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LA INVISIBILIDAD DE LO LOCAl. 
RESPUESTAS COMUNITARIAS EN AMERICA 
LATINA A LA GLOBAlIZACION * 

JUAN PABLO PEREZ SAINZ1 

Intuitivamente, el término globalización sugiere ideas 
Como la compresión del mundo o el desarrollo de una 
conciencia planetaria o la negación del espacio por el tiempo 
minimizando la distancia física entre lugares. Eneste sentido, 
se puede pensar que estamos ante un proceso de 
homogeneización a escala mundial. No obstante, la evidencia 
empírica señala que, en muchos lugares, ha acaecido una 
auténtica revitalización de lo local, potenciando sus 
peculiaridades, cuestionando así esa pretensión de 
homogeneización qloballzadora." La bibliografía, 
normalmente del Norte, apunta a la constitución de dos tipos 
de socio-territorialidades locales en la globalización. Por un 
lado, estarían las denominadas ciudades globales 
caracterizadas por los siguientes rasgos: firmas transnacionales 

*	 Artículo fue tomado de Anuario Social y Político de América Latina y ElCaribe. 
Venezuela: Nueva Sociedad; Costa Rica: FLACSO Secretaría General, 2002; págs. 
132-139. 

1	 Profesor e Investigador de FLACSO, Sede Costa Rica. jpps@flacso.or.cr 

2	 Esto ha dado pie a acuñar un neologismo curioso en inglés: «qlovalisation» 
(Swyngedouw, 1992; Robertson, 1995). 
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desarrollando actividades estratégicas (diseño, gestión, 
comercialización, etc); localización de mercados financieros 
(forma dominante del capital globalizado); presencia 
importante de mano de obra inmigrante extranjera; 
concentración de elites intelectuales que otorgan prestigio a 
la respectiva ciudad; y flujo importante de turistas 
internacionales (Sassen, 1991; Castells y Hall, 1994; Borja y 
Castells, 1997; García Canclini, 1999). Por otro lado, estarían 
las regiones calificadas como ganadoras que han logrado 
generar distritos industriales exitosos (Pyke et al., 1992; Pyke 
y Sengenberger, 1993; Benko y Lipietz, 1994). 

En América Latina, es difícil hablar de ciudades 
globales aunque se puede intentar. Por su parte, hay 
redefiniciones en ciertas regiones que da a pensar en su 
(re)inserción en la globalización (Panadero Moya et aL, 1992; 
Curbelo et al., 1994; De Mattos et al., 1998; ILPES/CEUR, 
1999). Pero, hay una modalidad de socio-territorialidad local 
que no es contemplada por su invisibilidad. Nos referimos a 
la comunidad de vecindad' que ha logrado estructurar su 
economía local en torno a una cierta aglomeración de 
establecimientos pequeños dedicados a una actividad 
qlobalizada." Es este tipo de socio-territorialidad local la que 
queremos abordar en este texto. Demostrar su incidencia, a 
nivel nacional, es imposible debido a su invisibilidady porque 
además la información oficial no refleja estos procesos a nivel 
micro que no son fácilmente aqreqables.' Para superar este 
problema de visibilidad queremos echar mano de estudios 
de casos que hemos realizado en distintas comunidades de 

3	 El término proviene de la sociología clásica, en concreto de Tónnies (1996). Se 
trata de un tipo de comunidad de lugar, basada en lazos de proximidad geográfica 
y que tiene como espacio el pueblo pero que no debería limitarse, como propuso 
en su tiempo este autor, a la agricultura como actividad económica. 

4	 Existen respuestas desde abajo que han logrado visibilizarse. Nos referimos a la 
migración internacional y al fenómeno del trasnacionalismo desde abajo. 

S	 El problema de la agregación refleja un fenómeno de la globalización: la nación 
no es más la socio-territorialidad central y emergen otras que no son facilmente 
asimilables a ella. 
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escenarios en los que este tipo de comunidades se pueden 
insertar en el proceso globalizador: el turismo internacional, 
la artesanía para exportación y la subcontratación 
manufacturera. Estamos seguros que los lectores conocen 
de casos, en sus respectivos países, que pueden enmarcarse 
en estos escenarios. En este sentido, los casos de estudio que 
se analizan tienen poder paradigmático y transcienden su 
especificidad centroamericana. 

El presente artículo busca, ante todo, visibilizar este 
tipo de comunidades y mostrar así que hay procesos de 
inserción en la globalización que no son producto de la acción 
de firmas multinacionales (actor por excelencia de la 
globalización) y / o de las políticas estatales. Para ello se 
aborda, en un primer apartado, cuestiones relevantes a cómo 
estas comunidades se han insertado en la globalización y 
cómo, en la actualidad, se mantienen en la misma. Esta 
integración plantea una pregunta crucial: ¿son los ganadores 
de la globalización, unos pocos o es la comunidad en su 
conjunto? Contestar este interrogante supone identificar una 
serie de dinámicas al interior de la propia comunidad. Este 
ejercicio se lleva a cabo en un segundo acá pite. Yse concluye 
con algunas reflexiones sobre las opciones que confrontan 
este tipo de comunidades ante este mundo imprevisible y 
lleno de riesgos que es la globalización. 

CÓMO SE ENTRA A LA GLOBALlZAClÓN POR LA 
PUERTA DE ATRÁS Y SIN ARMAR ALBOROTO 

Los casos que vamos a considerar son los de La 
Fortuna, localidad costarricense que se ha erigido en uno de 
los principales turísticos de este país; La Palma, principal 
centro artesanal de El Salvador, cuyas artesanía son 
emblemáticas de ese país; y San Pedro Sacatepéquez, 
comunidad indígena guatemalteca, que se ha convertido en 
un importante centro de subcontratación para prendas de 
vestir para la exportación. 
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Entérminos de la génesis de cómo estas comunidades 
se insertaron en el proceso globalizador hay un par de 
fenómenos claves a destacar. Por un lado, las génesis son 
específicas y expresan los procesos históricos propios de cada 
comunidad. Así, La Fortuna, localidad de vocación agrícola, 
vio su destino cambiar cuando, en 1968, el volcán Arenal, 
contiguo a esta localidad, entró en erupción. Desde entonces, 
como se ha mantenido la actividad volcánica, esta comunidad 
se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos 
en Costa Rica. Enel caso de La Palma, el origen de la artesanía, 
que no era una actividad tradicional de esta comunidad, hay 
que ubicarlo en 1971 cuando varias personas, incluyendo al 
famoso pintor capitalino Fernando L1ort, llegaron a vivir en 
La Palma, buscando la vida tranquila entre los pinos de la 
zona. Formaron una comuna, y a pesar de que sus 
necesidades económicas no eran tan apremiantes, buscaron 
actividades que les podían proveer un ingreso además de 
aprovechar sus habilidades artísticas. Empezaron a tallar 
madera y luego la semilla de copinol," dibujando en ambas 
diseños semejantes. Esto dio lugar, justamente, al inicio del 
quehacer artesanal. Yen San Pedro Sacatepéquez, la actividad 
ancestral indígena, el cultivo de la milpa (fundamentalmente, 
maíz y frijol) dejó ser central cuando, a mitad del siglo pasado, 
esta comunidad se vio sacudida por tendencias 
modernizadoras como acaeció en otras comunidades 
indígenas guatemaltecas. El comerció se fue erigiendo en la 
principal ocupación, en concreto para los hombres. Y fue, 
justamente, un comerciante el que desencadenó la 
«revolución manufacturera» de San Pedro Sacatepéquez. 
Aprendió a coser en una empresa pequeña capitalina y, al 
cabo de dos años, estableció su propio taller en la comunidad 
a inicios de los años 60. 

Pero, por otro lado, a pesar de la especificidad de 
cada génesis hay un elemento común fundamental a todos 

6	 Esta semilla es el del tamaño de una uva grande. La parte exterior es de color 
café oscura pero la interior es blanca que es lo que se pinta o talla. Al respecto 
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estos casos: las comunidades supieron convertir en 
endógenos estos procesos y hacerlos propios. En La Fortuna, 
la respuesta a este inicio y posterior crecimiento del flujo de 
turistas internacionales fue dada por los propios habitantes 
de la localidad. Así, para 1990, esta localidad contaba 
solamente con dos hoteles y unas cabinas destinadas 
fundamentalmente al turismo nacional; hacia fines de la 
década había ya más de cincuenta establecimientos de 
hospedaje y más de una docena de alimentación. 
Actualmente hay 125 establecimientos turísticos de todo tipo 
en la zona de La Fortuna, de las cuales 120 están en manos 
de originarios de la región. En el caso de La Palma, Fernando 
L10rt y sus amigos formaron el primer taller llamado "La 
Semilla de Dios", dándole cierto sentido religioso, y 
comenzaron a crecer debido al flujo turístico (turistas 
nacionales principalmente) y sus contactos. "La Semilla de 
Dios", que se legalizó como cooperativa en 1977, sirvió como 
fuente de trabajo para algunos jóvenes que empezaron a 
conocer el trabajo y desarrollar sus propias habilidades 
artísticas. De esta manera se fueron creando, 
progresivamente, pequeños establecimientos aportando cada 
uno algo nuevo al diseño original. Esto ha supuesto que, si 
bien se reconoce que la actividad artesanal nació como 
iniciativa de Fernando L10rt y otros artistas de San Salvador, 
es ahora considerada como patrimonio de La Palma. V, en 
San Pedro Sacatepéquez, el primer taller creado por ese 
pionero se convirtió en una auténtica escuela de aprendizaje 
donde los trabajadores, una vez adquiridos los conocimientos 
necesarios, crearon sus propios establecimientos. Asíse inició 
un proceso en el que, por décadas, los sampedranos 
confeccionaban ropa que vendían los fines semanas por toda 
Guatemala e incluso en zonas fronterizas de El Salvador y 

existe la anécdota que, un día, Fernando L10rt y sus amigos estaban conversando 
en la calle cuando observaron cómo un niño raspaba una semilla de copinol 
contra un muro. Cuando se mostró su parte interna, la fuerza de su blancura 
impresionó tanto a los artistas que empezaron a imaginar posibilidades estéticas 
de la semilla. 

227 



Honduras. Esta etapa culminó, a fines de los 80, cuando el 
auge de la maquila de la confección en Guatemala y los 
cambios en la legislación, permitieron la subcontratación. 
Así, esta comunidad se convirtió en el destino de numerosos 
subcontratos de empresas exportadoras localizadas en la 
capital. 

Si bien se ha dado esta conversión endógena, la 
inserción en la globalización es compleja y ha generado, en 
todas las comunidades, distintas vías de acceso al mercado 
global. Al respecto hay dos fenómenos a destacar. 

Primero, estas vías muestran distintas posibilidades 
de apropiación local del excedente generado. Así, en La 
Fortuna, la mayoría de los turistas llegan por sus propios 
medios y se alojan en pequeños hoteles lo cuales, en 
cooperación con operadores locales de turismo, ofrecen 
servicios de excursiones para los días que se permanece en 
esta localidad. Este es un arreglo que retiene el excedente en 
La Fortuna. Pero también hay turistas que acceden a través 
de operadores no locales y que pernoctan apenas una noche. 
En este caso, la apropiación es -en gran parte- extralocal. La 
Palma muestra también contrastes entre la comercialización 
en manos de intermediarios no locales (casi dos tercios de 
los talleres venden de esta manera) y los locales o los que 
comercializan directamente. Y, en San Pedro Sacatepéquez, 
los extremos lo constituyen los talleres sometidos a la 
submaquila (mero cosido de piezas y con arreglos 
coyunturales) de las fábricas/ que han logrado contratos 
directos que son más ventajosos y estables. 

Y segundo, esta diversidad de arreglos muestra 
también posibilidades de mejor inserción en el mercado 
global. Aquí entra la problemática de los encadenamientos 

7	 Existen cuatro fábricas en el sentido estricto del término. Esto demuestra la 
diferenciación del tejido socio-productivo de esta localidad. 

228 



qlobales." Todos estos casos pertenecen a encadenamientos 
guiados por los compradores donde la cuestión clave es cómo 
tener un conocimiento y acceso mejor al consumidor final. 
Así, en La Fortuna no parece que hay una estrategia clara de 
mercadeo por parte de los hoteles pequeños, lo que puede 
debilitarlos ante los tours operadores extralocales, aunque 
por el momento el dinamismo es tal que tales riesgos, y otros, 
no se perciben. En La Palma, el ejemplo a seguir son los talleres 
que han logrado exportar directamente, pero son la minoría. 
Al respecto hay que mencionar el papel jugado por el 
denominado "comercio justo" y, en este sentido, hay que 
señalar que el auge de la producción artesanal tuvo lugar en 
los 80 cuando el conflicto bélico que azotó a El Salvador 
visibilizóa este país y generó dinámicas de solidaridad con el 
mismo. Estos procesos ya no son lo mismo en la actualidad. 
y en San Pedro Sacatepéz, las cuatro fábricas existentes, a 
través de contratos directos, han logrado que su actividad 
manufacturera no se limite al cosido de prendas sino que 
han incorporado actividades de corte y acabado generando 
mayor valor agregado. 

Esta problemática de ganar posiciones en el mercado 
qlobal", puede ser abordada de manera individual o colectiva. 
Esta disyuntiva plantea si los ganadores de la globalización 
son unos pocos o si es la comunidad en su conjunto. Para 
poder saber hacia dónde se decanta esta opción hay que 

8	 Talesencadenamientos suponen la existencia de cuatro elementos: la producción 
de valor añadido a través de un conjunto de actividades económicas; la dispersión 
geográfica de redes productivas y comerciales que involucran empresas de 
distintos tipos y tamaños; la existencia de una estructura de poder entre las 
firmas que determina cómo los diferentes recursos (humanos, materiales, 
financieros, etc) se distribuyen y se asignan a lo largo de la cadena; y, la presencia 
de contextos institucionales que sirven para identificar las condiciones (locales, 
nacionales o internacionales) que posibilitan cada momento de la cadena. Las 
mismas pueden ser «guiadas por los productores» (vproducer driven») o «guiadas 
por los compradores» (vbuyer driven») (Gereffi y Korzenieweicz, 1994; Gereffi, 
1995; Gereffi y Hamilton, 1996). 

9	 En la literatura sobre encadenamientos globales (Gereffi y Tam, 1998), este 
fenómeno se conoce como "upgrading" de dificil traducción al español. 
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indagar las dinámicas locales que es lo que vamos a llevar a 
cabo en el próximo apartado. 

1.	 LA GlOBALlZACION DE UNOS POCOS O LA 
GlOBALlZAClON DE LA COMUNIDAD 

Hay tres dinámicas locales que son claves para poder 
determinar si la acción de insertarse en la globalización va 
tener un carácter fundamentalmente individual o, por el 
contrario, colectivo involucrando a la comunidad en su 
conjunto. 

a) La primera de estas dinámicas remite a la actividad 
globalizada de la economía local. Esta es una actividad 
configurada como aglomeración. lO La pregunta clave es la 
de la cohesión de la misma. Es decir, hay que determinar si la 
aglomeración supone algo más que un conjunto de 
establecimientos ofreciendo el mismo bien o servicio y 
localizadas en el mismo territorio. La pregunta tiene dos 
respuestas. La primera tiene que ver con la cohesión sectorial 
y al respecto lo importante es ver si las economías externas 
(que en la concepción original de Marshall, no dependen de 
factores internos al establecimiento sino del desarrollo general 
del sector en cuestión) tienen incidencia o no." Los casos 
de estudio muestran varios fenómenos al respecto. Primero, 
se detecta ausencia de las economías denominadas de 
especialización. O sea, no hay desarrollo de serviciosde apoyo 
a la producción ni en el caso de La Palma ni en San Pedro 

10 Hay estudios en América Latina sobre aglomeraciones a partir del concepto de 
eficiencia colectiva. Esteenfoque ha sido utilizado en casos de estudio en Brasil 
(Schmitz, 1995), México (Rabelotti, 1995) y Perú (Visser, 1999). 

11 Se podría hablar de tres tipos de economías externas: las de especialización, 
resultado de la división del trabajo entre empresasproductivas y lasdedicadas a 
procesos complementarios; las de información y comunicación fruto de la 
producción de bienes no normalizados que pueden minimizar 105 costos de 
transacción; y, las laborales como producto de la disponibilidad de una oferta 
considerable de mano de obra calificada (Zeitlin, 1993). 
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Sacatepéquez y, por tanto, la división del trabajo en estas 
aglomeraciones es muy incipiente: todo el mundo, 
prácticamente, hace lo mismo. La Fortuna esdistinto porque 
el turismo es una pluralidad de actividades donde sí acaece 
división del trabajo diríamos casi "natural". Segundo, hay 
una economía externa, de tipo simbólico, importante y que 
tiene que ver con el reconocimiento de la actividad en el 
mercado globalizado: La Fortuna es, prácticamente, sinónimo 
del volcán Arenal; la artesanía de La Palma se ha erigido en 
emblemática de la de El Salvador; y San Pedro Sacatepéquez 
se ha ganado, desde hace tiempo, fama de comunidad 
laboriosa. Cuarto, hay en los tres casos una mano de obra 
adecuada que circula en la aglomeración. Y quinto, los 
establecimientos más dinámicos son los que se benefician 
más de las economías externas, especialmente de las de 
información y comunicación. 

La cohesión de la aglomeración, desde un punto de 
vista socio-territorial, remite a la problemática del capital 
comunitario entendido como como un proceso de 
apropiación de distintos tipos de recursos socio-culturales 
de la comunidad, por propietarios de establecimientos de la 
aglomeración respectiva, que pueden tener efectos 
cohesionadoressobre la misma. La existencia de diversostipos 
de resursos conlleva que sedeba diferenciar en tres diferentes 
formas de capital comunitario." 

El primero tiene que ver con la internalización de 
valores comunitarios para reforzar la identidad gestada en la 
actividad globalizada. Se trata de cómo el reconocimiento 
de la comunidad en la globalización, sirve para afianzar la 

12 Estas modalidades son las propuestas por Portes y Sensebrenner (1993) pero 
que estos autores interpretan en términos de capital social. No obstante si se 
toma en cuenta la propuesta de Lin (2001) que sólo los recursos insertos en 
redes deberían ser considerados como capital social, estas formas deben ser 
reforrnuladas en términos de otro tipo de capital. Por nuestra parte, postulamos 
que sea en términos de capital comunitario. 
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trayectoria de oficio de los propietarios de establecimientos 
de la actividad global izada. Esto parece suceder en La Fortuna 
donde los casos dispuestos a abandonar la actual ocupación, 
incluso si lograran oportunidades con mejores 
remuneraciones, es mínimo entre los propietarios de hoteles 
pequeños. Lo contrario acaece en San Pedro Sacatepéquez. 
La mayoría de los productores subcontratados abandonarían 
su actual actividad si pudieran. Este hecho genera perplejidad 
ya que, de los tres casos de estudio, es éste donde los procesos 
de formación identitaria han sido más dilatados en el tiempo. 
Al respecto, nuestra hipótesis es que la subcontratación, al 
alejar a los productores del contacto directo con el mercado 
que tenían con su producción propia, ha inducido una 
profunda erosión de la identidad gestada durante décadas. 

b) El segundo proceso es la cooperación entre 
establecimientos que puede generarse de las redes entre 
propietarios de los mismos. En los tres casos un buen número 
de propietarios están involucrados en préstamos no 
monetarios de distinto orden (de materia prima, 
herramientas, información sobre proveedores y/o clientes, 
etc.) pero los mismos no generan confianza suficiente para 
materializarse en arreglos de cooperación. De nuevo, la 
excepción es La Fortuna donde esa división del trabajo 
"natural" del turismo, con su pluralidad de actividades, facilita 
la cooperación. 

La reacción a amenazas externas que pueden inducir 
la organización de los propietarios pequeños, que es un tercer 
proceso, sólo ha acaecido en La Palma. Hace un par de años, 
un cliente norteamericano, ante el incumplimiento en 
entregas amenazó con abrir una fábrica en Honduras para 
producir el mismo tipo de artesanías. Este peligro unió 
momentáneamente a los artesanos palmeños pero, pasada 
la coyuntura, esta forma de capital comunitario se mostró 
efímera ya que no cristalizó en la organización de los 
artesanos. 

232 



y es también el caso salvadoreño el que sirve para 
ejemplificar una cuarta modalidad de capital comunitario: la 
moralización de la vida económica para propiciar la 
innovación sobre la imitación. En principio, la mayoría de los 
artesanos de esta localidad expresan que no actúan de 
manera individual tomando en cuenta lasopiniones del resto 
de la comunidad sobre su comportamiento. No obstante, 
también la mayoría de ellos perciben que la principal 
competencia proviene del interior de la propia comunidad 
ya que prevalece la imitación sobre la competencia. 

Por consiguiente, estos ejemplos muestran resultados 
mixtos en términos de cohesión tanto en su dimensión 
sectorial como socio-territorial lo que insinúa que seestá ante 
procesos complejos que resaltan la especificidad de cada 
comunidad. 

La segunda dinámica local clave es la que tiene lugar 
en el plano político institucional. Al respecto el concepto clave 
esel de densidad institucional (Amin y Thrift, 1993). El mismo, 
en primer lugar, alude a la presencia institucional, o sea a la 
existencia de suficientes instituciones de distinto tipo. 
Segundo, la densidad institucional no es sólo una cuestión 
de magnitud sino también de interacción entre las 
instituciones presentes. Tercero, como corolario de lo anterior, 
sugiere la conformación de estructuras locales de dominación 
y/o coaliciones de intereses que logren representaciones 
colectivas y establezcan normas de conducta económica. Y, 
finalmente, postula el desarrollo de una conciencia que haga 
que los actores se sientan involucrados en un proyecto 
común. Es decir, la densidad institucional busca la 
colectivización y corporativización de la vida económica de 
la correspondiente localidad. Este concepto para su aplicación 
a realidades como las consideradas en este texto requiere de 
una doble precisión analítica. Por un lado, el proyecto 
consensuado de desarrollo local debería tener como eje la 
actividad globalizada que se materializa en la aglomeración 
lo cual tendría como consecuencia la constitución de un actor 
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colectivo por parte de los agentes económicos presentes en 
la aglomeración que además debería tener un protagonismo 
clave. Y, por otro lado, los procesos de densificación 
institucional deben tener al gobierno local en el centro de su 
dinámica. En toda América Latina y como resultado de los 
procesos de ajuste estructural, se están dando procesos de 
descentralización estatal de distinta índole y alcance. La clave 
reside en que esta dinámica descentralizadora no sea ajena a 
la inserción de la respectiva aglomeración en el proceso 
globalizador. 

La evidencia recabada sobre los casos de estudio 
muestra varios fenómenos pertinentes. Primero, se detectan 
diferencias en términos de asociatividad de los propietarios, 
que sería la mejor expresión de desarrollo de acción colectiva 
por parte de los actores de la propia aglomeración. Las 
razones varían de localidad a localidad. En el caso 
costarricense se logró constituir una asociación de 
microempresas turísticas pero tuvo vida efímera. Al respecto, 
hay que pensar en una doble causa sobre las orientaciones 
individualistas predominantes. Por un lado, La Fortuna no es 
ajena a esa modalidad de constitución de ciudadanía pasiva 
en la que se han fundamentado el Estado costarricense 
resultante del conflicto de 1948 en ese país. O sea, se ha 
gozado de derechos, especialmente en el campo social, si 
haber luchado por ellos. Y, por otro lado, el dinamismo que 
caracteriza el desarrollo del turismo en esta localidad, conlleva 
que haya una percepción generalizada de oportunidades 
ilimitadas las cuales pueden ser aprovechadas de manera 
individual y la acción colectiva, por lo tanto, no parece 
necesaria. En cuanto a San Pedro Sacatepéquez, la razón de 
ausencia de asociatividad habría que rastrearla, además de 
las secuelas devastadoras --en términos de miedo y apatía
del largo conflicto bélico que ha sufrido Guatemala, en el 
aislamiento que parece haber generado la subcontratación. 
YLa Palma, por el contrario, muestra desarrollo asociativo a 
través de la modalidad de cooperativa y de la agremiación 
artesanal. 
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Segundo, la instancia municipal puede tener papeles 
distintos pero, en los tres casos, muestra una incidencia 
bastante limitada sugiriendo ausencia de interacción con la 
respectiva actividad económica. Está, prácticamente, ausente 
en La Fortuna, por su condición de distrito y no de cantón 13 

y por la fuerte tradición centralista del estado costarricense. 
No ha jugado papel alguno en San Pedro Sacatepéquez 
aunque hay indicios que eso puede cambiar. Y sólo en La 
Palma ha tenido cierta incidencia. 

Tercero, la localización de la comunidad cuenta. Así, 
San Pedro Sacatepéquez, por su cercanía a Ciudad de 
Guatemala, ha tenido muy poco desarrollo institucional que 
queda además subsumido en la capitalina. 

Cuarto, los clivajes políticos pueden ser 
determinantes. El ejemplo más patente esel caso salvadoreño 
que, teniendo el mayor desarrollo institucional de los tres 
casos, el mismo se encuentra entrabado por las secuelas del 
conflicto bélico expresado, en la actualidad, en un fuerte 
enfrentamiento de los principales partidos políticos del país. 
O sea, las diferencias de agenda a nivel nacional no permite 
alcanzar consensos a nivel local. 

y finalmente, las interacciones institucionales son 
limitadas en los tres casos y, por tanto, no se vislumbra la 
conformación de coaliciones locales y, mucho menos, la 
posibilidad de formulación de un proyecto hegemónico que 
aglutine a la comunidad en su conjunto cara a la 
globalización. 

c) Y la tercera dinámica local clave es la que tiene que ver 
con la equidad. Es la vieja pero insoslayable dimensión social 
del desarrollo. La misma tiene una doble expresión. 

13 En Costa Rica, la unidad política-administrativa equivalente al municipio, en 
otros países, es el cantón. Este, a su vez, se compone de varios distritos. 

235 



Por un lado, se refleja en el bienestar de los hogares 
en términos de contribuir a su integración social. Al respecto 
la evidencia de los casos muestras tres fenómenos 
interesantes. El primero tiene que ver con el hecho que la 
situación de (des)integración social prevaleciente en las 
comunidades tiene un pasado. Así, los niveles de pobreza en 
La Fortuna son inferiores a los de las otras dos comunidades 
y el de la Palma es inferior al de San Pedro Sacatepéquez, el 
único caso donde la pauperización está aún generalizada. La 
primera diferencia muestra los patrones de modernización, 
en las décadas pasadas, en Centroamérica: incluyente en 
Costa Rica y excluyente en los otros dos países. Yla segunda 
diferencia es indicativa del efecto redistributivo que han 
tenido, desde los 80, las remesas en El Salvador que han 
logrado una reducción significativa de la pobreza." Por 
consiguiente, la globalización no supone un borrón y cuenta 
nueva con el pasado. Segundo, no siempre la integración 
laboral de miembros de la unidad doméstica a la actividad 
globalizada tiene un impacto positivo en la reducción de la 
pobreza. Acaece en La Fortuna y en San Pedro Sacatepéquez 
pero no en La Palma donde se insinúa que los ingresos 
obtenidos en la artesanía no tienen un impacto significativo 
en el bienestar de los hogares. En esta comunidad son, entre 
otros factores, las remesas las que juegan ese papel 
recordando que la principal forma de inserción de El Salvador 
en la globalización, es la migración transnacional. Yun tercer 
fenómeno a destacar es la incidencia de la educación en la 
integración social. En tanto que la misma es fruto de un 
servicio público, nos recuerda que el Estado, y por tanto la 
pertenencia nacional, siguen contando. Es decir, si bien las 
comunidades han logrado una inserción directa con el 
mercado globalizado, no han dejado de pertenecer a su 
respectivo país. 

14 Obviamente, esta observación es válida antes de los terribles terremotos de 
inicios del 2001 que han asolado a este país. 
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Por otro lado, la problemática de la equidad se refleja 
en el mercado local de trabajo y, en concreto, en el empleo 
generado en la aglomeración cuya actividad está globalizada. 
Al respecto hay también tres fenómenos a reseñar. El primero 
tiene que ver con la calidad de empleo generado que remita 
a la cuestión de cómo los propietarios de establecimientos 
de la aglomeración perciben al trabajo como factor de 
competitividad en la globalización. Si el trabajo se considera 
un simple costo, lo que suele conllevar precariedad laboral, 
éste es un factor de competitividad muy limitado. Por el 
contrario, si se está ante fuerza de trabajo con suficiente 
capital humano, y por tanto, correspondiente a empleos de 
calidad, ésta se convierte en un factor eficaz de competitividad 
con capacidad para adaptarse a los cambios del mercado ya 
sus nuevos requerimientos. La "vía alta" de inserción en la 
globalización, basada en fuerza de trabajo con capital 
humano elevado y empleo de calidad, es mucho menos 
espúrea que la "vía baja", basada en mano de obra vulnerable 
y en empleo precario. El segundo fenómeno tiene que ver 
con el acceso al empleo de categorías socio-laborales 
(mujeres, jóvenes, indígenas, etc.) que, históricamente, han 
sido discriminadas en el mercado de trabajo. Y el tercer 
fenómeno, prolongación del segundo, remite a minimizar 
las brechas en la remuneraciones de estas categorías. 

Los resultados de las tres comunidades muestran que, 
en general, se está aún en la "via baja" y que los resultados 
de acceso y brechas de ingresos de categorías vulnerables 
son disímiles sin que se pueda detectar un patrón. O sea, 
responden a la especificidad de cada comunidad. 

2. REFLEXIONES FINALES 

Los tres ejemplos, utilizados como referentes 
empíricos de las proposiciones analíticas presentadas, 
muestran que es posible que comunidades de vecindad que 
logran desarrollar una cierta aglomeración de empresas 
pequeñas, se inserten en la globalización si la actividad de la 
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respectiva aglomeración es reconocida en el mercado global. 
En este sentido se puede decir que estamos ante comunidades 
"ganadoras". No obstante, el uso de comillas es indicativo 
que tal éxito es relativo y no está exento de problemas que 
constituyen retos para estas comunidades si quieren seguir 
insertas en el proceso globalizador. 

Así, La Fortuna, que se muestra como el ejemplo más 
exitoso, confronta dos problemas. El primero tiene que ver 
con su baja institucionalidad como producto de su condición 
de distrito, y no de cantón, en un país de fuerte tradición 
centralista. El segundo remite a la acentuación de tendencias 
individualizadoras que el dinamismo de la actividad turística 
ha impuesto haciendo superflua la acción colectiva para el 
logro del éxito. Este déficit puede ser problemático si las 
amenazas, que ya planean en el horizonte y que tienen que 
ver con las perspectiva de implantación de grandes cadenas 
hoteleras, se hacen realidad. La ausencia de acción colectiva 
supondrá que la comunidad no podrá evitar que la mayor 
parte del excedente generado localmente sea apropiado fuera 
de la localidad. 

Los desafíos de La Palma son otros. Por un lado, la 
actividad artesanal se ve confrontada al claro predominio de 
la imitación sobre la innovación sin que el capital comunitario, 
concretamente la moralización de la vida económica, pueda 
evitarlo. V, por otro lado, aunque este es el caso de mayor 
desarrollo institucional, el mismo se ve afectado por la fisuras 
político-partidarias existentes a nivel nacional. De ahí que 
no sea de extrañar que el incipiente liderazgo institucional 
esté en manos de actores extralocales. 

V, por su parte, el gran reto para San Pedro 
Sacatepéquez es el deterioro identitario de sus productores 
inducido por la subcontratación que los ha enajenado del 
mercado como arena de reconocimiento social. Sin actores 
económicos fuertes, dificilmente esta comunidad podrá seguir 
inserta, como un todo, en la globalización. Sólo las fábricas 
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ya constituidas y, tal vez, algunos de los establecimientos 
más grandes, tendrán la capacidad de adaptarse a los cambios 
en los subcontratos que están evolucionando desde el simple 
ensamblaje (cosido de piezas) a contratos más integrales 
incorporando otras operaciones (corte de tela, acabados, 
etc). 

Pero, además de estas observaciones particulares a 
cada una de las localidades, es posible destacar, a título de 
conclusiones, algunas ideas que nos parecen importantes. 

Primero, la inserción en la globalización no es 
inevitablemente el resultado de la acción de firmas 
multinacionales y/o de políticas estatales. Existen 
comunidades que silenciosamente han logrado, a través de 
procesos peculiares, integrarse en el mercado global, son 
inserciones que permanecen invisibles, porque no tienen un 
reflejo en las estadísticas nacionales, pero de gran incidencia 
a nivel local y que no deberían seguir siendo ignoradas. 

Segundo, esta inserción es posible cuando, por la 
razón que sea, la comunidad encuentra una oportunidad y 
la aprovecha. Saber aprovecharla implica hacer endógena 
esa oportunidad para que no dependa de factores extralocales 
y coyunturales. Esto supone el desarrollo de una 
aglomeración, normalmente de establecimientos pequeños, 
que se erige en el eje de la economía local. 

Tercero, la permanencia en el mercado global es 
problemática. Este es un mercado que se caracteriza por su 
alta volatiJitad y, por tanto, es generador permanente de 
riesgo. Capacidad de manejo de esa volatilidad y de su riesgo 
implícito es clave para no tener una inserción espúrea en la 
globalización. Estose logra ganando posiciones en el mercado 
global. 

Cuarto, la globalización, como todo proceso societal, 
diferencia ganadores de perdedores. En un contexto como 
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el comunitario, la disyuntiva clave es si los ganadores son 
unos pocos (normalmente los propietarios de 
establecimientos con orientaciones innovadoras) o si es la 
comunidad en su conjunto. O sea, globalización de unos 
pocos "versus" de la gran mayoría. 

Quinto, esta disyuntiva se dirime, en gran medida, 
por el resultado de dinámicas internas, fundamentalmente 
tres. La primera es la que tiene que ver con la cohesión de la 
aglomeración que tiene tanto una dimensión sectorial como 
socio-territorial. Aquélla depende del desarrollode economías 
externasmientras éstade la movilización de diferentes formas 
de capital comunitario. La segunda dinámica esla que remite 
a la densidad institucional. Y la tercera se refiere a la equidad 
tanto a nivel del bienestar de los hogares como del empleo. 
Cohesión de la aglomeración, densificación institucional e 
integración social y laboral decantan la disyuntiva hacia lo 
colectivo y, por tanto, la beneficiada es la comunidad. Lo 
contrario privilegia las acciones individuales de los 
empresarios exitosos. 

Finalmente, la opción individual orienta hacia un 
escenario donde se aprovecha, por unos pocos, las 
oportunidades de la globalización pero no, necesariamente, 
seafrontan los riesgos de la misma. Estosupone, en nuestra 
opinión, una inserción individualizada en la globalización y 
de tipo espúreo. Por el contrario, la opción comunitaria 
aprovecha también las oportunidades y al colectivizarlas se 
intenta minimizar riesgos buscando una inserción menos 
espúrea. Es esta vía, que se puede denominar de 
corporativismo comunitario global izado, la que nos parecería 
másdeseable y por la que habría que apostar. La misma puede 
ofrecer un modo digno de transitar por el horizonte histórico 
de la globalización. 
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