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CAPiTULO II 
LA POBREZA URBANA
 

EN AMERICA CENTRAL:
 
EVIDENCIAS E INTERROGANTES DE
 

LA DECADA DE LOS 90 

JUAN PABLO PEREZ SAINZ 

Tradicionalmente se han considerado las zonas urbanas, y especial
mente las metropolitanas, como los espacios propicios para escapar a la 
pobreza. Ahi se han concentrado las oportunidades de empleo y los traba
jos mejor remunerados asi como los servicios publicos, especialmente los 
educativos que son los que permitian la movilidad social. De hecho, estas 
ideas han conformado el imaginario de numerosos migrantes: se escapaba 
de la pauperizacion en areas rurales buscando un empleo en la ciudad que 
permitiera la superviviencia de su hogar y, sobre todo, el acceso educativo 
de los hijos que tendrian la posibilidad de obtener mejores ocupaciones y 
lograr asi la integracion social. De esta manera, se mostraba que los me
dios citadinos eran eI escenario de la modemidad latinoamericana. 

Esta es, en efecto, una imagen de la modernizacion que podemos ca
lificar como nacional, 0 sea, la que tuvo lugar en las decadas antes de las 
crisis de los 80 y que buscaba la constitucion de la Nacion a traves del Es
tado. Sabemos que esta historia feliz no siempre acaecio y hubo pobreza 
persistente en los medios urbanos. La crisis de los 80, que afecto a la re
gion, cuestiono toda esta dinamica ya que fue en los medios urbanos don
de hubo un mayor incremento de la pobreza por haber sido, justamente, 
el escenario de la modemidad y, por tanto, de una mayor mercantilizacion 
de las relaciones sociales. Con la aplicacion de programas de ajuste estruc
tural esta emergiendo un nuevo modelo acumulativo que conlleva una 
nueva modernizacion que vamos a denominar globalizada. Este nuevo 
contexto plantea nuevos interrogantes respecto a la pobreza urbana: (,si
guen siendo los medios citadinos los espacios con mayor posibilidad de 
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integraci6n social?, (,persiste pobreza en tales medios?, (,cmil puede ser su 
evoluci6n en el futuro? 

En este texto queremos comenzar a responder estos interrogantes te
niendo como referente empirico una de las regiones latinoamericanas 
donde la pobreza ha alcanzado mayores cuotas: America Central. Uno de 
los principales problemas en tal intento es optar por los distintos aborda
jes analiticos del fen6meno de la pauperizaci6n. En nuestro caso, nos he
mos inclinado por el enfoque basado en la linea de pobreza que prioriza 
la obtenci6n de ingresos para la satisfacci6n de necesidades y que remite 
al mercado de trabajo como uno de los principales ambitos para entender 
los procesos de (des)integraci6n social. La raz6n es tanto de arden practi
co como analitico. 

Por un lado, la infonnaci6n disponible que pennite la comparaci6n 
entre los paises de la regi6n, privilegia este metodo, No obstante, es im
portante reseiiar un par de problemas de orden metodol6gico con este me
todo que ataiien a Centroamerica, En primer lugar, no en todos los paises 
se han aplicado de manera peri6dica encuestas de hogares que constituyen 
la Fuente primaria para estimaci6n de la pobreza. De hecho, solo en Cos
ta Rica y Honduras se han realizado para todos los afios de la decada de 
los 90, que es el periodo que privilegiamos en este trabajo. Panama las tie
ne desde 1991; El Salvador, a partir de 1995, ya que para el primer lustro 
la cobertura de las encuestas era solo urbana; y en los casos nicaragiiense 
y guatemalteco se tienen solo dos observaciones: 1993 y 1998 para el pri
mero, y 1989 Y 1998 para el segundo. Sefialemos tambien que la encues
ta guatemaheca de 1998 no es, estrictamente, de hogares, sino de ingresos 
y gastos, 10 cual tiene ventajas claras para la estimaci6n de la linea de po
breza, pero plantea problemas para su comparaci6n con los datos de 1989. 
Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta las realidades centroameri
canas, especialmente los cuatro paises septentrionales de la regi6n, en un 
doble sentido que afecta la estimaci6n de ingresos del hogar. Par un lado, 
esta el hecho de que un porcentaje no despreciable de los ingresos no son 
de origen salarial y corresponde a actividades no empresariales donde la 
estimaci6n de excedente es problematica, Y, par otro lado, no hay que 01
vidar el fen6meno de las remesas que, como veremos mas adelante, tie
nen gran importancia en la superaci6n de la indigencia y de la propia po
breza. Par consiguiente, la infonnaci6n manejada debe ser tomada con la 
deb ida cautela. 

Pero hay otra raz6n, mas importante por ser de orden analitico, para 
optar por el metodo de la lineade pobreza. Se puede decir que durante de
cadas ha operado, en America Latina, un cierto triangulo annonioso que 
relacionaba mercado laboral con politicas sociales y situaci6n de bienes
tar. En concreto, tal triangulo se materializaba en la mutua interrelaci6n de 
tres fen6menos: empleo formal, regulaci6n estatal e integraci6n social. 
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Urbanizacion y movilidad social posibilitaron la constitucion de una ciu
dadania social que se procesaba a traves de ciertos segmentos del merca
do laboral urbano y que el Estado consolidaba, especialmente, a traves de 
la cobertura de la seguridad social. Obviamente, distintas modalidades de 
modernizacion (temprana, acelerada y tardia), y los correspondientes arre
glos a escala nacional, dieron resultados diferentes en cada pais (Mesa
Lago, 1994; Roberts, 1996). Esta triangulacion se ha visto cuestionada 
desde la crisis de los afios 80. Al respecto, se puede decir que se han re
definido dos relaciones separadas en terminos de integracion social. Por un 
lado, la intervencion estatal se ha orientado hacia una construccion de ciu
dadania social que no necesariamente pasa por la estructura del empleo. La 
logica de focalizacion que configuran, desde hace algunos afios, las politi
cas sociales en la region, interpela directamente grupos sociales (preferen
temente, pobres extremos) en terminos de ciertos tipos de carencias (edu
cacion y vivienda, principalmente). Y, par otro lado, la sustitucion del Es
tado par el mercado, ha hecho de este el centro de la construccion societal. 
En este sentido, e1 mercado laboral emerge, con mas fuerza que antafio, en 
configurar las dinamicas de (desjintegracion social. De ahi que el metoda 
de linea de pobreza presenta ventajas analiticas. 

Partiendo de estas premisas, el presente texto tiene cinco apartados. En 
el primero se procura contextualizar la region en terminos de como Ie afec
to la crisis de los 80 y cuales fueron las estrategias de ajuste estructural que 
comenzaron a aplicarse. En un segundo apartado intentamos ofrecer una 
imagen de la evolucion y caracteristicas de la pobreza urbana desde los 80, 
enfatizando la decada de los 90, que es el periodo que nos interesa. En el 
tercer acapite procuramos identificar cuales son los cambios en la dinami
cas labarales de la region, resaltando sus impactos en los medios citadinos, 
para desarrollar, en un cuarto apartado, una serie de reflexiones sobre la po
breza urbana que esta configurandose en Centroamerica y su posible evo
lucion. Finalizamos intentanto identificar areas claves de intervencion pa
ra politicas publicas tendientes a reducir la pauperizacion urbana. 

LA CRISIS DE LOS 80
 
Y LOS AJUSTES ESTRUCTURALES EN CENTROAMERICA
 

La crisis de los 80 en 1a region se caracteriza por cuatro fenomenos 
que merece la pena recordar en el animo contextualizador que persigue es
te primer apartado. 

En primer lugar, se deberia resaltar que la crisis de los 80 representa uno 
de los momentos claves del desarrollo historico de la region desde su inde
pendencia. El primero de estos hitos 10 constituyeron las reformas liberales 
y el comienzo del predominio economico del cafe hacia el tercer cuarto 
del siglo pasado. Un segundo momenta 10 represento 1930 con el inicio de 
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la depresion economica y la desaparicion del Estado oligarquico liberal, 
mientras que el movimiento democratico de mitad de los 40 supuso un ter
cer hito. Y el cuarto gran momenta ha sido, justamente, la crisis de los 80 
(Bulmer-Thomas, 1979). Por consiguiente, se podria decir que la coyuntu
ra de la decada de los 80 se inscribe en un ciclo historico de largo alcance. 

Segundo, tomando en cuenta esta perspectiva, es importante recordar 
los resultados de los dos momentos previos, segun 10 mencionado en el 
parrafo precedente, a la actual crisis. Respecto a la depresion de los afios 
30, se han formulado tres proposiciones: no hubo cuestionamiento del sis
tema de dominacion oligarquica; los efectos prolongados de la crisis eco
nomica tuvieron causas politicas debido al comportamiento ortodoxo y 
conservador de las clases dominantes; y, el fin de la depresi6n economica 
restablecio la conducta productiva de la oligarquia. En cuanto al tercer 
momento, 10 importante que se debe resaltar es que las luchas antidictato
riales de los 40, en las que se reivindico la democracia casi como sinoni
mo de sufragio libre, no se completo en ningun pais centroamericano, con 
la excepci6n costarricense (Torres-Rivas, 1987). De hecho, la manera co
mo qued6 planteada la crisis oligarquica explica el desarrollo de cada so
ciedad centroamericana (Torres-Rivas, 1984).1 Los resultados de estos 
dos momentos llevaron a una doble transicion. En el plano de 10 politico 
se evoluciono hacia el autoritarismo que degener6 en el terrorismo de Es
tado y, en 10 economico, las redefiniciones del modelo primario-exporta
dor dieron lugar a sociedades mas heterogeneas socio-economicamente 
(Torres- Rivas, 1987). Es decir, la economia cambio parcialmente pero no 
el modo de control politico (Torres-Rivas, 1984). 

Tercero, en 10 econornico hay que tener en cuenta que las transforma
ciones se dan siempre dentro del modelo agrario-exportador. Este evolu
ciona segun cinco fases: la del predominio abrumador del cafe y el bana
no entre las decadas del 20 y el 50; la de la diversificaci6n de la agricul
tura de exportaci6n en los 50; la de la industrializaci6n sustitutiva de im
portaciones en un marco de integraci6n regional en la decada siguiente; y 
la del inicio del desarrollo de exportaciones no tradicionales en los 70 
(Bulmer-Thomas, 1979). Este modelo implica una serie de rasgos (alto 
peso del sector comercial externo, crecimiento concentrador y excluyen
te, agotamiento del modelo industrializador y limitada intervenci6n esta
tal) que pueden ser considerados como los antecedentes estructurales de la 

En este sentido, las proposiciones que se forrnulan a continuacion tienen vigencia plena para 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y, en menor medida, para Honduras. La peculiar resolu
cion a la crisis oligarquica, en el caso costarricense, supuso el establecimiento de un regi
men democratico efectivo y la configuracion de una sociedad con menor polarizacion socio
economica, Por su parte, el desarrollo historico panameiio responde a otto tipo de proceso. 
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crisis de los 80. Los desajustes (crecimiento del desempleo y el subempleo, 
deterioro del salario real, fuga de capitales, etc.) de estos antecedentes se 
manifestaron de manera clara a finales de los afios 70 y en la siguiente de
cada se vieron potenciados por la incidencia de desajustes de origen exter
no (deterioro de los terminos de intercambio, descenso de la demanda de 
productos de exportacion en el mercado mundial, etc.) (Lopez, 1986). 

Cuarto, en los 60 y los 70 se frustraron los intentos democratizadores, 
a la vez que los sectores populares sufrieron la represi6n cada vez que in
tentaron organizarse politicamente (Torres-Rivas, 1984). Como conse
cuencia de esta ausencia de apertura del sistema politico, el rasgo mas im
portante de la politica en la region durante la decada de los 70 fue 1airrup
cion violenta de las masas populares (Torres-Rivas, 1985). 

Par consiguiente, la crisis de los afios 80, que tiene fundamentalmen
te una expresion politica, aparece como la conjuncion de dos procesos. Por 
un lado, manifiesta la vieja crisis oligarquica no resuelta por la renovacion 
burguesa. Y,por otro lado, la propia crisis capitalista desatada por las luchas 
populares como respuesta al autoritarismo estatal (Torres-Rivas, 1987). 

Si bien esta crisis tuvo una manifestacion fundamentalmente politica, 
sus efectos pauperizadores, como veremos en el proximo apartado, fueron 
devastadores. En el animo contextualizador de este acapite, es importante 
referirse a las dinamicas laborales, gestadas desde los afios 50 del pasado 
siglo, ya que en elias se pueden identificar las causas estructurales de la 
amplia pobreza que ha afectado, hist6ricamente, a la regi6n. 

Comenzando con el agro, 10 primero por destacar fue la propia mo
demizaci6n de los dos cultivos que habian dominado las economias cen
troamericanas: el cafe y el banano. En el primer caso, la modemizaci6n 
siguio dos vias. Por un lado, se dio expansion hacia nuevas tierras como 
en Honduras debido a la existencia de una amplia frontera agricola. Hubo 
uso generalizado de mana de obra asalariada, con participacion de traba
jadores familiares y supervision directa del productor (Baumeister, 1994). 
Por otro lado, cuando tal expansion no fue posible, como acaeci6 en Gua
temala y -sobre todo-- en El Salvador, se opto por la tecnificacion. E1 
impacto sobre el empleo fue ambiguo: se increment6 la demanda de ma
no de obra, pero, a la vez, se redujo la necesidad de trabajadores perma
nentes. Ademas, se impuso un control mucho mas rigido sobre los costos 
laborales 10que supuso una ferrea oposicion, por parte de los cafetaleros, 
a toda forma de arganizaci6n de jomaleros. La historia del banana fue otra 
y estuvo signada par una importante reduccion de empleo (casi la mitad 
de los puestos de trabajo en las principales compafiias bananeras se per
dieron) debido a la competencia de la produccion ecuatoriana (resultado 
del desarrollo de tierras virgenes ante el impacto de la plaga de la sigato
ka) y la introduccion de tecnicas mas intensivas en capital (Bulmer-Tho
mas, 1989). Pero, por supuesto, el gran impulso modemizador tuvo lugar 
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con las nuevas agroexportaciones: algodon, cafia y came vacuna. Lo im
portante 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 trabajo. Estos se vieron relativizados por el uso de tecnologia 
avanzada, el incremento de la relacion capital/tierra y la elevada rotacion 
de capital invertido en insumos (PREALC, 1986). Su efecto en el empleo 
fue la generalizacion de la estacionalidad de la mana de obra. 

Es decir, la modernizacion del agro centroamericano conllevo la con
solidacion del binomio: grandes fincas agroexportadoras y pequefias pro
piedades para fines de subsistencia.i Esto dio lugar a que la dinamica del 
empleo estuviera signada por cuatro fenomenos. En primer lugar, los 
puestos de trabajo generados en el sector agricola durante este periodo 
modemizador fueron escasos. Segundo, se mantuvo la estructura de inser
cion ocupacional ya que a inicios de los ochentas todavia un poco mas de 
la mitad de la fuerza laboral se ubicaba en pequefias parcelas como traba
jadores familiares. Tercero, el sector modemo (fincas dedicadas a produc
tos de exportacion) generaba pleno empleo por periodos cortos de tres a 
cuatro meses, correspondiendo con las temporadas de cosecha demandan
do mana de obra temporal. El excedente laboral era revertido al sector 
campesino tradicional que, dada su baja productividad, se caracterizaba 
por un alto subempleo. Es esta combinacion de temporalidad del pleno 
empleo en el sector modemo, con alto subempleo en el sector tradicional, 
10 que el analisis del PREALC (1986) identifico como el problema basi
co del agro centroamericano. Y, cuarto, la remuneracion de los trabajado
res permanentes en fincas no estaba asociada al desarrollo de la producti
vidad, sino a las condiciones del mercado influido por la sobreoferta de 
trabajadores eventuales. Por su parte, los salarios de estos ultimos servian, 
junto con la diversificacion hacia actividades no agricolas, para intentar 
compensar el deterioro del ingreso campesino. 

El otro momenta modemizador, durante estas decadas, 10 constituyo 
el desarrollo de un proceso industrializacion basado en el modelo sustitu
tivo de importaciones, como se habia aplicado ya en otras latitudes lati
noamericanas. Este incorporo tres elementos ineditos con relacion a eta
pas previas de acumulacion en Centroamerica: fue una actividad predomi
nantemente urbana y no rural; se desenvolvio en un marco protegido por 
10 que la resistencia empresarial a las demandas salariales no fue tan rigi
da; y su mereado tuvo alcance regional (Bulmer- Thomas, 1989). 

2 Las excepciones fueron el cafe en Costa Rica y Honduras, donde predominaron las 
propiedades medianas y pequefias, y el arroz que, basado en grandes propiedades, se orien
to bacia el mercado intemo. 
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Tres son los fen6menos par sefialar en terminos de dinamicas de em
plea de ese proceso industrializadar. Primero, a pesar de un incremento 
sostenido de las ocupaciones industriales fabriles, no parece que se opero 
un desplazamiento significativo de la actividad artesanal que mantuvo pe
sos entre el 43,9%, en El Salvador, hasta el 68,4%, en Guatemala, del em
pleo industrial total a mediados de los 70 (PREALC, 1986: cuadro 21). 
Este fen6meno pareceria responder ados causas: por un lado, la industria 
modema sustituy6, fundamentalmente, importaciones extrarregionales; y 
par otro lado, la artesania se habria beneficiado del desarrollo urbano in
ducido por la industrializaci6n (Bulmer-Thomas, 1989). La urbanizaci6n 
de los mercados de trabajo es el segundo fen6meno por destacar, con un 
peso creciente de los centros metropolitanos. Asi, ya para los 70, el em
pleo metropolitano oscilaba entre 40,2 %, para San Jose, hasta 47,0%, pa
ra Managua, del total del empleo urbano; por su parte, Tegucigalpa y San 
Pedro Sula ' concentraban el 65,4% (Perez Sainz, 1999. cuadro 10). Y, fi
nalmente, hay que mencionar el incremento del empleo publico, expre
si6n mas nitida de terciarizaci6n laboral. Fue en Costa Rica donde tal fe
n6meno tuvo, realmente, significaci6n con un crecimiento entre 1950 y 
1983, del 6,7% anual (PREALC, 1986: 80). Pero, esta modemizaci6n en 
las areas urbanas fue limitada y, sobre todo, de corta duraci6n. Ya en la de
cada de los 70, en todos los paises, el crecimiento del empleo urbano ten
dia a sustentarse en el desarrollo de ocupaciones informales, mostrando 
asi una creciente precarizaci6n del empleo y prefigurando asi el escenario 
de la crisis de los 80 (Perez Sainz, 1999). 

Por consiguiente, de las primeras decadas de modemizaci6n se pue
den concluir tres hechos. Primero, hubo modemizaci6n laboral en toda la 
regi6n aunque sus expresiones fueron desiguales y no todos los paises al
canzaron igual nivel de modemizaci6n. Segundo, en el agro se consolid6 
una dinamica perversa cuyo resultado principal fue la generalizaci6n de la 
pobreza. Y tercero, las posibilidades de contrarrestar esta dinamica me
diante el desarrollo de empleo formal en las ciudades fue insuficiente y de 
corta duraci6n y las zonas urbanas se vieron tambien sumidas en tenden
cias laborales generadoras mas bien de pauperizaci6n. 

Hemos sefialado que la crisis de los 80 en la region tuvo fundamen
talmente una expresi6n politica, 10 cual tambien se expreso en que las re
form as propias de ajustes estructurales, que a partir del denominado Con
senso de Washington se comenzaban a implementar en toda America Lati
na, se postergaran en Centroamerica por dos razones. Por un lado, su im
plementaci6n hubiera complicado los conflictos belicos, prologandolos. 

Honduras es cl (mica caso de sistema urbano biccfalo de la regi6n. 
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Y, por otro lado, de manera compensatoria existio un importante flujo de 
ayuda externa, especialmente por parte de las administraciones republica
nas de los Estados Unidos, que tenian un claro proposito contrainsurgen
teo Es decir, la region tuvo una suerte de renta geopolitica que le permitio 
tal postergamiento. El pais mas beneficiado por esta renta fue, sin duda, 
Costa Rica, que, ante la ausencia de conflicto belico en su propio territo
rio, inicio procesos de reformas manteniendo dos caracteristicas muy pro
pias del desarrollo de este pais: consenso y gradualismo. 

Pero ya a fines de los 80 e inicios de los 90, con el horizonte de fina
lizacion de los conflictos belicos, se iniciaron las primeras experiencias de 
ajuste estructural. Como ha sefialado Sojo (1999), varios son los rasgos 
que hay que destacar. Primero, hubo distorsion de propositos ya que el en
fasis se centro sobre el Estado cuando el papel de este en el modelo pre
vio no fue central. El resultado ha sido la impronta de un fuerte sesgo an
tiestatista en el nuevo modelo. Segundo, como corolario de ello, se prio
rizo el problema del desequilibrio fiscal. Y tercero, como la capacidad re
caudadora ha sido historicamente muy limitada en la region, el ajuste se 
llevo a cabo dellado de los gastos. Esta estrategia ha tenido como conse
cuencia que sea el gasto social el que haya salido mas perjudicado con sus 
consecuencias empobrecedoras inevitables. Obviamente, esta imagen de
be ser matizada segun el pais, representando Guatemala y Costa Rica los 
extremos del espectro regional. 

Afiadamos, para concluir este apartado de contextualizacion, que las 
estrategias de ajuste han buscado propiciar la emergencia de un nuevo 
modelo donde las actividades exportadoras, especialmente de nueva natu
raleza, se erigieran en los nuevos ejes acumulativos. En el tercer apartado 
abordaremos estas actividades, viendo su impacto en terminos de empleo 
que es el nexo que nos sirve para relacionar el nuevo modelo y sus efec
tos en terminos de (des)integraci6n social. 

LA EVOLUCION DE LA POBREZA URBANA 

Primeramente hay que mencionar que, como en el resto de America 
Latina, la region centroamericana se caracterizo por su urbanizacion co
mo una de las expresiones mas genuinas de la modemizacion nacional. 
Para 1980, Nicaragua aparecia como el pais mas urbanizado, con eI53,4% 
de su poblacion viviendo en areas citadinas, mientras Honduras represen
taba el extremo opuesto (35,9%). El resto de los paises se ubicaba en po
siciones intermedias: Panama (50,6%), Costa Rica (46,0%), EI Salvador 
(41,5%) y Guatemala (38.5%) (Menjivar Larin y Rodriguez Roman, 
1998: cuadro 1.5). 

70
 



4 

JUAN PABLO PEREZ SAINZ 

Para ese mismo momento, el cuadro 1 nos muestra la incidencia de la 
pobreza en la regi6n, a inicios de los 80, como resultado de tres decadas de 
modemizaci6n cuyas consecuencias socio-econ6micas apuntamos en el 
apartado precedente. 

Cuadra 1
 
America Central: Estimaciones de pobreza en 1980
 

(porcentajes)
 

Pais Nacional , 
Total pobreza Indigencia 

Urbana 

Total pobreza lndigencia 
-- 

Guatemala 71,I 39,6 47,0 16,8 

EI Salvador 68,1 50,6 57,6 44.5 

Honduras 68,2 56,7 43,9 30,6 

Nicaragua 61,5 34,7 45,6 21,6 

CostaRica I 24,8 13,6 13,6 7,4 

Panama 
I 

53.9 23,7 42,9 11,8 

Fuente: Gallardo y Lopez (1986: cuadros 1.8 y 1.12) 

Lo primero por resaltar es que la mayoria de la poblaci6n centroame
ricana se encontraba sumida en la pauperizaci6n a inicios de esa decada. 
Hay que destacar ademas que en El Salvador y Honduras un poco mas de la 
mitad de los hogares se encontraba en situaci6n de indigencia, acentuando 
el dramatismo de la pauperizaci6n. La gran excepci6n era Costa Rica, don
de acaecia la situaci6n inversa. Varios factores explicarian esa diferencia. 
Primero, la dinamica perversa del empleo en el agro, mencionada en el apar
tado precedente, fue mas limitada por una estructura menos concentrada de 
la propiedad en el agro, especialmente en la actividad cafetalera. Segundo, 
la modemizaci6n urbana parece que tuvo mayores efectos compensadores, 
especialmente, por el crecimiento del empleo publico. Y, finalmente, relacio
nado con esto ultimo, hubo el desarrollo de un Estado benefactor que logr6 
paliar, en buena medida, los efectos pauperizadores del modelo acumulati
vo. Estos niveles de pobreza se incrementan en las areas rurales, donde, con 
la excepci6n costarricense, la mitad 0 mas de la poblaci6n se encontraba en 
estado de indigencia. En estos niveles alarmantes se encuentra el sustrato so
cial y condici6n necesaria, en terminos de dinamicas propias'i, de los con
flictos belicos que acaecieron en la regi6n. La salida politica que se dio a la 

Par supuesto, hubo factores ex6genos que tuvieron que ver con 1'1 denominada "Guerra Fria" 
que hicieron de Centroarnerica uno de sus ultimos escenarios. 
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crisis oligarquica de los 30 explica la condicion suficiente, tal como se ha ar
gumentado en el acapite anterior. 

La parte derecha de este mismo cuadro nos muestra la expresion ur
bana de la pobreza que es la que nos interesa. Tres fenomenos deben ser 
resaltados. Primero, en todos los paises, como era de esperar, los niveles 
de pauperizacion son menores en las areas urbanas, ademas de que, excep
to en El Salvador, la pobreza no estaba generalizada en los medios citadi
nos. Segundo, este primer fenomeno tiene expresion distinta por pais. Asi, 
en el caso de Costa Rica la incidencia de la pobreza era casi la mitad me
nos de la nacional mientras que en Panama era mas de tres cuartos. Terce
ro, tambien la incidencia de la indigencia era menor en areas urbanas con 
diferencias entre paises. Esto supone que se puede hablar, para ese mo
mento, de tres tipos tipos de situaciones de pobreza en los medios urba
nos centroamericanos. La primera la representaba Guatemala y, sobre to
do, Panama donde la pobreza urbana era, fundamentalmente, relativa. La 
segunda, era una situacion con pesos similares entre pobreza relativa e in
digencia; a este tipo de situacion pertenecia Costa Rica y Nicaragua. Y, fi
nalmente, Honduras y, especialmente, El Salvador correpondian a situa
ciones de claro predominio de la indigencia. 

Se tiene evidencia sobre la evolucion de la pobreza en el primer 
quinquenio de los 80, que represento el momento de mayor agudizacion 
de la crisis de esa decada.P Al respecto, se puede hablar de tres patrones. 
El primero 10 representa Panama, donde acaecio descenso de la pauperi
zacion a escala nacional, que tuvo aproximadamente el mismo ritmo en 
areas urbanas. La segunda situacion corresponde a Costa Rica, donde el 
descenso, a escala nacional, del porcentaje de pauperizacion se acompa
no, por el contrario, de un incremento de la pobreza urbana. Y el resto de 
los paises mostro incrementos de pobreza tanto a escala nacional como 
urbana. No obstante, hay que diferenciar Guatemala ya que el incremen
to de pobreza urbana fue inferior al nacional al contrario de los otros tres 
paises. Por consiguiente, esta evidencia insinua que, en la mayoria de los 
paises, hubo incremento de la pobreza urbana con la crisis de los 80. Al 
respecto, se puede pensar en dos causas no mutuamente excluyentes. Por 
un lado, los medios citadinos, por su mayor mercantilizacion, fueron el 
escenario donde la crisis hizo sentir con mas fuerza sus efectos pauperi
zadores. Y, por otro lado, hubo traslado de pobreza rural a las ciudades a 
traves de la migracion, 

La evolucion de la pobreza tanto a escala nacional como urbano du
rante la dec ada de los 90, la podemos observar en el cuadro 2. 

Los datos provienen del estudio de Menjivar y Trejos (1992) que tiene estimaciones que no 
coinciden plenamente con las del cuadro 1 de este estudio. Por esta razon vamos hacer re
ferencia a las tendencias sin cuantificarlas. 
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Cuadra 2 
America Central: Evoluclon de la pobreza (1990-1999) (porcentajes) 

--_..'. , --- ---_.,., ,'----------1'-'---a Resto Total Area Resto 
litana urbano m,etropolitana urbano, 

_._._--~~-- '._._---_.

,9 48,0 28,0 12,9 6,6 i 20,1 
I-~~----I--------

12,4! 7,3 '16,9 
4 

49,5 : 18,25 
43,2+ 18,1 6,8 16,3 

---~--------

,9 68,8 54,0 38,0 26,8 43,0 
,7 114,4f 33,5 48,675,8 48,5 40,8

') , 
28,7 45,6

J 67,9 24,5 ~~,O 

i 7~,9 

I 

, , , , , 240, ~8,I 
--,.~_._~~- I 645 I
 
Costa Rica 1990 23,7 22,2 I 19,8 25,1 9,8 16,9
 5,0 i 9,3 

7,7 5,6 
7,5 I 5,4 ~:W-tt-

13,5 i 15,4I 

12,0 I 8,7 7,6 13,4 
16,0 1,13,91 

18,3 6,6 6,3 8,0 

-

11994,20,8! 18,1 162 20,5' 
J14,7 16,8,19991 18,2 i 15,7 

32,1 39,5P;~runa 1199136,3133,6 
34,71994 23,029,7 125,2 i 
25,8,1999 24,21 20,8 ! 19,6 

a. Incluye hogares en estado de indigencia. 
Fuente: CEPAL (200 I, cuadra 15). 

Lo prirnero por resaltar es que en la regi6n se detectarian tres tipos de 
situaciones en terminos de pobreza a escala nacional. La situaci6n mas fa
vorable seria la de los dos paises mas meridionales, Panama y sobre todo 
Costa Rica, donde a inicios de la decada la pobreza no estaba generaliza
da y a 10 largo de estos aiios ha descendido. No obstante, en el caso cos
tarricense hay que matizar esta conclusi6n, sefialando que en los ultimos 
afios de la decada pasada e inicio de la presente, pareceria que se ha al
canzado cierto limite estructural en la reducci6n de la pobreza (Estado de 
la Naci6n, 2002).6 La segunda situaci6n la representaria El Salvador don
de la pobreza ha dejado de ser generalizada y ha descendido. Hay que 
mencionar que las observaciones que se tienen no cubren el primer lustra 

Un fenomeno que no es ajeno a la inversion insufieiente en cducacion que durante aiios ha 
sufrido este pais euyos logros edueativos fueron destaeados a nivel latinoamerieano. Este 
deterioro ha supuesto que Costa Riea ha perdido, en parte, su liderazgo regional en materia 
edueativa (Walter, 2000). 
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de los 90. De hecho, se ha sefialado que los dos quinquenios de esa deca
da se diferencian por su dinamica, En el primero hay una importante di
namizacion del consumo debido a diversos factores (euforia consumista 
despues de la firma de los Acuerdos de Paz; mayores opciones de consu
mo con la apertura economica; impacto de las remesas; y mayor interme
diacion de recursos como fruto de la modernizacion del sistema financie
ro), mientras en el segundo la tendencia es hacia un crecimiento mas len
to (Rivera Campos, 2000). 0 sea, es probable que la reduccion significa
tiva de la pobreza haya acaecido en el primer lustro.? En esta segunda si
tuacion se podria tambien ubicar a Guatemala aunque, para 1998, la po
breza estaba aun generalizada a escala nacional.8 Y, finalmente, estarian 
los dos paises restantes donde los niveles de pobreza son altos y se han 
mantenido, practicamente, a 10 largo de la decada.? Honduras y Nicaragua 
son los dos paises que muestran una situacion mas preocupante en termi
nos de la incidencia de la pauperizacion. 

En cuanto a la pobreza urbana, su evolucion mantiene patrones simi
lares a los nacionales pero, obviamente, a niveles inferiores de pauperiza
cion. 0 sea, durante los 90 los medios citadinos han seguido siendo un 
contexto de menor empobrecimiento. Sin embargo, este cuadro nos per
mite una mirada mas matizada ya que se diferencia la incidencia entre 
areas metropolitanas y resto urbano. En este sentido, hay que decir que la 
afirmacion anterior tiene su expresion mas nitida en las areas metropoli
tanas. De hecho, para ciertas observaciones, la incidencia de la pobreza en 
el denominado "resto urbano" supera el promedio nacional: El Salvador 
(1995), Honduras (1994), Nicaragua (1993), Costa Rica (1990) y Panama 
(1991 y 1999). En este sentido, se puede observar que las diferencias den
tro de las zonas urbanas varian entre Costa Rica, donde la incidencia de la 
pobreza en el resto urbano es apenas 1.1 veces mayor que en el area me
tropolitana, y Guatemala y El Salvador donde tales diferencias son de 1,5 
y 1,6, respectivamente. Es decir, se insinua que, al menos desde un punto 
de vista de la (des )integracion social, el corte territorial no seria tanto 10 
urbano con 10 rural, sino mas bien 10 metropolitano con el resto del pais. 

En relacion con la indigencia, expresada en las columnas de la parte 
derecha de este mismo cuadro, son varias las observaciones que se pue
den hacer. Primero, al escala nacional y con la excepcion salvadorefia, hay 
reduccion de la incidencia de la pobreza extrema destacandose el caso pa

7 A partir de estimaciones propias, Segovia (2002: cuadro 5.1) ha seiialado una reduccion de 
la incidencia de la pobreza desde el 65,9% en 1991 al 53,0% en 1995. 

8 Hay estimaciones de pauperizacion para 1989 que indican una tasa de pobreza relativa del 
21,5% y una de indigencia del 54,0% (INE, 1991: cuadro 15). Si bien estos datos no son, 
estrictarnente, comparables con los de 1998 insinuan descenso de la pobreza. 

9 Respecto a estos dos paises, hay que recordar que la catastrofe natural mas importante de la 
decada, el huracan Mitch de 1998, les impacto con mayor fuerza (CEPAL, 1999a, I999b). 
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namefio. Segundo, tambien el impacto de la indigencia en las areas urba
nas es menor que el nacional. Pero, en tercer lugar, hay que diferenciar en
tre areas metropolitanas y resto urbano. Al contrario de la pobreza en su 
conjunto y con la excepci6n relativa de Honduras en 1994, la incidencia 
de la indigencia en el resto urbano no es en ningun caso superior a la na
cional. De la misma manera que en relaci6n con la pobreza, la incidencia 
de la pauperizaci6n extrema es mayor en el resto urbano, pero las diferen
cias son mas marcadas, llegando alcanzar, en el caso salvadorefio y gua
temalteco, 2,4 y 3,0 veces mas, respectivamente, en el resto urbano que en 
las areas metropolitanas. Estos datos sugieren que, en terminos especifi
cos de indigencia, hay que diferenciar tres territorialidades: las areas me
tropolitanas, el resto urbano y las areas rurales. Esta observaci6n, junto 
can la ultima del parrafo precedente, nos indica que el termino urbano res
pecto a la pobreza y la indigencia debe ser matizado. 

Por su parte, el cuadro 3 nos permite entrar ya a explorar la caracteri
zaci6n de la pobreza. Al respecto, se quiere privilegiar el impacto de la 
pauperizaci6n en hogares encabezados por mujeres en zonas urbanast", 10 
que remite a la problematica de la feminizaci6n de la pobreza. 

Cuadro 3
 
Centroamerlca: Magnitud de la pobreza en hogares encabezados por
 

mujeres en areas urbanas (1990-1999) (porcentajes)
 

Pais Afio Total 
hogares 

Indigentes Pobres no 
indigentes 

No pobres 

Guatemala 1989 22 23 21 22 
1998 24 24 22 25 

El Salvador 1995 31 38 31 29 
1999 31 36 36 29 

Honduras 1990 
1999 

27 
30 

35 
32 

21 
30 

21 
28 

Nicaragua 1993 
1998 

35 
35 

40 
39 

34 
36 

32 
30 

Costa Rica 1990 23 36 25 21 
1999 28 56 39 25 

Panama 1991 26 34 29 24 
1999 27 45 28 26 

Fuente: CEPAL (2001: cuadros 2.1). 

Este tipo de hogar es, probablemente, la expresi6n mas visible, pero no la unica, de nuevos 
arreglos familiares en Centroarnerica, aunque hay que mencionar que la familia nuclear 
sigue siendo la predominante (Cordero, 1998). 
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Lo primero que muestra este cuadro es que ha sido en Costa Rica don
de ha acaecido en la decada pasada un mayor incremento del fenomeno de 
la jefatura femenina. Este incremento es menos pronunciado en Guatema
la y Honduras, mientras en el resto de los paises no ha habido variaciones 
sustantivas. Pero en terminos de la relacion de este fenomeno con el de la 
pobreza y la indigencia, encontramos situaciones diversas. Asi, la evolu
cion de la indigencia, de la pobreza no extrema y de la integracion mues
tra combinaciones especificas para cada pais. Solo Guatemala y Costa Ri
ca coinciden en que las tres categorias de (des)integracion ha aumentado 
el porcentaje de hogares jefeados por mujeres. No obstante, este proceso 
ha sido mucho mas marcado en este ultimo pais, especialmente en termi
nos de indigencia. Esto ultimo es el cambio mas abrupto de todos los 
acontecidos; en el mismo sentido hay que resaltar el mismo fenomeno en 
Panama. El otro hecho por destacar es la evolucion similar de los casos 
salvadorei'io, hondureiio y nicaragiiense en terminos de descenso del por
centaje de hogares encabezados por mujeres en estado de indigencia y el 
aumento en situacion de pobreza relativa. Ademas de las diferencias en las 
magnitudes de los cambios, es la distinta evolucion en la no pobreza 10 
que diferencia estos tres paises. Por consiguiente, el unico rasgo comun a 
la region que se puede resaltar es que ha habido un incremento de la po
breza no indigente, con la excepcion panamei'ia, en los hogares jefeados 
por mujeres. Es decir, el fenomeno de la feminizacion de la pobreza en 
Centroamerica ha tenido un caracter relativo. 

La ambiguedad de estos resultados queda tambien reflejado en estu
dios de corte nacional. Asi, mientras la tasa de masculinidad en Guatema
la es mas alta en la pobreza que en la no pobreza, 10 contrario acaece en 
Costa Rica (INE, 1991; Cespedes y Jimenez, 1995). Por su parte, en Hon
duras se sugiere que si habria diferencias de genero, pero marcado por 10 
espacial: las mujeres tienen mas probabilidades de ser pobres fuera de las 
areas metropolitanas (Tegucigalpa y San Pedro Sula). 0 sea, en otras ciu
dades y en areas rurales, la feminizacion de la pobreza es mas probable 
(SECPLAN, 1994). Mediatizando esta problematica con la de la jefatura 
del hogar, para El Salvador, se refleja un porcentaje relativo mas alto de 
hogares bajo responsabilidad de mujeres en las situaciones de pobreza 
cronica y reciente en areas urbanas (Briones, 1992). Por el contrario, en 
Nicaragua lajefatura masculina es, claramente, predominante en situacion 
de pobreza inercial de areas urbanas, y en cualquier tipo de pauperizacion 
en zonas rurales (MAS/ PNUO/ UNICEF, 1995). Tambien el estudio del 
Banco Mundial (The World Bank, 1994), sobre este mismo pais, argu
menta que no hay evidencia de que los hogares, con mujeres a la cabeza, 
tengan mayores probabilidades de ser pobres; esto se deberia, probable
mente, a que no hay diferencias entre las unidades dornesticas en el nume
ro de personas ocupadas. No obstante, en el estudio del FIDEG (Renzi y 
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Agurto, 1992), referido a las tres principales ciudades del pais (Managua, 
Granada y Leon), en terminos de necesidades basicas insatisfechas, se de
tecta un mayor nivel de pobreza en hogares con mujeres al frente de la je
fatura del hogar. II A partir de un anal isis multivariado, un estudio regional 
sobre Centroamerica para periodos de inicio de ajuste estructural, muestra 
que las unidades domesticas jefeadas par mujeres se encontraban en una si
tuacion mas vulnerable al igual que aquellas donde el nivel educativo de la 
persona jefa de hogar es menor (Funkhouser y Perez Sainz, 1998). La ex
cepcion la representaba EI Salvador, pero controlando los hogares que reci
ben remesas y que tienen mujeres a su frente ante la ausencia de hombres, 
se reconfirma este patron regional (Eckhoff-Andrade, 1998). 

Se quiere aprovechar esta referencia a atributos socio-demograficos de 
los hogares para explicitar la situacion de la poblacion indigena en Guate
mala, probablemente uno de los grupos sociales mas pauperizados de la re
gion por razones historicas que van mucho mas alia del horizonte historico 
de la modernizacion. Los datos disponibles son de finales de los 80, pero 
muestran que, para 1986, mientras el 71,7% de los hogares no indigenas se 
encontraban en estado de pobreza, ese nivel se elevaba a 93,9% en el casu 
de familias indigenas, Pero 10 mas grave ha sido que, en el ultimo trienio 
de esa decada, el peso relativo del estrato no indigena descendio al 64,0%, 
micntras el indigena se mantuvo (93,1%). Esto ha supuesto que la condi
cion etnica de indigena ha sido un factor que ha incrementado su inciden
cia en la pobreza a 10 largo de ese periodo (Carrera Guerra, 1998). En es
te mismo sentido hay que mencionar que el promedio de ingresos de ori
gen laboral de los indigenas es 55% inferior al de los no indigenas, una di
ferencia que hay que buscar en la discriminacion que siguen padeciendo 
(Steele, 1993: 136-140).12 Hay que recordar que la gran mayoria de la po
blacion indigena se encuentra en areas rurales, pero el estudio de Bastos 
y Camus (1998), sobre distintos grupos de indigenas en ciudad de Guate
mala, muestra tambien dinamicas de exclusion para este grupo etnico en 
medios citadinos. 

En terminos generales y sin distinciones espaciales, el PNUD (1999), 
en su Estado de la Region, identifica las siguientes expresiones de la po
breza centroamericana: hogares con mayor tasa de dependencia, especial
mente de nifios en edad preescolar; mayor impacto sobre la poblacion in
fantil sometida mayores tasas de desnutricion y con problemas de trabajo 
infantil; menor nivel educativo; carencia de vivienda adecuada y de sus 
servicios correspondientes; jefatura femenina del hogar; condicion indige-

II Para el caso de Costa Rica. Trejos (1992) ha identificado Ires tipos de hogares urbanos 
pobres segun la insercion del jefe(a) de hogar. 

12 lgualmcntc, en el caso panameno, la rasa de paupcrizacion de la poblacion indigena cs el 
95% y la de indigencia del ggo." (Beluchc, 1999). 
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na. Ademas, menciona que desempleo abierto y precariedad laboral estan 
asociados a la pauperizacion, 

Estas dos ultimas observaciones nos permiten comenzar a relacionar 
el mundo del trabajo con el de la pobreza. Una primera aproximacion la 
podemos observar en el cuadra 4. 

Cuadra 4 
America Central: Magnitud de la pobreza en categoria ocupacienalesf de 

zonas urbanas (1990-1999) (porcentajes) 

TrnbajalkJre; JX'I" 

Pais Aiio Total 
[Xlblacioo 

Total 

ocupaOOs 
Fmpbm; 
~lioos 

AsalariaOOs 
del sector 
jl"ivirl> 

(exduye )Jllfesioroles y tecnioos) amta~ia 
(exciu}e]JO~ 

ymm) 

Estab1eci Estableci domesti<:as iIxIustria Comercio 
mienros mien~ y y 

COlI mis de hasta onsnc serviOO; 
5p:rsonas 5p:rsonas ciOn 

Fmplea:las 

Guatemala 1989 53 42 20 47 61 42 48 35 
1998 46 40 19 41 53 46 51 46 

EI 1995 54 34 14 35 5d' 32 50 41 
Salvador \999 39 29 9 26 44b 41 43 35 

HoOOuras \990 70 60 29 60 76 51 8\ 73 
1999 72 64 4\ 64 8\ 58 80 72 

Niauagua 1993 66 52 47 54 64 74 60 45 
\998 64 54 - W 68 74 59 52 

Costa Rica \990 25 15 - \5 22 28 28 24 
\999 18 10 3 9 14 27 17 16 

Panama 1991 
1999 

40 
26 

26 
15 

12 
5 

24 
12 

38b 
24b 

31 
20 

42 
24 

38 
26 

a: Ocupados pertenecientes a hogares pobres 
b: Hasta 4 personas 
c: Incluye empleados publicos . 
Fuente: CEPAL (2001: cuadro 17). 
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La comparacion de las dos primeras columnas nos muestra que, co
mo era de esperar, la incidencia de la pobreza en individuos ocupados es 
menor que la que afecta al total de la poblacion urbana. 13 Esto estaria re
flejando que los hogares que tienen una relacion dependencia economica 
mas favorable, 0 sea un mayor cociente de empleados entre el tamafio to
tal de la unidad domestica, tienen menor probabilidad de encontrarse en 
estado de pauperizacion. Obviamente, hay un doble corolario ya conoci
do: desempleo e inactividad se asocian claramente con pobreza. Pero de
tras de ella se encuentra la relacion de dependencia demografica, relacion 
entre miembros del hogar en edades no laborales (nifios y mayores) y los 
de edad de laborar (adultos), que suele resultar una variable fuertemente 
asociada al bienestar de la unidad domestica, Esta relacion despliega su 
influencia con mayor fuerza en medios urbanos que en rurales, donde las 
logicas de reproduccion campesina logran neutralizarla hasta cierto pun
to. Las mayores diferencias relativas entre estas dos primeras columnas 
corresponden a los casos de Costa Rica y Panama, 10 cual estaria indican
do que estos dos paises tienen mercados de trabajo donde se pueden ob
tener mejores remuneraciones y, por tanto, la incorporacion laboral tiene 
un mayor efecto reductor de la pobreza. 

Pasando ya a las categorias ocupacionales contempladas en este cua
dro, como era de esperar la incidencia de la pauperizacion en los emplea
dos publicos es la menor de todas. No obstante, hay que destacar los ca
sos de Honduras (1999) y de Nicaragua (1993) donde casi la mitad de los 
empleados publicos pertenece a hogares pauperizados. El siguiente feno
meno por relevar es la incidencia en los asalariados de establecimientos 
no pequenos.!" En tres paises (Nicaragua, Costa Rica y Panama) serian la 
segunda categoria ocupacional por menor incidencia de la pobreza. Por el 
contrario, en Guatemala (en 1989), en EI Salvador (en 1995) y en Hon
duras (en ambas observaciones), hay otras categorias, en concreto el em
plea domestico, menos afectadas por la pauperizacion. Son los asalaria
dos de las empresas pequefias los que muestran la incidencia mas alta de 
pobreza. La excepcion la constituye Costa Rica con el empleo dornestico, 
donde se podria pensar en la presencia cada vez mas importante de muj e
res nicaragiienses en esta actividad. Dentro del trabajo por cuenta propia, 
con la excepcion panamefia para la ultima observacion, en todos los ca

13 Seiia1emos que en la regi6n centroarnericana hay mayor incidencia de la pobreza entre tra
bajadores rurales que entre los urbanos. La excepci6n es el caso costarricense, donde el corte 
espacia1 del empleo no parece inducir diferencias en niveles de pauperizacion. Sin embargo, 
para inicios de la decada, Cordero y Mora (1998) han argumentado que el impacto del ajuste 
afect6 mas a los trabajadores urbanos. 

14 Estos asalariados corresponderian al denominado sector formal. Pero, como hemos argumen
tado en otro trabajo (Perez Sainz, 1998), nos parece que esta categoria, asi como la de infor
malidad. han devenido analiticamente obsoletas. Por esto intentaremos evitar utilizar1as. 
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sos los niveles de empobrecimiento son mayores en las actividades pro
ductivas que en las terciarias. Si bien la pobreza es un atributo del hogar, 
se puede pensar que esta diferencia estaria reflejando, en parte, que estas 
actividades terciarias se relacionan mas con demandas de sectores medios 
mientras las productivas se orientarian mas hacia los sectores populares. 
o sea, se estaria mas ante una economia de la pobreza: pobres produciendo 
para pobres. 

Por consiguiente, esta primera aproximaci6n entre pobreza en merca
do de trabajo nos insinua un corte regional entre los dos paises meridio
nales, Costa Rica y Panama, y el resto. Los primeros tendrian mercados 
de trabajo que, como se ha mencionado, retribuyen mejor a la fuerza la
boral y, por tanto, la inserci6n ocupacional tendria un mayor efecto reduc
tor de la pauperizaci6n. 

Podemos complementar esta visi6n regional con estudios de alcance 
nacional. Estos muestran para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicara
gua que pobreza y desempleo estan positivamente asociados (Briones, 
1992; INE, 1991; SECPLAN, 1994; The World Bank, 1994). No obstante, 
hay que recordar que este fen6meno de la desocupaci6n, con la excepci6n 
panamefia, no suele ser tan relevante en los mercados de trabajo centroame
ricanos como 10 es el subempleo. En este sentido, los datos guatemaltecos 
muestran que la tasa de subempleo, en su variante invisible, es casi tres ve
ces superior en la pobreza que en la no pauperizaci6n (INE, 1991). Es de
cir, los pobres suelen insertarse en segmentos precarios de la estructura del 
empleo como la agricultura de subsistencia y las actividades urbanas de ba
ja productividad. Al respecto, se ha enfatizado, para El Salvador, que en la 
pobreza cr6nica en medios citadinos hay sobrerrepresentaci6n del trabajo 
por cuenta propia y el familiar no remunerado (Briones, 1992). Y, en senti
do opuesto, en Nicaragua el empleo publico esta asociado con la no pobre
za (The World Bank, 1994). 

Pero el intento mas completo de articular mercado laboral y pobreza 10 
constituye el estudio regional, para inicios de la decada, que 10 plantea a tra
ves de un analisis de descomposici6n que permite identificar c6mo inser
ci6n en el mercado laboral, ingresos obtenidos en este y estructura de la uni
dad domestica inciden en el cambio del nivel de pobreza.l- Lo primero por 
resefiar es que para los periodos considerados, finales de los 80 e inicios de 
los 9016 , se dio reducci6n la pobreza en Guatemala, Honduras y Costa Ri
ca (en tomo a los cinco puntos porcentuales), se mantuvo el mismo nivel de 
pauperizaci6n en El Salvador (en las areas urbanas), mientras que en Nica
ragua se oper6 un proceso rampante de empobrecimiento (incremento de 

15 Este analisis de descomposicion se realiza a partir de regresiones lineales multiples sobre 
niveles de pobreza para dos observaciones en el tiempo. 

16 En concreto se trata de los siguientes periodos: Guatemala (1986-89); EI Salvador (1989
91); Honduras (1989-92); Nicaragua (1985-1993); YCosta Rica (1989-91). 
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casi diecisiete puntos porcentuales). Lirnitandonos a los impactos del merca
do de trabajo, se detecta que los ingresos contribuyeron a dismunir la pobre
za en los dos casos, Guatemala y Costa Rica, donde no hubo deterioro de in
gresos reales de origen laboral. Por el contrario, en El Salvador y Honduras 
acaecio 10 contrario; no obstante, la incorporacion de mas miembros del ho
gar al mercado de trabajo ha tenido, como era de esperar, un efecto reductor 
del empobrecimiento. Este ha sido patente en Costa Rica y, sobre todo, en 
Honduras donde, al contrario del easo salvadoreiio, neutralizo el impacto 
pauperizador de los ingresos. Por su parte, el caso nicaragiiense es instructi
vo de como un mercado laboral sin capacidad de generacion de empleo y 
condenado a ajustarse, durante esos afios, a traves del desempleo abierto ha 
sido transmisor de pauperizacion. De ahi que no sea de extrafiar que la em i
gracion constituya la estrategia mas viable para los hogares nicaraguenses 
para escapar a la pobreza (Funkhouser y Perez Sainz, 1998). 

Para finalizar con esta problematica de la pauperizacion, se quiere hacer 
referencia a un conjunto de estudios recientes (referidos a medios urbanos en 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica) sobre el fenorneno denominado de nue
va pobreza. 17 Varios son los hechos que merecen ser resaltados. 18 Primera
mente, no en todos los casos estos pobres son nuevos en el sentido de que la 
crisis y el impacto de medidas de ajuste les haya desclasado mediante el de
sempleo 0 el deterioro de los ingresos. Esto solo se cumple en Nicaragua, 
donde una mayoria de los casos de estudio corresponden a antiguos emplea
dos publicos afectados por los diversos programas de reduccion de personal 
estatal que ademas empiezan a mostrar patrones de consumo cercanos a los 
de la pobreza estructural. Pero en el caso de Honduras 10 que se detecta es 
mas bien a pobres inerciales que, ante el impacto favorable de programas de 
provision de servicios basicos, han visto su condicion de pauperizacion 
redefinida. En cuanto a Costa Rica, se sefiala movilidad "interpobreza" 
que choca contra la linea de pobreza que se erige en una verdadero muro 
para impedir la movilidad social ascendente. Un segundo fenomeno por 
resaltar es la percepcion generalizada de deterioro de la propia situacion 
socio-econornica que se tiene en los casos de Honduras y Nicaragua. Es 
decir, el pesimismo signa a estos hogares.!" Y tercero, en cuanto al em
pleo, en el caso hondurefio, 10 mas relevante par destacar es la "inforrna

17 EI termino remite a una dc las cuatro eategorias resultantes de eombinar el rnctodo de linea 
de pobreza, el privilegiado en cI presente estudio, con cJ de neeesidades basicas insatisfe
chas. La nueva pobreza 0 pobreza reeiente corresponderia a los hogares y personas que son 
clasificadas como pobres por c1 primer metodo pero no por cl segundo. EI trabajo pioncro, 
en Ccntroamerica, en utilizar esta combinacion de rnetodos es el de Briones (1992) que ear
aeteriz6 de esta manera la paupcrizacion urbana en EI Salvador a inicios de los 90. 

18 Este eonjunto de estudios abordo tarnbicn problematicas de cultura politica y gobernabili
dad. pcro nos varnos a limitar a resaltar sus conclusiones referidas a emplco y pobreza. 

19 Otros estudios de percepcion de pobreza, pero a esc ala nacional, se han realizado en 
Guatemala (von Hoegen y Palma, 1999) y en Nicaragua (Coordinadora Civil-CCER, 2001). 
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lizacion" de este mientras que en Costa Rica el fenomeno se expresa mas 
bien en terminos de precarizacion (Del Cid y Kruijt, 1997; Renzi y Kruijt, 
1997; Sojo, 1997). 

LAS NUEVAS DINAMICAS LABORALES
 
Y SU IMPACTO URBANO
 

Como sefialamos en la introduccion, debido al papel cada vez mas cen
tral que el mercado de trabajo estajugando en los procesos de (des)integra
cion social, queremos explorar los principales cambios que estan acaecien
do en las dinamicas laborales de la region para poder asi abordar, en las 
conclusiones, sus posibles impactos sobre la pobreza urbana. 

En otro texto hemos argumentado que hay varias tendencias laborales 
operando en el nuevo contexto de la globalizacion. Asi, en terminos de "sa
larizacion", hay que mencionar la crisis del empleo formal, pero tambien la 
emergencia de nuevas relaciones salariales. Desempleo y migracion inter
nacional representan las tendencias de naturaleza excluyente inequivoca. Y 
respecto al autoempleo, se puede observar tanto la persistencia de la econo
mia de la pobreza como la revitalizacion de economias y empleo locales 
(Perez Sainz, 2003b). Veamos cada una de estas tendencias por separado, 
pero limitandonos a aquellas que se materializan en espacios urbanos. 

En este sentido, la crisis del empleo formal es un fenomeno exclusi
vamente urbano ya que tal tipo de ocupacion es propio de medios citadi
nos. A escala latinoamericana se puede decir que esta crisis se expresa en 
la perdida de centralidad del empleo formal que 10 erigia en el paradigma 
laboral de la modernizacion previa. Esta crisis tiene una doble manifesta
cion: desregulacion laboral-" y perdida de peso del empleo publico en la 
estructura ocupacional (Perez Sainz, 2003a). No obstante, en el caso de 
Centroamerica esta doble afirmacion debe matizarse partiendo del hecho 
de que, con la excepcion de Costa Rica y Panama, el empleo formal no tu
vo, durante la modemidad previa, una centralidad tan clara y las legisla
ciones laborales, concebidas respecto a un mundo rural, no tuvieron ma
yores actualizaciones y, sobre todo, no fueron respetadas durante los regi
menes autoritarios (Perez Sainz, 1999). 

Del estudio realizado por la OIT (2,000), sobre reformas laborales en 
America Latina durante la decada de los 90, se sefiala --en primer lugar
que ni en Honduras ni en Costa Rica, los c6digos de trabajo tuvieron mo
dificaciones. No obstante, en el ultimo pais, en 1993, se promulg6 una ley 
que afecto a la legislaci6n de asociaciones solidaristas, al propio C6digo 
del Trabajo y a la Ley Organica del Ministerio del Trabajo. En Nicaragua, 

Este fen6meno es una de las piedras angulares de 10 que Bulmer-Thomas (1997) denornina 
nuevo modelo econ6mico en America Latina. 
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se ha regulado, por primera vez, el periodo de prueba pero solo para con
tratos de duracion indeterminada. En Guatemala se ha generalizado a todos 
los sectores un minimo de 15 dias de vacaciones. En estos dos paises se ha 
extendido la duracion de licencias con goce de sueldo. En cuanto a dimen
siones colectivas de las relaciones laborales, es tal vez en El Salvador don
de se han logrado mas transformaciones, suprimiendo normas restrictivas 
de derecho de asociacion, facilitando los trarnites de inscripcion de sindica
tos y estableciendo el fuero sindical. Respecto a este hay que mencionar que 
en Costa Rica se han establecido normas de proteccion al sindicato, espe
cialmente en sus relaciones conflictivas con el solidarismo. En estos dos 
paises se ha intentado fortalecer la contratacion colectiva, prohibiendo esta 
fuera del sindicato cuando este existe. Y, en el pais cuscatleco se ha estable
cido la presuncion de legalidad en el caso de huelga. Respecto a este forta
lecimiento de derechos laborales colectivos, hay que tener en cuenta la so
licitud que elevo la AFL-CIO ante el Congreso de Estados Unidos de ex
cluir del Sistema General de Preferencias a aquellos paises que violaran las 
libertades sindicales.U Este hecho esta ligado a los nuevos procesos de pro
letarizacion y a sus consecuencias en terminos de globalizacion de la accion 
laboral, fen6menos que abordaremos mas adelante. 

Pero si ha habido un pais donde se ha dado un reforma laboral pro
funda: Panama en 1995. Ha constituido una reforma tipica de flexibiliza
cion de las relaciones laborales. Los aspectos medulares de esta tienen que 
ver con regulaciones basicas de las relaciones laborales tales como los 
procedimientos de despidos, indemnizaciones, contratos por plazo deter
minado, fijacion de los salarios, etc. 0 sea, conquistas basicas de los tra
bajadores han sido afectadas por esta flexibilizacion, Pero, como se sefia
lado, ha sido en torno al abaratamiento del costo del despido (disminucion 
del monto maximo de indeminizacion por despido injustificado y cambio 
de la prima de antigiiedad por un seguro de desempleo) que se ha estruc
turado esta estrategia de flexibilizacion (Beluche, 1999). No obstante, al 
mismo tiempo, los derechos sindicales adquiridos fueron respetados, otor
gandose tambien importancia al instrumento de la convencion colectiva. No 
es por ella casual que la reforma al C6digo de Trabajo en Panama contara 
con la oposicion beligerante de amplios sectores laborales, encabezados por 
los trabajadores de la construccion, que lograron importantes movilizaciones 
(con el triste saldo de cuatro muertos y centenares de detenidos), pero que no 
pudieron doblegar la voluntad gubernamental y empresarial que, finalmente, 
logr6 imponerse (Perez Sainz y Cordero, 1997). 

Se debe tener en cuenta que en el capitulo V del 'Trade and Tariff Act of 1984". se estable
cen 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; especifico 
de sindicalizacion; prohibicion de trabajos forzosos; utilizacion de menores; y de regimen 
aceptable de condiciones de trabajo ( Perez Sainz, 1999). 
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Por consiguiente, 10 que se puede concluir del parrafo precedente es 
que las refonnas laborales en la regi6n centroamericana, con la excepci6n 
panamefia, presentan varias caracteristicas. Primeramente, son limitadas, 
10 que implica que la desregulaci6n laboral no ha sido una cuesti6n cen
tral en las estrategias de ajuste estructural en estos paises. Segundo, no pa
recen que hayan inducido flexibilizaci6n en los mercados de trabajo.22 Y, 
tercero, en algunos casos se han extendido y fortalecido los derechos la
borales colectivos. En nuestra opini6n, estos rasgos responden ados fen6
menos. Por un lado, los mercados laborales centroamericanos han sido, 
hist6ricamente, flexibles y, por tanto, no habia muchas "rigideces" que re
mover. Y, por otro lado, la democratizaci6n iniciada con la finalizaci6n de 
los conflictos belicos tenia que tomar en cuenta los derechos de los traba
jadores. El caso mas elocuente, al respecto, es El Salvador, donde el con
flicto finaliz6 en un empate y las fuerzas insurgentes 10 hicieron valer en 
la reconstrucci6n dernocratica. 

En cuanto a la perdida de peso de empleo publico, este fen6meno se 
puede observar en el cuadro 5. 

Cuadro 5
 
America Central: Evoluci6n del empleo publico por sexo en zonas urbanas
 

(1990-1999) (porcentajes)
 

Pais Ana Hombres Ocupados Total 

Guatemala 1989 
1998 

15,0 
8,4 

13,4 
7,8 

14,2 
8,2 

EI Salvador 1990a 

1999 
15,5 
12,9 

11,7
II,S 

13,8
12,3 

Honduras 1990 
1999 

13,6
8,0 

15,5 
11,8 

14,4
9,7 

Nicaragua 1993 
1998 

18,8 22,4 20,3 

Costa Rica 1990 
1999 

23,0
14,6 

28,7
21,5 

25,0 
17,2 

Panama 1991 
1999 

23,2
17,0 

32,5 
23,5 

26,6 
19,4 

a. Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables a las de 1999 par cambios 
en la clasificacion de tecnicos y profesionales. 

Fuente: CEPAL (2001: cuadros 4. 4.1 y 4.2) 

En terminos de la evaluacion hecha por el Banco Mundial, institucion que apoya sin reservas 
la flexibilizaci6n de los mercados laborales, Centroamerica estaria en una posici6n intenne
dia en el espectro latinoamericano. La excepci6n seria Nicaragua que. junto a Mexico. apare
cen los casos de mayor "rigidez" laboral (Burki y Perry. 1997); un legado del sandinismo. 
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Con la excepci6n relativa de EI Salvador, en todos los paises ha habi
do perdida relativa del peso del empleo publico en la estructura ocupacio
nal urbana. Las caidas mas abruptas son las de los casos guatemalteco y 
hondurefio, pero las que han afectado a mayor numero de empleados han si
do la costarricense y la panamefia, donde, hist6ricamente, la ocupaci6n es
tatal ha tenido mayor importancia. 0 sea, casi en toda la regi6n la reforma 
del Estado, parte esencial de las estrategias de ajuste estructural, se ha ex
presado en perdida de empleo publico. No hay datos para estimar tal des
censo en Nicaragua, pero ha sido el pais donde tal perdida ha sido mas pro
nunciada por el nivel que alcanz6 el empleo publico en el marco del mode
10 de economia mixta implementado durante la experiencia sandinista. La 
reducci6n de este se inici6 ya en ese periodo con la politica de compacta
ci6n que lIeg6 a afectar a unas 21000 personas en el bienio 1988-89 que fue
ron a parar sea a actividades informales 0 al desempleo (Evans, 1995). Con 
el gobiemo de Barrios de Chamorro se puso en funcionamiento en 1991 el 
Programa de Conversi6n Ocupacional que planteandose como objetivo 
"desmovilizar" a I0000 personas, super6 ampliamente esta meta, alcanzan
do la cifra de 25000. En 1994 tuvo lugar una nueva iniciativa, el Programa 
de Movilidad Laboral, con la finalidad de reducir 13500 puestos de trabajo 
de manera escalonada. A mediados de 1995 los logros alcanzados eran in
feriores a los esperados. Ademas de este conjunto de programas, tal vez la 
medida mas impactante fue la que afect6 a los Ministerios de Defensa y Go
bemaci6n con la finalizaci6n del conflicto belico de los afios 80. Se estima 
en tomo a las 75000 las personas afectadas (Perez Sainz y Cordero, 1997: 
cuadro 13). Asi, el empleo publico representaba, en 1985, el 31,0% del to
tal de la PEA de ese pais y se redujo, entre ese afio y 1993, a una tasa anual 
del 7,7% (Funkhouser y Perez Sainz, 1998). 

Este cuadro nos permite tambien comparar estos descensos en termi
nos de sexo. Al respecto, hay dos patrones regionales. Por un lado, en 
Guatemala y Panama estos cambios no han tenido sesgo de genero, afec
tando de manera bastante similar a hombres y mujeres. Por el contrario, 
en el resto de los paises con informaci6n para las dos observaciones, las 
mujeres han sufrido menos la reducci6n del empleo publico, dandose asi 
un cierta femenizaci6n de este ambito ocupacional. 

Por 10 tanto, al contrario del fen6meno de la reforma laboral, la ten
dencia a la perdida de empleo publico en Centroamerica se ha ajustado a 
la tendencia a escala regional latinoamericana. Es decir, respecto a la per
dida de centralidad del empleo formal, los resultados son rnixtos, pero 10 
importante por tener en cuenta es que tal centralidad no fue tan significati
va, durante la modemidad previa, en Centroamerica con las excepciones 
costarricense y panamefia. Ha sido este ultimo pais que, por antecedentes, 
reforma laboral y descenso del empleo publico, se asemeja mas al prome
dio latinoamericano. 
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El otro fenomeno respecto a la "salarizacion" por tener en cuenta, es el 
relacionado con los nuevos procesos de proletarizacion que se han genera
do con las actividades ligadas al modelo acumulativo emergente. Tres son 
las actividades relevantes: las nuevas agroexportaciones, el turismo y la 
nueva industria orientada hacia la exportacion. Es esta ultima la que tiene 
relevancia en terminos de empleo urbano y nos vamos a limitar a ella. La 
informacion que se tiene es fragmentada, pero da una idea del alcance de es
te fen6meno en terminos de generacion de empleo. 

Los origenes de este nuevo patron industrializador hay que rastrearlos 
en los aiios 70, cuando en todos los paises centroamericanos se intento el 
desarrollo de nuevas exportaciones como respuesta a la crisis de la expe
riencia industrializadora basada en la sustituci6n de importaciones de alcan
ce regional (Bulmer-Thomas, 1989). Asi, durante esa decada, prolifero la 
creaci6n de zonas francas en todos los paises, pero diversas causas (falta de 
vigor en la accion estatal, inicio de conflictos belicos, cambio de regimen 
en el caso de Nicaragua con el triunfo de la revolucion sandinista, etc.) li
mitaron tal experiencia y, por tanto, no permitieron la emergencia de un 
nuevo patron de industrializacion. Fue hasta fines de los 80, ante perspecti
vas de finalizacion de la crisis, tanto en 10economico como en 10politico, 
y con la aplicacion 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. Impulso que 
se ha traducido en una importante generaci6n de puestos de trabajo. Las es
timaciones mas recientes, y de naturaleza prudente, seiialan la creacion de 
un cuarto de millon de empleos directos en el istrno donde los casos mas re
levantes serian los siguientes: Guatemala (61000); El Salvador (38000); 
Honduras (75000) y Costa Rica (48000).23 Esto supone que el peso de esta 
nueva industrializacion, respecto del total del empleo industrial, varia del 
23% en Nicaragua a138% en Guatemala (OIT, 1997: 10). Por otro lado, di
versos estudios sobre la maquila en Centroamerica muestran un perfil co
mun de la fuerza laboral empleada (Perez Sainz y Castellanos, 1991; Alten
burg, 1993; Price Waterhouse, 1993; Perez Sainz, 1994). Se esta ante una 
fuerza laboral femenina, joven y con poco nivel de instruccion.N Con me
nor 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.25 

23 En Panama y Nicaragua, el impacto es menor por ser el proceso incipiente. Pero, a inicios del 
presente siglo, este segundo pais es el que esta atrayendo mas empresas maquiladoras en la 
region. 

24 No obstante, dados los niveles bajos de escolaridad de la region, con la excepcion costarricense, 
no se puede considerar a la mano de obra de la maquila muy poco instruida (CEPAL, 1994). 

25 AI respecto hay que mencionar 10 detectado en un estudio de trabajadoras de maquila en 
Ciudad de Guatemala. Se identificaron dos grupos, claramente, diferenciados de mujeres: 
jovenes con poco compromiso familiar y maduras, normalmente jefas de hogar y sometidas 
a doble jomada laboral (la de la fabrica y la de la casa) (Perez Sainz y Castellanos, 1991). 
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Este perfil laboral insinua que el tipo de industria que se estaria desa
rrollando en la regi6n seria de ensamblaje con uso intensivo en mana de 
obra. De hecho, se trata de maquila de confecci6n. Pero si bien este tipo 
de actividad es predominante, no es la unica, y en Costa Rica, el pais con 
mayores costos laborales, se ha dado diversificaci6n con implantaci6n de 
empresas de alta tecnologia, especialmente en el campo de la electr6nica, 
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 inversi6n inicial de 300 millones de d6
lares habia generado 2300 puestos de trabajo para fines de 1998 que de
berian ampliarse a 3500 cuando se complete el desarrollo de la planta con 
200 millones de d6lares adicionales de inversi6n. 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 empre
sas extranjeras en el sector electr6nico ademas de 130 empresas, en su 
gran mayoria costarricenses, que desarrollan software (INCAE/HIID, 
1999: Monge, 2002).26 No obstante, el impacto sobre el empleo de estas 
empresas, consideradas de alta teconologia, es minimo: en total habrian 
dado ocupaci6n a un poco mas de 12000 personas (BCCR, 2001). Es de
cir, se esta hablando de menos del uno por ciento de la fuerza laboral cos
tarricense. 

De gran importancia para nuestro analisis es la expresi6n territorial de 
esta nueva industrializaci6n. Al respecto, se han detectado en la regi6n 
cuatro modelos de territorializaci6n. 

El primero, de corte mas clasico, supone el desarrollo de zonas fran
cas en espacios urbanizados y, por tanto, dentro de la misma territoriali
dad de la industrializaci6n sustitutiva de importaciones. Este seria el caso 
de San Salvador, con el parque de San Bartolo, uno de los primeros de 
Centroamerica-", y de las zonas francas en el Area Metropolitana de San 
Jose de Costa Rica. Si bien puede haber absorci6n de mana de obra pre
ferentemente de areas pr6ximas, como se ha detectado para el caso de la 
zona franca costarricense de Cartago (Bodson et at.), en principio es el 
mercado de trabajo metropolitano, el correspondiente al modelo anterior, 
el que define el ambito socioespacial. En el mismo sentido, esta localiza
ci6n metropolitana responde a la existencia de infraestructura y de cierto 
tejido industrial en terminos de proveedores locales. 

26 Este tipo de desarrollo es aun muy incipiente en el resto de la region aunque se puede seiialar 
el inicio de servicios de asesoria tecnica, a traves de telefonia intemacional, a usuarios de 
equipo electronico del extranjero en EI Salvador; la presencia de algunas empresas extran
jeras de ensamblaje electronico en Honduras; y cierto desarrollo de software y de proce
samientos de datos en Guatemala, 

27 Otros casos de zonas francas de los 70 se localizaron en puertos maritimos Santo Tomas en 
Guatemala y Puerto Cortes en Honduras 0 aeropuertos, Las Mercedes en Managua. De todas 
estas experiencias solo la hondureiia no fracaso. 
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El segundo modo de implantaci6n tiene como contexto tambien los 
espacios metropolitanos, pero tallocalizaci6n es difusa y no limitada a re
cintos de parques industriales. El caso mas ejemplificador al respecto es el 
de la maquila de fines de los 80 en Guatemala, donde ante el fracaso de la 
experiencia de la zona franca de Santo Tomas se opt6 por atraerla a la pro
pia capital y constituirla como una especie de gran zona franca con una es
pacialidad difusa. En la misma categoria se puede incluir las impresas que 
se acogieron en Costa Rica a regimenes de contrato de exportaci6n 0 de ad
misi6n temporal.if Estos dos primeros tipos de modelos corresponden, a 
nuestro entender, a una estrategia de inserci6n en la socio-territorialidad ya 
existente del modelo modemizador previo. Distinto es el caso de los dos 
modos. 

El tercero corresponderia a situaciones de implantaci6n de parques in
dustriales en centros urbanos menores que hist6ricamente han estado ligados 
a actividades agrarias, tales como las zonas francas en el valle del SuIa, en 
Honduras; el ejemplo mas llamativo seria el de la poblaci6n de Choloma, 
donde se han establecido varias zonas francas.I? Obviamente, el mercado la
borallocal ha sido transformado de manera radical en un doble sentido: por 
el desplazamiento de ocupaciones agricolas por parte de las industriales y por 
la atracci6n de mana de obra migrante proveniente de otras zonas del pais. 

El cuarto modelo seria el de localizacion de una 0 pocas empresas en 
comunidades rurales con la finalidad de cautivar el mercado laboral local. 
Tal vez el ejemplo mas interesante en la regi6n sea el de relocalizaci6n de 
empresas maquiladoras del textil de origen coreano, sobre la carretera Inte
ramericana y en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Estas 
firmas, que estan entre las mas grandes de las que operan en la industria ma
quiladora de ese pais, se ubicaron inicialmente en la propia capital, pero la 
competencia de otras empresas para obtener mana de obra calificada como 
desleal, y la busqueda de trabajadores sin tradici6n y cultura organizativas, 
llevaron a esta relocalizaci6n en el Altiplano indigena. 

Hemos sefialado la existencia de dos tendencias excluyentes inequivo
cas. La primera es la migraci6n intemacional que representa una de las prin
cipales modalidades de inserci6n de Centroamerica en el proceso globaliza
dor; inserci6n originada en la propia sociedad y no resultado de politicas 
estatales 0 estrategias empresariales. Lo que se quiere enfatizar son sus 
efectos en terminos laborales, que serian dos. Primero, la emigraci6n se 
ha erigido, en algunos paises de la regi6n, en un mecanismo importante de 
ajuste del mercado de trabajo, como ya se ha mencionado. Y segundo, es

28 Incluso empresas acogidas al regimen de zonas francas no tienen por que localizarse en par
ques industriales. 

29 En concreto, han sido tres zonas industriales de procesamiento (ZIP Cholorna, ZIP San 
Miguel e Inrnobiliaria Hondureiia del Valle) adernas de dos extensiones de zona libre 
(Galaxy y Choloma Park Industrial). 
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te fen6meno muestra la globalizaci6n de los mercados laborales cues
tionando el caracter nacional de estos. Es decir, en el periodo previa de 
modernizaci6n, las migraciones internas, especialmente la rural-urba
na, permitieron la movilidad espacial de la mana de obra y la configu
raci6n de 10 que se podria identificar como mercado nacional de traba
jo. (Obviamente, la territorialidad de este se concentraba en las areas 
urbanas, especialmente, en las metropolitanas que fue el escenario pri 
vilegiado por ese tipo de modernizaci6n, como ya hemos seiialado). En 
la actualidad esta centralidad esta cuestionada por el fen6meno de la 
emigraci6n que internacionaliza tal mercado, pero tam bien por su frag
mentaci6n a nivel local como veremos mas adelante. 

Si bien la migraci6n internacional es un fen6meno, en su gran ma
yoria, de origen rural, el desplazamiento de mana de obra con mayor 
escolaridad, y en concreto de profesionales, 10 esta convirtiendo tam
bien en un fen6meno urbano. Pero esta espacialidad tarnbien emerge 
del lado de la demanda en el caso mas importante de migraci6n al inte
rior de Centroamerica: la de mana de obra nicaragiiense a Costa Rica. 
Uno de los rasgos mas relevantes de esta nueva migraci6n es que su 
destino es el area metropolitana de ese pais (Morales y Castro, 1999). 

La otra tendencia, el desempleo, es claramente propia de los me
dios citadinos. Su evoluci6n durante la dec ada pasada se puede contern
plar en el cuadro 6. 

Cuadra 6
 
America Central: Evolucion del desempleo abierto urbano por sexo
 

( 1990-1999) (tasas anuales en medias)
 

Pais Alia Hombres Mujeres Total 
----------_._------------_._----~- ---	 --------.- ------- ~-------_.-

EI Salvador	 1990 10.1 9.8 9.9 
1999 9.9 5.8 8.0 

1990
 
1999


Honduras	 9.6 5.2 6.9 
3.7 3.8 3.7 

Costa Rica	 1990 4.9 6.2 5.4 
1999 4.9 8.2 6.0 

Panama"	 1991 12.8 22.6 20.0 
1999 8.8 16.7 11.6 

a. Region mctropolitana. 
Fuente: on (2001 :cuadro 2-A) 
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Como se puede observar, la desocupaci6n abierta urbana muestra, pa
ra los paises que se tiene informaci6n, que la tendencia generalizada es la 
reducci6n del desempleo, donde destaca el caso panamefio aunque, a fi
nes de la decada, mantiene un nivel de desocupaci6n de dos digitos. La 
excepci6n a esta tendencia la representa Costa Rica, pero el incremento es 
reducido. Nicaragua, pais respecto al cual no se tiene datos desagregados 
por sexo, muestra tambien un incremento desde 7,6%, en 1990, a 10,7%, 
a fines de la decada. Pero hay que mencionar que la tasa mas alta se al
canz6 en 1993 (17,8%) y desde esa fecha el nivel de desocupaci6n ha es
tado descendiendo (OIT, 2001: cuadro I-A). Por su parte, Guatemala se 
ha caracterizado por tasas de desempleo abierto muy bajas. Para 1998 era 
de apenas de 3,8% (CEPAL, 200l:cuadro 1) ya que 1a exclusi6n laboral 
en ese pais se manifiesta a traves de otro tipos de tendencias como la pre
carizaci6n salarial y el autoempleo de subsistencia (Perez Sainz, 2001). 

Este cuadro nos permite tarnbien observar el impacto del desempleo 
por sexo donde se debe esperar un mayor impacto de esta tendencia ex
cluyente en las mujeres. No obstante, se pueden identificar dos patrones. 
Por un lado, estan los casos que confirman este sesgo de genero que son 
los dos casos de mercados de trabajo mas modernos. Asi, en Costa Rica el 
incremento del desempleo se debe a un aumento de la desocupaci6n fe
menina. Y en Panama, a pesar del descenso de este fen6meno tanto en 
hombres y en mujeres, ha sido mas lento respecto a la mana femenina de 
obra que, a fines de la decada, muestra una tasa casi el doble que la de los 
hombres. Por el contrario, en los otros dos paises, no acaece este fen6me
no. En Honduras el desempleo no muestra sesgo de genero. Y en El Sal
vador, el verdadero descenso de la desocupaci6n ha tenido lugar entre las 
mujeres. 

Pero son los j6venes el grupo socio-demografico afectado por el de
sempleo. Asi, el espectro de niveles de desocupaci6n por pais es el si
guiente: El Salvador, del 13,1% (1996) al 18,6% (1990); Honduras, del 
6,6% (1992) al 12,3% (1991); Costa Rica, del 9,3% (1992) al 14,9% 
(1999); y Panama, del 29,5% (1999) a138,8% (1991) (OIT, cuadro 3-A). 
Es facil imaginar los efectos sociales erosionadores en este grupo, espe
cialmente en terminos identitarios, con sus secuelas de comportamientos 
an6micos. 

Finalmente, hemos postulado que, en terminos de autoempleo, ope
rarian dos tendencias: la primera seria la de revitalizaci6n de economias 
y empleo locales y la segunda seria la persistencia de una economia de la 
pobreza. 

Respecto a la primera, 10 que hay que destacar es que, a base de la evi
dencia disponible, se esta ante un fen6meno rural. Esto tiene que ver con 
la socio-territorialidad que sustenta estas experiencias: comunidades de 
vecindad donde espacio de vida y trabajo coinciden,lo cual tiene conse
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cuencias en terminos de la centralidad de los mercados nacionales de tra
bajo que se abordara en las conclusiones. 

En cuanto a la economia de la pobreza, como autoempleo de subsis
tencia, esta tiene una expresi6n tanto a nivel rural como urbano. En relaci6n 
con esta ultima, hay que sefialar que, hist6ricamente y en terminos del fen6
meno de la infonnalidad, la limitada dinarnica del sector fonnalllev6 a que, 
ya desde los 70, la principal fuente de ocupaci6n se generase en actividades 
infonnales. Estas, tarnbien en su mayoria, estuvieron signadas por 16gicas de 
subsistencia. Como se mostr6 para los afios 80 en las principales ciudades de 
la region, con la excepci6n de San Jose, los altos niveles de pauperizaci6n in
dujeron el predominio de una infonnalidad no dinamica orientada hacia la 
subsistencia y, por 10 tanto, reproductora de pobreza (Perez Sainz y Menji
var Larin, 1994). 

Respecto a las tendencias en la decada de los 90, hay que recordar 10 
analizado en relaci6n con el cuadro 4 del apartado precedente, destacando 
tres hechos. Primero, la extensi6n de la economia urbana de pobreza esta en 
funci6n de la incidencia total de la pobreza urbana. En este sentido, hay di
ferencias regionales ya sefialadas. Segundo, son los asalariados de empresas 
pequefias los mas afectados por la pauperizaci6n. 0 sea, hay ciertos clivajes 
de clase dentro del mundo del autoempleo y de la "salarizacion" que induce. 
Y, dentro del trabajo por cuenta propia, la economia de la pobreza tiene ma
yores posibilidades de desarrollo dentro de actividades productivas por las 
razones de demanda sefialadas. 

LAS TENDENCIAS FUTURAS DE,LA POBREZA URBANA: 
ALGUNAS HIPOTESIS 

En la introducci6n de este trabajo, planteabamos tres interrogantes sobre 
la pobreza urbana en el nuevo contexto de la globalizaci6n. Intentar respon
der a estos interrogantes nos va ayudar a estructurar las reflexiones de este 
apartado que tienen un tono prospectivo y, por tanto, hipotetico, 

EI primero de estos interrogantes cuestionaba si las areas urbanas se
guian siendo los espacios de mayor posibilidad de integraci6n social. La 
evidencia de la decada de los 90 muestra que las areas urbanas siguen 
siendo aun espacios donde hay menor incidencia de la po breza, tanto en 
su expresi6n relativa como en terminos de indigencia. No obstante, la evi
dencia tambien nos sugiere que el termino urbano debe ser matizado. Asi, 
en relaci6n con la pobreza en general, la distinci6n se estableceria entre 
areas metropolitanas y el resto, y respecto a la indigencia, la diferencia
ci6n es entre areas metropolitanas, resto urbano y areas rurales. Tal vez es
ta distinci6n espacial no es nueva y se arrastra desde los tiempos de la mo
demizaci6n nacional, pero sirve para plantear el tema de las territorial ida
des que en el contexto de la globalizaci6n es crucial. Este tema se ha insi
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nuado en las reflexiones sobre mercado de trabajo y el cuestionamiento de 
su naturaleza nacional, debido tanto a la migraci6n intemacional como a 
la revitalizaci6n local. Merece la pena reflexionar al respecto para ver sus 
consecuencias para la pobreza. 

En termino supranacionales y referido a 10 social, la problernatica 
que hay que resaltar es, sin lugar a dudas, la de la migracion transnacio
nal. En sus origenes supone exclusion extrema que conlleva expulsion 
territorial, pero en sus efectos implica, paradojicamente, integracion di
recta al proceso globalizador aunque con costos sociales muy altos. Si 
bien el fenomeno migratorio intemacional no es nuevo, en la actualidad 
hay tres fenornenos novedosos respecto a patrones migratorios prece
dentes. Primero, son producto del capitalismo global ya que responde a 
la demanda de mana de obra desde el Norte. Segundo, constituyen un 
fenorneno social distinto de patrones tradicionales de adaptacion migra
toria. Y tercero, ofrecen mayores posibilidades a las iniciativas popula
res (Portes et al., 1999). Este fen6meno afecta no s610 a los que trans
migran y a sus respectivos hogares, sino a la totalidad de la comunidad, 
la cua!, participando de esta dinamica transmigratoria, se constituye en 
una socio-territorialidad diferenciada en la globalizacion. 0 sea, se con
figuran comunidades transnacionalizadas. 

Esta transnacionalizaci6n introduce elementos novedosos respecto 
de 10 social. Al menos se pueden mencionar tres. El primero tiene que 
ver con la importancia de las remesas como recurso de superacion de la 
pobreza de los hogares que las reciben. El segundo elemento remite a la 
existencia de remesas colectivas, transferencias de asociaciones de mi
grantes en el Norte, que proveen bienes colectivos a las comunidades de 
origen. En este sentido, hay una provision inedita de este tipo de bienes. 
Y finalmente, en las comunidades transnacionalizadas se manejan no so
lo los estandares de vida del respectivo pais, sino, tambien del de acogi
da, produciendose asi percepciones complejas de integraci6n y exclu
sion (Sojo y Perez Sainz, 2002). 

En cuanto a la segunda dinamica de cuestionamiento de la centrali
dad de la territorialidad nacional, es ya un lugar comun afirmar que la 
globalizacion, paradojicamente, ha revitalizado 10 local. En contra de 
una esperada homogeneizaci6n a nivel planetario, inducida por el mer
cado global, los lugares emergen mostrando condiciones diferentes de 
materializacion para la globalizacion, enfatizando asi sus peculiaridades 
socio-culturales. Si bien la bibliografia predominante enfatiza a las ciu
dades globales y a las regiones ganadoras como las expresiones mas pa
radigmaticas de esta revitalizacion de 10local, hay una modalidad de so
cio-territorialidad local que no es contemplada por su invisibilidad y que 
tiene una gran relevancia para Centroamerica. Nos referimos a la comu
nidad de vecindad que ha logrado estructurar su economia local en tor
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no a una cierta aglomeraci6n de establecimientos pequeiios dedicados a 
una actividad globalizada.J'' Este tipo de socio-territorialidad local 
muestra, al igual que la migraci6n transnacional, que hay procesos de in
serci6n en la globalizaci6n que no son producto de la acci6n de firmas 
multinacionales (actor por excelencia de la globalizaci6n) y/o de las poli
ticas estatales; hecho que explica -en gran parte- su invisibilidad.U Y 
junto a estas dinamicas socio-econornicas hay que seiialar las politicas-ad
ministrativas de descentralizaci6n ligadas a la reforma del Estado que 
tarnbien tienden a revitalizar 10 local. 

Como en el casu de la migraci6n transnacional, en esta revitalizaci6n 
de 10 local surgen nuevos elementos respecto de 10 social. Caben destacar 
dos. En primer lugar, la socio-territorialidad acotada hace que 10 social se 
procese a traves de relaciones mas concretas en las que las demandas y las 
responsabilidades se esbozan mas claramente que en la abstracci6n de 10 
nacional. Y, en segundo Iugar, las socio-territorialidades con mayor inte
graci6n social son mas proclives allogro de consenso en tomo a proyec
tos locales de inserci6n en el mercado globalizado. Esto supone contar 
con la ventaja de la acci6n colectiva respecto a tal inserci6n. Es decir, la 
integraci6n social puede devenir en un factor de competitividad de cara a 
la globalizaci6n (Perez Sainz y Andrade-Eekhoff, 2003). 

Pero tanto comunidades transnacionalizadas como las de vecindad in
sertas en el proceso globalizador muestran nuevos mecanismos de reduc
ci6n de pobreza en areas rurales que pueden relativizar la tesis de que las 
areas urbanas, y especialmente las metropolitanas, van a continual' siendo 
los espacios privilegiados de reducci6n de la pobreza. Hay que tener en 
cuenta que este tipo de comunidades es dificil que se constituya en me
dios citadinos poria separaci6n de espacios de trabajo y vida que se ope
ra en esos medios. 

El segundo interrogante tenia que vel' sobre la persistencia de pobre
za urbana. La evidencia empirica que hemos analizado muestra que tal fe
n6meno acaece, peru con manifestaciones regionales distintas tanto en 
terminos de incidencia como de ritmo de reducci6n de la pauperizaci6n. 
El espectro regional se mueve desde los dos paises meridionales, Costa 
Rica y Panama, donde la reducci6n ha sido mayor y los niveles de inci
dencia son los menores a Nicaragua y, sobre todo, Honduras donde la pau

30 EI termino comunidad de vecindad proviene de la sociologia clasica, Se trata de un tipo de comu
nidad de lugar, basada en lazos de proximidad geografica y que tiene como espacio cl pueblo. Su 
insercion en la globalizaei6n tiene lugar a travcs de distintas actividades como nuevas cxporta
ciones agrieolas, subcontrataci6n manufacturera, arresania, rurismo, etc. Para un analisis de este 
tipo de socio-tcrritorialidades, vease Perez Sainz y Andrade-Eckhoff (2003). 

3 I Existen respucstas a la globalizaci6n desde la propia sociedad que han logrado visibilizarse. Nos 
refcrimos a la rnigracion laboral internacional y al fenomeno denominado trasnacionalismo dcsdc 
abajo (Smith y Guarnizo, 1998; Portes ('I al.. 1999). 
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perizacion urbana esta generalizada y no ha habido cambios en la decada 
de los 80, con El Salvador y Guatemala en posiciones intermedias. Te
niendo en cuenta la diferenciacion entre paises, podemos hacer avanzar 
algunas hipotesis a partir de los cambios que estan acaeciendo en los mer
cados de trabajo. 

Una primera hipotesis que planteariamos es que la crisis del empleo 
formal ha sido una de las causas de que no haya habido una mayor reduc
cion de la pauperizacion urbana. Hemos visto que en Centroamerica esta 
crisis se ha manifestado fundamentalmente en terminos de perdida de im
portancia del empleo publico. La evidencia sobre la desregulacion, con la 
excepcion panamefia, no muestra mayor contribucion a la precarizacion 
de las relaciones salariales y, por tanto, al mantenimiento de la pobreza. 
Esta crisis ha tenido mayor incidencia en aquellos mercados laborales mas 
modemizados, 0 sea el costarricense y el panamefio. En efecto, es en es
tos casos que han tenido mas importancia la reduccion del empleo publi
co y los efectos de la reforma laboral en el caso panamefio, Postulariamos, 
por tanto, que estos factores ha contribuido al que el descenso de la pobre
za urbana no haya sido menor y que incluso, al menos para el caso costa
rricense, este incidiendo -junto con factores como el deterioro en el cam
po educativo-- en la existencia de limites estructurales de erradicacion de 
la pauperizacion urbana, especialmente de la indigencia. 

Por su parte, el desempleo abierto, de nuevo con la excepcion pana
mefia, no parece haber tenido mayor impacto en la persistencia de pobre
za en la region al contrario de casos suamericanos. Esta seria nuestra se
gunda hipotesis, 

Pero distinto es el caso de la persistencia de la economia de la pobreza. 
Si bien esta tiene mayor incidencia en areas rurales, en los paises septentrio
nales, especialmente en Nicaragua y Honduras, contribuyen al mantenirnien
to de la pobreza en las ciudades. Esta seria nuestra tercera hipotesis sobre po
sibles causas laborales de persistencia de pobreza urbana. 

Nuestro tercer interrogante nos lleva a indagar sobre la posible evolu
cion de la pobreza urbana. Esta evolucion esta ligada a los efectos del nue
vo modelo acumulativo y al respecto, la evidencia sugiere tendencias 
opuestas. Por un lado, se ha sefialado que las nuevas actividades no pare
cen privilegiar los espacios urbanos. Esto es claro con las nuevas agroex
portaciones; tambien, en gran medida, con el turismo; y es menos claro 
con la nueva industria de exportacion, donde hay distintas socio-territoria
lidades. Es decir, no se puede decir que, en este senti do, el nuevo modelo 
tenga un sesgo claro urbano como el proceso acumulativo previo. Pero, 
por otro lado, el nuevo modelo implica una nueva terciarizacion expresa
da en dos fenomenos. El primero, de poco impacto en terminos de empleo 
y -por tanto- con consecuencias para la reducci6n de la pobreza, es el de
sarrollo de servicios empresariales cuya ubicacion es claramente urbana. 
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El segundo fen6meno tiene que ver con la apertura comercial y el desa
rrollo de un nuevo consumismo. En tanto que las mayores concentracio
nes de poblaci6n y de poder adquisitivo se encuentran en ciudades, estas 
actividades comerciales se localizan en medios urbanos. Aqui, por el con
trario, hay una importante fuente de ocupaci6n urbana que puede incidir 
en la evoluci6n de la pobreza en las ciudades. 

Por consiguiente, las tendencias del nuevo acumulativo son ambiguas 
respecto a la generaci6n de empleo en areas urbanas. Obviamente, el im
pacto sobre la pobreza tiene que ver tambien con las remuneraciones y, en 
este sentido, 10 que entra en juego es si la inserci6n el mercado global se 
basa en mana de obra barata 0 si, por el contrario, apuesta por capital hu
mano. La primera opcion no posibilita una reducci6n significativa de la 
pobreza al contrario de la segunda. La evidencia existente insinua que la 
primera opci6n tiene mas peso en Centroamerica y que, por tanto, no hay 
que ser demasiado optimista sobre la evoluci6n de la pobreza urbana en la 
regi6n. Obviamente, este pesimismo hay que matizarlo segun el pais. 

CONCLUSIONES 

Como hemos sefialado en la introducci6n, queremos finalizar este tra
bajo identificando algunas areas de intervenci6n para politicas publicas 
tendientes a la reducci6n de la pobreza urbana. 

La necesidad de distinguir la espacialidad metropolitana de otras ur
banas, asi como la redefinici6n de 10 rural que no puede ser reducido a 10 
agricola, plantean a las politicas publicas, tendientes a la reducci6n de la 
pobreza, la necesidad de explicitar una dimensi6n territorial. En terminos 
de 10 urbano, al respecto requiere la diferenciaci6n entre areas metropoli
tanas y otros centros urbanos. Las primeras arrastran una ventaja hist6ri
ca por haber constituido el espacio por excelencia de implementaci6n de 
las politicas sociales. Obviamente, esta inercia afronta el problema de su 
deterioro y la necesidad de reforrnulaci6n en un nuevo contexto, donde los 
recursos estatales son mas escasos. En terminos espaciales supone la ne
cesidad de acercar mas a los ciudadanos ciertos servicios sociales, espe
cialmente los referidos a salud. Pero, probablemente, el gran desafio de 
las intervenciones reductoras de pobreza se encuentren en c6mo respon
der a los cambios acaecidos en los mercados metropolitanos de trabajo. 
Nos referiremos a esta cuesti6n mas adelante. 

En cuanto a otros centros urbanos, el gran reto es c6mo incorporar la 
politica social dentro de la estrategia descentralizadora del Estado. Esto 
conlleva varias dimensiones. Lo primero es que la desconcentraci6n de 
servicios no debe suponer el fin de la responsabilidad del Estado Central. 
Por mucho que se descentralicen las politicas sociales, siguen teniendo 
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una dimensi6n nacional insoslayable. Segundo, el desarrollo de servicios 
debe hacerse mas ajustado a las necesidades locales y no responder uni
camente a 16gicas abstractas nacionales, donde se diluyen las particulari
dades de los lugares. Esto puede ser importante en relaci6n con la educa
ci6n, en el sentido de adecuar la oferta educativa a las necesidades de la 
economia local. Y tercero, esta proximidad con los beneficiarios deberia 
posibilitar el desarrollo de ciertos mecanismos de control y rendici6n de 
cuentas al respecto. 0 sea, se deberia propiciar cierta democratizaci6n de 
la politica social que, en el ambito nacional, parece mas dificil de lograr. 

La incidencia de las dinamicas laborales en los procesos de pauperi
zaci6n urbana plantean, insoslayablemente, el tema de las politicas de em
pleo como instrumento de reducci6n de la pobreza. Al respecto, se abren 
dos grandes areas de intervenci6n. 

La primera tiene que ver con la desformalizaci6n del empleo que con
lleva la erosi6n de derechos laborales. Aqui, el gran desafio es el mante
nimiento de un minimo regulaci6n. La propuesta mas elaborada es, sin du
da, la de Portes (1994), quien ha postulado la existencia de cuatro tipos de 
derechos: basicos (contra el trabajo infantil, coerci6n fisica y trabajo for
zado); civiles (de asociaci6n y representaci6n colectiva); de supervivencia 
(salario minimo, indemnizaci6n por accidente laboral y jomada de traba
jo regulada); y de seguridad (contra despido injustificado, compensaci6n 
por jubilaci6n e indemnizaci6n a familiares en caso de fallecimiento). Es
te autor propone que dos primeros deberian constituir estandares intema
cionales, mientras los otros se aplicarian de manera flexible segun los 
contextos.V En este senti do, el mantenimiento de derechos basicos supo
ne la continuidad de la funci6n regulatoria del Estado, esperando que sea 
eficaz; 0 sea, que haga cumplir la vigencia legal de tales derechos. Como 
se ha mostrado, en un contexto de desregulaci6n generalizada, como el 
que ha caracterizado a la regi6n latinoamericana en los 80 y 90, la inter
venci6n protectora del Estado tiene importancia en las condiciones labo
rales (Itzigsohn, 2000). En concreto, respecto a Centroamerica, no hay 
que olvidar la importancia de una politica activa de salarios minimos que 
ha caracterizado a Costa Rica, incluso durante la crisis de los 80, con efec
tos importantes en la contenci6n de la pobreza. 

De manera similar, el Banco Mundial (The World Bank, 1995) propone diferenciar derechos 
basicos (Iibertad de asociacion y negociacion colectiva, eliminacion de trabajo forzado, 
infantil U otra forma de discriminacion) de otros estandares (por ejernplo, salarios minimos). 
Los primeros tendrian un a1cance universal, mientras los segundos estarian ligados a las 
condiciones nacionales de desarrollo. 
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EI segundo tipo de politicas de empleo contra la reducci6n de la po
breza es el que tiene que ver con la persistencia de autoempleo de subsis
tencia atrapado en el circulo vicioso de la economia de la pobreza. Aqui 
se puede actuar desde la demanda como desde la oferta. Lo primero supo
ne politicas redistributivas las cuales generarian una mayor demanda efec
tiva que dinamizarian estas actividades de autoempleo, rompiendo el cir
culo vicioso de la economia de la pobreza. Esta posibilidad nos parece, sin 
embargo, lejana. Distinto es el caso de acci6n sobre la oferta. En este ca
so se trataria de desarrollar la empleabilidad de los autoempleados. 

Esta estrategia de empleabilidad se puede orientar en una doble direc
ci6n. Por un lado, estarian politicas de capacitaci6n que posibiliten la in
serci6n de autoempleados en actividades dinamicas. Obviamente, tales 
politicas no pueden ser de corte tradicional, sino que tienen que incorpo
rar la adquisici6n de competenciasf que es 10 que viabiliza la empleabi
lidad. Por otro lado, estarian las politicas de reorientaci6n hacia de au
toempleo desde la subsistencia hacia la inserci6n en el mercado global. De 
las tres posibles vias (aut6noma, cooperativa y subordinada) de inserci6n, 
pareceria que la ultima es la mas factible, aprovechando las posibilidades 
de subcontrataci6n que se abririan con estrategias de extemalizaci6n por 
parte de firmas globalizadas.I" Esta reconversi6n implica el desarrollo de 
una cultura empresarial en donde la calidad y el justo a tiempo devienen 
en valores centrales que orientan los comportamientos. 

Finalmente, respecto a la reducci6n a la pobreza, urbana 0 no, en el ac
tual contexto de la globalizaci6n hay que referirse inevitablemente al tema 
del conocimiento. Hay que recordar que se trata del recurso clave de la ac
tual modemizaci6n jugando un papel similar, en terminos de ordenamien
to societal, al que tenian los medios de producci6n en la modemizaci6n pa
sada. Lo fundamental al respecto es el acceso al conocimiento 10 cual com
porta tres elementos. El primero tiene que ver conque este recurso, en sus 
multiples manifestaciones, constituya un bien publico.F' Es decir que su 
consecuci6n sea un derecho y, por tanto, que exista un acceso verdadera
mente democratico a este. El segundo elemento, corolario del primero, 
apunta de que el Estado debe jugar un papel primordial en la consecucion 
a este recurso. Esto supone que deben desaparecer brechas en la calidad de 

33 EI tema de las competencias remite no tanto al "saber hacer" en el proceso laboral, sino mas
 
bien al "saber estar" (Leite, 1999). Al respecto, veasc, entre otros a Mertens (1996).
 

34 Sobre los retos que implica la insercion de pequefias empresas en la globalizaci6n, vease
 
Perez Sainz (2002). 

35 Stiglitz (1999) ha argumentado que el eonocimiento sea considerado no s610 un bien publi
co. sino adem as de aleanee global. 
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tal acceso entre sector publico y privado ya que estas representan una de 
las principales fuentes de futuras iniquidades. Y tercero, si bien el acceso 
al conocimiento es, primordialmente, individual, su naturaleza de bien pu
blico hace que tal acceso genere obligaciones y responsabilidades sociales. 
Son las mismas las que pueden garantizar la apropiacion de este recurso no 
conlleve, inevitablemente, el desarrollo de un individualismo no solidario. 
Es entonces que el acceso al conocimiento se puede erigir en la piedra an
gular de constitucion de una nueva ciudadania social no solo limitada al 
medio urbano, sino de alcance local, nacional e incluso global. 
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