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Mucho se ha hablado en las ultimas decadas sobre las potencialidades de 
los SPL (sistemas productivos locales), tambien llamadas areas de especia
lizaci6n flexible, territorios de industria end6gena, etc. 

A escala micro, estos estudios se preocupan por los factores invisibles del 
desarrollo econ6mico local, "desplazando el analisis del nivel de la economia 
y la industria al nivel de la empresa" (Doeringer y otros, 1987). A gran escala, 
la globalizaci6n pone a prueba las formas de regulaci6n nacionales (Reich, 
1994) ya que considera la interconexi6n internacional de las economias 
regionales y, en consecuencia, la disminuci6n de la competencia nacional en 
su control: las regiones, sus politicas y sus agentes se redefinen y quedan 
sujetos a nuevas obligaciones estructurales. 

El cambio estructural regional no solo designaria un proceso de sustituci6n 
de lo viejo por lo nuevo, sino tambien la reorganizaci6n de interrelaciones de 
producci6n integrales y sus redes institucionales, si bien esta globalizaci6n se 
ve acompafiada de una gran plasticidad de formas de inserci6n territoriales y 
notablemente locales. 

Aspectos locacionales 

Contrariamente a lo que se cree, los factores locales mas importantes hoy en 
dia continuan teniendo un peso importante en la arquitectura de las 
organizaciones, en la medida que precisan del juego locacional a escala 
global. 
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En los territorios end6genos de America Latina las firmas no solamente se 
han implantado como una operaci6n matematica de procesos locacionales 
mas o menos independientes (fundamentados en los recursos de materias 
primas o mano de obra), sino que son el resultado de deslocalizaciones y 
cambios a escala global. Asi, los SPLs latinomericanos se han visto 
constrefiidos a trabajar en la renovaci6n permanente de sus ventajas 
competitivas: dinamicas de aptitud, definidas como la capacidad de una 
empresa, de una organizaci6n para crecer su capacidad de creaci6n de 
recursos y de competencia de las organizaciones. 

En una primera fase, desde los afios cincuenta, asistimos al desarrollo de la 
industria maquiladora en la frontera norte de Mexico y en Puerto Rico. Mas 
adelante, este modelo sufri6 cambios importantes hacia un "nuevo modelo 
maquilador", tan to en los espacios tradicionales como en otros territorios del 
interior de Mexico y el Caribe. Y recientemente, con el auge experimentado 
por las ZFPs - Zonas Francas Productivas-, los paraisos fiscales del Caribe 
y los puertos francos, el panorama se presenta extremadamente complejo, a 
pesar de los multiples acuerdos de integraci6n regional existentes. 

Los sistemas productivos locales y la especializaci6n productiva aportan 
una estrategia basada en la innovaci6n permanente, mediante una constante 
adaptaci6n a los cambios en lugar de controlarlos.1 Precisamente por eso, 
America Latina vive un aggiornamento de las antiguas formas artesanales de 
producci6n, que habian quedado marginadas durante la primera revoluci6n 
industrial. Los SPLs surgen, por lo tanto, en ambitos especificos mediante 
condensaci6n en el tiempo de la cultura productiva a escala local, siguiendo 
pautas como las siguientes: 

• Concentraci6n de Pymes -pequefias y medianas empresas- en espacios 
restringidos; 

• Areas que, en general, permanecen al margen del proceso fordista de 
manufactura; 

• Expansion basada en economias externas a las empresas; 
• Economias internas al distrito, basadas en la experiencia y la 

cualificaci6n profesional; 
• Intensa division del trabajo entre firmas con densas redes de relaciones 

materiales e intangibles ( difusi6n de ideas e informaci6n e innovaci6n 
sobre procesos y productos); 

• Especializaci6n en alguna rama o sector (productos de elevada 
elasticidad renta y ciclo de vida corto y mercado segmentado ); 

• Coexistencia de relaciones de cooperaci6n informales en las fases de 
comercializaci6n, fabricaci6n o I+ D; 

• Existencia de un mercado de trabajo flexible, con tradici6n laboral. 
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Esta cristalizaci6n se justifica por algunas precondiciones: a) sobre el 
entorno social y cultural; b) la existencia de un sistema de valores compartido 
por la comunidad local (un amortiguador de la conflictividad) con normas 
sociales especificas; c) una densidad de relaciones familiares y comunitarias, 
arcaismo con modernidad; y, d) la seguridad en la familia (autoconsumo, 
pluriactividad, etc.). 

Evidentemente, aquellos sistemas productivos locales con mayor exito han 
perdurado en el tiempo, ampliando su ambito de actuaci6n; por otro lado, se 
produce un cambio conceptual y epistemol6gico, a traves de formas 
productivas flexibles que influyen en la jerarquia urbana como la conocemos 
hoy en dia. 

Por cuanto antecede, seguir afirmando que el crecimiento econ6mico esta 
sometido a la centralidad urbana, solamente se explica por los intereses de 
las areas metropolitanas, 0 porque las politicas economicas y territoriales 
a{m no se han modificado y seguirian operando bajo la premisa: 
desarrollo = industrializaci6n en grandes plantas = urbanizaci6n en grandes 
ciudades. 

En el ambito latinoamericano, las fuertes inversiones del sector publico y el 
capital exterior han seguido este patron. Pero, simultaneamente, se ha 
desarrollado otra realidad local, consistente en cuatro fases, desde la 
aparicion de los primeros negocios locales hasta la fase de control local y 
consolidacion de una estructura de manufactura y servicios locales (vease 
cuadro n° 1) donde artesanos e industriales asumen de forma conjunta los 
riesgos del mercado, pero complementarian actividades en un proceso 
autonomo, discontinuo y con medios de producci6n modestos. 

Cuadro n ° 1. Eta pas del crecimiento endogeno 

ETAPAS CARACTERISTICAS FACTORES DESEN-
CADENANTES 

1. Firmas locales Inicio de negocios lo- lnformacion y capitales 
cal es 

Competencia interre-
gional 

2. Expansion regional Ventas exteriores Expansion de las ven-
Inversiones exteriores tajas competitivas 

3. Control local Peso en la economia ldentidad del empre-
regional sario local 

4. Consolidaci6n Estructura equilibrada Todos los anteriores 

Fuente: COFFEY y POLESE, 1984, op. cit. 
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Estos enclaves productivos de caracter end6geno han pasado por diversas 
etapas de desarrollo y ciclos de vida diferenciados. Se trata de territorios 
estructurados de una forma difusa yen los que se toma en consideraci6n, de 
una forma espacial, su dinamica de innovaci6n, que los convierte en 
conjuntos segregados del cuerpo productivo, como autenticas islas de 
innovaci6n caracterizadas por una atm6sfera econ6mica y una calidad de 
vida que en muchos casos se equipara a la de las regiones-motor. Ademas, 
algunos paises de America Latina con una cierta trama productiva local son 
paradigmaticos para el desarrollo posfordista2 y posibilitan relaciones 
enriquecedoras de complementariedad: entre pymes, microempresas y un 
segmento cada vez mas amplio del sector informal de empresas, dirigidas en 
algunos casos desde las grandes corporaciones. 3 

Resumiendo, podemos decir que las diversas situaciones productivas locales 
en America Latina entrarian a formar parte de algunas de las opciones 
siguientes, agrupadas en cuatro rubricas: 

• Una fuerte especializaci6n local en una actividad que puede llegar a 
suponer una parte significativa de la producci6n nacional del sector 
(tamafio critico); 

• Una potente division del trabajo entre un numero considerable de 
pymes interdependientes que cooperan y compiten (funcionamiento 
organico no polarizado ); 

• Existencia de una profesionalidad de trabajadores, sistemas de 
informaci6n y de formaci6n especializados y compartidos (una puesta 
en comun de conocimientos y de saber hacer); 

• Una especializaci6n productiva autosostenida sobre la base de una gran 
flexibilidad, con retroalimentaci6n para trabajadores y empresas 
( desarrollo end6geno ). 

Urbanizacion e informalidad 

En 1940, la estructura urbana latinoamericana estaba muy polarizada: los 
pueblos pequefios y medianos tenian el 53,3 % de la poblaci6n urbana, 
mientras que los centros metropolitanos representaban solamente un 35% de 
la poblaci6n urbana. Pero, desde entonces (vease cuadro n° 2) el crecimiento 
urbano ha sido imparable, en detrimento de las areas rurales, que permanecen 
estables. Habria que destacar el crecimiento experimentado por las ciudades 
intermedias (a un ritmo del 6,3% anual) asociado con una mayor 
especializaci6n en las nuevas fases de la industria. Hacia 1980, la 
redistribuci6n de la poblaci6n urbana ya se habia producido: el peso relativo 
de las ciudades intermedias aument6 a costa de los lugares mas pequefios, 
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aunque la concentraci6n metropolitana persistia y el sistema urbano de 
America Latina se desequilibraba. 

Cuadro n° 2. America Latina. Distribucion de la poblacion, 1940-1980 

Ambito % poblaci6n % poblaci6n % crecimiento I 
1940 1980 1940-1980 

Rural 62,6 30,5 0,08 
Pueblos 20,0 23,3 3,0 

Ciudades intermedias 4,3 19,0 6,3 
Metropolis 13,1 27,2 4,4 

Total urbana 37,4 69,5 4,1 
Total % 100 100 

Poblaci6n total (10°) 95,7 268,3 2,6 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de BETHELL, Leslie, (ed.), 1997, op. cit. 

Desde los afios setenta, los cambios en la organizaci6n industrial 
favorecieron la deslocalizaci6n de grandes plantas en la periferia de las 
grandes ciudades,4 sobre todo en aquellas metropolis donde el precio del 
suelo, los problemas laborales y medioambientales la estimularon, poten
ciando un cambio hacia unidades mas pequefias, flexibles y descentralizadas; 
tanto en el espacio (industrializaci6n difusa) como desde el punto de vista 
organizativo ( desarrollo de la subcontrataci6n y la economia informal). Con 
todo, el sistema urbano latinoamericano sigue concentrando una gran parte 
de la informaci6n, conocimiento, creatividad, cultura, tecnologia, asi como de 
la manufactura, que exporta a otros sistemas. 5 

Este cambio en la concentraci6n de las actividades productivas, a partir de 
unos cuantos emplazamientos urbanos y en beneficio de sistemas urbanos 
mucho mas diversificados y especializados, se produce en casi todos los paises 
latinoamericanos con una estructura industrial minimamente consolidada. En 
un caso, son las empresas multiplanta las que exigen un desarrollo de los 
sistemas locales y las redes multiplanta; en otro, son las nuevas inversiones; y, 
por ultimo, puede suceder que el propio tejido local consiga desarrollar una 
oferta manufacturera y de Servicios de caracter autosostenido. 

Otro aspecto a considerar serian las particularidades de los sistemas locales 
en America Latina en materia de microempresas y la economia informal, que 
tienen un papel clave (vease cuadro n° 3).6 Efectivamente, desde una estricta 
perspectiva econ6mica, podrian constituir factores de alta competitividad. No 
obstante, en America Latina, de hecho nos hallamos ante una serie de 
situaciones que en muchos casos rayarian la etica y el estado de derecho: 
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explotacion infantil, trabajo femenino invisible, ausencia de derechos 
laborales, en general, y sindicales, en particular, escasa preparacion y 
seguridad, etc. 7 
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El sector informal en el mercado de trabajo para diversos 
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Ademas, estos problemas son ya endemicos en las metropolis latinoame
ricanas y se mimetizan en otros ambitos, como las pequefias ciudades, 
simplemente como forma de supervivencia y alternativa a la exigua 
remuneracion del sector formal de la economia. Asi, microempresas, tianguis, 
pepsicolizaci6n y otras actividades y servicios personales tienen formas 
multiples, asi como variantes y acepciones locales. Este segmento socio
economico, altamente emprendedor, esta muy consolidado e integrado en el 
paisaje urbano del conjunto de ciudades latinoamericanas.8 

Esta heterogeneidad, cualitativa y espacial, que caracteriza al sector 
informal latinoamericano es evidente, y no estaria formado por un solo 
sector sino por multiples negocios. En buena medida, su diversidad se asocia 
con la dimension geografica y la vocacion economica regional-local (en los 
sectores de confeccion, calzado, fundicion, talleres, artesanias ... ), ademas del 
comercio, logicamente. 

A modo de conclusion 

Como se ha expuesto, en las ultimas decadas se asiste a una eclosion de 
analisis sobre la economia local y su desarrollo, realizados por economistas, 
geografos, politologos y otros cientificos sociales,9 que corre el riesgo de 
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convertirse en una autentica mitologia. 10 En la disciplina geografica, nos 
hallamos ante una vieja cuestion, como es la vision a diferentes escalas de la 
cuesti6n regional, la economia y el territorio. 

Es evidente que existe un gran desconcierto y desconocimiento sobre este 
proceso en America Latina: escasez de informacion, oscurantismo por parte 
de algunos gobiernos sobre dichas actividades, escaso interes de los 
especialistas (mas volcados en los procesos del sudeste asiatico ), etc. Por 
otro lado, algunos seminarios y publicaciones (principalmente en la Union 
Europea, Espafia y America Latina) han comenzado a poner en evidencia este 
fen6meno. 

En mi opinion, estos analisis barajan tres tipos de cuestiones, sin que se 
haya logrado aun una sistematizacion al respecto: a) descripcion de las 
tipologias locales existentes; b) viabilidad de los procesos; y c) su integracion 
en las politicas de ordenacion del territorio. 

Sohre el primer punto, la alta creatividad latinoamericana convierte a estos 
sistemas en una fuente de continua adaptacion al mercado, con estrategia de 
innovaci6n permanente basada en el "know how" local de algunas empresas y 
territorios. 

Sobre el segundo punto, la viabilidad de los procesos, creemos que nos 
hallamos ante un tema en cierta medida incontrolable, ya que los SPLs 
latinoamericanos son debiles y no ejercen el autocontrol que tiene el modelo 
en otros ambitos, como es el caso de la Union Europea. 

Finalmente, el tercer punto, si bien es un tema relativamente facil de 
controlar, por la creciente debilidad de los diversos niveles administrativos en 
America Latina, por la desaparicion progresiva de los Estados, asi como la 
ausencia de una planificacion territorial en la region, los sistemas locales 
adoptan rumbos diversos en cada pais; y ello, con todo lo bueno y lo malo de 
este desarrollo: por un lado, como motores de empleo e iniciativa y, por otro, 
con una fuerte dependencia exterior e informalidad econ6mica, en muchos 
casos. 

NOT AS 

Estas ideas vienen siendo desarrolladas por el autor en algunos articulos recientes 
(PAUNERO, Xavier, 1997, 1998a, 1999a, 1999b, 1999c). El autor es coordinador de 
diversos proyectos internacionales sobre geografia industrial, turismo y desarrollo regional en 
America Latina. 

1. PIORE, Michael y SABEL, Charles F., 1990. 
2. PAUNERO, Xavier, 1998a, 1998b. 
3. V A.ZQUEZ BARQUERO, Antonio; GAROFOLI, Gioacchino y GILLY, Jean-Pierre (eds.), 

1997. 
4. En cuanto a las formas de crecimiento de las periferias, hay que decir que existen muchas 

otras denominaciones de las periferias, en ocasiones asimiladas desde la bibliografia 
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urbanistica internacional, las cuales presentan problemas de comprensi6n y de adaptaci6n a 
nuestra lengua, asi como a la realidad de las ciudades latinoamericanas. 

5. CELECIA, John, 1998. 
6. Elaboraci6n propia sobre la base de datos de CEPAL, 1996. 
7. COPERTINO, M.A.M. 1990, op. cit.; MASSOLO, A., 1992. 
8. Tiangui corresponde a una palabra nahuac que ha entrado a formar parte del lenguaje 

coloquial mexicano para designar cualquier pequefio negocio callejero de escasos medios. Las 
microempresas, formadas en su mayor parte por un gran nfunero de emprendedores 
individuales (predominan las mujeres), generan una parte significativa del empleo total, del 
producto y la renta regional. Algunos informes del Banco Interamericano de Desarrollo han 
estimado, en America Latina y el Caribe, que mas del 80% de los negocios tienen diez o 
menos empleados; y el 80% de estos se concentrarian en la banda de cinco trabajadores o 
menos. 
La relaci6n de la actividad econ6mica de las mujeres (sobre un indice de hombres= 100) ha 
crecido de forma significativa en el conjunto de America Latina. Asi, entre 1970 y 1994 pas6 
de ser el 33% al 38%, en Argentina; del 17% al 38%, en Brasil; del 27% al 39%, en Chile; y 
del 21 % al 37%, en Mexico. Tampoco se deben menospreciar las actividades Jaborales, el 
lugar y la estructura del trabajo infantil callejero; Ia cantidad de nifios que viven con su 
familia y trabajan en una gama de empleos informales (BORJA y CASTELLS, 1997, p. 99), 
desde pequefios vendedores, empleados de servicios precarios o de otro tipo, o la propia 
mendicidad, la delincuencia y la prostituci6n generalizadas, es muy amplia. 
Otro impacto afiadido a Ia precariedad de este tipo de negocios es su impacto 
medioambiental, en general, y visual, en particular. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, 
si alguien desea pintar la fachada de la casa, de paso crea una microempresa con pocos 
recursos en los bajos del edificio, una tienda de refrescos y golosinas, por ejemplo, Pepsi Cola 
entre otros. La multinacional se encarga de remozar toda la fachada de la casa, ocupada toda 
ella por el llamativo logotipo en colores chillones azul y rojo; cuando esto sucede en miles de 
esquinas, el impacto visual llega a ser terrible, lo que se ha dado en llamar Ia 
"pepsicolizaci6n" del ambiente urbano. 

9. BECATTINI, Giacomo (ed.), 1987; VAZQUEZ BARQUERO, Antonio, 1987 y 1993; 
PECQUEUR, Bernard, 1988; COURLET, Claude, 1989; GAROFOLI, Gioacchino, 1991. 

10. HADJIMICHALIS, Costis y PAPAMICOS, Nicos, 1990; AMIN, Ashy ROBINS, K. 1990. 
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