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LA CONTINENTALIZACIÓN 
DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS, 

COLOMBIA: PANYAS, RAIZALES 
Y TURISMO, 1953 A 2003 

Por: Adolfo M eisel Roca* 

POEMA CI 

La criatura de isla parécerne, no sé por qué una 
criatura distinta. Más lez•e, nzás sutil, nzás 
sensitiva. 

Si es flor, no la sujeta la raíz; si es pájaro, su 
cuerpo deja un hueco en el viento; si es niño, 
juega a veces con un petrel, con una nube . .. 

La criatura de isla trasciende sie1npre al nzar que 
la rodea J' al que no la rodea. 

\.Jt-1 al 11Ul1~ viene del 1nar )' nzares pequeñitos se 
a1nansan en su pecho, duernzen a su calor 
conzo palonzas. 

Los nos de la isla son uuis ligeros que los o/ ros 
rfos. Las piedras de la isla parece que uan a 
salir t•olando ... 

Ella es toda de aire y de agua fina. Un recuerdo 
de sal, de horizontes perdidos, la traspasa en 
cada ola, y una espunza de ba1·co naufragado 
le ciiie la cintu1·a, le estrenzece la ye1na de las 
a las ... 

Tierra firnze !lanzaban los antiguos a todo lo que 
no fuera isla. La isla es, pues, lo nzenos 
firnze, lo 1nenos tierra de la Tierra. 

Dulce A-taría Loyna.z 

Gerente del Banco de la República, sucursal Cartagena, Colombia. Para comentarios, favor dirigirse al autor al teléfono 
(5) 6600808, ext. 142, fax (5) 6645885, email : ameisero@banrep.gov.co. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar la historia econónzíca de 

San Andrés a partir de 1953, cuando el proceso de 

continentalización de la sociedad y cultura de la isla se inició 

y la hizo cada vez nzás parecida al resto de Colombia, cultural, 

lingüística y racialnzente. El deseo del autor es que este análisis 

pueda ser útil para todos aquellos colombianos que están 

interesados en que nzuy pronto se tomen las acciones 

necesarias para resolver la profunda crisis econónzica, social y 

sobre todo cultural en que se encuentra el archipiélago y 

especialnzente an Andrés. 

ó 

11 p .. 

San Andrés y Providencia 
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Fuente: Modelo de desarrollo del plan maestro de tuosmo de la b1ostera archtptélago de San Andrés y Provldencta, Fase 11, DNP, 
Doc!Jmento Borrador. 

as islas de San Andrés y Providencia, 

Colombia, están ubicadas a 180 kilómetros 

de la costa de Centroamérica y a 480 kiló-

metros de la Colombia continentaP. Tanto 

por su ubicación como por su historia, ín

timamente ligada con la del Caribe inglés, 

James J. Parsons (1954). "English Speaking Settlement of the Western Caribbean", Yearbook of the Association of 
Pacific Coast Geographers, Estados Unidos, p. 11 . 
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la cultura, la religión y las características 

lingüísticas de las islas, son diferentes a las 

del resto de Colombia. 

Hasta bien entrado el siglo XX las interaccio

nes económicas y culturales del archipiélago 

de San Andrés con el continente colombiano 

fueron muy limitadas. Por lo tanto, los des

cendientes de los plantadores y esclavos pro

venientes de Jamaica que poblaron las 

desiertas islas a finales del siglo XVIII pudie

ron conservar su identidad cultural, a pesar 

de que eran ciudadanos de un país abruma

doramente católico y en buena medida, 

culturalmente hispánico . Sin embargo, las 

co a cambiaron dramáticamente después de 

1953, especialmente para San Andrés, cuan

do el archipiélago fue declarado puerto libre 

y a los turistas colombianos se les permitió 

un cupo libre de aranceles para los artículos 

extranjeros que compraran en la isla. 

Por lo tanto , desde finale d e la d écada de 

lo año cincuenta miles de colombianos 

empezaron a viajar a la i la atraídos por la 

po ibilidad de comprar artículos extranjeros 

libres de los elevados aranceles que eran 

usuales en la época. Adicionalmente, podían 

gozar durante unos pocos día de este re

cién descubierto paraíso caribeño2
• 

El puerto libre implicó no solo la llegada 

de miles de turistas sino también de miles de 

inmigrantes del resto de Colombia y del ex-

tranjero, estos últimos principalmente ára

bes y judíos. Como resultado, los habitantes 

locales, que en la actualidad se identifican 

como raizales, se fueron transformando en 

una minoría en su propia tierra. En contras

te , los colombianos continentales, panyas 

para los nativos , se han convertido en una 

mayoría que, además, domina los principa

les renglones económicos3 . 

El objetivo de este trabajo es estudiar la his

toria económica de San Andrés a partir de 

1953, cuando el proceso de continentaliza

ción de la ociedad y cultura de la isla se ini

ció y la hizo cada vez más parecida al resto de 

Colombia, cultural, lingüística y racialmente. 

Mi deseo e que este análisis pueda ser útil 

para todos aquello colombianos que están 

interesados en que muy pronto se tomen las 

acciones n cesarías paca resolver la profun

da crisi económica, ocial y obre todo cul

tural en que se encuentra el archipiélago y 

especialme nte an Andrés• . 

f. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

SOBRE EL POBLAMIENTO DE 

SAN ANDRÉS y PROVIDENCIA, 

DE 1629 A 1953 

La ausencia de evidencia arqueológica acer

ca del poblamiento prehispánico del archi

piélago de an Andrés parece indicar que en 

esa época las isla estuvieron despobladas, 

Para poder ingresar las mercancfas compradas en San Andrés al continente era obligatorio quedarse unos días en la 
isla. 

El término panya viene del inglés Spanish man, es decir, alguien que habla español. 

No estudiaré el caso de Providencia, ya que, debido a que no se convirtió en un centro para el comercio de importación 
en la era del puerto libre no atrajo ni turistas ni inmigrantes en grandes cantidades. Esto le permitió mantener sin tantos 
cambios su identidad cultural y su estructura económica. 
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aunque es probable que se usaran como 

bases temporales para la pesca por los in

dios Miskitos que vivían en la costa de 

Centroamérica. 

Las islas aparecieron por primera vez en los 

mapas europeos en 1527. Los españoles 

mostraron poco interés en poblarlas5 . Fue 

solo un siglo más tarde cuando un grupo de 

puritanos ingleses se estableció en forma per

manente en la isla que bautizaron con el 

nombre de Providencia y que los españoles 

habían llamado Santa Catalina. 

La investigadora Isabel Clemente ha propues

to una periodización para la historia del archi

piélago de San Andrés , 

diferentes requerimientos laborales de su 

economía. Por esa razón, a continuación ana

lizaremos el comportamiento de la población 

del archipiélago. 

No existe información sistemática sobre la 

población de San Andrés y Providencia an

tes de 1793. Desde esta última fecha y hasta 

1851, la población de San Andrés se expan

dió de 393 habitantes a 1.275, es decir un 

crecimiento anual del 2,0% (cuadros 1 y 2). 

En el siguiente subperíodo, el crecimiento de 

la población cayó al 1, 1% anual. Pensamos 

que hay al menos dos razones para ello. La 

primera es que en la era del coco (1853-1953) 

los requisitos laborales 

con base en la orien

tación principal de su 

economía a través del 

tiempo6 . Para Clemente, 

los tres períodos más re

levantes de la historia 

económica de las islas 

no eran muy elevados, ya 

que se trata de un tipo 

de agricultura intensiva 

en tierra. Por lo tanto, no 

era necesario atraer 

Aunque solo ban pasado unos 

pocos años después del fin de la 

era del puerto libre, la evidencia 

apunta hacia una caída en la 

tasa de creci1niento de la 

población. inmigrantes y la pobla

ción creció a su tasa na

tural de reproducción, que fue 1,6% anual. han sido: 1) la era de las exportaciones de al

godón, de la década de 1620 hasta 1853; 2) el 

siglo de las exportaciones de coco, 1853 a 1953 

y, 3) el puerto libre, a partir de 1953. En mi 

opinión, esta periodización es bastante útil, 

razón por la cual usaré los dos primeros 

subperíodos que ella propone para organizar 

esta sección del trabajo. 

Es bueno señalar que en cada uno de los 

subperíodos propuestos por Isabel Clemen

te las islas tuvieron comportamientos demo

gráficos distintos como resultado de los 

Sin embargo, cuando las exportaciones en

traron en crisis a finales de la década de 1920, 

se produjo una emigración de San Andrés . 

Como resultado, la población de 1951 fue 

similar a la de 1918. 

Al declararse el puerto libre en 1953 se crea

ron nuevas oportunidades económicas en el 

comercio, el turismo y las actividades eco

nómicas conexas . Por ello, el crecimiento de 

la población se elevó, alcanzando una tasa 

anual de 6 ,5% entre 1951 y 1993. 

James J. Parsons (1992). Las regiones tropicales americanas, Fondo FEN Colombia, Bogotá, p. 187. 

Isabel Clemente, "El Caribe insular: San Andrés y Providencia", en Adolfo Meisel Roca, editor, Historia económica y 
social del Caribe colombiano, Ediciones Uninorte, Barranquilla, 1994. 
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'"' •-:3rlr 

Población de San Andrés y Providencia 

(1793-1999) 

--~-

Año San Andrés Providencia Total 

1793 393 32 425 
1835 644 342 986 
1843 731 294 1.025 
1851 1.275 640 1.915 
1870 3.530 
1912 3.124 1.924 5.048 
1918 3.653 2.300 5.953 
1938 4.261 2.267 6.528 
1951 3.705 1.970 5.675 
1964 14.413 2.318 16.731 
1973 20.359 2.624 22.983 
1985 32 .861 3.654 36.515 
1993 1/ 56.361 4.679 61 .040 
1999 2/ 64 .801 5.077 69.878 

1/ Las cifras para 1993 corresponden a la población ajustada por cobertura, lo cual representa un aumento del 21 ,9% sobre la población 
censada en ese año. 

2/ Para 1999 se usó ese mismo parámetro de ajuste . 

... :ld n .. San Ardré y Prov d n 1 Bogot,, 1986, p 80 Pdr 1885 1999 :)AN~ 
cer. o dE' pobiJc o 1 

Tasa de crecimiento promedio anual 
de la población de San Andrés y Providencia 

Período San Andrés 

1835-1851 
1851 -1912 
1912-1918 
1918-1938 
1938-1951 
1951 -1964 
1964-1973 
1973-1985 
1985-1993 
1993-1999 

C J1'lrO 1 V C31CU OS del dUtor 

4,3 
1,5 
2,6 
0,8 

(1 ,1) 
10,4 
3,8 
4,0 
6,7 
2,3 

Aunque solo han pasado unos pocos años 

después del fin de la era del puerto libre, la 

evidencia apunta hacia una caída en la tasa 

2 1 

Providencia 

3,9 
1,8 
3,0 

(0,1) 
1 11 
1,3 
1,4 
2,8 
3,1 
1,4 

de crecimiento de la población. La tasa de 

crecimiento anual de la población entre 1993 

y 1999 fue de 2 ,3%, y lo más probable es que 
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Tasa de crecimiento promedio anual 
de la población de San Andrés y Providencia, 1835-1999 

(Porcentaje) 

10,5 

9,0 

7,5 

6,0 

4,5 

3,0 

1,5 

r-- -
--

ril n n 0,0 

-1,5 

~ 

D 
1835-
1851 

1851-
1912 

1912-
1918 

D San Andrés 

1918-
1938 

1938-
1951 

aún e té bajando, debido al poco dinami -

mo de la economía insular (Gráfico 1). 

A La era de las exportaciones 

de algodón, de 1620 a 1853 

Una fría mañana de febrero del invierno de 

1631, unos 100 puritanos ingle es navega

ron desde el puerto de Londres a bordo del 

Seaflower con destino al Nuevo Mundo. Via

jaron a través del Atlántico para finalmente 

arribar en Providencia. El año anterior se 

habían formado en Inglaterra dos corpora

ciones puritanas para establecer sendas co

lonias en América, una en Massachussets y 

la otra en Providencia. 

l 

1951 -
1964 

r--

l 

1964-
1973 

-
,_ 

1973-
1985 

-

-

1985-
1993 

D Providencia 

lh 
1993-
1999 

De acuerdo con la historiadora Karen O. 

Kupperman: "La colonia de la isla de Provi

dencia atrajo el mi mo tipo de puritanos que 

Nueva Inglaterra; tanto lo protnotores como 

lo colonos deseaban e tablecer una sólida 

comunidad religiosa en la India "7 

Los promotores de la Providence Island 

Company eran un distinguido grupo de hom· 

bres de negocio y líderes puritanos, muchos 

de los cuales fueron luego reconocidos opo

sitores de Carlos l. Entre ese grupo se encon

traban John Pym, Eacl de Warwick y su 

hermano, el Earl de Holanda, lord Brooke, 

sir Gilbert Gerard, lord Robartes, sir Benja

mín Rudyerds , entre otros8 . 

Karen Ordahl Kupperman (1993). Providence lsland, 1630-1641, The Other Puritan Colony, Cambridge University Press, p. 1. 

Arthur Percival Newton (1985). Providencia. Las actividades colonizadoras de los puritanos ingleses en la isla de Provi
dencia, Banco de la República, p. 56. 
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Aunque la existencia de la colonia puritana de 

Providencia fue breve, su evolución fue muy 

diferente de la experiencia de Massachussets. 

Unos pocos años después de su arribo los pu

ritanos caribeños se encontraban envueltos 

en una intensa disputa intema que afectaba 

las perspectivas de sobrevivencia de la colo

nia9. Sin embargo, estas 

3) Los soldados profesionales no eran un 

grupo influyente. 

Además, Kupperman sostiene que los puri

tanos de Providencia tomaron una ruta 

distinta cuando se les negó el derecho a 

la propiedad de la tierra y por lo tanto , 

decidieron invertir en la 

disputas eran solo los Para Engernuuz y \okolojf. la compra de esclavos, algo 

síntomas de problemas 

más profundos. 

La historiadora norte

americana Karen O. 

Kllppermansostieneque 

la razón por la cual fra

casó la colonia de Provi

dencia fue porque sus 

promotores puritanos 

insistieron en un diseño 

ra ún por lcl e ucll en alguno 

lu~are del. uet•o .llundo e 

introdujo la ( clat itud fue la 

clott ion inü ial de (a tor' . 

ohre todo lo e luna y uelo . 

que lo hcu Ít apropiado para el 

e ultit•o de ¡nodu< lo que. e 

<ara< terz an¡un /c¡ e< 01UJfllUl 

d< e l alc.l en la produc< 1011. te de 

< o1no el a U< ar J' el al 1odon. 

que no estaba ocurrien

do en otras colonias in

glesas en América por esa 

época. Ya para 1637 los 

esclavos representaban 

cerca del 50% de la po

blación de Providencia 12
. 

Aunque Karen Kupperman 

argumenta que la intro

ducción de la esclavitud 

in titucional que e ra deficiente 10
• En particu- e n Provide ncia fue el resultado de un dise-

lar, Kuppennan resalta tres instituciones qu 

funcionaron d e manera diferente e n Nue va 

Inglate rra e n comparación con la colonia del 

Caribe . En el caso de Massachu e ts , a dife

rencia de Providencia 11
: 

1) Los colonos eran propietario de la tie rra 

que trabajaban. 

2) Los gobernadores y funcionarios no eran 

nombrados desde Londres. 

ño institucional errado de e a colonia, la ne

gativa d e u promotores para otorgarles la 

propiedad d e la tierra a los colonos, un ensa

yo reciente de los historiadores e conómicos 

Stanlcy L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff 

resulta útil para ofrecer una interpretación 

alternativa n . 

Engerman y Sokoloff sostienen que muchas 

instituciones, como, por ejemplo, la esclavi

tud, no son simplemente variables exógenas 

A comienzos de 1635 había más de 500 pobladores blancos en Providencia: 500 hombres, 40 mujeres y algunos niños, 
James J. Parsons, Las regiones tropicales americanas, Fondo FEN Colombia, Bogotá, 1992, p. 191 . 

10 

11 

12 

13 

lbfd, p. 191 o 

lb(d. 

Newton, op. cit., p. 211 . 

Stanley L. Engerman, Kenneth L. Sokoloff (2002). "Factor Endowments, lnequality, and Paths of Development Among 
New World Economies", NBER, Working Paper Studies, No. 9.259, octubre. 
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que imponen los colonizadores, sino que 

ellas están determinadas en buena medida 

por la dotación inicial de factores. El interés 

de estos autores en el tema surgió del hecho de 

que la trayectoria de varias colonias ingle

sas en el Nuevo Mundo, que recibieron el 

mismo sistema legal y la cultura anglosajona, 

fue muy diferente. Por lo tanto, el protestan

tismo y la cultura inglesa no parecería ser la 

clave para las diferencias en el desarrollo pos

terior de las colonias 14 
. 

Para Engerman y Sokoloff, la razón por la 

cual en algunos lugares del Nuevo Mundo 

se introdujo la esclavitud fue la dotación ini

cial de factores , obre todo los climas y sue

los, que los hacía apropiados para el cultivo 

de productos que se caracterizan por la eco

nomías de escala en la producción, tales 

como el azúcar y el algodón. La esclavitud 

trajo como resultado u na gran desigualdad 

en lo niveles de ingreso, capital humano, 

riqueza y poder político, que luego e ntri

buyó a re forzar la trayectoria divergente de 

esas economías. 

A pesar de que Lo puritanos del Seaflower 

tenían la misma religiosidad, cultura y ética 

del trabajo que los del Mayflower, lo pri

mero pronto se vieron enfrentados ante 

una situación en la cual la lógica económi

ca hacía conveniente la importación de es

clavos para el cultivo de algodón. 

Había una circunstancia adicional que termi

naría de enredar las perspectivas de Providen-

14 lbíd, p. 3. 

cia. Debido a que la isla estaba cerca de las 

rutas de navegación de los barcos españoles, 

los puritanos pronto se vieron involucrados 

en el muy rentable negocio de la piratería, 

con la anuencia de los promotores de la co

lonia. Esta circunstancia llevaría finalmente a 

la desaparición de este proyecto puritano en 

el Caribe, ya que las autoridades españolas 

tomaron la decisión de eliminar ese enclave 

inglés para poder garantizar la seguridad de 

sus barcos. 

El 6 de mayo de 1641 una flota compuesta 

de 11 barcos y 2.000 hombres, entre solda

dos y marinero , bajo el mando del capitán 

Francisco Díaz Pimienta, zarpó de Cartagena 

hacia Providencia con el propósito ele elimi

nar la incómoda presencia inglesa en un si

tio tan cercano a las co tas del territorio 

españoll5 . 

El 24 de mayo las tropas españolas denota

ron la resiste ncia de los pobladores purita

nos y capturaron un total de 350 de ellos. 

Esto último erían luego embarcados hacia 

el pue rto de Cádiz mientras que los 381 es

clavos decomisados se enviaron a Cartagena 

de Indias para ser vendidos 16
. 

De pués de 1641 los españoles mantuvieron 

un pequeño destacamento en Providencia 

para evitar que fuera repoblada por los in

gleses . Sin embargo, después de 1670 los 

españoles retiraron la tropa y las islas estu

vieron despobladas por más de 50 años, has-

15 Rodolfo Segovia (2002). "La recuperación de Santa Catalina", en Boletín de Historia y Antigüedades, Academia Colom
biana de Historia, No. 816, 2002. 

16 lbíd., p. 123. 
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ta que fueron repobladas por colonos de 

Jamaica, Curazao, Escocia e Irlanda L7
• 

Estos pobladores estaban dedicados a la ex

tracción de maderas, cultivo de algodón con 

esclavos y a la captura de tortugas, produc

tos que se exportaban a Europa. 

Después del Tratado de Versalles en 1783, 

los españoles tenían el firme propósito de 

expulsar a los pobladores ingleses ubicados 

en varios enclaves en Centroamérica y su 

co ta. Sin embargo, los habitantes de San 

Andrés y Providencia pidieron un permiso 

especial para quedarse, con la condición de 

que se con ertirían al catolicismo y declara

rían su lealtad a la Corona española 18
• Esos 

pobladore e taban ubicados principalmen

te en an Andrés (Cuadro 1). 

B. La era de las exportaciones de coco, 

de 1853 a 1953 

Cuando la n1ayor parte de la Amé rica hi pa

na se independizó a comienzos del siglo XIX, 

San Andrés y Pro idencia declararon u leal

tad a la nueva República de olombia el 23 

de junio de 182219 . Sin embargo, hasta 1853, 

cuando se acabó la e clavitud en las isla , muy 

pocas cosas cambiaron en la economía y la 

sociedad. Hasta esa fecha se continuó expor

tando algodón cultivado con esclavo , del 

cual era propietaria una minoría blanca que 

hablaba inglés . 

17 Clemente, op. cit. , p. 336. 

Con la abolición de la esclavitud en la Nueva 

Granada, 1851 , las cosas empezaron a cam

biar en el archipiélago, ya que éste tuvo que 

aceptar esa realidad, aunque lo hizo con al

gún retraso pues sólo fue en 1853 cuando 

se hizo efectiva la manumisión. 

Con posterioridad a la abolición de la escla

vitud los plantadores de San Andrés se dedi

caron al cultivo de la palma de coco, ya que 

este último tenía una gran demanda en el 

mercado norteamericano. Además, tenía la 

ventaja de que requería muy poca mano de 

obra y que los suelos de la isla eran muy ap

tos para su cultivo. 

El31 de diciembre de 1873 el ag nte comer

cial de los Estados Unidos en an André 

escribió20
: 

"Lo cambios comerciales y sociales en 

e ta i la desde el año 1850 ha ta e) pre

sente han ido maravillosos. En esa épo

ca la escla irud exi tía y el algodón e 

cultivaba con esclavos. Existían una pal

mera de coco de cuyos frutos e extraía 

aceite .. . Fue alrededor del año 1850 que 

el interés de unos cinco o ei agriculto

re se orientó hacia la siembra de cocos y 

con anterioridad a la manumisión habían 

hecho grandes siembras de cocoteros que 

hoy son el sustento de sus descendientes 

en condiciones muy cómodas ... " 

18 Juan Carlos Eastman (1992). "El archipiélago de San Andrés y Providencia. Formación histórica hasta 1822", Credencial 
Historia, tomo 111 , No. 25-36. 

19 lb íd. 

20 The National Archives (1961) . Despatches from the United States Consul in San Andres, 1870-1878, Washington D. C. 

25 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



En 1883 ya San Andrés y Providencia, pero 

especialmente la primera, exportaban cua

tro millones de cocos por año. Esta cifra se 

había incrementado a 16 millones en 1906, 

cuando muchos observadores comentaban 

sobre la prosperidad general de los habitan

tes del archipiélago. Sin embargo, ya al tér

mino de la década de 1920 había la inquietud 

de que los límites de la expansión exporta

dora se estaban alcanzando y empezaba a 

aparecer el espectro de los rendimientos 

marginales finalmente decrecientes. Algunas 

personas de la época hablaron de una su

puesta sobrepoblación y de la necesidad de 

promover la emigración21 
. 

La situación económica de San Andrés se de

terioró drásticamente debido a las sequía 

de 1929 a 1932, y la proliferación de ratas , 

todo lo cual afectó la productividad de los 

cocoteros. Las cosa se empeoraron con la 

caída de lo precio del coco en e l mercado 

inte rnacional como re ultado de la Gran De

presión . La consecuente crisis económica lle

vó a que muchos habitantes abandonaran la 

isla en las décadas de 1930 y 1940. Muchos 

se radicaron en la zona del Canal de Pana

má, en la costa de Centroamérica y en el con

tinente colombiano. 

En 1951la población de las islas era de 5.675 

habitantes, 853 menos que en el censo de 

1938. El geógrafo James J . Parsons escribió 

en 195322
: 

"Es muy probable que haya más nativos 

de San Andrés y Providencia viviendo en 

Colón y en la Zona del Canal que en las 

mismas islas . Casi todo el mundo ha vivi

do y trabajado en algún momento de su 

vida en Colón. Sin embargo, más recien

temente los campos petroleros del valle 

del Magdalena en Colombia han atraído 

un número creciente de isleños en busca 

de trabajo". 

A comienzos de la década de 1950 SanAn

dré y Providencia se encontraban en una 

severa crisis económica como resultado de 

la caída en las exportaciones de coco , la 

despoblación y la emigración. 

ff. EL PUERTO LIBRE Y EL 

MARGINAMIENIO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y CULTURAL DE LOS 

RAIZALES, 1953 A 1991 

En 1953, cuando el geógrafo James J. Parsons 

de la Universidad de California Berkley, vi

sitó el archipiélago de an André , la vegeta

ción de la isla de San Andrés le llamó la 

atención debido a sus: " ... elegantes palme

ras que la convierten en un jardín de cocote

ros de siete millas de largo". Pero lo que más 

impresionó a Parsons fue los cerca de 6 .000 

habitantes de la isla y su tenaz defensa de su 

identidad anglocaribe, especialmente debi

do a las presiones para acercarse hacia la nor

ma hispánica imperante en Colombia23 . 

21 Juan Carlos Eastman (1988) . "Las amenazas de 'La Arcadia feliz y deseada': el archipiélago de San Andrés y Providen
cia en 1927. Visiones desde las islas", Sotavento, Universidad Externado de Colombia, Vol. 1, No. 2, p. 28. 

22 James J. Parsons (1954) . "English Speaking Settlements of the Western Caribbean" (mimeo) , p. 12. 

23 lbíd., p. 15. 
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Parsons opinaba que, con el fin de la era de 

las comunicaciones a vela, la cultura anglo

caribe se preservaría más fácilmente en la 

costa de Centroamérica y San Andrés y Pro

videncia, a pe ar de estar inmersas en países 

de cultura predominantemente hispánica, ya 

que 24 : 

"En la era de la navegación a vela su ubi

cación era estratégica, peco en la era de 

los motores diesel y aviación quedaran 

olvidados, un anacronismo cultural crea

do por un accidente histórico y preservado 

por el aislamiento y el e píritu humano". 

Al menos en el caso de San Andrés, no podía 

estar más equivocado acerca del supue to ais

lamiento a que llevaría la aviación . Todo lo 

contrario, fue precisamente la comunicación 

aérea con la Colombia continental uno de lo 

elementos más importante para la transfor

mación de la isla de pué de 1953. 

Tal como se come ntó en la sección anterior, 

en el primee siglo y medio despué de la in

dependencia de E paña la interacción comer

cial e ntre las isla y el continente colombiano 

fue mínima, además, había muy pocas opor

tunidades para el contacto directo de los ha

bitante de la isla con la población del resto 

del paí 

Sin embargo, e a situación empezó a cam

biar desde finales de la década de 1940 con 

24 lbfd. 

25 El Siglo, 13 de noviembre de 1946. 

el inicio de los vuelos comerciales que en 

forma regular empezaron a conectar la isla 

con las principales ciudades colombianas. 

El 13 de noviembre de 1946 se inauguró el 

primee vuelo comercial regular a San Andrés 

desde una ciudad colombiana, en este caso 

Cartagena25 . Para estos vuelos se usaban hi

droplanos Catalina, ya que en San Andrés aún 

no había pista de aterrizaje. Por medio de 

estos vuelos se volvió posible que, por pri

mera vez, muchos colombianos pudieran 

tomar vacaciones en San Andrés. 

Sin embargo, la llegada masiva de turistas 

colombianos a la isla empezó a finales de la 

década de 1950, como resultado de la legis

lación que e tableció a San Andrés como 

puerto libre en 195326 . Por esa época Co

lombia seguía un modelo de de arrollo eco

nómico fuertemente proteccionista de la 

industria nacional, cazón por la cual los pro

ductos importados, tales como los biene de 

consumo durable , podían valer en el merca

do doméstico varia veces su precio en el 

mercado internacional. 

La Legislación sobre el puerto libre permitía 

a los turistas colombianos introducir al con

tinente colombiano artículos comprados en 

San Andrés sin pagar aranceles, hasta un cupo 

relativamente alto27 . Por lo tanto , se volvió 

muy atractivo volar a la isla para comprar 

artículos importados tales como televisores, 

26 Por un decreto de 1953 San Andrés fue declarado puerto libre, es decir, los productos importados estaban libres de 
aranceles. Luego la Ley 127 de 1959, y el Decreto Reglamentario 00445 de 1960 establecieron las características de la 
zona libre. 

27 Álvaro López Toro, Estudio socioeconómico de San Andrés y Providencia, 1963, p. 17. 
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relojes, perfumes, licores, y adicionalmente 

gozar durante unos días de las hermosas pla

yas y del clima caribeño. 

El resultado fue un ascenso continuado, des

de finales de la década de 1950, en el núme

ro de turistas que llegaban a la isla, especial

mente del resto de Colombia. Ya en 1960 

estaban llegando a San Andrés un total de 

54.517 turistas al año, de los cuales 53.800 

provenían del resto del país (Cuadro 3). 

Dado que la población también estaba cre

ciendo, para apreciar adecuadamente el im

catando en términos del peso. No resulta 

sorprendente, entonces, que el mayor cre

cimiento en el número de turistas per cápita 

se hubiera dado durante la revaluación del 

peso que se produjo en el período de 1975 

a 1982, como resultado de la bonanza cafe

tera de esa época. 

El influjo turístico creado por el puerto libre 

tuvo enormes consecuencias paca la econo

mía, la sociedad y la identidad cultural de San 

Andrés. Uno de los cambios más dramáticos 

se dio en la población, debido a la afluencia 

de inmigrantes colombianos y extranjeros, 

pacto del aumento en el 

turismo en el Cuadro 4 

y el Gráfico 2 pres nta-

No resulta sorprendente que el 
principalmente árabes y 

judíos, que llegaron para 

mo el número de turis

tas en términos per 

cápi ta. En dicho gráfico 

se aprecia que el creci

miento más rápido en el 

1nayor crecinziellto en elnúuzero 

de turistas per cápita se hubiera 

establecerse como co

merciantes. También lle

garon trabajadores para 

la construcción d ho

teles, vivienda y demás 

infrae tructura urbana. 

La mayor parte de los 

dado duraute la ret,aluacióu del 

peso que se produjo en el período 

de /9 7 5 a 1982, co1no resultado 

de la bouanza cafetera de esa 
número de turistas per 

cápita ocurrió desde me
época. 

diados de la década de 1960 hasta comien-

zos de la de 1980. El número máximo de 

turi tas per cápita se alcanzó en 1982. 

Un análisi muy sencillo acerca de lo de

terminantes del número de turistas per 

cápita muestra que esta variable está muy 

correlacionada con la tasa de cambio real 

del peso colombiano con respecto al dólar. 

El coeficiente de correlación entre la tasa 

de cambio real del peso y el número de tu

ristas per cápita en el período de 1975 a 

2001 es de -0,6. Por lo tanto, cuando la tasa 

de cambio real estaba bajando, la atracción 

relativa de San Andrés se incrementaba, ya 

que los bienes extranjeros se estaban aba-

28 

trabajadores provenía 

de los departamentos del Caribe continen

tal colombiano. 

La población de San Andrés se incrementó 

de los 3.705 habitantes que tenía en 1951 a 

14.413 en el censo de 1964. Este rápido au

mento demográfico continuó durante las 

dos décadas siguientes y ya en 1993 la po

blación estaba en 56.361 habitantes (Cua

dro 1). La tasa de crecimiento más alta de la 

población fue la que se dio entre 1951 y 

1964 cuando la tasa anual alcanzó a ser de 

10,4% (Cuadro 2). Dado que el puerto li

bre solo fue declarado en 1953 y que la cons

trucción del aeropuerto se concluyó a 

finales de la década de 1950, la mayor parte 
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Turistas llegados a San Andrés, 1960-2001 

- --
Año Nacionales Extranjeros Total 

---

1960 53.800 717 54 .517 

1961 53.500 799 54.299 

1962 59.000 1.100 60.100 

1963 85.000 1.058 86.058 

1964 73.100 876 73.976 

1965 40.700 236 40.936 

1966 65.900 500 66.400 

1967 71 .600 1.429 73.029 

1968 56.900 2.111 59.011 

1969 75.300 1.986 77 .286 

1970 76.080 2.591 78 .671 

1971 104.073 5.539 109.612 

1972 96.532 9.197 105.729 

1973 103.467 19.380 122.847 

1974 135.730 24 .350 160.080 

1975 83.094 25 .505 108.599 

1976 119.696 27.126 146.822 

1977 146.526 32.173 178.699 

1978 163.375 31 .862 195.237 

1979 160.694 27 .799 188.493 

1980 183.075 21 .687 204 .762 

1981 201.420 16.544 217.964 

1982 261 .220 14 .408 275.628 

1983 226.418 13.011 239.429 

1984 214 .078 13 .821 227.899 

1985 233.575 17.568 251 .143 

1986 276.054 20 .587 296.641 

1987 294.019 24 .675 318.694 

1988 270.425 25 .202 295.627 

1989 276.781 24 .192 300.973 

1990 280.851 26 .637 307.488 

1991 274.277 25.431 299.708 

1992 274.087 25.557 299.644 

1993 360.801 31.484 392.285 

1994 369.534 24 .199 393.733 

1995 327.421 38.129 365.550 

1996 398 .218 34 .755 432.973 

1997 376.440 33.519 409 .959 

1998 394.900 18.465 413.365 

1999 351 .911 17.345 369.256 

2000 327.812 20.726 348.538 

2001 281.984 24 .099 306 .083 

Fuente: Para e período 1960-1970: María Robertma Caycedo Pera, usan Andrés, puerto 1 bre. consecuencias para el comerc10 y el 
tunsmo", tes1s de grado licenciatura en comercio internacional, Umvers1dad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 1979, p 81. Para 1976-1986: 
lnterdenc a Especial de San Andrés y Prov denc1a Islas Secretaría de Planeac ón, Anuario Estadfsttco del Archtptelago, San Andrés, 
• 'l87. Para los demás años: Aeronáutica C1v11 . 
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Turistas per cápita llegados a San Andrés, 1960-2001 

Allo Nacionales Extranjeros Total 

1960 4,8 0,1 4,9 

1961 4,4 0,1 4,4 

1962 4,4 0,1 4,5 

1963 5,9 0,1 6,0 

1964 4,4 0,1 4,4 

1965 2,4 0,0 2,4 

1966 3,7 0,0 3,7 

1967 3,9 0,1 3,9 

1968 3,0 0,1 3,1 

1969 3,8 0,1 3,9 

1970 3,7 0,1 3,8 

1971 4,9 0,3 5,2 

1972 4,4 0,4 4,8 

1973 4,5 0,8 5,3 

1974 5,7 1,0 6,7 

1975 3,4 1,0 4,4 

1976 4,6 1,1 5,7 

1977 5,5 1,2 6,7 

1978 5,9 1,1 7,0 

1979 5,6 1,0 6,5 

1980 6,1 0,7 6,8 

1981 6,5 0,5 7,0 

1982 8,1 0,4 8,5 

1983 6,7 0,4 7,1 

1984 6,1 0,4 6,5 

1985 6,4 0,5 6,9 

1986 7,1 0,5 7,6 

1987 7,1 0,6 7,7 

1988 6,2 0,6 6,7 

1989 5,9 0,5 6,4 

1990 5,7 0,5 6,2 

1991 5,2 0,5 5,7 

1992 4,9 0,5 5,3 

1993 5,9 0,5 6,4 

1994 5,9 0,4 6,3 

1995 5,1 0,6 5,7 

1996 6,1 0,5 6,6 

1997 5,6 0,5 6,1 

1998 5,8 0,3 6,1 

1999 5,0 0,2 5,3 

2000 4,6 0,3 4,9 

2001 3,9 0,3 4,2 

S 1 1') 
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Turistas per cápita llegados a San Andrés, 1960-2001 
(Número de turistas) 

9,0 
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1960 1964 1968 1972 1976 

el 

del crecimiento de la población debió o u

rrir e ntre 1959 y 1964. Ello implica que la 

tasa de crecimiento para el período de 1959 

a 1964 debió ser de más del 20%, algo com

pletamente extraordinario. 

El enorme crecimiento de la población fue 

po ible debido a la inmigración. Ello se ve 

claramente en el cen o de 1964, en el cual 

los inmigrantes representaron el 50,6 %28
. La 

inmigración fue benéfica en el sentido de que 

permitió una expansión económica que no 

hubiera sido posible con sólo la población 

local. Sin embargo, y como veremos, fue ne

gativa en cuanto a sus consecuencias socia

les y económicas sobre el bienestar de los 

raizales. 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 

El crecimiento económico de an Andrés se 

ilu tea claramente a travé del comportamien

to de lo depó ito bancarios reales per cápita 

existente en el i tema bancario local. Con 

fluctuaciones menores esos depósito se 

incrementaron ha ta alcanzar un máximo en 

1987 de $1.787.113 a precios de 1998, como 

e puede ver en el Cuadro 5 y el Gráfico 3 . 

Despué de 1987 hay una caída de lo depó

sitos reales per cápita que coincide con la 

devaluación del pe o en términos reales y 

la caída en el número de turistas per cápita. 

in lugar a dudas, el efecto más negativo de 

la expansión en la actividad económica y la 

población a que llevó el boom turístico del 

período del puerto libre , 1953 a 1991, es 

2e Plan de desarrollo siglo XXI, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1991. 
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Cuad o 5 

Total captaciones del sistema financiero de San Andrés 
(Saldos a fin de año) 

Año Millones de pesos constantes 
a precios de diciembre de 1998 

1/ 

Pesos per cápita 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 2/ 

13.672 
16.677 
15.511 
19.036 
22.183 
22 .353 
32 .194 
39.218 
33.274 
37.136 
42 .694 
35.503 
58 .262 
73.801 
53.030 
56 .913 
62 .587 
69.828 
69 .809 
87.706 

124.358 
106.438 
106.229 

90.390 
85.495 
63.123 
82 .839 
78.887 
74 .395 

572 .740 
672.654 
602 .331 
711 .694 
798.458 
774 .583 

1.074.050 
1.259.595 
1.028.825 
1.105.418 
1.223.416 

972.287 
1.500.428 
1.787.113 
1.207 .352 
1.218.129 
1.259 .219 
1.320.491 
1.240.721 
1.436.856 
1.992.862 
1.668.448 
1.628.824 
1.355.692 
1.254 .265 

903.328 
1.159.563 
1.080.109 

996.331 

1/ La información se deflactó con el IPC base diciembre de 1998 = 1 OO. 

2/ La información del año 2002 corresponde a junio de ese año. 

_ e. CJat. _ 0 , c. e .Y at. 

que se marginó a la población local, los 

raizales, de las principales actividades eco

nómicas relacionadas con el comercio y el 

turismo. Una consecuencia adicional la 

constituyeron las actividades económicas 

que eran las más importantes en 1951, la 

agricultura del coco y la pesca dejaron de 

ser competitivas, debido a los nuevos pre-

32 

cios relativos que trajo el puerto libre, y casi 

desaparecieron. 

Ya en 1962, entre los comerciantes inscritos 

en la Cámara de Comercio local los raizales 

representaban sólo el 14,6% del total, los de

más eran inmigrantes recientes (Cuadro 6) , 

además, el capital de los negocios de los 
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Total captaciones del sistema financiero de San Andrés 
(Pesos a precios constantes de diciembre de 1998) 

1978 1982 1986 1990 1994 

,..., J'"'r~C" r 
Establecimientos comerciales inscritos 

en la Cámara de Comercio de San Andrés, 1963 

-----
Origen del propietario Número de % Capital 

1998 

establecimientos (Millones de pesos) 

Isleños 52 14,6 5,5 

Extranjeros 115 32 ,3 25 ,0 

Continentales colombianos 

nacionalizados 189 53 ,1 38,5 

Total 356 100,0 69,0 

FJente Álvaro López Toro, EstudiO socioeconOmlco de San Andrés y Provideoc1a 1963, p 19 

2002 

% 

8,0 

36 ,2 

55 ,8 

100,0 

raizales constituía sólo el 8 ,0% del total del 

de los negocios inscritos. 

El desplazamiento económico de los nativos 

e agravó aun má después de 1962. Al final 

del período que estamos analizando, los 

raizales eran una minoría en los tres secto

res económicos que generaban más empleo: 

construcción, comercio, hotelería y restau

rantes. En 1993, en esos tres sectores los 

33 
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raizales sólo participaron con el 13,7% de 

todos los empleos, principalmente en los 

cargos de más baja remuneración29 . 

En el censo de 1993 hubo sólo tres sectores 

en los cuales el empleo de los raizales fue 

mayoritario: agricultura, pesca y gobierno 

(Cuadro 7). Sin embargo, solo el sector go-

bierno absorbía un buen número de raizales, 

724, pues la pesca y la agricultura no eran ya 

actividades de primer orden en la economía 

local. Mientras que había en números abso

lutos más raizales trabajando en el sector 

comercio, 810, la mayoría de los raizales con 

buena formación académica, por ejemplo 

profesionales, trabajaba para el gobierno30 . 

Nota: Los totales que se reportan corresponden a los reg istrados en el censo, y no a la suma de los datos aquí reg istrados. 

29 

JO 

1 Censo experimental de población y vivienda, 1993. 

No todos los sectores económicos en los cuales predominaban los inmigrantes eran bien remunerados. Por ejemplo, en 
el sector de la construcción, donde probablemente se pagaban los salarios más bajos, los nativos sólo representaban el 
13,1% de la fuerza laboral. La mayoría de los obreros de la construcción provenía de los departamentos del Caribe 
colombiano y especialmente de Bolfvar y Atlántico. 
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Como veremos, esto no es una coincidencia 

sino que es un resultado de los efectos fisca

Les del puerto libre. 

Después de la declaratoria del puerto libre 

en 1953 el gobierno de San Andrés se con

virtió en el gobierno local con más recursos 

fiscales en Colombia. La razón era que todas 

las mercancías extranjeras que llegaban a la 

isla a pesar de estar exentas de aranceles te

nían que pagar un impuesto local del 10% 

de u valor. Como se importaban tantos artí

culos para venderle a Lo turistas (y posible

mente también para introducir ilegalmente 

al continente colombiano), los ingresos por 

el impuesto local del 10% eran enormes. Ya 

para 1961los recaudos tributarios per cápita 

de an Andrés eran 3,4 veces más altos que 

los de Cundinamarca, el segundo ente terri

torial del país en recaudos per cápita de im

puestos locales3 1 . En 1987, en la cúspide del 

modelo del puerto libre, San Andrés recibía 

más impuestos locales per cápita que todos 

los demás entes territoriales de Colombia y 

12,6 veces más que el promedio de ellos 

(Cuadro 8). 

Con los recaudos tributarios del impuesto 

del 10% a las importaciones se suponía que 

San Andrés debía darle educación y servicios 

básicos a sus habitantes. Algo de eso ocu

rrió. Sin embargo, en la medida en que hubo 

r.1t~rlrn A 

31 

Afio 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Relación entre los ingresos fiscales 
de San Andrés y Providencia, en términos per cápita reales 

y del resto de entes territoriales del país 

Totales Corrientes Tributarios 
---

6,4 7,2 12,6 

5,0 5,9 11 11 
4,0 5,0 9,7 
3,5 4,3 8,9 
3,2 4,9 8,1 
2,7 3,7 6,2 
3,4 4,8 5,1 

3,7 5,4 4,3 
3,8 4,6 3,5 
3,2 3,9 2,8 
2,9 4,0 2,9 
2,2 3,0 2,8 
1,4 1,9 2,5 

1.4 1,9 2,5 

Transferencias 

1,5 
0,9 
1,5 
0,1 
0,1 
0,04 
1,3 

1,3 
2,1 

1 ,O 
1,9 

1 ,O 
0,8 
0,9 

Nota: Los ingresos fiscales per cáp ita de San Andrés y Providencia divid idos por los ingresos fiscales per cápita de los demás entes 
territoriales del país (municipios y departamentos). 
f h 

López Toro, op. cit. , p. 28. 
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una captura del gobierno local por parte de 

la élite raizal , la mayor parte de los recursos 

fiscales se fueron para incrementar la buro

cracia del gobierno en la isla, lo cual llevó a 

que se beneficiara muy poco el grueso de la 

población residente . 

hoteles y el comercio, muchas de las cons

trucciones bloquean la vi ta del mar, entre 

algunos edificios se dejó muy poco espacio y 

casi no se reservaron zonas verdes32 . 

La calidad de los servi

Al desaparecer en fonna casi cios públicos tales como 

el agua potable, alcanta

rillado, energía y reco

lección de basuras era 

muy deficiente , además, 

por la falta de adecua-

Cuando el gobierno de 

Virgilio Barco empezó 

un proceso gradual de 

eliminación del n'lodelo 

conzpleta el nzodelo 

proteccionista durante el 

gobierno de César Ga1 iría, 1990 

a 1994, la econonzía de la isla 
proteccionista que el 

paí había seguido en 

entró en crisis. 

forma activa desde la década de 1940 para 

promover la industrialización, San Andrés se 

encontraba en una posición muy vulnerable , 

ya que su prosperidad económica se basaba 

en una legislación de excepción al protec

cionismo. Por lo tanto , al desaparecer en 

forma casi completa ese modelo proteccio

nista durante el gobierno de César Gaviria, 

1990 a 1994, la economía de la isla entró en 

crisis . 

El legado de la era del puerto libre fue 

negati o en muchos campos. La infraestruc

tura turística desarrollada durante el perío

do de 1951 a 1991 era deficiente en varios 

aspectos. 

Dado que la principal atracción para los tu

ristas era la posibilidad de comprar artículos 

extranjeros a bajos precios, la calidad de la 

infraestructura hotelera no era tal que pudie

ra competir internacionalmente. En el norte 

de la isla, donde se ubicó la mayoría de los 

dos controle e inversio

nes en la conservación ambiental la isla 

empezó a mostrar síntomas de deterioro en 

su ecosistema33 • 

lli. LA liBERACIÓN DEL RÉGIMEN 

DE COMERCIO EXTERIOR Y LA 

BÚSQUEDA DE UN NUEVO 

MODELO ECONÓMICO PARA 

SAN ANDRÉs, 1991 A 2003 

El desmonte del modelo económico protec

cioni ·ta con alto nivel s de arancel, que 

encarecían los artículos importados para su

pue tamente fomentar la indu tria nacional, 

e logró hacer rápidamente durante el go

bierno de César Gaviria, 1990 a 1994. Ello 

permitió a los habitante del continente co

lombiano adquirir mercancía importadas 

legalmente a muy buenos precios. Como 

resultado, ya no había ningún incentivo para 

viajar a San Andrés con el fin de comprar 

artículos extranjeros. Peor aun para la isla, 

32 Modelo de desarrollo del Plan maestro de turismo de la biosfera de San Andrés y Providencia , Fase 11 , DNP, 2002, 
documento borrador, p. 63. 

33 Coralina, Plan trienal, sfntesis ambiental, San Andrés, 2002, p. 23. 
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por razón de lo costos de transporte y de 

las economías de escala, a menudo los artí

culos extranjeros resultaban más económi

cos en el comercio formal del continente 

colombiano que en San Andrés . Ello impli

có una caída en el número de turistas per 

cápita. Sin embargo, esa caída no refleja 

adecuadamente la magnitud de la crisis del 

San Andrés , este sector igue siendo el prin

cipal en la economía local. Por ejemplo, en 

1997 representó el 22,39% del PIB de la i la 

(Cuadro 10) . El comercio conjuntamente 

con el sector de hoteles y restaurantes cons

tituye la base de la economía de la isla, re

presentando el 43,7% del PIB. Es probable 

que hacia el futuro el sector de hoteles y 

restaurantes aumente modelo sanandresano, 

pues con el fin del "tu- A pesar de las dificultades por su participación y el del 

comercio se reduzca , 

dado el cambio en el 

modelo económico. 

rismo de compras" hu

bo un cambio hacia un 

tipo de turistas con po

der de compra mucho 

más bajo y que llegaba 

para disfrutar del sol y 

las playa en paquetes 

las que está atravesando la 

econonlÍa de San Andrés, su 

producto interno ln·uto (PJB) per 

cápita sigue estando por encbna 

del pronzedio del resto de A pesar de las dificulta

des por las que está atra

vesando la economía de 

San Andrés, su produc

to interno bruto (PIB) 

Colcnnbia y es 1nás del doble del 

de los departarnenlos del Caribe 
todo incluido, a menu

do con tarifas muy eco
continental colonzbiano. 

nómicas (el "plan puñalada", en la jerga de 

lo hoteleros locales) 34 . 

Una cifra que revela clarame nte la profunda 

crisis de la economía de an Andrés es el 

valor per cápita de los recaudos tributarios 

locales , los cuate cayeron rápidamente con 

la liberación del comercio exterior colom

biano. Como e observa en el Cuadro 8 en 

1987 San Andrés recibía 12 ,6 veces más im

puestos locales que el resto de los departa

mentos colombianos. Sin embargo, ya en 

el año 2000 sólo obtenía 2 ,5 veces por enci

ma de los demás. En términos reales per 

cápita, los recaudos locales se redujeron de 

$542.000 de 2000 en 1990 a $195 .000 en 

2000 (Cuadro 9). 

Aunque en la década de 1990 hubo una re

ducción abrupta en la actividad comercial en 

per cápita sigue estando por encima del pro

medio d l e to de Colombia y e más del 

doble del de los departamentos del Caribe 

continental colombiano (Cuadro 11) . Por lo 

tanto, para muchos colombianos San Andrés 

tal vez podría resultar atractivo económica

mente . in embargo, el deterioro de u con

dicione económicas ha reducido ese 

atractivo. Esto se evidencia claramente en que 

entre lo censos de 1993 y 1999 la tasa de 

crecimiento de la población, 2 ,3%, es la más 

baja que se ha observado desde la declarato

ria de puerto libre en 1953 (Cuadro 2) . 

Hay un factor adicional por el cual en los 

próximos años veremos una reducción en 

la tasa de crecimiento de la población de la 

isla de an Andrés: las restricciones legales 

a la inmigración, inclusive de continentales 

34 Entrevista con Ana María Fajardo, directora de Ashotel , San Andrés, 31 de octubre de 2002. 
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'"'L ' 

Finanzas públicas de San Andrés y Providencia 

Ingresos per cápita 
(Miles de pesos de 2000) 

Año Totales Corrientes 

1987 1.301 ,1 1.097,4 
1988 1.099,6 886,8 
1989 984,7 843,7 
1990 914 ,8 726,8 
1991 754 ,6 740,3 
1992 515 ,6 445 ,0 
1993 903,7 763,3 
1994 942 ,3 884 ,2 
1995 1.034 ,0 802,6 
1996 1.157,7 847,8 
1997 1.175,2 987,9 
1998 822,4 779,7 
1999 559,5 547,8 
2000 575,7 569,7 

Fuente· Banco de la República. 

colombianos, y los controles a la densidad 

de la población permitido por el artículo 

310 de la Con titución Política de Colombia 

de 1991 35 . Dicho artículo llevó a la creación 

de la Oficina de Control de Circulación y Re

sidencia (Occre) cuya principal tarea e po

ner en práctica el control de la inmigración 

y la densidad de población 36 . 

El control de la densidad de población se 

basó en una supuesta sobrepoblación de la 

isla, la cual para entidades locales , como 

Coralina, es la causa principal del deterioro 

de su medio ambienter. Sin embargo, la dis

cusión en torno al tema de la sobrepoblación 

35 Artículo 310, Constitución Política de Colombia. 

Tributarios Transferencias 

936,9 101 ,1 
758,4 69,6 
642,5 155,6 
542,0 15,2 
472,1 11 '1 
322 ,8 3,4 
281 ,6 145,5 
251 ,5 157,5 
208,5 292,4 
184,1 207,8 
194,7 436,6 
192,5 249,0 
179,1 223,5 
192,5 252,7 

está muy politizado y no se han hecho es

fu r.~.:os para dcmo trar u presencia n for

ma rigurosa. Tal vez quienes han logrado 

articular mejor el argumento de la sobrepo

blación son las autoridades de Coralina. Sin 

embargo, más allá de mostrar que an An

dré es la isla más poblada del Caribe, no 

hay mayores elaboraciones empíricas o teó

ricas sobre el tema. La comparación con las 

otras islas del Caribe no es n1uy relevante ya 

que todas ellas son mucho más extensas que 

San André . La única isla del hemisferio occi

dental similar en tamaño es Bermuda, con un 

área de 52 kilómetros y una densidad de po

blación de 1.260 habitantes por kilómetro 

36 Cuadernos del Caribe, No. 1, Instituto de Estudios Caribeños, Universidad Nacional de Colombia, sede de San Andrés , 
p. 15. 

37 Coralina, op. cit. 
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e· •-::ar:Jrn 1 o 
Estructura del producto interno bruto (PIB) de San Andrés 

por rama de actividad dentro del PIB departamental, 1994-2000 
(Participación porcentual) 

-
Actividades económicas 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

-

Agropecuario , silvicultura y pesca 0,82 0,54 0,70 1,83 0,67 1,92 2,33 
Agropecuario 0,41 0,44 0,27 0,26 0,27 0,24 0,19 

Café sin tostar no descafeinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros productos agrícolas 0,02 0,03 0,05 0,05 0,07 0,04 0,03 
Animales vivos y productos animales 0,39 0,42 0,23 0,21 0,20 0,20 0,1 6 

Productos de silvicultura y extracción de madera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pescado y otros productos de la pesca 0,40 0,10 0,42 1,57 0,39 1,68 2,14 

Minerfa 0,39 0,22 0,27 0,13 0,10 0,08 0,08 
Hulla y lignito, turba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minerales metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros minerales no metálicos 0,39 0,22 0,27 0,13 0,10 0,08 0,08 

Electricladad, gas, agua y alcantarillado 4,10 4,42 4,15 3,45 4,85 0,60 2,71 
Electricidad y gas de ciudad 3,65 3,84 3,74 3,02 4,41 0,29 2,45 
Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios 

y servicios de saneamiento 0,44 0,58 0,40 0,43 0,44 0,31 0,26 

Industria 0,55 0,53 0,47 0,47 0,46 0,51 0,44 
Alimentos, bebidas y tabaco 0,30 0,28 0,26 0,28 0,28 0,28 0,25 
Resto de la industria 0,25 0,25 0,21 0,19 0,18 0,23 0,19 

Construcción 8,77 4,71 5,19 2,81 2,02 0,40 0,10 
Trabajos de construcción y construcciones. Edificaciones 1,99 0,93 0,74 0,82 0,88 0,19 0,03 
Trabajos y obras de ingeniería civil 6,78 3,77 4,45 1,99 1 '14 0,21 0,07 

Comercio 22,82 24 ,90 21 ,21 22,39 21 ,82 20,06 25,04 

Servicios de reparación de automotores y motocicletas, 
de artículos personales y domésticos 1,04 1,21 1,12 1,26 1,26 1,16 0,95 

Servicios de hotelería y restaurante 20,23 20,22 24 ,14 21 ,31 18,89 23,12 19,78 

Transporte 14,80 16,43 12,28 12,47 11 ,68 11 ,83 10,25 
Servicios de transporte terrestre 2,56 2,47 1,90 2,02 1,94 2,02 1,71 
ServiciOS de transporte por agua 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servicios de transporte aéreo 8,89 10,47 7,85 8.06 7,63 7,62 6,52 
Servicios de transporte complementarios y auxiliares 3,35 3,48 2,52 2,38 2,10 2,19 2,02 

Servicios de correos y telecomunicaciones 2,32 2,72 2,45 2,87 2,27 2,10 1,85 
Servicios de intermediación financiera y servicios conexos 2,78 3,00 3,09 2,93 2,55 1,46 1,16 
ServiCIOS inmobiliarios y alquiler de vivienda 0,41 0,56 0,51 0,55 0,56 0,55 0,46 
SerVICIOS a las empresas excepto servicios financieros 
e inmobiliarios 0,05 0,07 0,05 0,17 0,24 0,19 0,18 
Servicios domésticos 0,43 0,47 0,41 0,44 0,46 0,43 0,38 
Servicios de enseñanza de mercado 0,27 0,58 0,54 0,86 1,18 0,94 0,90 
Servicios sociales y de salud de mercado 4,14 1,97 1,61 1,70 1,40 1,33 1,12 
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de 

mercado 0,22 0,23 0,21 0,22 0,20 0,19 0,1 5 
Servicios de administración pública y otros Serv. para la comunidad 

en general 9,60 8,41 13,61 15,58 20,58 22 ,96 20,93 
Servicios de enseñanza de no mercado 1,84 1,88 2,15 2,16 2,03 2,04 1,71 
Servicios sociales y de salud de no mercado 2,61 2,78 2,35 2,70 2,84 2,87 2,50 
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios 

de no mercado 0,22 0,20 0,15 0,29 0,45 0,58 0,59 

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 2,78 3,18 3,36 3,16 2,89 1,74 1,31 

Subtotal valor agregado 95,60 92 ,88 93,29 93,45 93,59 93,61 92,29 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 4,40 7,12 6,71 6,55 6,41 6,39 7,71 

PIB total departamental 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

-
Fuente DANE, Cuentas departamentales 
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PIB per cápita de San Andrés comparado 
con el del resto del país y la Costa Caribe continental 

Afio 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Comparado con 
el del resto del país 

1,57 
1,38 
1,53 
1,46 
1,52 
1,52 

Comparado 
con el de la Costa 
Caribe continental 

2,38 
2,08 
2,28 
2,17 
2,1 9 
2,1 9 

Nota: PIB de San Andrés dividido por el PIB del resto del país y de la Costa Caribe , respectivamente. 

cuadrado. Esta última cifra es comparable a 

la de San Andrés en 1985, 1.217 habitantes, 

cuando ya se hablaba de sobrepoblación. Por 

ejemplo, en 1984 la organización de raiza

les OS (Sons of the Soil) decía que sus prin

cipales objetivos eran salvar a la isla de 

los inmigrantes y las consecuencias de la 

sobrepoblación38 . Sin embargo, a nadie e le 

ocurriría argumentar que las Bermudas están 

sobrepobladas. Mucho meno e diría eso del 

Estado insular de Singapur, con una densidad 

de 5.475 habitantes por kilómetro cuadrado, 

que e el pais tropical con el PIB per cápi ta 

más alto del mundo39 . 

Desde la publicación en 1798 del tratado de 

economía política de Robert Malthus en la 

cual hablaba de una sobrepoblación eviden

te, los economistas a menudo son escépti-

co acerca del uso del término . Algunos re

conocidos economistas, como Julian Simon 

por ejemplo, consideran que la capacidad 

de carga de un país o región es muy elástica. 

De hecho, existe una correlación positiva 

entre la densidad de población y el PIB per 

cápita 10
• 

A menudo , el argumento de la sobrepo

blación se convierte en una evaluación sub

jetiva acerca de una supuesta capacidad 

máxima de carga de una región o país dado. 

Sin embargo, esta capacidad máxima se es

tablece de manera arbitraria. 

Además, es preocupante la falta de claridad 

que hay en San Andrés en torno al tema de 

la sobrepoblación, ya que para algunos líde

res raizales el control de la población e ha 

38 J. M. Giralda, S. J., "El grito de una etnia despojada", Movimiento Sons of the Soil (SOS), Hijos raizales, San Andrés y 
Providencia, Mimeo, 1987, p. 32. 

39 Brian Carnell , "Overpopulation, An lntroduction to the lssues", Mimeo, 2000. 

40 Julian Simon, "Economic Thoughts About Population Consequences: Sorne Reflections", Mimeo. 
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convertido en el principal objetivo. Decimos 

esto, pues esos controles podrían terminar 

perjudicando a las mi mas personas que su

puestamente beneficiarían. En primer lugar, 

al frenar el ingreso de personas con un alto 

capital humano se perjudicarán las perspecti

vas de crecimiento de largo plazo de la isla. 

Además, la escasez de mano de obra califica

da que se producirá con las restricciones a 

la inmigración beneficiará principalmente a 

los residente no raizales , los cuales son la 

mayoría de la población y la que tiene ma

yor acceso a la oportunidades por su capi

tal humano, entre otro factores . Por lo tanto, 

no e nada claro que el modelo de la Occre 

termine beneficiando a los raizales. Este úl

timo objetivo se podría lograr de modo má 

directo a través de es-

comodidades que encuentra en otros desti

nos en el Caribe. 

Por lo tanto, hay una necesidad urgente de 

diversificar y mejorar la oferta de servicios 

para los turistas . De esa manera ería posi

ble atraer a dichos turistas por razones ta

les como el turismo de cruceros , el de 

convenciones , el ecoturismo y el turismo 

deportivo ... 1 
• 

.fl CONCLUSIONES 

En e te trabajo hemos analizado los profun

dos cambio económico y sociale que la de

claratoria del puerto libre en 1953 produjo 

en San Andrés. También hemo comentado 

en tomo a la consecuen-

fuerzos dirigidos a ele

var sustancialmente los 

nivele de capital huma

no de lo raizale y a tra

vés de la promoción 

afirmativa de la igualdad 

d e oportunidades. 

Al frenar el ingreso de personas cias del fin de ese mode

lo económico. 

Pero para que ello sea 

po ible, se requiere lo

grar una pro peridad 

económica general en la 

con un alto capital J:nunano se 

pe1judicarán las perspectiva~ de 

crecinzieuto de largo plazo de la 

isla. derná~, la escasez de nzano 

de obra calificada que se 

producirá con las restricciones a 

la üunigración beneficiará 

priucipabnente a los reside1ltes 

no raizales. 

La opinión que prevale

ce en la actualidad en 

buena parte de la diri

gencia raizal es que 

principal problema que 

enfrenta San Andrés es la 

sobrepoblación . Ade

má , exi te un respaldo 

isla, obre la base de que se convierta en un 

constitucional para con

trolar la densidad de población y la inmigra

ción. Sin embargo, no está claro que éste sea 

el principal problema de la i la, ni que el con

trol de población va a resultar benéfico para 

los raizales. Hemos argumentado que in

clusive es posible que esos controle mejo

ren la posición relativa de los residentes 

de tino turístico competitivo a nivel interna

cional. Infortunadam nte , la era del puerto 

libre dejó la i la con una infraestructura ur

bana, pública y privada, completamente in

adecuada para poder atraer un turismo con 

alta capacidad de compra y que demanda las 

41 Modelo de desarrollo del Plan maestro de turismo para la reserva de la biosfera del archipiélago de San Andrés y 
Providencia, DNP, Fase 11, documento borrador, 2002. 
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no raizales, debido a las rentas de escasez 

de mano de obra calificada que se puede 

generar. 

serio, es la marginalización económica, cul

tural y social de los raizales. Es necesario que 

ese problema se haga explícito y se trate de 

En nuestra opinión, hay 

dos problemas principa

les que habría que solu

cionar en San Andrés. El 

primero es el econó

mico: la isla necesita 

construir sus ventajas 

competitivas para el tu

rismo internacional. El 

legado del puerto Libre 

resulta inadecuado para 

ese propósito y el gobier

1-lay dos prohlernas principales 

que babria que solucionar en 

San Andrés. El prünero es el 

econónzico: la isla necesita 

construir sus ventajas 

conzpetitivas para el turisrno 

internacional. El segundo 

problenza, y en rnuchos aspectos 

el nzás serio, es la 

rnarginalización econónzica, 

cultural y social de los raizales. 

solucionar de forma di-

recta ya que las políticas 

indirectas, tales como el 

control de población , 

podrían terminar siendo 

contraproducentes para 

el bienestar económico 

de lo raizales . También 

es imperativo que se es

tablezcan por parte de 1 

gobierno nacional pro

gramas específicamente 

destinados a incremen

no nacional y local debe realizar inver iones 

que permitan lograr ese propósito. El segun-

tar el capital humano de los raizales y la igual-

do problema, y en muchos aspectos el más 

4 2 

dad de oportunidades para que estos retomen 

el control de su isla. 
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p'ndjcp 

Número de habitaciones, camas y empleados 
en hoteles de San Andrés 

(Marzo de 2002) 

Nombre del hotel Habitaciones Camas Empleados 

Arena Blanca 72 n.d. 38 
Bahía Sardina 42 113 22 
Cacique Toné 144 344 78 
Calypso Beach 78 198 50 
Casablanca 51 200 36 
Caribbean S.A. Royal 59 169 26 
Cocoplum Beach 38 124 10 
Decamerón Aquarium 250 375 160 
Decamerón Isleño 49 116 60 
El Dorado 63 200 50 
El Encanto 10 21 4 
El Pirata 24 41 5 
El Recreo 18 35 5 
Free Port 32 88 10 
Galaxia 47 150 10 
Hill Side View 23 47 3 

La Posada de Lulú 8 18 3 
Las Américas 52 200 25 
Las Brisas 31 95 11 
Lord P1erre 60 196 41 
Los Delfines 26 11 o 13 
Nata nía n.d n.d. n d 

Parad ise Beach 55 132 13 
Portobelo 10 35 7 
Portofino 50 200 22 
Sol Caribe Campo 212 460 81 
Sol Caribe Centro 225 456 90 
Sol Caribe Providencia 35 54 13 
Sunrise Beach 169 303 210 
Ti una 162 365 85 
Tres Casitas 10 43 9 
Yokohama 45 90 10 
Verde Mar 44 140 14 

Total 2.194 5.118 1.214 

-
n.d . No disponible. 

. L:!.ltt. _11_1. 
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