descohe
sion social en la parte superior del edificio social se reabsorbio a fines 
del periodo considerado, el peligro descohesionador sigue ahi presen
teo La cuestion clave es saber si hay una tendencia hacia la transnacio
nalizacion por parte de las elites salvadorenas.P> Si fuera asl, este gru
po tenderia a desnacionalizarse incorporandose a la denominada bur
guesia transnacionalizada y la descohesion social en la parte superior 
del edificio social emergeria de nuevo. Si, por el contrario, tal tenden
cia es limitada se mantendria la cohesion a ese nivel del edificio social. 

94	 A! respecto.sc argumem6lo srguiente:el caracter publico 0 privado de la educacion y SIl 

relacion a la calidad de esta: adecuacron entre oferta educativa y neccsidades del nuevo 
modelo acumulativo ya que una aspiracron gcneralizada a grados altos cducanvos puede 
resultar disfuucionat par saturacion mientras perfiles educativos mas especializados. con 
cierta flexibilidad pueden ajustarse meror a los requerimientos de b demanda [aboral: y 
terccto. plautea la centralid~d del dcsa~rollo de cmpleabilrdad en sus diferentcs dimen
sioncs (capital humane y competencies: generacion de una cultura del riesgo: y forma
cion de ideutidades mas reflexives} en el sistema educative pam afrontar las nuevas dina
micas laborales Que la globalizacion impone. 

95	 La respuesta de Robinson (2003) es ineqalvocamentc afirmanva. 
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Finalmente, tenemos la problematica de niveles medios que tiene, 
ante todo, importaneia politica para la consolidacion del proceso de
mocratico dada la larga tradicion autoritaria de ejereieio del poder en 
el pais. AI respecto, hay dos fenomenos por destacar. Por un lade, es
tan los trabajadores profesionalizados estatales y los profesionales in
dependientes que han logrado aceeder al nivel medio-superior. El in
terrogante es si van a poder mantenersc en esa ubicacion. Gran parte 
de la respuesta reside en la importancia que va a tener el recurso co
nocimiento en la forma de globalizacion del pais. Vias "altas", apos
tando por capital humano. )0 reforzarian mientras vias "bajas", privi
legiando cosros laborales bajos, In debilitaria. Aqui, surge Ia cuestion 
del desarrollo de nuevas aetividades exportadoras de distinta natura
leza que la de la industria de maquila que, en su forma actual, supone 
una apuesta por vias "bajas". El otro fenomeno es cl dinamisrno del 
pequefio empresariado. La cuestion por indagar es si las dina micas 
acumulativas se restringcn a espacios econornicos aim no controlados 
por la globalizacion 0 si, por el contrario, se trata de procesos de in
sercion en el mercado global. Lo primero mostraria un horizonte his
torico Iimitado y, por tanto, dinarnismo acurnulativo espurio. Lo se
gundo plantea toda una serie de retos que tiene que ver con el acceso 
aJ conocimiento, al manejo del riesgo sistemico y el apoyo institucio
nal que puede haeer viable el desarrollo dc las cmpresas pequcnas en 
el mereado global. Y6 

Por consiguiente, la evolucion de la forma jerarquizadora en EI 
Salvador depende de multiples factorcs. Pcro la cuestion clave en tal 
evolucion es determinar si hay posibilidades de superar esa forma je
rarquica aeentuada que la naturaleza exc1uyente del proeeso moderni
zador previo ha impucsto, haeiendo inneeesario el efecto de amorti
guamiento que las remesas jugarian en la aceptacion de tal jerarquiza
cion en la base del edifieio social. 

Al rcspcctc. vcase Pert, Sainz (2001) 
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CONCLUSIONES
 

Como se menciono en la introduccion de este texto, se quiere fi
nalizarlo retomando el anal isis comparativo entre los tres casos de es
tudio. Recordemos que comparten una matriz cormin historica que se 
ha manifestado en diversos momentos desde la finalizacion de la co
lonia: en la insercion en el mercado mundial a mediados del siglo 
XIX, a traves de un mismo producto (el cafe); en la modernizacion 
que se inicio a traves de la diversificacion agroexportadora y se con
tinuo con una industrializacion sustitutiva de importaciones que mos
tro dos rasgos comunes (su caracter tardio y su dimension regional); 
en la crisis de los 80 que tuvo para los tres casos un caracter politico 
ya que los conflictos belicos tuvieron repercusiones regionales que 
afectaron incluso a Costa Rica; y en la insercion en el proceso globa
lizador a partir del mismo tipo de actividades (nuevas agroexportacio
nes, industria de exportacion, turismo e incluso migracion). Por con
siguiente, a pesar de sus especificidades, estos tres paises comparten 
una serie de similitudes que los diferencian de otros paises latinoame
ricanos y justifica su cornparacion, Aun mas, como enfatizamos en la 
introduccion, esta perspectiva comparativa ayuda a una mejor com
prension de la especificidad de cada caso. 
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En este sentido queremos retomar las principales conclusiones ana
liticas de los tres capitulos precedentes para profundizarlas desde una 
perspectiva comparativa regional. Recordemos que se estan ante tres ti
pos diferentes procesos de reordenamiento social en la decada pasada: 
abierto en Costa Rica, cerrado en Guatemala e inestable en EI Salvador. 
La busqueda de las logicas historicas de estos resultados es 10 que nos 
concieme en los proximos parrafos. Para ello queremos tomar en cuen
ta tres momentos historicos: el fundacional que remite a la insercion en 
el mercado mundial a traves del cafe; la redefinicion modemizadora de 
mitad del siglo pasado; y el actual momenta globalizador. 

Respecto al momento fundacional, 10 primero por destacar es que 
los tres paises considerados corresponden a los casos exitosos de in
sercion en el mercado mundial de la region centroamericana.P? Pero, 
el acceso al recurso clave (la tierra) y la base socio-laboral de la pro
duccion cafetalera fue distinta en cada caso y establecieron, desde el 
mero inicio, diferencias que afectaron la configuracion del orden so
cial. EI cuadro 6.1 resume la interpretacion que hacemos y que desa
rrollamos a continuacion. 

Cuadro 6.1 
Elementos de estructura social en el momento fundacional 

Elementos Costa Rica Guatemala El Salvador 

Acceso a la tierra Abierto 
(economia 
campesina) 

Semi-cerrado Cerrado 

Sistema laboral Familiar Coercitivo Asalariado 

Sujetos 
dominantes 

Burguesia 
cornercial 

Oligarquia 
terrateniente 

Oligarquia 
terrateniente 

Sujetos subaltemos Campesinado Ladinos 
(enganchadores) 

e indigenas 
(campesinos de 

subsistenc ia) 

Proletariado agrico
la pauperizado 

Orden social Jerarquizacion 
moderada 

Jerarquizacion 
fuerte y rigida 

Jerarquizacion 
fuerte 

En el caso nicaragiiense tal insercion tuvo efectos mas limitados, y en Honduras, la acti
vidad cafetalera fue mas tardia. 
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La primera dimension que tomamos en cuenta es el acceso a la 
tierra que constituyo, sin lugar a dudas, el recurso clave de aquel en
tonces, el medio estrategico de produccion y, por tanto, en el gran ar
ticulador societal. Al respecto, el contraste mas nitido se establece en
tre Costa Rica y El Salvador. En el pais meridional, con la excepcion 
de la zona al este de Cartago, la gran parte del espacio cafetalero se 
caracterizo por las posibilidades de acceso, debido a la existencia de 
frontera agricola, que permitio el desarrollo de una economia campe
sina. Por su parte, el caso cuscatleco corresponde a una situacion cla
sica de acumulacion originaria. La privatizacion de las tierras supuso 
la desaparicion de las tierras comunales, municipales 0 pertenecientes 
a comunidades indigenas, conllevando una fuerte concentracion de 
este recurso en unas pocas manos. Este mismo fenomeno concentra
dor acaecio tambien en Guatemala, pero este caso no es identico al 
salvadorefio. Hubo expropiacion de tierras eclesiales, que constituian 
una parte importante de las tierras cultivables, asi como de tierras co
munales indigenas. Pero tambien el cafe se desarrollo a partir de la 
transformacion de haciendas ganaderas y de la colonizacion de tierras 
virgenes. Igualmente, hay que mencionar que las comunidades indi
genas, ubicadas en alturas no propicias para el cultivo del cafe, man
tuvieron el control de unas pocas de las tierras, las que aseguraban la 
reproduccion en epocas que no era necesaria la mana de obra, aunque 
la mercantilizacion que indujo la dinamica cafetalera cambio la es
tructura de la propiedad en los ambitos comunitarios. 

El sistema laboral complementa la primera dimension. Ya hemos 
especificado sus caracteristicas en cada pais en el capitulo historico, 
Recordemos que el sistema familiar predomino en Costa Rica aunque 
al este de Cartago el salarial tuvo presencia. Pero fue, sin lugar a du
das, en El Salvador que este segundo sistema laboral se generalize. En 
este sentido, el caso cuscatleco se ajusta mejor al proceso clasico de 
acumulacion origin aria, no solo por la mercantilizacion de la tierra, si
no tambien del trabajo con la constitucion de un proletariado agrico
la. Por el contrario, en Guatemala la disociacion de estos dos factores 
llevo a que el sistema laboral tuviera que fundamentarse en la coer
cion extraeconomica para movilizar la fuerza de trabajo. 

Estos procesos dieron lugar a sujetos sociales claves dentro de ca
da sociedad que se reflejan en la tercera fila de la matriz que analiza
mos. En cuanto a Costa Rica, emerge un campesinado pequefio y me
dio que constituye el "labriego sencillo", referente privilegiado de la 
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imaginaci6n de la Naci6n. El corolario es que los sectores dorninan
tes focalizaron su control econ6mico en el procesamiento del cafe y 
su comercializaci6n; 0 sea, su relaci6n con la tierra no fue tan intensa 
como en El Salvador y Guatemala. Esto supone que en el caso costa
rricense se puede hablar de la configuraci6n de una burguesia mien
tras en los otros dos se esta, inequivocamente, ante sendas oligarquias 
terratenientes: con peso socio-dernografico muy reducido'f y con in
tensos vinculos con la tierra no s6lo materiales, sino tambien simb6
licos. Sin embargo, estos dos paises difieren en terminos de los suje
tos sociales subalternos. En el caso cuscatleco se esta ante un pro leta
riado agricola sometido a la pauperizaci6n mientras que la configura
ci6n guatemalteca es un poco mas compleja. Hay un campesinado li
mitado a la subsistencia precaria y emerge la figura del enganchador 
que posibilita la movilidad de la fuerza laboral. Este vinculo adquie
re connotaci6n etnica: los ultimos son ladinos y los primeros indige
nas. 

El resultado de estas dinamicas es que, desde el momenta funda
cional, el orden social es moderadamente jerarquico en Costa Rica, al 
contrario de los otros dos casos. La relaci6n con la tierra del grupo 
dominante explica la diferencia. Ademas, la falta de coincidencia en 
terminos de sujetos subalternos entre El Salvador y Guatemala cuali
fican de manera distinta la robustez jerarquica, Las distinciones etni
cas introducen rigidez ya que recuperan el orden racial de la colonia 
y 10 redefinen. Por el contrario, en El Salvador por la proletarizaci6n 
y la "desindigenizacion" rampante a partir de 193299, no nos parece 
oportuno utilizar tal calificativo. 

Por consiguiente, se puede decir que de nuestra propuesta de ti
pologia de procesos reordenamiento social, el eje de forma jerarqui
zadora comienza a configurarse ya desde este momenta fundacional. 
En Costa Rica se vislumbra una jerarquizaci6n moderada que se pre
cisara en el siguiente momenta: el de la redefinici6n modernizadora 
nacional. En El Salvador se insinua, por el contrario, una forma ro
busta de jerarquizaci6n. Pero, es en Guatemala donde este momenta 

98 Las famosas catorce familias de la oligarquia salvadorefia son el ejemplo mas nitido al res
pecto. En Guatemala, un pais mas extenso, hubo cierta regionalizacion de esta oligarquia 
como la incorporacion de migrantes alemanes en la Alta Verapaz y en otras regiones. 

99 La represion dellevantamiento en los lzalcos, conllevo la identificacion entre indigena y 
comunista 10que supuso la supuesta desaparicion -() tal vez ocultamiento- de indigenas 
mas evidente de la region. 
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fundacional tiene mas incidencia. El orden social cafetalero no solo se 
muestra fuertemente jerarquico, sino, por refuncionalizar logicas his
toricas de mas larga data a traves de la dimension etnica, incorpora la 
caracteristica de rigidez recreada de la estructura colonial. 0 sea, en 
este pais, ya desde el momenta fundacional, se configura tambien la 
dimension referida a la naturaleza de la jerarquizacion. 

Como se ha mencionado en el capitulo historico, la crisis del ca
fe conllevo la del orden social que habia generado abriendo parente
sis democratizadores en los que se cuestionaron el poder oligarquico, 
especialmente en Guatemala. Tambien hemos seiialado que solo en 
Costa Rica, esta crisis tuvo una salida democratica, mientras en los 
otros dos casos se dio una involucion autoritaria que degeneraria en 
terrorismo de Estado, 10 que serfa una de las causas que origino los 
conflictos belicos en Guatemala y El Salvador. 0 sea, la moderniza
cion en estos paises fue oligarquica mientras que en el caso costarri
cense posibilito la configuracion de un Estado desarrollista y benefac
tor. En este pais, la modernizacion se baso en un contrato social que 
caracterizarfamos de ciudadania pasiva.U'" Es a partir de estos ele
mentos que elaboramos el cuadro 6.2 cuyos contenidos vamos a desa
rrollar en los proximos parrafos. 

100	 Por este termino entendemos que el Estado ofrecio participaci6n politica, a traves de un 
sistema politico basado en un partido unico y practicas corporativistas, y sobre todo ser
vicios sociales a cambio de neutralizacion de la conflictividad socio-politica. 
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Cuadro 6.2 
Elementos de estructura social en el momento modernizador 

Elementos Costa Rica Guatemala EI Salvador 
Acceso a nuevos ; 

recursos: Restringido Restringido 

· Tierra ennuevas Restringido 
agroexportaciones No cerrado No cerrado 

· Otros medios No cerrado 
productivos en 
industrializaci6n Cerrado 

· Educaci6n Abierto (acentuado para Cerrado 

Sistema laboral 

los indigenas) 

Empleo publico Binomio mini-latifundiol Binomio mini-Iatifundiol 

Sujetos dominantes 

Campesinado medio inforrnalizaci6n urbana inforrnalizaci6n urbana 

Burguesia diversificada Oligarquia diversificada Oligarquia diversificada 

Sujetos subalternos Sectores medios Masas rurales Masas rurales 

Orden social 

empobrecidas empobrecidas 

Jerarquizacion moderada Jerarquizacion Jerarquizacion 
y rigida fuerte y rigida fuerte y rigida 

En la primera fila tenemos los nuevos recursos que incorpora la 
modernizacion, donde especificamos tres rubros. Pero antes de abor
darlos recordemos, ya que no esta sefialado en el cuadro, pero se men
ciono en el capitulo historico, que el cafe tuvo su propia moderniza
cion, 10 que supuso que el acceso a este producto ya no solo pasaba 
por la tierra sino tambien por la tecnologia. De esta manera, se acen
tuaban los problemas de acceso. Las nuevas agroexportaciones (cafia 
de azucar, algodon y ganaderia) eran actividades extensivas por 10 que 
acceso, en terminos de tierra, era restringido incluso en Costa Rica. 
Distinto es el caso de la industria, donde, al no incidir la tierra como 
medio productivo, fue mas accesible aunque la tecnologia discrimina
ba tambien, Al respecto, recuerdese 10 mencionado en el capitulo his
torico que este proceso industrializador no conllevo un proceso acu
mulativo originario clasico destructor de la produccion artesanal, sino 
que la refuncionalizo. Finalmente, hemos querido introducir un recur
so intangible, propio de la modernizacion, que no corresponde a los 
medios de produccion tradicionales: la educacion. Es con relacion a 
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este que se establecen las diferencias mas nitidas entre Costa Rica y 
los otros dos paises; ademas, en Guatemala las dificultades de acceso 
educativo se acentuaron en el caso de los indigenas, reforzando asi el 
orden etnico. En el fondo de estas diferencias se encuentra la salida a 
la crisis oligarquica y el tipo de modernizacion resultante que hemos 
sefialado en el parrafo precedente. 

Al respecto, es importante mencionar que sectores reducidos de 
mujeres, en los tres paises, tuvieron acceso al recurso educativo que 
encontro reconocimiento social en el empleo publico. Hemos argu
mentado que este fenomeno corresponde a una tendencia propia de la 
modernizacion y que tiene que ver con la emancipacion femenina. Es
te fenomeno se ha reflejado en las tres formas jerarquizadoras a ini
cios de los 90, donde las mujeres se distancian de las formas genera
les, predominantemente, masculinas. 

En relacion con sistema laboral, los casos guatemalteco y salva
doreno tienden a semejarse. En el agro se consolida el famoso bino
mio grandes fincas exportadoras/pequefias propiedades de subsisten
cia con proletarizacion temporal y campesinizacion funcional para la 
reproduccion de la fuerza de trabajo. Esta situacion alcanzo su expre
sion mas depurada en Guatemala, pero tambien acaecio, en menor 
medida, en EI Salvador, donde el nivel de proletarizacion, por razones 
historicas ya sefialadas, era mas acentuado. Tambien estos dos paises 
se asemejan en la informalizacion urbana creciente y orientada mas 
bien hacia la subsistencia que hacia la acumulacion. Por el contrario, 
en el caso costarricense, 10 que hay que destacar es la generacion im
portante de empleo publico, un fenomeno que responde tanto a la con
figuracion de un Estado desarrollista y benefactor como al acceso 
abierto a la educacion, El empleo publico fue el correlato urbano de 
sectores medios que se expandieron y se consolidaron en este pais. 

La modernizacion, en tanto que diversifico las opciones acumu
lativas, diversifico tambien a los sectores dominantes. Pero esta diver
sificacion tuvo sentido distinto de acuerdo la naturaleza modernizado
ra. Cuando esta fue oligarquica, la tierra siguio siendo la principal re
ferencia acumulativa como fue en el caso guatemalteco y salvadore
no. Por el contrario, en Costa Rica se dio una diversificacion mas de
sarrollada, heterogeneizando mas a los sectores dominantes. 

En cuanto a los sectores subalternos, en el caso costarricense 10 
mas importante por destacar es la forrnacion de amplios sectores me
dios cuyo nucleo 10 constituyo el empleo publico. Por el contrario, en 
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Guatemala y El Salvador 10 mas relevante fue la constitucion de ma
sas rurales (incluyendo distintos tipos de campesinado y proletariado 
agricola) empobrecidas a niveles tales que generaron condiciones pa
ra los conflictos belicos, como respuesta a un orden social tan exclu
yente. 

En este sentido, se puede decir que en estos dos paises, el momen
to modemizador consolido el orden social gestado en el que hemos 
llamado momenta fundacional. Ademas, tal orden adquirio tambien 
en el caso salvadorefio el calificativo de cerrado como ya tenia el gua
temalteco. La coincidencia en la salida politica a la crisis oligarquica 
explicaria tal convergencia. De la misma manera, el momenta moder
nizador consolido la jerarquizacion moderada del orden social en 
Costa Rica. Por otro lado, se puede pensar que el desarrollo y la con
solidacion de clases medias habrian generado una estructura consoli
dada, y por tanto rigida, y que en terminos de reordenamiento social 
y siguiendo nuestra propuesta de tipologia, habria que calificar al pro
ceso de ese periodo como mesocratico, En cierta manera, la forma je
rarquizadora de inicios de los 90, tal como se ha podido apreciar en el 
capitulo tercero, insinua en la parte inferior del edificio social esa na
turaleza mesocratica. 

La crisis de los 80 supone la finalizacion de este momenta moder
nizador que habia mostrado sus limites economicos desde mitad de la 
decada anterior. Como hemos argumentado, esta crisis fue, fundamen
talmente, politica signada por la conflictividad belica de la region que 
tuvo en dos de los casos que consideramos, escenarios de confronta
cion directa. La resoluci6n del conflicto nos parece que tuvo efectos 
claves en los procesos jerarquizadores de los 90. Nuestra hip6tesis es 
que, en Guatemala, donde el conflicto fue ganado estrategicamente 
por el ejercito, los sectores dominantes no vieron la necesidad de cam
biar el orden social que venian reproduciendo desde el momenta fun
dacional del cafe. En cambio, en El Salvador, la situaci6n de empate 
belico conllev6 a que los sectores dominantes llevaron a cabo redefi
niciones importantcsl'!'. Por un lado, al interior de ellos la elite cafe

101	 Como se sabe, este fue proceso que tuvo su "intelectual organico", FUSADES, y que 
adernas fue apoyado por el Gobiemo de los Estados Unidos. Esta reconversion empresa
rial salvadoreiia fue la mas exitosa de las que intento la adrninistracion republicana en su 
estrategia contrainsurgente en la region durante los 80 e inicios de los 90. 
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talera fue desplazada por sectores que se apropiaron de la privatiza
cion de la banca estatal (el ajuste funciono como autentica acumula
cion originaria) y comenzaron a capitalizar el esfuerzo mayor de aho
rro que conoce la historia de ese pais: las remesas de la migraci6n. Es
te fen6meno mostraba tambien como sectores subalternos, por razo
nes politicas inicialmente y economicas luego, cuestionaban la forta
leza y rigidez del orden social a traves de la salida. Por otro lado, los 
nuevos sectores dominantes si bien mantuvieron el orden fuertemen
te jerarquico, si tuvieron que ceder en su rigidez y flexibilizarlo. 

En el caso costarricense ya hemos sefialado que la ventaja, de 10 
que hemos denominado " renta geopolitica ", posibilito que el ajuste es
tructural fuera mas temprano, gradual y consensuado, sin grandes cos
tos sociales. 0 sea, la naturaleza moderada de la jerarquizacion no fue 
cuestionada, pero pareciese que se inicio la flexibilizacion de la estruc
tura mesocratica de la modernizacion, la cual se profundizo en los 90. 

Por consiguiente, estos antecedentes historicos nos sirven para 
entender las formas estratificadoras de inicios de los 90 y, en parte, 
los procesos jerarquizadores que siguieron. Asi, en Costa Rica pudi
mos apreciar la inercia historica del contrato social establecido desde 
1948, en la forma romboide de la parte inferior del edificio social que 
agrupaba la gran mayoria de la fuerza laboral. Las logicas redistribu
tivas estatales habian consolidado un orden mesocratico, Pero la cri
sis y el ajuste tambien mostraban sus efectos en la parte superior del 
edificio social, insinuando que la rigidez modernizadora comenzaba a 
disolverse. En Guatemala, el orden fuertemente jerarquico y rigido se 
mostraba impavido. Tambien en El Salvador, tal naturaleza jerarquica 
se reproducia, pero los cambios que estaban gestandose anunciaban 
que, al menos, la rigidez no se perpetuaria. 

Los procesos de los 90, que inauguran el actual momento globa
lizador, reforzaron estas tendencias. En Costa Rica la insercion en la 
globalizacion ha sido multiple (nuevas agroexportaciones, industria 
de exportacion y turismo; e incluso la migracion como pais receptor). 
Pero 10 mas relevante es que algunas de estas actividades han optado 
por una" via alta" de insercion, 10 que ha supuesto que el conoci
miento se haya convertido en un recurso clave. La evidencia muestra 
que sectores profesionales, ubicados en el nivel medio-alto del edifi
cio social a inicios de la decada, se han apropiado eficazmente de es
te recurso consiguiendo elitizarse. El efecto general ha supuesto la re
duccion de distancia sociales acentuando el caracter moderado de la 
jerarquia social. Pero hay que tener cuidado con esta primera lectura, 
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de naturaleza optimista, porque hay dos efectos que no pueden ob
viarse. El primero es la fractura social que pareceria se ha operado 
en la parte superior del edificio social donde las elites se han queda
do descolgadas de los sectores medios. Y el segundo es la consoli
daci6n de un s6tano social, donde los trabajadores denominados vul
nerables parecen estar recluidos. El resultado del proceso reordena
miento social ha sido la apertura en la cual se muestra un orden je
rarquicamente moderado y flexible. 

Guatemala tambien ha tenido inserciones en el proceso globali
zador similares a la costarricense, pero con el cambio de direccion 
del fen6meno migratorio (0 sea, es un pais emisor de mana de obra). 
No obstante, la intensidad de estas inserciones parece ser menor y, 
sobre todo, no hay atisbo de incursiones por " vias altas ". Clara
mente, Guatemala es un pais de " vias bajas " en la globalizaci6n. 
Esto ha supuesto que si bien ha habido ciertas dinamicas sociales, el 
orden jerarquizador resultante sigue siendo el mismo: robusto y ri
gido. Es decir, el resultado del proceso de reordenamiento social en 
la decada pasada ha sido el cierre. No obstante, es importante desta
car que dentro del mundo indigena se han operado cambios signifi
cativos. En este senti do, se puede postular que la consolidaci6n de 
sectores medios ha dado como resultado la presencia politica de los 
indigenas. 

El proceso jerarquizador en El Salvador esta signado por la in
certidumbre. Mantiene la naturaleza fuertemente jerarquica, pero se 
ha flexibilizado, como se acaba de decir, por el resultado del con
flicto belico y por la importancia del fen6meno migratorio. Este su
pone que salida y remesas, como hemos postulado, parecen ser un 
"balsamo" efectivo para aceptar la robustez jerarquica que mantiene 
aun esta sociedad. Es el caso donde se manifiesta de manera mas 
clara el cambio de modelo acumulativo y el fin del orden gestado en 
el cafe y en otras actividades agrarias. No obstante, el nuevo mode
10 no cuestiona el otro elemento clave del pasado: la mana de obra 
barata como se manifiesta en el tipo de industria de exportaci6n que 
pre domina (la maquila de confecci6n con procesos limitados de 
"upgrading"). Ademas, su " industria" mas eficiente es la migracion 
de mana de obra, verdadero eje central de nuevo modelo acumulati
vo a traves de las remesas. 

Concluyamos con los escenarios para un futuro pr6ximo que de
penden, en gran parte, de c6mo cada pais se esta insertando en el 
proceso globalizador y de las opciones que puedan asumir los sec
tores dominantes. 
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Comencemos con Guatemala que nos parece el caso con las pers
pectivas mas pesimistas. Hemos sefialado que su insercion es por la 
"via baja" por 10 que esta no pareceria que sea generadora de dinami
cas importantes de cambio fuera de impactos a escala local que pue
den generar una nueva geografia socio-economica, La clave reside en 
la actitud de los sectores dominantes. Pareceria que la actual crisis del 
cafe pudiera suponer el cierre del ciclo historico iniciado en el siglo 
XIX y que se ha prolongado hast a el presente. 0 sea, esta crisis pu
diera actuar como un "revulsivo" para estos sectores. Pero, del lado 
del campo de 10 politico, que es donde tales cambios deben operarse, 
la situacion no se muestra muy propicia para el optimismo. El Estado, 
tradicionalmente con muy poco peso, ha quedado reducido casi a su 
expresion minima. La escena politica esta muy fragmentada y los sec
tores dominantes no han mostrado mayor capacidad (y, mas probable
mente, interes) por configurar organizaciones partidarias que repre
senten sus intereses y los procesen en la arena electoral. Tampoco es 
muy clara la actual relacion de estos sectores con el ejercito, actor cla
ve de la vida politica guatemalteca. Tras ello, planea la sombra de la 
corrupcion y del narcotrafico con sus efectos consabidos. Pero no to
do es negativo. Hay dinamicas de afirmacion socio-economica de los 
indigenas con la consolidacion de sectores medios y esta la migracion 
como salida. Pero la clave reside en los sectores dominantes que, da
do el orden fuertemente jerarquico y rigido, son los que tiene la posi
bilidad de redefinirlo. Esto supone un replanteamiento de su cosmo
vision en distintos planos. En 10 econornico implica el paso de una 
cultura rentista, enraizada en la tierra y en privilegios econornicos, a 
una de competitividad propia de la globalizacion. Tambien hay nece
sidad de transforrnacion en el campo de la cultura politica, abando
nando los valores autoritarios por dernocraticos. Se podria decir que 
hay indicios de cambio en estas dos direccioneslv-, pero en terminos 
sociales 10 crucial es la transforrnacion de la cultura racista respecto 
a la poblacion indigena y que se proyecta al resto de los sectores po
pulares. Este es un cambio que implica una autentica revolucion de 

102	 Par ejemplo, la actitud opositora de la mayoria de los sectores empresariales al autogol
pe de Serrano seria indicativa de apuesta por la democracia. Tambien habria que mencio
nar las dificiles relaciones entre el gobiemo del FRG y los empresarios que habria teni
do consecuencias en como mirar a la politica. 
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mentalidades por ser valores cuyos origenes son seculares. Por mu
chos cambios que se den en el plano de 10 economico y 10 politico, si
no hay transformacion en el socio-etnico, no se puede esperar gran des 
iniciativas. Por consiguiente, el gran interrogante es si van a ser pri
sioneros de su propia Historia, y la que han impuesto al pais, perpe
tuando el mismo orden social con modificaciones menores 0 van a ser 
capaces de abrir opciones con miras al futuro. 

Como se ha dicho en varias ocasiones, EI Salvador es el caso don
de el modelo acumulativo ha sido redefinido de manera mas drastica 
con la perdida de la tierra como referente economico y, sobre todo, de 
poder. Pero, como tambien se ha insistido, esta transformacion tiene 
dos debilidades. EI cambio ha sido posible por el masivo fenomeno 
migratorio y el flujo de remesas que ha generado. Esta modalidad de 
insercion globalizadora depende de que tal flujo sea sostenible 10 cual 
genera muchas dudas. La segunda debilidad es que otras modalidades 
de insercion muestran "vias bajas" como el caso de la maquila de con
feccion, En este sentido, no hay mayores diferencias con el caso gua
temalteco. Se ha desplazado la tierra, pero no la mana de obra barata 
como factor competitivo en el mercado globalizado. La gran ventaja 
salvadorefia respecto a su vecino septentrional es que los sectores do
minantes, como resultado del desarrollo del conflicto belico, han ope
rado una importante transformacion y, por tanto, estarian mas abiertos 
a redefiniciones de los lastres del pasado; 0 sea, a poder superar el ca
racter fuertemente jerarquico de la estructura social. EI analisis del 
proceso de reordenamiento social ha mostrado que las dinamicas so
ciales se han flexibilizado hasta cierto punto, especialmente del lado 
de los sectores medios (ciertos grupos de trabajadores profesionaliza
dos y el empresariado pequefio), De hecho, la clave se ubica ahi, en la 
posibilidad de que se consoliden sectores medios, minimamente am
plios, que puedan proponer vias mas "altas" de insercion en la globa
lizacion, basadas en el conocimiento, ademas de constituir un referen
te solido para apuntalar el proceso democratico, 

Finalmente, no hay lugar a dudas de que Costa Rica presenta el 
balance mas optimista. EI momenta globalizador no ha cuestionado 
la naturaleza moderadamente jerarquica del orden social, sino 10 con
trario, ya que las distancias sociales se han acortado. Ademas, hay 
ejemplos de inserciones de "via alta". Pero hemos advertido del peli
gro de quedarse en el optimismo de esta primera lectura ya que hay 
dos problemas serios. EI primero es el lastre de los grupos recluidos 
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en el sotano del edificio social, que parece ser el precio pagado por 
el proceso globalizador. Su mantenimiento esta insinuando que la ex
clusion tiene legitimidad al contrario del pasado. Es decir, se estaria 
ante una situacion de marginalidad y, por tanto, la naturaleza modera
da de la jerarquizacion adquiere un significado distinto que en el pa
sado. Y el segundo problema es la fractura operada en la parte supe
rior del edificio social. En la posibilidad de reabsorberla 0 no se jue
ga, en gran parte, el destino de la sociedad costarricense. Ya seiiala
mos los dos escenarios: la refundacion a base de un nuevo contrato so
cial que reflejaria una redefinicion de los sectores medios 0 la frag
mentacion de la sociedad. El campo estrategico 10 representa el cono
cimiento que ya se ha insinuado como el nuevo recurso clave, jugan
do el mismo papel que tuvo la tierra en el siglo XIX. La clave es el 
papel que juegue el Estado en facilitar un acceso dernocratico a tal re
curso. 

Concluyendo, como se puede apreciar, las tres sociedades se en
cuentran en coyunturas claves donde tienen que afrontar el peso de su 
Historia. El como la interpretan, especialmente los sectores dominan
tes, depende de si la Historia sera un lastre para afrontar el futuro 0 un 
referente respecto al cual reflexionar para impulsar ordenes sociales 
mas abiertos y solidarios. 
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ANEXO METODOLOGICO
 

El siguiente anexo intenta profundizar en detalles no contempla
dos en el marco analitico. Asi, como primer punto abordaremos el 
proceso de construccion de los grupos socio-ocupacionales, para el 
cual se usaron las siguientes variables relativas a la ocupacion princi
pal de las personas en la PEA activa: 

•	 Categoria ocupacional que remite a la propiedad de los medios de 
produccion, y las diferencias entre el sector publico y el privado. 

Ocupacion que indica la funcion de la persona dentro de su lugar 
de trabajo. 

•	 Tamafio del establecimiento: rescata las diferencias que se dan en
tre micro, pequefia, mediana y gran empresa, en terminos del nu
mero de puestos de trabajo. 

•	 Estabilidad laboral: en la cual se refleja la precariedad del puesto 
de trabajo para los asalariados privados. 
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Rama de actividad. 

Zona geografica que diferencia entre zonas rurales y urbanas. 

A partir de estas variables se produjo una clasificacion exc1uyen
te para evitar que una persona apareciera asignada simultaneamente a 
dos grupos socio-ocupacionales. Por falta de informacion en algunas 
de estas variables, hubo personas que no quedaron en ningun grupo 
socio-ocupacional por 10 cual se les ubico en un grupo de no c1asifi
cables. La especificacion de estas variables para definir cada grupo 
socio-ocupacional se puede consultar al final de este anexo donde se 
han elaborado tres cuadros (A-2, A-3 YA-4) que corresponden, res
pectivamente, a los casos costarricense, guatemalteco y salvadoreiio. 

El indice de jerarquizacion, como se indica en el capitulo prirnero, 
se construye a partir de dos variables que expresan resultados de acceso 
ados recursos c1aves en una sociedad modema: ingresos de origen labo
ral y educacion. Para cada uno de elIas se elaboraron sendos indices. 

En cuanto a los ingresos, sus valores nominales se transformaron 
en reales, teniendo la misma base del IPC (1995=100) para los tres 
paises: en el caso costarricense, los valores fueron de 41.6 para 1990 
y de 163.5 para 1999; en Guatemala de 39.8 para 1989 y de 129.3 pa
ra 1998; y, en El Salvador, de 100 para el mismo 1995 y de 118.2 pa
ra 1999.103 Se estimaron promedios de ingresos reales para todos los 
grupos socio-ocupacionales en las dos observaciones. Se identifico el 
grupo socio-ocupacional con el promedio de ingreso real mas alto pa
ra ambos aiios y se normalizaron el resto de los promedios respecto a 
este valor. 

En cuanto a la educacion, el respectivo indice se genero a partir 
del promedio de aiios de escolaridad para cada grupo socio-ocupacio
nal. La racionalidad de elaboracion de este indice intenta recoger la 
paradoja que afecta, actualmente, ala educacion en la region: ya no 
representa una condicion suficiente para una lograr una insercion bue
na en el mercado de trabajo pero, mas que nunca, es condicion nece
saria. Por esta razon es que, para otorgar un mayor peso a los aiios de 
educacion superior, se reasignaron valores a los aiios de primaria y 
secundaria, como se muestra en el cuadro A-I. 0 sea, se "credencia

103 FLACSO: Centroamerica en cifras. 1980-2000, (San Jose, FLACSOIUCR, 2002) 

160 



J. P. PEREz SAINZ, K. ANDRADE-EEKHOFF, S. BASTOS, M. HERRADORA 

lizaron" parcialmente los afios de educaci6n. Posteriormente, al igual 
como se hizo con los ingresos, se normalizaron los respectivos valo
res calculando el cociente entre el nuevo valor de escolaridad de ca
da grupo socio-ocupacional multiplicado por cien y el valor mayor 
para ambos afios. 

Cuadra A-I
 
Reaslgnacion de valores a escolaridad
 

ADOS de escolaridad Nuevo valor asignado 

1-5 1 

6 2 

7-10 3 
A partir de 11 afios 0 mas Se asigna 4 a los 11 

afios de escolaridad y 
se suma una unidad 
por cada nuevo afio 

Obtenidos estos dos indicadores, se procedi6 a calcular el indice 
de jerarquizaci6n determinando el promedio simple de ambos indica
dores para todos los grupos socio-ocupacionales; esto supone que he
mos otorgado igual importancia a los ingresos que a la escolaridad.!04 
Por consiguiente, el indice de jerarquizaci6n resultante posee valores 
que oscilan entre un maximo de 100 y un minimo de 0. 105 Todos los 
grupos socio-ocupacionales se ubican, con sus respectivos prome
dios, en tal escala. 

Este indice nos permite establecer, sin problemas, niveles jerar
quizados. En concreto hemos establecido, arbitrariamente, cinco con 
los siguientes intervalos de valor: alto (de 80 a 100); medio-alto (de 
60 a 79); medio (de 40 a 59); medio-bajo (de 20 a 39); y bajo (de 0 a 
19). La aplicaci6n de este indice y su clasificaci6n conlleva redefinir 
la estructura socio-ocupacional en jerarquia social. 

104 Debido a que se podrian argumentar diversas razones para dar peso tanto a uno como a 
otro de los indicadores, preferimos dejarles igual peso a ambos. Similar situacion se pre
senta con el Indice de Desarrollo Humano. Ver lC. Feres y X. Mancero: La medicion del 
Desarrollo Humano: un debate, ponencia, presentada al taller regional sobre "La medi
cion de la pobreza: metodos y aplicaciones", (Mexico, CEPAL, 2000). 

105 El valor 0 podria acaecer si los trabajadores no remunerados no tuvieran escolaridad al
guna pero esto es bastante improbable. 
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Debemos de aclarar que euando el indiee de jerarquizaei6n se eal
eula para atributos sociodernograficos (de genero en los tres easos y, 
en Guatemala, tambien de etnia) puede sueeder que el valor estimado 
para algunos de los grupos sociodemograficos no eorresponda al ni
vel dentro del eual se ubiea el respeetivo grupo soeio-oeupaeional. 
Por ejemplo, el indiee de jerarquizaei6n de los profesionales indepen
dientes puede ser 75, 10 eual impliea que este grupo soeio-oeupaeio
nal se ubiea en el nivel medio-alto. Pero si estimamos este indiee de 
jerarquizaei6n para las mujeres profesionales independientes, su valor 
podria ser de 55, con 10 euallas mujeres profesionales independientes 
se ubiearian en el nivel medio y no en el medio-alto. La raz6n de es
ta diserepaneia se debe a las difereneias entre ingresos y eseolaridad 
que suelen haber entre los grupos sociodemograficos, 

Ejemplo de estimacion del indice de jerarquizacion: 

El calculo del indice de jerarquizaei6n se ilustra con el siguiente 
ejemplo referido al easo eostarrieense: 

ADo Grupo ocupacional Ingresos Escolaridad 
(En colones) (En aiios completos) 

1990 Profesionales independientes 34,783.2 a 13.6b 

a.	 Ingreso promedio maximo para ambos afios 10 tuvieron los 
administradores de empresas grandes en 1990 (¢62,928.0) 

b.	 La eseolaridad promedio maxima para ambos afios se presen
to en los profesionales independientes en 1999 (13.8 afios, la 
eual se transforma en 6 segun el proeedimiento explieado). 

Indiee de ingresos: 

34,783.2 =83613 5Ydejlactado = 41.6 ,. 

Indice de ingresos = 83,613.5 x 100 =55.3 
151,269.2 
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Indice de escolaridad: 

Debido a que la escolaridad promedio de este grupo ocupacional 
es de 13,6 aiios, a este grupo se le reasigna un valor entero de 6, 

6 x 100 =100indice de escolaridad> 
6 

55,3 + 100indice de jerarquizacion social = =77,6

2
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Cuadra A-2
 
Costa Rica: variables definitorias de segmentos y grupos socio-ocupacionales.
 

Segmento so
cio-ocupacional

-_ ......_ .. 

Grandes 
propietarios 

Trabajadores 

profesionalidados 

Trabajadores no 

precarizados 

Propietarios 

pequeiios 

Grupo 

socio-ocupacional 
- . 

Administradorcs de 

empresas grandes
 

Trabaj.
 

profesionales del sec

tor publico
 
Trabaj.
 

profesionalesdel sec
torprivado
 

Profesionales inde

pendientes.
 

Asalariados no pre

carios del
 

sector publico
 
Asalariados no pre
carios del sector pri

vado
 

Propietarios de
 

empresas pequeiias
 

Trabaj. agricolas
 
por eta. propia
 

Categoria ocu
pacional 

Empleados del
 

Estado
 

Empleados de la
 

empresa privada
 

Cuenta Propia
 

Empleado u obrero
 

del Estado
 

Empleado u obrero
 
de la empresa pri

vada
 
Patron 0 socio activo
 

Cuenta Propia
 

Trabaj. rurales por Cuenta Propia 
eta. propia 

Trabaj, urbanos Cuenta Propia 
por eta. propia 

Ocupaclon 

.0 

Gerentes
 
y administradorcs
 

generales
 

Profesionales, tee
nicos y adrninistra

tivos
 

Profesionales
 

y tecnicos
 

Profesionales
 
y tecnicos
 

Resto de empleados
 

publicos!
 

Otros empleados
 
privadosv
 

Otros empleados
 
privados2
 

Otros .em£l:tdos
 
pnva os
 

Otros empleados
 
privados/
 

Tamaiio del es- Estabilidad Rama de Zona 
tablecimiento Laboral actividad 

-

I0 6 mas personas 

-_.. , ..

Fij03 

De I a 9 personas 

Agricolaf 

No agricola Rural 

No agricola Urbana 



Continuacion 

Segmento socln grupo socio-ocu- Categoria Ocupaci6n Tamaiio del es- Estabilidad Rama de Zona 
ocupacional pacional ocupacional tablecimiento laboral actividad 

Asalariadosprecarios Empleados u OtTOS empleados 

Trabaj adores 
no agricolas obreros de la privados-

empresa privada 

Ocasional, 
estacional, otro 

No agricola 

vulnerables Asalariados Empleados u 
precarios agricolas obreros de la Otros empleados 

empresa privada privados-' 
Ocasional, 

estacional, otro 

Agricola'[ 

Empleadas Servidor 
domesticas domestico 

Trabaj. Trabajador no 
no remunerados remunerad05 

I No gerentes, administradores, profesionales, tecnicos y administrativos. 

2 No gerentes, administradores, profesionales y tecnicos. 

3 La actividad laboral de la semana pasada la realize todo el afio, 

4 Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 

5 Familiar 0 no. 



Segmento so
cio-ocupacional 

Grandes 
propietarios 

Trabajadores pro
fesionalizados 

Trabajadores no 
precarizados 

Propietarios 
pequeiios 

-. 

Cuadro A-3
 
Guatemala: variables definitorias de segmentos y grupos socio-ocupacionales.
 

Grupo Categoria ocu- Ocupacion Tamaiio del es- Estabilidad Rama de Zona 
socio-ocunacional nacionai tablecimiento laboral actividad
 

Industriales, comer-

Administradores de
 ciantes, administra 106 mas
 
empresas grandes dores, gerentes y
 

personasotros directivos 1
 

Trabaj. profesionales Profesionales, tee

del sector publico
 Empleado publico nicos, oficinistas y
 
afines-


Profesionales, tee-Trabaj. profesionales
 
del sector privado
 Empleado privado nicos, oficin istas y
 

afines'
 

Profesionales inde- Profesionales, tee-

Cuenta propia
 pendientes nicos y afines"
 

Asalariados no pre-

Empleado Resto de empleados carios del sector 
U obrero publico publicos>

publico 

AsaJariados no preca- Otros empleados
 
riosdel sector privado
 

Empleado De 40 a 48 
u obrero privado privadoss horas
 

Propietarios de
 
De I a 9 personas 

empresas pequefias Patrono 

Trabaj. agricolas por Otros empleados
 
Cuenta propia Agricola?
eta. propia privados" 

Trabaj. rurales por Otros empleados No agricola, 
Cuenta propia nt servrcios
 

eta, propia
 privados" Rural 
dornesticos
 

Trabajos urbanos Otros empleados N.o agricola,
 Cuenta propia a1 servicios Ruralpor eta, propia privados" omesticos 



Continuacion 

Segmento socio- grupo socio- Categoria Ocupaclon Tamaiio del es- Estabilidad Rama de 
ocupacional ocupacional ocupacional tablecimiento laboral actividad 

Trabajadores 
vulnerables 

Asalariados preca

rios no agricolas 

Asalariados preca-

Empleado 

u obrero privado 

Empleado 

Otros empleados 

privadcs'' 

Otros empleados 

Menos de 40 0 

mas de 48 
horas 

Menos de 40 0 

mas de 48 

No agricola, 
TIl servicios 
dornesticos. 

No agricola, 
ni servicios 

rios agricolas u obrero privado privados'' horas domesticos 

Empleadas Agricola 7 

dornesticas 

Trabaj. no remu- Trabajador Servicios 
nerados familiar no remu domesticos 

nerado 

Para 1998, el grupo utilizado fue: miembros del poder ejecutivo y legislativo y personal directivo de la administracion publica y 
de empresas. 

2 Para 1998,el grupoutilizadofue: profesionales,cientificos, intelectuales, tecnicos y empleadosde oficina. 

3 Para 1998, el grupo utilizado fue: profesionales, cientificos, intelectuales, tecnicos y empleados de oficina. 

4 Para 1998, el grupo utilizado fue: profesionales, cientificos e intelectuales y tecnicos. 

5 No industriales, comerciantes, administradores, gerentes, profesionales, tecnicos y afines. 

6 No industriales, comerciantes, administradores, gerentes, profesionales, tecnicos, oficinistas y afines. 

7 Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 



Cuadro A-4 
EI Salvador: variables definitorias de segmentos y grupos socio-ocupacionales, 

~-

Segmento so
cio-ocupacionaI 

Grandes 

propietarios 

Trabajadores 

profesionalizados 

Grupo 

socio-ocupacionaI 

Administradores de 

empresas grandes 

Trabaj. profesionales 

del sector publico 

Trabaj. profesionales 
del sector privado 

Sector 

Publico 

Privado 

Categoria 
ocupacional 

(Asalariado)! 

Ocupacion 

Mlembros del Poder 
Ejecutivo y Legislati
vo y personal directi
vo publico y privado 
Profesionales cienti
ficos, intelectuales, 

tecnicos y oficinistas 
Profesionales cienti
ficos, intelectuales, 

tecnicos y oficinistas 

Tamaiio 
de~ e~table-

cimtento 

10o mas 
personas 

S eguro
Social 

(Si)1 

Rama de 
actividad 

Zona 

Trabajadores no 

precarizados 

Profesionales inde

pendientes 
Asalariados no pre
carios del sector 
publico 

Asalariados no preca
rios del sector privado 

Publico 

Privado 

Cuenta propia 

(Asalariado) 1 

Prof. cientificos, inte
lectuales y tecnicos 

Otros empleados pu
blicos2 

Resto :fmpleados pri
vados Si4 

Propietarios 

pequeiios 

Propietarios de em
presas pequefias 

Trabaj. agricolas por 
eta. propia 

Trabaj. rurales por 
eta. propia 

T rabajos urbanos por 
eta. propia 

Patrono 

Cuenta propia 

Cuenta propia 

Cuenta propia 

Otros empleados pri
vados3 

Otros empleados pri
vados3 

Otros empleados pri
vados3 

De I a 9 per
onnoo 

Agricola-' 

No agricola 

No agricola 

Rural 

Urbano 



Continuaci6n 

Segmento so- Grupo Sector Categoria Ocupacion Tamaiio Seguro Rama de Zona 

cio-ocupacionaI socio-ocupacional 
ocupacional del esta

blecimiento 
social actividad 

T r a b a j ado res 

vulnerables 

Asalariados precarios 
no agricolas 

Privado (Asalariado) I Otros empleados 
privados- No 

No agricola 

Asalariados precarios Privado 
(Asalariado) I 

Otros ernpleados No Agricola-' 
agricolas privados3 

Servicios 
Empleadas dornesticas dornesticos 

Trabaj. Familiar no 

no rernunerados remunerado 

Los cambios que hubo entre las variables consideradas para 1995 y 1999 se reflejan poniendo entre parentesis los criterios dis

tintos para 1999 

2 No miembros del poder ejecutivo y legislativo y personal directivo (publico y privado); profesionales, cientificos, intelectuales, 

tecnicos y oficinistas. 
3 No miembros del poder ejecutivo y legislativo y personal directivo (publico y privado); profesionales, cientificos, intelectuales 

y tecnicos, 
4 Para 1995 la encuesta utilizada solo preguntaba si tenia cobertura del ISSS, en 1999 se separaba a los que seiialaban ser afilia

dos y beneficiarios. Por razones de unidad para el estudio consideramos los dos grupos de 1999 como uno solo. 
5 Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 
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