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La urbanizaci6n en la cuenca del Caribe: el proceso de 
cambia durante los alIOS de la crisis 

Alejandro Partes 
Jose Itzigsohn 

Carlos Dare Cabral 

En este capitulo revisamos las principales perspectivas teoricas que en el 
pasado dominaron el estudio de la urbanizaci6n en America Latina, basandonos en 
los materiales empiricos mas recientes, y relacionandolas con la evolucion de las 
ciudades del Caribe en las ultlmas dos decadas, Usamos los materiales de la 
primera fase del proyecto descrito en el capitulo I para examinar aspectos funda
mentales del desarrollo urbano en la region. EI telon de fondo de esta labor son las 
transformaciones ocurridas en las economtas de esos pequetios parses durante este 
perfodo y como elias afectaron ala sociedad civiI. Una cuestion teorica fundamen
tal que se busca contestar es hasta donde tales cambios son un reflejo de la nueva 
insercion de estos pafses en la economta intemacional yen que medida obedecen 
a las politicas y economias domesticas. Este analisis constituye al mismo tiempo 
el contexto global en el cual se enmarcan los capitulos siguientes basados en la 
segunda fase de la investigaci6n. 

Revision teorlca 

La abundante Iiteratura existente sobre la urbanizacion en America Latina 
hasta fines de los setenta pinto un cuadro de su evolucion en extremo coherente, 
haciendo enfasis en la uniformidad que el proceso adquiri6 a traves de todo el 
subcontinente. Primero, la poblacion latinoamericana se urbanize rapidamente, 
pero en un proceso distorsionado por el subdesarrollo de la region. La migracion 
de la poblacion rural hacia las ciudades no ocurrio de manera gradual, sino como 
un flujo incesante hacia unos pocoscentros receptores. En la mayoria de los pafses, 
una sola ciudadjug6 sirnulraneamenre el rol de capital polftica, de principal centro 
industrial y comercial y de lugar de residencia de las clases dominantes. La 
primacia urbana --cabezas gigantes de cuerpos encienques- no era nueva para 
America Latina, pero los flujos de migrantes rurales de mediado del siglo XX la 
aceleraron, 10 que sugirio un incremento inexorable en la difercncia entre las 
aglomeraciones metropolitanas mas grandes yel resto del sistema urbano (Breese, 
1966; Beyer, 1967; Hardoy, 1975; Portes!Johns, 1989). 

Segundo, en las ciudades mas grandes, el rapido crecimiento demcgrafico 
combinado con la alta desigualdad en la distribucion del ingreso produjo otras 
distorsiones. La lIegada del automovil penniti6 que los sectores acomodados 
escaparan de las masas de migrantes campesinos mudandose a zonas suburbanas 
lejanas, ala vez que con su poder politico presionaban a los gobiemos locales para 
que extendieran los servicios a esas areas. En el extremo opuesto, la escasez de 
viviendas y el incremento de los alquileres llevo a los pobres a crear sus propias 
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soluciones habitacionales en asentamientos irregulares. Estos tambien fueron 
construidos en la periferiaurbana,peroen direccionopuestaa losconstruidos por 
los grupos de altos ingresos, El resultado de estas fuerzas centrffugas fue una 
creciente polarizacion espacial de las clases: ricos y pobres vivian en mundos 
urbanos cada vez mas diferentesaun y cuando aparentemente compartieran la 
misma ciudad (Amato, 1969; Hardoy/Basaldua/Moreno, 1968; PortesIWalton, 
1976). 

Tercero, la desintegracion de la agricultura tradicional en AmericaLatina se 
produjosinquese crearala capacidadsuficienteparaabsorberla fuerzade trabajo 
expulsadanienlaagriculturamodemizadanienla industriaurbana. Elprimertipo 
de escasezcause la emigraci6n ruraly el segundodio lugaral crecimientode una 
enorme«masamarginal» en lasciudades, la cualsobreviveinventando trabajosal 
margende la economiaurbana(Nun, 1969; Garcia, 1982). El desempleose man
tienebajo porquelospobresno puedenpermitirseno trabajardada la ausenciade 
asistenciasocial.Elperfil tipicodelasciudadesde AmericaLatinacombinapor10 
tanto bajos indices de desempleocon altos indices de empleo informal, el cual 
frecuentemente absorbela mitad 0 mas de la fuerza de trabajourbana (Tokman, 
1982).El trabajo informalhasido definidopor muchosanalistascomo un meca
nismocontractclico. Estepuntodevistaseasociaprincipalmente coneconomistas 
de la OficinaIntemacionaldelTrabajo(OIT)y su filiallatinoamericanay caribe
fia, el ProgramaRegionaldeEmpleopara AmericaLatina yel Caribe (PREALC) 
(Bairoch, 1973; Lagos/Tokman, 1983; PREALC, 1982; Marshall, 1987). 

Por tanto,la crecienteprimacfa urbana, la polarizaci6nespacialde lasclasesy 
el empleo informal constituyeron los elementos centrales de la urbanizacion 
latinoamericanadurantelos primerostres cuartosde este siglo.Las investigacio
nesquedescribieron estosaspectostambien proveyeron explicaciones coherentes 
de suscausas sobre la base de unadependencia extema comun, La industrializa
cion sustitutiva en AmericaLatina fue altamente centrfpetapues las industrias 
mas grandes, muchasde ellas subsidiarias de corporaciones transnacionales, se 
concentraron en los principales centros urbanos. Unido a la declinacion de la 
agricultura tradicional, esta concentracion naturalmente dio lugar a una rapida 
emigracionruralhacia lospocos lugaresdondeexisttaempleo industrial. Pero la 
industrializaci6n bajocontrolextemocreouncrecientedesajusteentreladotacion 
derecursosde esosparses, fuerzade trabajoabundanteypococapital,yel caracter 
ahorradorde manode obrade la tecnologta importada(Eckstein, 1977;Tokman, 
1982).La incapacidad de la industriaurbanapara absorberla masa de migrantes 
rurales trajocomo consecuencia la crecientesegmentacion entre un sector «mo
demo»protegidoyde trabajadores relativamente bienpagados,y unavastaecono
mta informaldonde1a mayorfade los migrantes sobrevivfan inventandotrabajos 
de productividad minima(PREALC, 1981; Marshall, 1987;Pones/Johns, 1989). 

La pobrezade la mayorfade losmigrantesruralesdebidoa la faltade empleos 
adecuadosles impidioteneraccesoal mercadoregularde vivienda, 10cualcreolas 
condiciones parael surgimiento de numerosos barriosmarginados en la periferia 
de las ciudadesmasgrandes. Esto llevoa las elites urbanas a escaparde la ciudad 
hacia zonas suburbanas mas atractivas. Estos procesos paralelos aceleraron la 
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polarizacion espacial de las clases, repetida con una regularidad monotona en la 
mayorfade las metropolis del area (Leeds, 1969; Goldrich, 1970; Cornelius, 1975; 
Eckstein, 1977). 

Durante la mitad de los ochenta, lIevamos a cabo una investigacion sobre las 
tendencias urbanas recientes en America Latina, basada en estudios intensivos de 
tres capitales sudamericanas y materiales secundarios para las restantes (Portes, 
1989). Este estudio encontro clara evidencia de prirnacla urbana, de polarizacion 
espacial y de vastas economlas informales, pero a la par tambien descubrio 
elementos importantes que se alejaban de las nociones convencionalesal respecto. 
Primero, el aparentemente inexorable crecimiento de la primacla no s610 se 
desacelero, sino que incluso retrocedio en algunos pafsesdurante la decada de los 
ochenta; segundo, la enorme distancia fisica que separa ricos, clases medias y 
pobres en la mayoria de las areas metropolitanas parece haber disminuido signifi
cativamente en algunas ciudades como resultado de nuevos reordenamientos de la 
poblacion urbana; tercero, muchos mercados de trabajo urbanos registraron un 
vasto incremento del desempleo abierto, cuestionando el rol contracfclico atribui
do al sector informal durante los momentos de crisis. El desempleo abierto, en 
mayor medida que el empleo informal, emergio como el mecanismo clave de 
ajuste en los peores momentos de la crisis economica, contradiciendo el supuesto 
que senala que, en ausencia de asistencia social, los pobres forzosamente encon
traran alguna forma de empleo. 

Estas tendencias representan no solamente puntos de partida empfricos para 
repensar las teortas anteriores, sino que contienen importantes lecciones para su 
revision. Cada tendencia refleja, en su forma particular, el rapido ajuste de los 
pafses de America Latina frente a la crisis economica que la deuda externa genero 
a partir de mediados de los setenta y su cambiante insercion en la economia global. 
A continuacion resumimos las formas especificas en la cual este ajuste social 
afecto cada aspecto del desarrollo urbano y formalizamos las proposiciones teori
cas alternativas que ell as sugieren. 

Con la caida economica precipitada por el incremento de los precios del 
petroleo en 1973, los pafses de America Latina se dirigieron de manera progresiva 
a promover las exportaciones como una manera de ali viar los deficit en la balanza 
de pagos y de servicios de una deuda externa creciente. El proceso se acelero 
durante el inicio de los ochenta, cuando un segundo importante incremento en los 
precios del petroleo fue acompafiado por la negativa de los bancos internacionales 
a cubrir los deficit con nuevos prestamos. Despues de la moratoria de la deuda 
rnexicana en 1982, los parseslatinoamericanos tuvieron que embarcarse en un 
doloroso proceso de ajuste economico bajo la asesorfade organizaciones financie
ras internacionales. Los detalles son bien conocidos y han sido ampliamente 
examinados (Massad, 1986; ECLAC, 1988; Inter-American Development Bank, 
1990). Menos conocidos han sido los efectos que ha tenido sobre la sociedad civil 
el rapido cambio del anterior modelo de desarrollo al nuevo modelo exportador. 

Una consecuencia no anticipada de este cambio fue la recanalizacion de los 
flujos migratorios domesticos hacia nuevas areas de crecimiento, creadas por la 
agricultura de exportacion, las exportaciones pesqueras, las zonas francas indus
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trialesyel turismo. Juntoconladeclinacion enlasoportunidades deempleosenlas 
viejas industrias concentradas, los nuevospatronesde migraciondieron lugar al 
rapidocrecimientode muchasciudadessecundarias y la desaceleraci6n del creci
miento en varias Areas metropolitanas. En slntesis, el nuevo modelo exportador 
puedereducire inclusodetenerla primaciaurbanaenla medidaenquelas nuevas 
industrias esten localizadasfuera de las principalesciudades, 10que conlleva un 
nuevo patron centrifugoen la migraci6n domestics. Este argumento puede ser 
formalizado en la siguientehip6tesis: 

I. E1 cambiode modelode desarrollo hacia un enfasisenla producci6n para el 
mercado extemo conlleva una mayor probabilidad de crecimiento de ciudades 
secundarias ligadasa la exportacion y unadesaceleracion relativade la primacta. 

Los programas de ajuste economico inspirados por las organizaciones finan
cieras internacionales parabregarconlacrisiscondujeron a laexacerbaci6n de la 
ya marcada disparidaden los ingresos en los parses latinoamericanos (Iglesias, 
1985;PREALC, 1987).En lasgrandesAreas metropolitanas, esta tendenciasuge
ria laaceleraci6ndelospatronesdepolarizacion espacialpresentesaun antesdela 
crisis.Losresultados contrarioshalladosennuestroestudioanterior(Portes, 1989) 
son el productode dos procesosno previstos. 

Primero, algunosgruposde clase media fuertemente presionados por la crisis 
econ6mica y necesitados de vivienda al alcance de sus ingresos, comenzaron a 
romper la barrera geografica que los separaba de las Areas de clase pobre. En 
Bogota, este proceso tom6la forma de un desplazamiento masivo de grupos de 
clase media hacia el sur de la ciudad,Area tradicionalmente ocupadapor la clase 
obreray losgruposmarginales (Cartier, 1988). Segundo, se registr6uncrecimien
toaceleradodeasentarnientos irregulares cada vezmascercade las Areas residen
ciales de altos ingresos. Estos desplazamientos persegutan ganar acceso a cierto 
tipode empleos,comolas ventasinformales yel trabajodomestico, cuyosmejores 
mercadosse encuentran entre los gruposmas acomodados. El resultadode estos 
dos procesossimultaneos fue un ajuste parcial de la distribuci6n espacial de las 
clases que implicaba una mayor cercania 0 vinculaci6n entre estas. Kowarick, 
GambierCamposy de Mello(1990),quienesobservaron el mismo fenomeno en 
Sao Paulo,10denominaron «integracion perversa» porquela convergencia espa
cial entre ricos, clasesmedias y pobresno fueel resultadode una mejordistribu
ci6n del ingreso, sino, por el contrario, del crecimiento de la pobreza en la 
poblacion y las soluciones de emergenciaadoptadas pordiversossectores. 

La constatacion depatronessimilaresen ciudadestandistintascomoMontevi
deo, Lima y Rio de Janeiro(Portes, 1989;KowarickiGambier Campos/de Mello, 
1990)sugiere una tendenciaregionalresumidaen la siguienteproposici6n: 

II.E1 incremento dela pobrezaydelasdesigualdadesde ingresosproducidopor 
losprogramasdeajusteeconomico dieronlugara unareducci6ndelapolarizaci6n 
espacial en las Areas metropolitanas de America Latina como resultado de las 
estrategiasde supervivenciade lasclasesmediasy los sectoresmarginados. 

La crisisdelos ochentatambien conllevounacontracci6n delempleoformaly 
unasignificativareducci6n de los salarios10cual, de acuerdocon las explicacio
nes del papel del sector informalsugeridas por los economistas de la orr y del 
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PREALC, produciria un incremento importante del empieo informal. Nuestro 
estudio original encontr6 que el sector informal urbano se expandi6 en la mayoria 
de los parses, pero que, en relaci6n con la magnitud de la caida economica, el 
crecimiento fue modesto. De acuerdo con los estimados del PREALC, el empleo 
informal promedio creci6 en 20% para toda America Latina a principios de los 
ochenta. De acuerdo con la informaci6n disponible, el subempleo, otro indicador 
de informalidad, no creci6 significativamente en la mayoria de los parses (Portes, 
1989; pp. 24-27). En contraste, el desempleo abierto aument6 rapidamente alcan
zando cifras records en Colombia, Peru, Honduras, Chile y Venezuela. Para toda 
America Latina, el desempleo se increment6 de un promedio cercano a16% de la 
poblaci6n urbana econ6micamente activa en 1974a 14% en 1984 (ECLAC, 1986; 
pp.23). 

El crecimiento significativo del desempleo en los momentos mas diffciles de la 
crisis va en contra de las teorias dualistas del mercado de trabajo latinoamericano, 
las cuales asumen que el sector informal funciona como un mecanismo compensa
torio a traves de la absorci6n del excedente laboral. Su incapacidad para hacerlo 
durante los momentos mas diffciles de la crisis da mayor fuerza al argumento de 
Roberts (1978) y PortesIWalton (1976) sobre la profunda articulaci6n existente 
entre actividades formales e informales como parte de Ia misma economia urbana. 
Los productores y vendedores inform ales -definidos como aquellos quienes ope
ran al margen de las regulaciones impuestas por el Estado- no viven en un mundo 
aparte de las empresas formales. Por el contrario.Ios dos tipos de actividades estan 
estrechamente vinculados a traves de una variedad de mecanismos, que proveen 
bienes y servicios para cada uno de ellos (Benerfa, 1989; Fortuna/Prates, 1989). 
Para los negocios inform ales particularmente, las grandes compaiitas son fuente 
clave de demanda a traves de la subcontratacion, e indirectamente a traves del 
poder adquisitivo de la fuerza de trabajo formal. 

Cuando las empresas formales desaparecen, como ocurri6 durante la crisis de 
los ochenta, la demanda de bienes y servicios informales cae. Aunque mas traba
jadores buscan entonces empleo en actividades informales, su remuneraci6n baja 
rapidamente. EI resultado es el crecimiento observado en el desempieo abierto en 
la mayoria de los parses latinoamericanos durante los afios de crisis. EI argumento 
puede ser formalizado en la siguiente proposici6n: 

III. Los sectores formal e informal son partes integrales de una misma econo
mfa urbana. EI empleo informal funciona s610imperfectamente como mecanismo 
contracfclico. Durante recesiones severas, el desempleo abierto crecera reflejan
do los limites en la capacidad de absorci6n de las acti vidades irregulares. 

La urbanizackin en la cuenca del Carlbe 

En el resto de este capitulo, examinaremos Ia validez de estas hipotesis en un 
contexto subregional diferente a aquel del cual surgieron. En el pasado, las teorias 
sobre la urbanizacion de America Latina, basadas en la experiencia de los parses 
mas grandes, se aplicaban por extension a los pequefios, tales como los de la 
cuenca del Caribe. Nuestro estudio se centra explicltamente en las tendencias 
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urbanas en esta ultima region, que definimos como las naciones del istmo de 
AmericaCentral ylas islas-nacionesdelmarCaribe.Seexcluyenlasnacionesmas 
grandes de tierra finne como Colombia,Venezuela y Mexico. 

Como se senalo en el capitulo I, los parses finalmente seleccionados para el 
estudiofueronCostaRica.Iakepublica Dominicana,Guatemala,Haiti yJamaica. 
Aunquenoabarcan todoel universosubregional,estosparsestienenun importante 
peso en supoblaci6n total yson representativos de la grandiversidadde experien
cias bist6ricas en el area. Las diferencias entre los parses seleccionados estan 
resumidas en el cuadro 1. Los cinco paises incluyenel mas rico y mas estable del 
area (Costa Rica) y el mas pobre e inestable (Haiti). Polfticamente, incluyen dos 
democracias establescon diferentes regfrnenes politicos (CostaRica y Jamaica); 
losdemas oscilanentre unademocracia incipientecon un fuertepresidencialismo 
(Republica Dominicana)basta sistemaspoliticos fragiles con repetidas interven
cionesmilitares(GuatemalayHaiti).En terminosde tamafio, incluyenel pais mas 
grande de AmericaCentral (Guatemala) y, con la excepci6nde Cuba, el pais-isla 
mayor (RepublicaDominicana).Suscapitales incluyenlas aglomeracionesurba
nas mas grandes en la cuenca del Caribe, de nuevo con la excepcion de Cuba. 

La poblaci6n urbanizada va desde menos de un tercio del total en Haiti basta 
mas de la mitad en Costa Rica y Jamaica. Con base en sus mucbas diferencias 
econ6micas y polfticas, es posible esperar que los patrones de urbanizaci6n tam
bien difieran notablemente en las cinco naciones estudiadas. l.Cuales son esas 
diferencias y como encajan dentro de las hipotesis explicadas previamente? El 
resto del capitulo se proponecontestarestapreguntacon base en los datos recopi
lados durante la primera fase del proyectocomparativo.Las siguientes secciones 
examinan sucesivamente la evidencia para cada uno de los parses sobre las tres 
hipotesis sobrelascualesseasent6el segmentomacrosocialdeesta investigaci6n. 

Primacia urbana 

La evidenciade loscincopaisessobrela primerahipotesises mixta.En algunos 
pafsesha babidounadesaceleraci6nde la primacfa,pero en otrosno. Sinembargo, 
las diferencias intrarregionalesobservadastiendena coincidir con la l6gica de la 
nipotesis. El cambiobacia el modeloexportadores claro y esta ejemplificadopor 
el rapido crecimientode las zonas francasa 10largo de toda la cuenca del Caribe. 
El cuadro 2presentadatosque ilustraneste fenomenoen cuatrode los cincopaises 
estudiados.El crecimientosostenidode las zonas francas y las plantas de ensam
blaje para exportaciondocumentadopor esas cifras, es una consecuencia directa 
de la busqueda de nuevosmercadosextemosjunto al favorable regimen tarifano 
norteamericanocreadopor la Iniciativapara la Cuenca del Caribe (ICC). 

No cabeduda deque el estfmuloprincipalpara la transferenciade operaciones 
industriales al Caribe ha sido el bajo costo de la fuerza de trabajo. En 1988 el 
salario por bora en la industria fue estimado en 1 d6lar en Costa Rica, 0,61-0,88 
d6laresGuatemala,0,44-0,88d6laresenRepublicaDominicanay 0,36 d6laresen 
Jamaica. Los costos de mana de obra y gastos generales asociados con el ensam
blaje de ropa de vestir de mujeres fueron estimados en 4,5 d6lares por unidad en 





- Cuadro2-----------------------------------------------

Caracteristicas de paises seleccionados para el estudio, 1990 

Poblac:lon Poblllc:lon 
total' urbllJlll' 

(miles) 0/0 

Costa Rica 

Republica Dominicana 

Guatemala 

Haiti 

Jamaica 

3.088 S3,6 

7.320 40,3 

9.177 42,0 

6.617 30,3 

2.420 S2,3 

Producto Producto Total de Fuentes 
Interno Interno exportaelones 
bruto brutoper 1989 

(millones USS) capita (USS) (millones USS) 

4.292,6 1.4S9 1.841,3 

8.237,7 1.173 2.143,3 

7.123,0 797 1.423,8 

1.347,8 211 236,8 

3.031,3 1.249 1.878,3 

prlnc:lpales de 
Interc:amblo 
externo1989 

Cafe (IS,S)
 
Bananas (lS,4)
 
Turismo (II,S)'
 

Turismo (41,7)
 
Ferro niquel (17,3)
 
AzUcar(9,0)
 

Cafe (26,7)
 
Turismo (7,6)
 
Azucar (6,S)
 

Ensarnblado de productos (46,2)
 
Turismo (29,S)
 
Cafe (14,6)
 

A1uminioy bauxita (31,1)
 
Turismo (31,S)
 
Ensarnblado de Productos (9,1)
 

Regimen 
politico 
1991 

Democracia 
estable 

Incipiente 
democracia 
estable 

Democracia 
inestable 

Dictadura 
militar 

Democracia 
parlamentaria 
estable 

1. Estimados. 
2. La poblaci6n urbana es definida de acuerdo con criterios nacionales. 
3. Turismo es definido como «viaje» en las fuentes. Esto abarca la lIegada tanto de extranjeros como de nacionales. 

Fuente: Comisi6n Econ6micapara America Latina y el Caribe 1992. Tablas S, 103,239,243,246,248, 2S4. LatinA merica Report 1991. Enciclopedia Britanica 
1991. Britannica World Data, Nations of the World. 
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Estados Unidos, 2,20 dolares en Hong Kong y 1,66 dolares en el Caribe (Schoep
fle/Perez-Lopez, 1989; pp. 135-136). Guatemala, el unico pais que no aparece en 
el cuadro porcarecer de zonas francas, recientemente ha establecido una gran zona 
en Puerto Barrios que hacomenzado a fomentarel crecimiento de la industria de la 
confecci6n sobre la base del extremadamente bajo costa de la fuerza de trabajo 
(Perez-Sainz, 1992). 

Los efectos de estas nuevas zonas industriales sobre las Areasmetropolitanas no 
son uniformes porque dependen de tres factores adicionales: 1) la localizaci6n 
ffsica de las zonas francas; 2) su relativa viabilidad; y 3) el crecimiento de otros 
sectores orientados a la exportaci6n como la agricultura no tradicional y el turis
mo. Estos factores determinan variaciones en el desarrollo urbano alrededor de un 
patron com tin dominado por la tendencia a recanalizar la migraci6n intema hacia 
nuevas Areasde industrias de exportacion y de turismo (1). 

De los cinco parses estudiados, Jamaica es el que mas claramente ha experi
mentado una reduccion en la primacia. Como muestra el cuadro 3, el Indice de 
primada decline de 7,2 en 1960 a s6102,2 en 1990. Este resultado esta asociado 
con la expansion de la industria del turismo en la costa nordeste de la isla, la 
reactivacion de la producci6n de bauxitaen el interior y el crecimiento de ciudades 
satelite en la cercania del Areametropolitana de Kingston. Este ultimo proceso se 
refleja en el rapido incremento de la poblaci6n de Spanish Town al noroeste de la 
capital. Bajo los efectos de la expansion del turismo, ciudades como Montego Bay 
y Ocho Rfos tambien crecieron rapidarnente en la pasada decada. 

Con la llegada al poder en 1980 del lider del Partido de los Trabajadores, 
Edward Seaga, la isla comenz6 a transformarse en una economia abierta orientada 
ala exportacion, proceso completado por su sucesor Michael Manley. Esto dio 
lugar a un crecimiento de las inversiones de capital en turismo y en las zonas 
francas (Gordon/Dixon, 1991). El potencial descentralizadorde las zonas francas 
fue parcialmente neutralizado por la decision de localizar el mas grande de estos 
parques industriales en el propio Kingston. Sin embargo, una segunda zona franca 
fue establecida en Montego Bay, 10 cual, unido al fenomenal crecimiento del 
turismo en esa y otras ciudades del nordeste, produjo una significativa reducci6n 
en la anterior hegemonia de Kingston. 

Una expansion similar del turismo y de las industrias para la exportacion se ha 
experimentado en Republica Dominicana. En 1985, las remesas por turismo 
sobrepasaron la sumade los tres productos tradicionales de exportacion, que son el 
azucar, el cafe y el tabaco. Mas 0 menos al mismo tiempo, las divisas generadas 
por las zonas francas comenzaron a subir rapidamente. En el caso dominicano, el 
potencial centrifugo de la industriaorientada a la exportacion no fue parcialmente 
neutralizado como en Jamaica porque la mayoria de sus parques industriales 

1.Es necesario hacer una breve aclaracion sobre la calidad de los datos usados para evaluar la prirnacla 
urbana. Aunque todos los estimados estan basados en informaciones de los censos nacionales, las 
definiciones utilizadas varfan de una fuente a otra. EI cuadra 3 presenta 10que a nuestro juicio son los 
mejores estirnados existentes. Sin embargo, estos datos deben ser interpretados con cautela. En particu
lar las variaciones de menor grado en laprimacia urbana yen el tamaiio de las ciudades son interpretables 
como resultado de imperfecciones de rnedicion mas que de cambios reales. 



36 0 AlejandroPones/Jose Itzigsohn/Carlos Dore Cabral 

fueron localizados fuerade la ciudadde SantoDomingo. Desgraciadamente, los 
ultimosdatoscensalesa losquese tieneaccesoson de 1981,0 sea. antesde queel 
crecimiento masivo de la manufactura para la exportacion tuviera lugar y, en 
consecuencia, no puedenser usados paraestablecerlosefectosdemograficos del 
proceso. Sin embargo, es importante destacar que el mas rapido crecimiento 
urbanoduranteelultimoperfodo intercensal (1970-1981) tuvolugarenLaRoma
na, precisamente la ciudad donde se establecio la primera zona franca y que 
ademas fue de las primeras en participar en la creaci6n de la nueva industria 
turfstica. 

El Indicede crecimiento de Santo Domingo declin6durante 1970-1981 que
dandopordetrasdeLa Romana. Para 1981, sinembargo, laprimaciade la capital 
permanecfa igual, absorbiendo un 23%del total de la poblaci6n y un 45% de la 
poblaci6n urbana (Lozano/Duarte, 1991). Aunque no hay datos censales mas 
recientes,existensefiales clarasde que el Indicede crecimiento fue explosivo en 
variasciudadessecundarias durantelos ochenta,procesodirectamente ligado al 
turismoy la continuaexpansi6n de las zonasfrancas. El desarrollo turfstico seha 
centradoenla costanorte,enla ciudaddePuertoPlata.siguiendo unmodelosimi
lar al de Montego Bayen Jamaica, y en centrosvacacionales comoLa Romanay 
otras localidades de la zonaeste. 

Como puede verse en el cuadro 3, las plantas industriales exportadoras se 
expandieron cinco veces entre 1973-1990 y su fuerza de trabajo creci6 en un 

--CUadro3------------------------

Zonas productoras de exportaciones (ZPE) en paises seleccionados 
del Caribe 

N!!de zonas N!!de plantas Empleo enla PorcentaJe 
manufactura del empleo 

de exportacion en la 
enZPEyo manufactura 
otras zonas de exportaclon 

sobre el total 
del empleo 

manufadurero 

1973 1988 ca.1980 ca. 1985 1975 1986 1975 1986 
% % 

Costa Rica 0 4 0 78 0 8.600 0 9 

Republica Dominicana 2 10 88 182 6.900 51.230 5 25 

Haiti 13 154 25.000 43.000 20 35 

Jamaica 2 25 26 6.100 8.000 8 7 

Fuente: Schoepfle/Perez-Lopez, 1989. Lozano/Duarte, 1991. 
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1.500%. Este rapido incremento ha continuado durante los primeros anos de la 
actual decada. Para 1992, por ejemplo, el empleo en plantas manufactureras de 
exportacion fue estimado en 134.100, un 21% de crecimiento con respecto a 1990. 
La mayoria de esas plantas estan ubicadas en ciudades secundarias tales como 
Santiago, La Romana y San Pedro de Macorls (Guarnizo, 1992; cap. 2). Estas 
ciudades han experimentado una rapida expansion de su perfmetro urbano asf 
como de su densidad poblacional. Un estudio reciente de Santiago, la segunda 
ciudad en tamaiio, concluye: «La ciudad ha crecido en una forma caotica hacia el 
Este en masivos asentamientos en la direccion de Puerto Plata; hacia el Sur, 
avanzando rapidamente bacia las zonas rurales y hacia el sureste bacia las monta
fias» (Santana, 1992; pp. 44). 

Este y otros informes similares indican que, a pesar de la ausencia de informa
ciones oficiales, los patrones de urbanizacion de la Republica Dominicana estan 
siguiendo los de Jamaica, con una explosion poblacional de los centros urbanos 
mas pequefios y una relativa desaceleracion de la primacia de la capital. 

Costa Rica ha estado haciendo tambien significativas inversiones en turismo y 
en zonas francas para la exportacion. Pero a diferencia de la Republica Dominica
na, ninguno de esos sectores ha sobrepasado aun el dominio economico de la 
agricultura tradicional. Ademas, el ensamblaje de exportacion continua siendo un 
porcentaje pequefio del total de la industria costarricense, ann dominada por las 
industrias sustitutivas de importaciones. Como en otros parses, esas industrias 
estan en las ciudades mas grandes, en este caso el area metropolitana de San Jose. 
A pesar de estas tendencias, la primacia urbana, que crecio lentarnente hasta 1980, 
decline en la siguiente decada. Como se muestra en el cuadro 4, esta declinacion 
fue acompai'iada de una reduccion a lamitad del indice de crecimiento de San Jose 
junto con un muy rapido incremento de la poblacion de ciudades mas pequeiias. 
Entre estas estan las dos ciudades puertos de Punta Arena y Limon, 10cual sugiere 
que las nuevas inversiones orientadas a las exportaciones en esas areas estan 
comenzando a tener consecuencias demograficas significativas (Lunge/Perez/ 
Piedra, 1991). 

En el caso de Costa Rica, sin embargo, hay una poderosa contra-tendencia 
debido a que las zonas industriales de exportacion se concentran en el Valle 
Central del pais, en las cercanias del areametropolitana de San Jose. A pesar de los 
esfuerzos del gobiemo por localizar las zonas francas en las ciudades costeras, la 
mayona de las industrias de exportacion convergen en el Valle Central, el cual 
tambien con centra una gran porcion de la infraestructura turlstica. Como se ve en 
el cuadro 4, Cartago, ciudad del Valle Central, crecio rapidamente durante la 
ultima decada y asi 10hicieron tambien Alajuela y Heredia, todas en areas urbanas 
cercanas a San Jose. Sus localizaciones relativas aparecen en el mapa I. Combina
das con la continua expansion de la capital, el crecimiento de estas ciudades 
satelites amenaza con detener la reduccion de la prirnacia, recreandola en una 
escala muy superior. Los contomos de esta nueva «rnegaciudad» estan comenzan
do a emerger en el Valle Central, cuyos 31 cantones 0 municipalidades ya concen
tran lamayoria de la poblacion nacional (Lunge/Perez/Piedra, 1991). En conse
cuencia, a pesar de la reciente caida de la primacia de San Jose y del rapido 



- Cuadro4 

I~Primacia urbana 
0 
~ 
~Pais Ciudades mas Las tres slguientes Poblaclon Tasa de Prlmacia urbana' 

grandes cludades mas (en miles) creclmiento §" 
(Area grandes intercensal f} 

c
Metropolitans) d'1980-90 1960-70' 1980-90' 1960-70 Recientes" 1960 1970 1980 1990 ::t 

0/0 % ~ 
Costa Rica San Jose	 320,4 861,3 6,2 3,3 5,4 5,4 6,0 4,7 ~ Limon 19,4	 66,1 4,8 15,8 ...... 

Punta Arenas	 19,6 55,7 3,1 16,0 i:i'
oq'Cartago 18,0 61,4 8,4 13,4 

Republica Santo '" c 
;:,.. 

Dominicana Domingo 650 1,313,1 6,5 5,8 2,7 2,7 2,7 
~ Santiago 155 278,6 6,5 5,0 Q 

La Romana 140 91,5 5,9 7,6 ::t 
S. P. de Macoris 44	 78,5 7,8 5,2 c 

Guatemala	 Cdad. de Guatemala 587,5 940,5 4,9 1,4 6,4 7,7 7,6 - '"t::::l 
Quezaltenango 44,2 62,7 2,2 2,3 c 

~ 
Escuintla 24,9	 36,9 3,7 1,4 (J
Puerto Barrios 22,3 24,2 0,1 0,9 Q 

Haiti Puerto Principe 458,6 1,143,6 11,5 8,8 2,7 4,7 5,1 5,4 
0

i:l
Cabo Haitiano 45,6	 89,2 4,1 5,6 -Gonaives 28,7 58,3 5,5 6,1 
Cayes 22,6 62,5 4,5 10,4 

Jamaica Kingston 376,5 559,1 2,2 0,9 7,2 4,4 2,6 2,2 
Spanish Town 14,7 118,8 10,3 10,1 
Montego Bay 23,6 87,1 6,3 5,0 
May Pen 14,1 50,8 6,1 5,0 

1. Calculada como la relacion entre la ciudad mas grande sobre la suma de las tres siguientes ciudades.
 
2. Para Costa Rica, Guatemala y Jamaica, 10estimado es para 1960; para Republica Dorninicana y Haiti, 1970.
 
3. Para Costa Rica, Guatemala y Jamaica, 10estimado es para 1990; para Republica Dorninicana y Guatemala, 1980-1981.
 
4. Para Costa Rica, 1984-1990. Republica Dominicana, 1970-1981; Guatemala, 1973.1981; Haiti, 1970-1988; Jamaica, 1970-1990.
 

Fuente: Reportes del Pais: Longo et aI., 1991; Lozano/Duarte 1991; Perez-Sainz, 1991; Manigat, 1991; Gordon/Dixon, 1991. Naciones Unidas, 1988; tabla A
10. Enciclopedia Britlinica, 1991. Britannica World Data, Nations ofthe World. Comisi6n Economica para America Latina yel Caribe 1992, tabla 7. PorteslWaIton,
 
1976; tabla 2.
 



o 
W 
'D 

t-< 
l::l 

~ 
j:;' 

~ 
s 
El 

I 
& 
Q 
~ ... 

Mar Caribs 

I'~~. "'"L/..~ ~\.~'v .'. ~~ 
'---" ! / \ 
°Lmo,i. \"1 I ( \~ 

( ~".sad·1 d "" 
6 r "\ 

( "\ ,SI}lilI/11;;;;::;·",-- L,m~'
'~~-? ~~-7'\\-v~'r <, -:I: ' '-'IL~.f-c, :::...,,"- r 

\."\.."..) ~ I""'00""'00 '--'-..> ~ 

') r. ~ 

~~}r~"~" 
"1)'.' I , ,\ 

~ Area Metropotitana de San Jose 

_ Umitesdepartamentakls 

N 
t 

Ubicacion de ciudades de Costa Rica en relacien con el Area Metropolitana de San Jose 

Fuente: Lungo et al., 1991. 

- Mapa 1 --------------------------------------



40 0 Alejandro Pones/Jose Itzigsohn/Carlos Dore Cabral 

crecimientode las dosciudades-puertos, hay un claropeligro de que el potencial 
descentralizador de las nuevasindustrias de exportacion puedaperdersey, por el 
contrario, reforzarla primacfade la capital. 

Guatemala se ha quedado arras de la mayorfa de sus vecinos, tanto en el 
establecimiento de las zonasfrancas, deexportacion comoenel desarrollo de una 
infraestructura turfstica. La prolongada inestabilidad polfticay la violenciagene
ralizadahanconspiradocontralas inversiones exitosasen ambossectores.En este 
contexto, la entrada del pafs en el nuevo modelo exportador ha dependido en 
mucho de la expansion de la agricultura. Comosefiala Amaro(1990;pp. 13-29), 
lasexportaciones decafecrecieroncasienun800%entre 1950y 1981 yelalgodon 
tambienexperiment6un gran despegue a mediados de siglo. 

Los patrones de urbanizaci6n de Guatemalahan reflejado,con algun retraso, 
estas tendencias en suagriculturade exportacion. EI sistemaurbanoes unode los 
de mayor primacfa en America Latina debido a la debilidad de las ciudades 
secundarias. En 1980, la poblaci6ndeCiudaddeGuatemalaerasietevecesmayor 
quela sumatotalde laspoblacionesde lastresciudadessiguientesen tamafio. Sin 
embargo, lascifrasdelcuadro5 muestran quela segundaciudad,Quezaltenango, 
duplic6el Indicede crecimientode la capitalduranteel ultimopenodointercen
sal, en correspondencia consuroldeprincipalcentrocafetalero.Las dosciudades 
algodoneras, EscuintlayRetalhuleu tambiencrecierona un ritmorapido durante 
el perfodo de la expansion de ese cultivo,estancandose posteriormente. El centro 
bananero,PuertoBarrios, se mantuvoestancadodurantelas dos ulnmasdecadas, 
en consonanciacon el colapsode ese sector. 

Congruente con la ausenciade cualquierinnovaci6n economicasignificativa, 
al menos hasta mitad de los ochenta, el sistema urbano de Guatemala no ha 
experimentado ninguna transformaci6n notable. La primacfa se mantiene sin 
cambios y el Indice global de urbanizaci6n decline durante el ultimo periodo 
intercensal(cuadro5). Los iinicossignosdedinamismofueron el relativo rapido 
crecimiento de Quezaltenango y el subito incremento de la poblaciones en las 
municipalidades adyacentes a laciudadcapital.Lapoblaci6nsuburbanadeMixco 
y Villa Nuevacrecieronde unasuma totalde 15.000en 1964a 186.000en 1981. 
Estasmunicipalidades suburbanas deCiudaddeGuatemalaporsfmismassonmas 
grandeshoydfaquela sumadelas tressiguientesciudadesqueseencuentranfuera 
del area metropolitana. Sinellas, la primacfahabrtadeclinadode unfndicede 7,6 
a 6,1 (Perez-Sainz, 1991;pp. 23).Estos resultados sonsimilaresa lospatronesde 
suburbanizaci6n de poblaci6nmetropolitana y crecimientode ciudadessatelites 
observados enotrosparses. La cuestionimportante parael futuroessiel estableci
miento de zonas francas y las inversiones en turismoen ciudadesmas pequeiias 
lograra introduciruna segundadmamicaann ausente en el desarrollo urbanode 
este pais. 

La influencia espacial de las nuevas zonas francas de exportacion es mucho 
mas visibleen Haiti, unode losprimerospafsesen sacarprovechode la Iniciativa 
de la Cuencadel Caribe(Schoepfle/Perez-Lopez, 1989). Sinembargo,losefectos 
de las nuevasindustrias hansidocontrariosa aquellosanticipados por la hip6tesis 
de la reducci6n de laprimacfa. La inestabilidadpolltica.Ia faltade infraestructura 
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adecuada y el temor al SIDA provocaron el desmantelamiento del sector turfstico 
en Haiti. La unica zona franca industrial del pais se localiz6 en las inmediaciones 
del aeropuerto de Puerto Principe. Esta localizaci6n acelero la migraci6n rural 
hacia la capital, ya estimulada por la escasez de tierra y la erosion de los suelos 
(Manigat, 1991;Miller, 1984).EI resultado esque Haiti continu6 experimentando 
un incremento sostenido de la primacia similar a los patrones upicos en el resto de 
America Latina en los aiios cincuenta y sesenta. El Indice de crecimiento anual de 
Puerto Principe durante las ulumas dos decadas, 8,8%, es el mas alto de todas las 
ciudades estudiadas. 

Los datos obtenidos durante la primera fase de nuestro estudio muestran que la 
primada urbana no esta declinando en todas partes, pero tambien que las fuerzas 
identificadas como responsables de su caida en los paises mas grandes del hemis
ferio estan operando por igual en los de la cuenca del Caribe. Los efectos del nuevo 
modelo exportador sobre el sistema urbano no son uniformes porque dependen de 
la ubicaci6n de las nuevas industrias y de su capacidad para generar empleos. 
Cuando los centros tunsticos y los parques industriales para la exportaci6n estan 
localizados fuera de la ciudad primada, el sistema urbano tiende a responder 
rapidamente tal como sefiala la hip6tesis (Jamaica y Republica Dominicana); 
cuando esos mismos sectores se localizan cercade la ciudad capital, la primacia se 
exacerba (Haiti); en situaciones donde el desarrollo orientado hacia las exporta
ciones se encuentra en sus inicios, el sistema urbano permanece inalterado (Gua
temala). 

EI estudio tambien identific6 una segunda dinamica concemiente al rapido 
crecimiento de ciudades satelite, una tendencia que corre en direcci6n contraria al 
potencial descentralizador del modelo exportador y que puede negar sus efectos 
dando lugar a futuras megal6polis. Costa Rica es el principal ejemplo, debido a 
que la rapida expansi6n de la capital se vincula con el Areasuburbana donde se han 

--CUadro5------------------------

Crecimiento urbano en Guatemala, 1950-1981 

C1udad Tasa de creclmiento anual 
1950-1964 1964-1973 1973-1981 

Ciudad de Guatemala 7,2 2,5 1,0 
Area Metropolitana' 7,3 4,9 1,4 
Quezaltenango 4,3 2,2 2,3 
Escuintla 11,1 3,7 1,4 
Retalhuleu 4,3 3,1 1,9 
Puerto Barrios 3,4 0,1 0,9 
Antigua 1,9 3,3 -1,5 
Mazatenango 5,5 2,1 -1,3 
Urbana total 7,6 3,4 0,7 

1. Ciudad de Guatemala y municipios de Mixeo y Villa Nueva. 

Fuente: Perez-Sainz, 1991; tabla 4. 
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agrupado la maquila y plantas industriales de exportacion. Las dos fuerzas que 
afectan la evoluci6n del sistema urbano se refuerzan mutuamente en este caso 
llevandoa unpotencial«saltocualitativo» en la hegemonta del area metropolita
na. 

La polarizacion espacial 

Losdatosanalizados sobrepatronesdedistribuci6n espacialenlascapitalesde 
los cinco parses estudiados no apoyan plenamente la hipotesis de disminucion 
uniforme de la polarizacion de clase.Sin embargo, los cambiosobservados con
cuerdancon la 16gica de la hipotesis. Las ciudadesen la cuenca del Caribe son 
generalmente menospolarizadas quesuscontrapartesde AmericadelSur,enparte 
porque las elites locales no fueron 10 suficientemente numerosas como para 
ocuparvastasextensiones del territorio. 

Estas elites crearon enclaves protegidos en ciudades dominadas por barrios 
popularesygrandesasentamientos precarios. Estecuadrovaria,claroesta,con el 
nivelde desarrollo economico, las caractertsticas topograficas de cada ciudad y, 
sobre todo, las pollticasdelgobiemonacional. 

La mas polarizada de las cinco ciudades es Kingston cuya configuracion 
espacialseasemejaa unconoinvertido, conasentamientos irregulares ybarriadas 
declaseobreraenla baseyresidencias parala eliteenlaspartesaltasde la llanura 
deLiguaneadondela ciudadestalocalizada. Estospatronesyafueron observados 
enel estudiodeColinClarke(1975) enlosafios sesentaypermanecieron esencial
mente igualesdurantelas siguientes dosdecadas. Losdebatesentrelosurbanistas 
jamaiquinos durante los setenta se centraron en la evoluci6n de la «zona de 
transicion» de Kingston formada por viviendas mediasubicadas entrelos asenta
mientosirregulares de las areasbajas y los barriosde elite de tierraalta (Norton, 
1978; Knight/Davies, 1978). 

Como muestrael mapa 2, la presenciade asentamientos irregulares hacia la 
mitadde los setentano altere realmente la tendenciaglobalhacia la segregacion 
espacial.Esta ultimaestabaestrechamente correlacionada conlas diferentes den
sidadespoblacionales. Norton(1978; p. 100) sefiala queun 41%del arearesiden
cial de Kingston a principios de los setentaestabaocupadapor un 6% de la po
blacion,con unadensidad de 0,1 personas por habitacion, mientrasun75%de la 
poblacion sehacinabaen e133% del arearesldencialpara unadensidad promedio 
de 2 personas por habitacion. Las diferencias de clases se superponfan a las 
caracteristicas raciales. ComoGordon y Dixon (1991) observan, la composicion 
de blancoslmulatoslnegros de la poblacion de Kingston secorrelacionasignifica
tivamente con las areas residenciales de elite/clase media/pobres en el espacio 
urbano. 

Desde la crisis econ6micade mediadosde los setenta, se han desarrollado en 
Kingston dos tendencias que corresponden plenamente con 10 observado en las 
capitalesmasgrandesde Americadel Sur.Primero, la consolidacion de enclaves 
de sectoresacomodados alrededordelas tiendas ynegociosdelNuevoKingston y 
de ConstantSpring Road hacia el Norte ha sido parcialmente cancelada por el 
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Estratos residencialcs en el Area Metropolitana de Kingston, 1980 

Fuente: GordonIDixon, 1991, basado en fuentes oficiales. 
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rapido crecimientodel anillo de asentamientos irregularesalrededor de las mis
mas Areas. Un estudiodel Institutode Estadlsticade Jamaicadescribeesta conti
guraci6n en los siguientes terminos: «...un erratico arreglo de residencias; una 
yuxtaposicion deresidenciasocupadasporgruposdeposicionessocioeconomicas 
opuestas; asentamientos de bajos ingresos dispersos a travesde Areas de ingresos 
mas altos; una tendenciacreciente de los gruposde mas altos ingresosa buscar 
viviendasen Areas cadavezmaslejanasbuscandoescaparde la pobrezaomnipre
sente»(citadoen Gordon/Dixon 1991;p. 33). 

La creaci6nde estos «suburbios de pobres»(Norton, 1978)fue seguidapor el 
annmasnotabledesplazamiento degruposdeclasemediaybaja fueradeKingston 
y bacia el adyacente Valle de St. Catherine. El movimiento fue iniciado por 
urbanizaciones planiticadastalescomoPortrnore, EnsonCity y otrosen la carre
teraa SpanishTown,seguidoporla formaci6n degrandesasentamientos irregula
res. Portmore, al otro lado de la bahfa de Kingston, crecio de una comunidadde 
5.000 habitantes en 1970 a una de 73.400 en 1982,equivalente a un fndice de 
crecimientoanual del 25%.Como apareceen el cuadro6, esta nueva fronterade 
proyectossuburbanos yasentamientos irregularesllev6a unadeclinacionabsolu
ta de la poblaci6nde Kingston. A partir de 1982,el crecimientopoblacional se 
concentromasbienen el Area suburbana, en particularen St. Catherine. 

Este exodopoblacionalfue el resultadode dos conjuntosde fuerzas: primero, 
los esfuerzosde lospobresporescaparde la violenciacrecienteen el Area central 
de Kingston, atrapada en la lucha entre partidos polfticos rivales. Segundo, el 
cierrede oportunidades habitacionales en lossuburbiosde la zonanorte.Mientras 
el primer fen6meno es particular de Jamaica, el segundo es muy similar a 10 
observado en Bogota,SaoPauloyotrasciudadesde AmericadelSur.En todoslos 
casos,el impactode la crisis econ6micaforz6a grandessectoresde clase media 

-CUadro6-------------------------

Crecimiento de la poblacien urbana en la region de Kingston 

Area 

1970 

Poblacion 

1982 

Variacion Tasade 
crecimlento 

anual 
(%) 

Metr6poli de Kingston 473.715 524.638 50.923 0,90 

Kingston 1l1.897 104.041 -7.856 -0,59 

Urbe de San Andres 361.818 420.597 58.779 1,35 

Valle de Santa Catarina 63.263 207.460 144.197 18,99 

Fuente: Instituto de Estadistica de Jamaica, 1973 y 1982. 
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urbana a buscar soluciones residenciales en areas consideradas hasta entonces 
ffsica y socialmente inaceptables, La diferencia es que mientras en las capi tales de 
America del Sur el desplazamiento fisico de grupos de c1asemedia se dirigi6 hacia 
zonas tradicionalmente de c1ase trabajadora, en Kingston la c1ase media y los 
pobres se movieron juntos hacia terrenos no ocupados anteriormente. Junto con la 
expansion de los «suburbios de pobres» hacia el Norte, este movimiento trajo una 
mayor mezcla social en el espacio urbano y, en consecuencia, un retroceso parcial 
del patron de polarizacion de c1ases. 

Una tendencia similar se observa en Santo Domingo, aunque con otras varian
tes. Durante el perfodo. de industrializacion sustitutiva, la capital dominicana 
crecio rapidamente dando nacimiento a una nueva zona industrial, a asentarnien
tos de c1asetrabajadora hacia el Norte y este del rio Ozama, y al desplazamiento de 
la elite urbana hacia el Oeste. EI sostenido crecimiento economico bajo el modelo 
de sustitucion de importaciones durante losafios sesenta y principios de los setenta 
genero nuevos grupos de altos ingresos y c1ase media que incrementaron la 
demanda por viviendas suntuarias (Guarnizo, 1992; cap. 2). Esta demanda dio 
lugar a una rapida inflaci6n de los precios de la tierra en el cuadrante noroeste de 
laciudad ya laemergencia de barrios residenciales exclusivos como Naco, Arroyo 
Hondo, Piantini. AI sur de ellos, hacia el mar Caribe, crecieron urbanizaciones de 
c1ase media economicamente mas accesibles ala c1ase media como Miramar y 
Mirador Norte (Lozano/Duarte, 1991). 

EI mismo periodo fue testigo del crecimiento de un vasto conglomerado de 
barrios pobres y asentarnientos irregulares al norte del centro de la ciudad y al este 
del rio Ozama alrededor del area de Los Mina. La aparente polarizacion en el 
espacio urbano en una frontera oeste de urbanizaciones suntuarias y una zona 
nordeste de poblacion marginada fue interrumpida por la decision del gobiemo 
nacional de establecer una nueva zona industrial en el area de Herrera, en la franja 
oeste de la ciudad. Esta zona industrial y los barrios de trabajadores que crecieron 
a su alrededor rodearon a las urbanizaciones de altos ingresos, convirtiendolas en 
un enclave de elite en medio de una ciudad pobre y lunitandolos en sus posibilida
des de expansion. Esta situacion tendrfa importantes consecuencias para el desa
rrollo urbano dominicano en los aDOS siguientes. 

Como en Kingston, la crisis economica en Santo Domingo provoco que los 
pobres se desplazaran hacia zonas de altos ingresos en busca de empleos y de 
mejores viviendas. Este movimiento tomo la forma de ocupaciones crecientes de 
terrenos publicos en los intersticios de las urbanizaciones de median os y altos 
ingresos, asi como el rapido incremento de la franja oeste alrededor de la zona 
industrial de Herrera (Lozano/Duarte, 1991). EI proceso redujo la polarizacion 
espacial y encapsule aun mas a los barrios de c1asealta entre dos vastos espacios de 
asentamientos pobres. Los grupos mas ricos respondieron buscando localizacio
nes aun mas remotas y exclusivas en el noroeste en urbanizaciones tales como 
Arroyo Manzano y Altos de Arroyo Hondo. La emergencia de esas divisiones 
suburbanas sumamente costosas representa un claro intento de mantener distancia 
ffsica frente a los pobres, pero aun aquf el espacio ha sido crecientemente disputa
do con el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares que se desplazan bacia 
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Estratos residenciales y asentamientos irregulares. Santo Domingo, 1990 
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el Norte desde las areas tradicionales de clase obrera. Estas tendencias aparecen 
ilustradas en el mapa 3 que ofrece un cuadro de la localizaci6n relativa de los 
estratos socioecon6micos en 1990 en Santo Domingo de acuerdo ala calidad de la 
vivienda y las densidades relativas. El mapa indica dos hechos notables: 1) la 
presencia de asentamientos irregulares a traves de toda el area urbana. Aunque 
concentrados al norte y este del centro de la ciudad, los asentamientos populares 
aparecen tambien muy cerca de las urbanizaciones suburbanas de elite en el 
noroeste de la ciudad; 2) se advierte la existencia de un importante sector de clase 
media al este del rio Ozama y cerca de los barrios pobres mas grandes de la capital. 
El rapido crecimiento de este sector de la clase media en barrios tales como Los 
Trinitarios y Villa Faro es un fenomeno reciente que concuerda con tendencias 
observadas en otras ciudades de America Latina. 

En el caso dominicano, esta tendencia fue precipitada por el cierre parcial de la 
franja oeste para la expansion de viviendas de clase media y por la ocupaci6n de la 
zona noroeste por los grupos de mas altos ingresos. Como era de esperarse, la 
densidad y el precio de la tierra crecieron en las viejas areas residenciales de clase 
media. En respuesta, algunos grupos medios rompieron la barrera simb6lica que 
los separaba de las areas de trabajadores en busca de vivienda accesible a sus 
ingresos. En Santo Domingo, esta decision tomo el nombre de «cruzar el puente» 
(a traves del rio Ozama) hacia las nuevas urbanizaciones en el este. Este proceso 
refleja esencialmente el mismo patron observado en Bogota y en otras ciudades 
sudamericanas. Junto con el desplazamiento de los asentamientos de pobres hacia 
el Oeste, este patron ha producido una visible reintegracion de la ciudad, que 
revierte parcialmente su anterior polarizacion de clase. 

Puerto Principe ofrece el mas dramatico ejemplo de transformacion del orden 
espacial urbano. En la capital haitiana, el retroceso de la polarizaci6n de clase ha 
sido mas marcadoque en Kingston oen Santo Domingo y obedece completamente 
ala migraci6n rural de los pobres. No se advierte movimlento de sectores de clase 
media en busca de areas de expansion, en parte porque la clase media haitiana es 
muy reducida. El fenomeno de reintegracion espacial se ha producido mas bien 
por las invasiones del espacio urbanopor masas empobrecidasque migran desde el 
campo (Manigat, 1991). La contraparte del agudo incremento de la primacia de 
Puerto Principe ha sido el surgimiento de vastos bidonvilles como Cite Soleil y la 
densificaci6n a niveles increfbles de los antiguos asentamientos de clase trabaja
dora (Duquella, 1989). 

La invasion de laciudad por losmigrantes rurales no se halimitado a la creacion 
de asentamientos irregulares, sino que ha llegado hasta la ocupaci6n de espacios 
publicos en distritos residenciales. No hay area de clase alta, no importa su lejanfa 
o exclusividad, que haya escapado a estas invasiones. La ocupacion del espacio 
urbano por los migrantes se ha extendido a las calles, convirtiendo varias de ellas 
en mercados informales que bloquean el trafico de vehtculos, La fragil infraestruc
tura de servicios publicos ha sido sobrepasada por este rapido crecimiento pobla
cional, tornandose el acceso al agua, al drenaje y a la electricidad en privilegio de 
unos pocos. En 1988, un 72% de la poblacion de la ciudad no tenia agua corriente 
y un 92% s610contaba con letrinas (Manigat, 1991). 
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En estecontexto, el gradual desplazamiento de los migrantes ruraleshacia las 
areasde altos ingresos comoPetionville, Laboule y Tomassin ha sidoprovocado 
nosoloporla necesidad deencontrar algunaformade trabajo, sinotambien porla 
busqueda de servicios basicos, Excluidos del acceso legal a estos servicios, los 
pobressimplemente sehan apropiado de ellosa travesde unaextendida «pirate
ria»delagua,delaelectricidad y,enalgunas areas,incluso delcablede television. 
En 1988, un80% delasviviendas de Puerto Principe teniaacceso a laelectricidad, 
pero la mayorpartela adquirfa a traves de tomas clandestinas. Lo que ha surgldo 
entonces es unaluchasilenteentrelasclasessociales porconquistar losespacios, 
los servicios basicose incluso las calles. Guardias armados estan comnnmente 
apostados frente a las residencias de familias acomodadas para prevenir ann 
mayores intrusiones de lospobres. 

Lamejordescripcion dePuertoPrincipe enlaactualidad eslade unosislotesde 
ciertobienestarrodeados por unmardepobreza. Esto representa el casoextremo 
de «integracion perversa» en losterminos deKowarick, provocada porelproceso 
social seiialado. En Haiti la crisis economica de finales de los setentay ochenta 
tuvolugaren uncontexto decaidade laproductividad ydel empleoen laagricul
tura y sin que ninguna otra industria emergiera para ocuparsu lugar. Ni la zona 
franca industrial cercanaa la capital,ni la ciudaden sfmisma, pudieron arreglar
selas para satisfacer las necesidades materiales de las vastas nuevas olas de 
migrantes. Comoen otras ciudades afectadas por la crisis, los pobresgravitaron 
haciaaquellas areasdonde algunariquezaexistiapero,enestecaso,talesareasson 
muchomas pequeiias y las necesidades y numero de quienesbuscan refugioen 
ellasmuchomasgrandes. 

Las dos capitales centroamericanas representan excepciones a los patrones 
anteriormente seiialados. Ninguna de esasciudades haexperimentado retrocesos 
significativos delapolarizacion espacial, enparteporque ningunaestabaaltamen
tepolarizada. Las razones queexplican esa masbaja segregacion son,sinembar
go,diferentes. De lascincociudades estudiadas, la capitalcostarricense es la mas 
integrada socialmente debidoa quesu nivelmas altode desarrollo economico se 
combineconpolfticas estatalesqueperseguian reducirlasdesigualdades econo
micasy espaciales. Laintervencion estatalenel desarrollo deSanJosedio lugara 
un espacio urbano relativamente homogeneo dondeno existfan ni enclavessun
tuarios exclusivos ni cinturones de asentamientos irregulares. 

Estasituacion fueel resultado de trestiposdepolfticas estatales:a) laprovision 
de subsidios para viviendas a los sectores de medianos y bajos ingresos; b) la 
rapida respuesta a las invasiones de tierra a traves de la relocalizacion de los 
invasores enproyectos residenciales delEstado; c) la dispersion de estosproyec
tosa travesde todael areametropolitana. Comoseiialan Lungoy suscolaborado
res: «ElEstadohasidoelagentecentralenel desarrollo delSanJose metropolita
no. Su accionpromovio la extension de la infraestructura urbana de carreteras, 
agua y electricidad y la construccion de viviendas debuenacalidadpara la clase 
media baja (...). Estas accionesgeneraron un espacio urbano mas homogeneo 
dondelosproyectos estatalesseintercalaron conlosdelsectorprivadoprevinien
do la marcadasegregacion espacial caracteristica de otrasciudades de America 
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Latina» (1991, p. 117). El derrumbe economico de principios de los ochenta 
coincidiocon laadministracion deRodrigoCarazo(1978-1982) y trajoconsigola 
cafdadel empleo, de los salarios yde la habilidaddel Estado para intervenir en el 
mercadode vivienda.Las viviendas irregularesy las invasionesde tierra prolife
raron, concentrandose en Areas especfficas y amenazandocon iniciar un proceso 
depolarizacionespacial.Sinembargo,la economiaylacapacidad de inversiondel 
Estadose recuperaron a mediadosdelos aiiosochenta.Durantelasadministracio
nesdeLuis A. Monge(1982-1986) yOscarArias(1986-1990), se hicieronesfuer
zospara restablecerel equilibrioespacial.El gobiemodio prioridada la provision 
desoluciones habitacionalesa travesde nuevosprogramasdecreditossubsidiados 
para la clasemedia, la reubicacionde invasoresde tierraen nuevosproyectos y la 
prevenciondefuturasinvasionesviainnovadores programasde viviendaminima. 
Para 1990,«...la tendenciahaciaunamarcadasegregacion del espaciourbanoque 
surgioaprincipiosdelosochentahabiadesaparecidoporqueel renovadomercado 
de casas ofrecio soluciones las cuales, aunque pequenas, fueron accesibles a la 
clase media empobrecida» (Lunge/Perez/Piedra, 1991;p. 126). 

Mientras San Jose es esencialmenteuna ciudad de «clase media», Ciudad de 
Guatemala se caracteriza por 10 opuesto, ya que sus sectores medios son muy 
debiles.La sociedadguatemaltecaesta claramente dividida entre una elite rica y 
unamasa de poblacionempobrecida,mayorrnente india. Parael pais en su totali
dad, 1,25millonesde familias, o sea,83,4%vivianenlapobrezaen 1986-1987; de 
estes, 949.000, 0 sea, 64,5% vivia en condiciones de extrema pobreza. En la 
ciudad capital, la situacionmejora,pero aun allf 56,3% son pobres 0 muy pobres 
(Perez-Sainz, 1991; p. 53; Ruiz, 1990).Esta estructurade clasesha producido un 
espacio urbano dominadopor Areas residencialesde clase trabajadora y asenta
mientos irregulares, con un bien definido enclave de elite en el centro. 

Ciudad de Guatemala esta administrativamente dividida en 25 «zonas» que 
facilitan un analisismasrefinadode su estructuraespacial, En 1985,solo 5 de las 
25 zonas que componen el Area metropolitanapodian ser clasificadas como de 
ingresos medios 0 altos. Las otras zonas tenfan ingresos familiares mensuales 
promedio de 800 quetzales (120 dolares en 1985) 0 menos. Una de las zonas 
residencialesde clase mediacombinabaunapoblacioncon ingresopromedioque 
excedfalos 300dolarescon un 36%de familiaspobrescuyosingresosno alcanza
ban los 45 dolaresmensuales. Mas notableaun, los enclavesde medianosy altos 
ingresos no estan en los suburbios, sino relativamente cerca del centro de la 
ciudad.La mayoriade estas Areas se localizanal sur del centro en urbanizaciones 
residenciales de muy baja densidad como Santa Clara y Tivoli, establecidas 
durante los aiioscuarenta (Perez-Sainz, 1991;p. 31). 

El mapa 4 muestrala distribuci6n espacial de los estratos socioeconomicosen 
el Area metropolitana de Guatemala. Dos hechos son evidentes. Primero, los 
asentamientos irregularesse localizan frecuentemente en Areas centrales, cerca
nas a losbarrios residenciales. Las zonas 10y 14,por ejemplo, estan compartidas 
porsectoresresidencialesdebajadensidadyAreas para trabajadoresygruposmuy 
pobresde alta densidad.Segundo, esta mezcla no ha provocadoque los gruposde 
ingresosaltos escapen hacia los suburbios; no hay «frontera» de urbanizaciones 
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Distribuclen espacial de los estratos socioeconomlcos y de los asentamientos irregulares en el Area Metropolitana 
de Guatemala, 1986 
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suntuarias en nmgun sector de la periferia urbana. La pobreza generalizada y 
crecienteenCiudadde Guatemaladurantela decada pasada, y la cercana y visible 
presenciade barriosacomodados, debieronprovocarque los sectores mas depri
midos invadieranestasareas en buscade mejores oportunidadesde empleo. Este 
fen6meno, observadoen Kingston, SantoDomingo,PuertoPrincipe astcomo en 
ciudadesmas grandesde Americadel Sur, no se materializ6en Ciudadde Guate
mala debido principalmente a los altos niveles de represi6n estatal. Una elue 
atrincberaday dispuestaa emplearcualquiermediopara defender susprivilegios 
es un reto muy grandepara cualquier intentoreivindicativo. Mientras las ocupa
cionesdetierrasporgruposdepauperados enareasinmediatas a los barriosdealtos 
ingresoses unhechecotidianoen lasotrasciudades,10 mismoresulta impensable 
en las zonas urbanasricasde Guatemala, donde tendrfan que enfrentar una oposi
cion violentay armada (Jonas, 1991). 

Esta situacion politica ayuda a explicar la peculiar ausencia de segregaci6n 
espacial que muestra el mapa 4. No hay segregaci6nespacial de clases en parte 
porquela segregaci6nsocial es tan vastacomo para percibir la proximidad de los 
pobres mas como una conveniencia que como una amenaza a los grupos privile
giados.Con los mediosde violenciaestatal a su disposici6n y con una poblaci6n 
intimidada por anos de represi6n, hay pocos incentivos para que los grupos 
acomodadosescapen de la ciudad. Por el contrario, los asentamientospobres en 
Guatemala funcionan mayonnente como reserva conveniente de mano de obra 
domestica y servicios personalesde varios tipos para las areas de elite (Roberts, 
1978). 

En sfntesis, las cinco ciudades estudiadas proveen evidencia en favor de la 
hipotesis del retrocesode la polarizaci6nespacial,pero tambien indicanvariacio
nes y excepcionessignificativasal proceso.La comparaci6ndestaca la capacidad 
del Estadopara revocarla tendencia de las elites urbanasa crear areas residencia
les exclusivasy de los gruposempobrecidos a tratarde situarsecerca de ellos en 
busca de mejores oportunidades materiales.En las dos capitales centroamerica
nas, estastendenciasestanausentesdebidoengranparte a la acci6n delEstado: en 
un caso, la politica estatal solvento las necesidadesbasicas que conducen a los 
pobresurbanosa invadirareasmasacomodadas (SanJose):en el otro, la represi6n 
estatalcierrala posibilidadde esasaccionespopularesy,en consecuencia, liquida 
elmayor incentivoque tienenlaselites paracrearenclavessuburbanos(Guatema
la). 

La segundatendenciaquelleva a la reducci6nde la polarizaci6n espacial, que 
es el movimiento de grupos de clase media hacia areas de ingresos bajos, se 
observa en dos de nuestras cinco ciudades (Kingston y Santo Domingo). En las 
otras tres,0 laclasemediaes muypequena(PuertoPrincipeyCiudadde Guatema
la) 0 es el estrato urbano mas numeroso y ha sido el mayor beneficiario de los 
programas del Estadodirigidosa satisfacerla demandahabitacional (San Jose), 

La economia informal y el desempleo 

Nuestro analisis del mercado de trabajo urbano y el rol del sector informal 
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-Cuadro7 

Evulucien del Mercado de trabajo en el Area Metropolitana 
de San Jose, 1980-1989 

1980 1981 1982 1983 1985 1987 1988 1989 

Empleo (miles) 210,9 208,4 219,5 221,9 240,2 248,6 253,5 265,7 

Empleo formal (%) 71,6 68,3 66,7 67,9 68,9 68.8 70,7 70,7 

Empleo informal' (%) 26,7 29,9 30,S 30,3 29,7 29,7 27,6 27,S 

Desempleo abierto (%) 5,0 8,3 11,3 8,5 7,4 4,8 6,6 2,7 

'Composicion del sector infonnaF: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Propietarios infonnales (%) 11,2 8,1 9,4 9,7 7,7 7,2 11,5 8,6 

Trabajadores infonnales (%) 35,6 38,0 37,5 32,2 36,5 32,6 33,6 20,9 

Trabajadores familiares 
no remunerados (%) 6,0 6,1 5,3 2,4 3,5 2,9 3,2 2,9 

Autoempleo (%) 47,2 47,8 47,8 55,7 52,3 57,3 51,7 67,6 

Tasa de crecimiento del PlB 0,8 -2,3 .7,3 2,9 0,7 4,9 3,8 5,0 

1. Incluye servicio domestico, Los porcentajesde empleo formal e informal no totalizan 100 porque se 
excluyen los trabajadores agricolas. 
2. Cifras redondeadas. 

Fuente: Trejos, 1991; tabla 2. 

busca entenderen que medidalas fonnas irregulares de empleojugaron un papel 
contracfclico en losmomentosmasgravesde la crisisecon6mica. Este analisisse 
limita a cuatro pafses, pues Haiti quedo excluidodel mismo.Este ultimopais es 
excepcional yaqueel sectorformalapenasexiste.Ademas, la faltade estadfsticas 
confiableshace imposibledetectar los cambiosde corto plazoen un mercadode 
trabajoque es casi exclusivamente informal. De acuerdocon la Oficina Interna
cional del Trabajo, s610 un 7,7% de la fuerza de trabajo haitiana en 1987 tenia 
empleosquepodfanser considerados fonnales. El gruesode esta cifra 10 integra
ban los 32.000 empleosestatales (Manigat, 1991). ' 

Entre los parses restantes,la mejor informacion disponibleprovienede Costa 
Rica.Los datossobrela evoluciondelmercadode trabajoenel areametropolitana 
de SanJosesepresentan en el cuadro7. Durantelacrisisde losafios1981-1984, el 
desempleoabierto creciobruscamentemientrasel empleo informal s610 10 hizo 
moderadarnente. Deacuerdoa lascifras,eldesempleoenel areametropolitanade 
San Josecrecioen un 66% en 1980-1981 y otro 36% en 1981-1982, coincidiendo 
conunadeclinaci6ndelPBIrealdeun9,6% enesteperiododedosafios. El empleo 
informalseexpandiomaslentamente,enun 8,2% entre 1980-1981 yen soloun 2% 
en 1981-1982. El desempleose mantuvoalto durante los tres anos siguientes y 
decline rapidamente con la reactivacion de la segundamitad de los ochenta. En 
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1989, el desempleo abierto s610 alcanzaba a la mitad de 10 que habra sido a 
principios de la decada. Por contraste, el empleo informal se mantiene estable 
agrupando cerca de un cuarto de la fuerza de trabajo. Estas tendencias divergentes 
indican que el ajuste frente a la crisis economica ocurri6 a traves del desempleo 
abierto mas que a traves de la masiva expansion del sector informal. 

Sin embargo, esta no es toda la historia porque otros datos muestran un creci
mien to paralelo del empleo inestable y mal pagado en ambos sectores de la 
economta de San Jose. La participacion de la mujer en el mercado de trabajo crecio 
durante la decada en relacion directa a la proliferacion de las plantas de ensambla
je de exportaci6n en el areametropolltana de San Jose. Las maquilas triplicaron su 
empleo entre 1984 y 1990, alcanzando 40.000 personas en el ultimo ano. EI 
empleo a tiempo parcial tambien crecio, alcanzando el 37,5% de la poblacion 
econ6micamente activa a mediados de los ochenta. El salario mfnimo se recuper6 
en 1989 alcanzando el mismo valor real que a principios de la decada, pero los 
ingresos de los trabajadorescalificados yempleados de oficina se mantuvieron por 
debajo de las cifras de 1980 (Lunge/Perez/Piedra, 1991). El sector informal 
registro una evolucion paralela en su estructura intema. Las categorias de empleo 
mejor remuneradas y mas estables decIinaron en un 45% entre 1980 y 1986, 
recuperandose s610 durante los ultimos afios de la decada, Sin embargo, los 
trabajos informales menos estables y peor pagados crecieron durante estos afios. 
Comosemuestraen el cuadro8, tales empleos crecieron un43% entre 1980y 1989 
representando dos tercios del empleo informal total en el ultimo de esos afios (2). 

Estas cifras sugieren un complejo proceso de ajuste del mercado laboral urbano 
costarricense. La intervencion gubemamental fue un instrumento de control que 
fren6 el crecimiento del desempleo abierto urbano durante los ochenta y previno el 
deterioro del salario mfnimo. Simultaneamente, sin embargo, hubo un crecimien
to del empleo inestable y mal pagado tanto en el sector formal como en el informal. 
Los empleos a tiempo parcial y los trabajos mal pagados de la maquila de exporta
cion se vuelven mas comunes entre los trabajadores formales, mientras los autoe
mpleados se toman predominantes en el sector informal. Este desarrollo es conso
nante con nuestra hip6tesis prociclica pues muestra que la evolucion del sector 
informal corre paralela a la del sector formal en vez de oponerse a ella. 

En contraste con San Jose, el mercado de trabajo de Ciudad de Guatemala ha 
sido siempre altamente informal. Entre las cinco ciudades estudiadas s610Puerto 
Principe tiene una proporci6n mas alta de su poblaci6n econ6micamente activa en 
el sector informal. Durante la decada de los ochenta, sin embargo, Ia cifra del 
empleo informal en Ciudad de Guatemala apenas se altere. Estimaciones basadas 
en los criterios empleados por la Oficina Intemacional del Trabajo (011') indican 
que el sector informal absorbia un 30% de la poblaci6n econ6micamente activa 
urbana en 1980 y un 33% en 1989. Otras cifras basadas en la PEA empleada sin 
cobertura legal producen un estimado mucho mas alto -54,3% en 1980- pero 

2. Los microempresarios tienen ingresos promediosignificativamenle mayores al salario minirno nacio
nal mientras que los autoempleados tienden a recibir ingresos mucho mas bajos. En 1989. solo 22,7% de 
los microempresarios informales en el Area Metropolitana de San Jose recibieron menos del minimo 
oficial; la cifra correspondiente para los autoernpleados alcanzo 44,7% (Trejos, 1991). 
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-CUadr08----------------------------

Evolucion del mercado de trabajo en el Area Metropolitana 
de Ciudad de Guatemala, 1980-1989 

c&.1980 1982 1989 

Empleo total (miles) 323,8 322,7 

Empleo fonnal' (%) 30,0 33,0 

Empleo informal! (%) 66,9 53,5 

Desempleo abierto! (%) 2,2 9,9 6,2 

Desempleo abierto' (%) 100,00 450,0 545,0 

(1980=100) 

Composici6n del sector informal: 

Propietarios infonnales (%) 4,0 15,9 

Trabajadores infonnales (%) 27,0 28,7 

Trabajadores familiares no remunerados (%) 5,0 4,3 

Autoempleo (%) 64,0 51,1 

Salario promedio (en d6Iares): 

Sector formal 148,9 

Sector informal 102.6 

1. Porcentaje de la PEA urbana, definicion de PREALC. 
2. Porcentaje de PEA urbana sin seguro social. 
3. De ECLAC, 1989; tabla 14. Desempleo Urbano Total. 
4. De Inter-American Development Bank, 1990; tabla 10. 

Fuente: Perez-Sainz, 1991. Banco Interarnericano de Desarrollo, 1990. Mesa-Lago, 1991. Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Caribe, 1992. PREALC 1986. 

coinciden conlascifrasanteriores enmostrarpococambiodurante ladecada(ver 
nota 3 para la primeraestimaci6n y nota4 para la segunda), AIigualque en San 
Jose, el ajuste frente a la crisis tuvo lugar principalrnente a traves de un alza 
significativadeldesempleo abierto. Dosseriesdeestimados aparecen enel cuadro 
8.Ambas coinciden enmostrarque eldesempleo abiertosecuadruplicoentre1980 
y 1983 Yque semantuvo en niveles altosdurante todala decada. 

A diferencia delcasocostarricense, el gobiemoguatemalteco no llev6a cabo 
ningunaintervencion significativa para contener el desempleo. Este patronde la 
polfticaoficial es similaral observado con relacion a las areas residenciales de 

3. EI PREALC define el sector infonnal como la suma de los autoempleados, restando a los profesiona
les, mas trabajadores familiares noremunerados ytrabajadores de servicios domesticos, Los estimados 
para 1980 son de PREALC; los estimados para 1989 provienen de una encuesta conducida por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ver Perez-Sainz, 1991. 
4. Esteestimado se basa en la definicion del sector informal como actividades que producen ingresos no 
regulados por el Estado. EI indicador empirico es el porcentaje de trabajadores no cubiertopor el sistema 
de seguridad social del pais. Las cifras se basan en estimados de Mesa-Lago, 1991. Sobre definiciones 
alternativas del sector informal, verPorteslSchauffler, 1993. 
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bajos ingresos que se describi6 detalladamente en la secci6n precedente. En 
consecuencia, la presencia de un gran sector informal urbano, donde los salarios 
promedios eran mas bajos que entre los trabajadores protegidos, no amortigu6 
exitosamente los efectos del derrumbe economico, El aumento enonne del desem
plea en Ciudad de Guatemala durante los ochenta es tambien congruente con 
nuestra hip6tesis concemiente a los lfrnites del sector informal como mecanismo 
contraciclico. 

El cuadro 8 muestra que la estructura intema del sector informal en Ciudad de 
Guatemala parece haber evolucionado en direccion contraria a la de San Jose. 
Comparando los estimados disponibles para 1980 y 1989, la proporcion relativa de 
los microempresarios se incremento, mientras que la de los autoempleados decli
n6. Como en San Jose, los microempresarios tienden a obtener ingresos significa
tivamente mas altos que el de otras categorias de infonnales y su mayor presencia 
dio lugar al crecimiento del promedio de ingresos en este sector. A pesar de su 
aparente declinacion, el autoempleo (cuyos ingresos promedios son mucho mas 
bajos) continuan representando la mayoria de la fuerza de trabajo informal guate
malteca en 1989. 

Las naciones del Caribe, Jamaica y Republica Dominicana experimentaron 
una evolucion similar de sus mercados de trabajo en la decada de los ochenta. Los 
estimados para ambos parses indican una expansion del empleo informal, espe
cialmente de los vendedores ambulantes y de los trabajadores ocasionales, junto a 
una contracci6n del empleo formal y del ingreso. Pese a la escasa informacion, las 
cifras existentes para Republica Dominicana son consistentes en mostrar un incre
mento significativo del desempleo, una aguda declinacion de los salarios en el 
sector formal y un crecimiento en el autoempleo. 

Como se muestra en el cuadro 9,1a proporcion de la poblacion econ6micamen
te activa creci6 al mismo tiempo que los salarios reales en la industria y el sector 
publico declinaron abruptarnente. La mayoria del incremento en la fuerza laboral 
se concentr6 en las ciudades llevando a una creciente representacion de la fuerza 
de trabajo urbana en la PEA nacional. El autoempleo aumento durante la segunda 
mitad de los ochenta, pero la proliferacion de estas actividades infonnales no 
previno un alza aguda en el desempleo abierto el cual se duplic6 entre 1977 y 1991 
(5). Parece ser que los esfuerzos de las familias para compensar la declinaci6n de 
los salarios incrementando la oferta de trabajo se enfrent6 a una escasez de trabajo 
remunerado, tanto en el sector formal como en el informal. Los vendedores ambu
lantes y actividades similares aumentaron, pero no pudieron absorber el rapido 
incremento de la oferta de trabajo, 10que condujo a niveles de desempleo abierto 
muyaltos. 

De forma similar, el empleo informal y el desempleo crecieron simultanea
mente en el Area Metropolitana de Kingston durante los anos de crisis. El Indice de 

5. Las cifras sobre desempleo son para la PEA nacional, Otras cifras aqui omilidas indican la misma 
tendencia para la PEA urbana y la de la ciudad capital. Entre 1980 y 1986. por ejemplo, el indice de 
desempleo en la capital aumento en 29%; en 1990. se coloco en 20,3%, ligeramente por debajo del 
promedio nacional (Oficina Nacional de Estadistica, 1990). 
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--CUadro9--------------------------

Evoluci6n del Mercado de trabajo en Republica Dominicana, 
1977-1991 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

Participaci6n de la Fuerza 
de trabajo' (%) 32,6 33,3 34,5 35,3 35,0 39,1 40,0 41,9 
PEA urbana' (%) 56,1 58,8 59,2 60,7 63,8 64,6 65,0 64,2 
Salarios en la manufactura' 149,0 142,0 129,4 128,4 92,1 99,1 87,6 75,6' 
Salarios en las zonas exportadora 161,2 155,2 123,2 159,0 74,0 80,8 88,5 8,.8 
Salarios en el sector publico 57,4 83,7 85,1 74,0 72,3 68,0 54,1 41,7 
Autoernpleo' (%) 20,4 16,2 18,5 17,6 25,2 
Trabajadores familiares 
no remunerados (%) 1,8 1,6 2,4 2,:2 1,9 
Desempleo abierto (%) 13,7 18,6 20,7 21,7 25,7 25,6 25,6 26,8· 

1. Cifras nacionales, como porcentaje del total de la poblaci6n. 
2. Porcentaje de la PEA total. 
3. En pesos constantes de 1977. 
4. Para agosto de 1991. 
5. En Santo Domingo. 
6. 1990. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, 1987 y 1990. Centro Dominicano de Documentaci6n, 1991. 

--Cuadro 10 --------------------------

Evoluci6n del Mercado de trabajo en Kingston, 1977-1991 

1977 1983 1989 

Empleo formal' (%) 60,4 53,3 
Sector publico y servicios (%) 23,7 14,0 
Empleo informal' (%) 17,4 26,0 

Vendedores: 
Hombres (%) 4,1 5,8 
Mujeres (%) 8,8 12,5 

Pequeilos servicios y agricultura: 
Hombres (%) 10,7 6,8 
Mujeres (%) 8,6 7,7 

Desempleo: 
Hombres (%) 17,5 21,0 1l,4 
Mujeres (%) 29,9 35,3 21,8 

Participaci6n de la fuerza de trabajo': 
Masculina (%) 82,9 83,5 78,1 
Femenina (%) 70,1 71,1 64,0 

1. Suma de gobiemo, servicios formales, cuello blanco y empleados regulados cuello azul. 
2. Empleo desregulado en servicio domestico, artesania y manufactura, venta de calle, servicios y 
agricultura suburbana. 
3. Como porcentaje de la poblacion en edad de trabajar. 

Fuente: GordonIDixon, 1991; tablas 8 y 9. Anderson, 1987. 
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desempleoalcanzo niveles sin precedentesentre 1983 y 1985 para declinar mas 
adelante.Estaaparentemejorfapuedeencubrir,sinembargo,unalza en el mimero 
de trabajadoresdesalentados. El cuadro 10 evidencia que la participacion en la 
fuerza laboral bajo, sugiriendo un Indice elevado de abandono de busqueda de 
trabajo.Comoen Sanlost, la estructuraintema del sector informalevoluciono en 
direccion a unaaparentecalda delas microempresas yunaumentodel autoempleo 
informal.Los vendedores ambulantesincrementaron su participacion en la fuerza 
de trabajomasculina y femeninade Kingston, mientras las actividades empresa
riales bajaronen los serviciosy en la agricultura.La tendenciaen su conjunto fue 
hacia un deterioro simultaneo de las oportunidades de empleo y de ingresos en 
ambossegmentosdel mercadode trabajo de Kingston. 

A pesar de la escasez y las imperfecciones de los datos oficiales, las cifras 
indicanque los mercadosde trabajourbanosen los parsesde la cuenca del Caribe 
se ajustaron frente a la crisis economicade manera similar a sus contrapartes de 
AmericadelSur.Enambaszonas, elajusteincluy6unacombinacionde lacaldade 
los salarios reales, caida del empleo formal, crecimiento de la informalidad y 
niveles sin precedente de desempleo abierto. El crecimiento del desempleo en 
todoslosparsesponeclaramentedemanifiestolaslimitacionesdel sector informal 
comomecanismode absorcionde fuerzade trabajo. Contrariamentea la concep
tualizacion dualistadelosmercadosde trabajo latinoamericanospropuestaporlos 
analistasdel PREALC, no hay unarelacionsimbioticaentre los sectoresformal e 
informal, mediante la cual los excesos de oferta en uno son automaticamente 
absorbidasporel otro.El conjuntode los resultadosparecemascongruentecon la 
perspectivade una economtaurbanaunica, en la cual ambos tiposde actividades 
coexisten. De acuerdo con esta hipotesis, el desempleo abierto crece como una 
consecuencialogicade la contraccioneconomicala cual reducelasoportunidades 
de empleo y de ingresos tanto en las empresasformalescomo en las informales. 

Conclusiones 

Ensuconjunto,losresultadosobtenidosporesteestudiode ciudadesdel Caribe 
apoyanla conclusionde la investigaci6n anterior en ciudadesde Americadel Sur 
(Portes, 1989) en el sentidode que «algo» significativoha cambiadoen la urbani
zacion latinoamericanadurante las dos iiltimasdecadas. Aunquelas tres dimen
siones de urbanizacion exarninadas no agotan el topico, ellas incluyen aspectos 
importantesanalizadosen unavoluminosa literaturade investigaci6n. Los hallaz
gos del estudio no apoyan conclusiones simplistascomo «la primacia esta decli
nandoen todaspartes»0 «lapolarizacionde clasesestadisminuyendoen todaslas 
ciudades». De hecho, los datos para uno 0 mas parses se mueven en sentido 
contrarioa talesafirmaciones, En carnbio, 10que srmuestran los resultadoses un 
fuerte apoyo a la logica teorica en que descansan cada una de las hipotesis 
mencionadasal iniciode estecapitulo.La reduccion0 no de la primacta depende 
de que realmente se materialice la potencial capacidad descentralizadora del 
nuevo modelo de desarrollo orientado hacia atuera; la declinacion 0 no de la 
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polarizacion espacialdependede que la c1ase mediay los sectores pobrespuedan 
instrumentar nuevasestrategiaspara bregarcon las emergencias econ6micas; el 
sector informal puedeabsorbermas0 menosfuerzade trabajosegunel estadode 
la economiay el exito de los esfuerzos gubernamentales por reactivarla. 

Las tendencias empiricas divergentes que se observan en los cinco parses, 
sumadasa aquellasinc1uidas en nuestraanteriorinvestigacion, apuntanhaciauna 
segundaconclusion importante. Anteriores descripciones de la «explosion» urba
na en AmericaLatinay de lascaractertsticas uniformes de la urbanizacion en los 
paisescapitalistas perifericos aparecen, ala luzdelosdatos,comoprofundamente 
incorrectas. Tales generalizaciones pueden haberjugado un papel util en etapas 
anteriores del desarrollo teorico, pero han sido sobrepasadas por las realidades 
actuales.Las ciudadeslatinoamericanas delpresenteno puedenser entendidas a 
partir de conceptualizaciones simplistas sobre la evolucion de las sociedades 
perifericas, provengan estasde losneoclasicos ortodoxos 0 delas teortasneomar
xistas del sistema mundial 0 de la dependencia. Por el contrario, el peso de la 
evidenciaempiricaapoyaunaperspectivate6ricaaltemativaquecombinatenden
cias globalescon procesos nacionales especificos. 

Hay un granmimero de similitudes entre los paiseslatinoamericanos que nos 
hacenrechazarel extremoopuesto, 0 seael aseverarque s610 cuentanloselemen
tos idiosincraticos nacionales. El nivel de analisis mas util debe centrarse en la 
insercion cambiante de estospaisesen la economiaglobalconjuntamente con las 
caracterfsticas especificas de cada uno, en particular su nivel de desarrollo y el 
caracter y «calidad» de sus respectivos Estados. En un intento de reafirmar la 
importanciadel Estado en los analisisdel desarrollo nacional, Evans (1989)ha 
propuesto una tipologta de sistemas de Estados en un continuo que va desde 
«depredadores» basta «desarrollistas». Mucho de 10 que Evans tiene que decir 
acerca de la calidad y efectividad del aparato estatal se refleja directamente en 
nuestrosresultados. Todoslospaisesestudiados confrontaron uncontextoextemo 
adversodurantelosprimerosafios de losochentaytodossemovieron endireccion 
de promover las exportaciones para reactivar sus economias. Sin embargo, en 
algunos casos esta situacion resulto en niveles de desempleo extremadamente 
altosdurantetodala decada(Guatemala), mientrasqueenotrosel desempleo fue 
rapidamente controlado por unaefectivaintervencion estatal(CostaRica). Igual
mente,el potencialdescentralizador de las nuevasindustrias de exportacion fue, 
en algunoscasos, efectivamente actualizado (Republica Dominicana), mientras 
enotroslaszonasfrancas deexportacion nisiquieraexistian(Guatemala) 0 fueron 
localizadas de formaque agravaron la primacfa(Haiti). 

Los efectos de la crisis se vivieron tambien en forma distintadentro de cada 
ciudadcapital.En algunas, la ausencia0 inefectividad de losprogramas estatales 
trajo la exacerbacion de la «integracion perversa» (Kingston, Puerto Principe) 
observada ya en algunasde lasciudadesprincipales de Americadel Sur.Enotros, 
lapolarizacion espacial fue mantenida a rayaporla intervencion deEstadosfuer
tes. Sin embargo, el caracter de la intervencion de tales Estados vario desde 
efectivosprogramasde viviendaparala c1ase mediaygruposdebajosingresos,lo 
cual redujoel impactode la desigualdad economica(San Jose), basta unarepre
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sion violenta que impidio a los sectores populares implementarcualquier solucion 
que alterara en el menor grado el privilegio y bienestar de los grupos acomodados 
(Guatemala). 

Estas conclusiones convergen y refuerzan tendencias similares en el analisis de 
otros aspectos del desarrollo nacional. Apoyan un consenso emergente en la 
sociologta del desarrollo de que el foco analitico apropiado no es el de abstractas 
teorfas sobre tendencias y ciclos del «sistema mundial» ni tarnpoco radica en el 
analisis ideografico de experiencias locales. Mas bien se situa en el punto de 
convergencia 0 interaccion entre ambos niveles. Los resultados empfricos obteni
dos en la primera fase de este proyecto ejemplifican la conveniencia de esta 
perspectiva de medio rango. 

Resta por investigar, sin embargo, como los propios habitantes han participado 
en la evolucion de sus ciudades y como han bregado con sus consecuencias. j,La 
vida en las ciudades ha devenido mejor 0 peor para sus diferentes sectores? j,Son 
las autoridades nacionales y locales percibidas como capaces de lidiar con los 
efectos de la crisis economica 0 este papel ha sido asumido por las organizaciones 
comunitarias? j,Sonlas empresas inforrnales que proliferan a diario meras estrate
gias de supervivencia subordinadas a las corporaciones 0 contienen elIas las 
semillas de un crecimiento economico autonomo? Estas son algunas de las pre
guntas que la segunda fase de nuestro proyecto busco responder. Los resultados 
para cada ciudad son presentados en los capitulos que siguen. 

Este capitulo es una version revisadade un articulo publicado en Latin American Researclr Review 29 nO 
2.1994. 
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