
r
 

Pobreza y Subempleo l.Grupos Marginales 
o Sector Informal? 

Jose Miguel Candia • 

"EI pueblo descubre que el fen6meno inicuo de la explota
ci6n puede preselttar una apariencia negra 0 blanca. Clama 
que existe una traici6n, pero hay que corregir ese grito. La 
traici6n, no es nacional, es una traici6n social, hay que 
ensenar alpueblo a denunciar al ladr6n ". 

Los Condenados de la Tierra 

Frantz Fanon 

Pocos temas han preocupado tanto a las ciencias sociales latinoamerica
nas como el problema de la marginalidad. Las elaboraciones para con
ceptualizar el termino "poblaci6n marginal" marcharon paralelas con los 
intentos de formular y aplicar polfticas de desarrollo que elevaron el Divel 
de vida de los grupos poblacionales mas desprotegidos. 

En ambos terrenos, el de las formulaciones te6ricas y el de las polfticas 
especfficas, los resultados han sido disfmiles, por 10 que el debate no esta 
concluido y resta aun por precisar conceptos y definiciones, a la vez que 
se reexaminan las estrategias de promoci6n social con las que se trat6 de 

·Soci6Iogo, consultor extemo de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo. 
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mejorar las condiciones de vida de las poblaciones olvidadas del campo 
y la ciudad. Estas politicas corresponden aI periodo en que la ilusi6n 
desarrollista de los aDos cincuenta y sesenta lIev6 a pensar en la conti
nuidad de una situaci6n de estabilidad y bonanza para las economias 
latinoamericanas. 

EI tratamiento de este tipo de temas aful se presta a especulaciones y 
subjetivismos por 10 que es necesario precisar el universo social que 
motiva esta reflexi6n y saber a que se esta a1udiendo cuando se bace 
referencia aI fen6meno de la marginalidad. EI prop6sito de estas notas 
es precisamente el de presentar, de manera resumida, los aspectos 
meduIares de los principales enfoques te6ricos desde los cuales ba sido 
abordado el problema. 

Concepciones sobre marginalidad 

Hay coincidencia en seiialar que el proceso de crecimiento econ6mico 
en los pafses latinoamericanos no fue acompaiiado por una distribuci6n 
equitativa de la riqueza. Esta situaci6n dio lugar a que se formara un 
amplio sector de poblaci6n que no participa de los beneficios econ6mi
cos y sociales que implica el desarrollo de un pais. Este sector de la 
poblaci6n ba recibido distintos calificativos: grupos de extrema pobreza, 
e1ases bajas, poblaciones marginales y sector informal urbano, entre 
otros. 

En apariencia todas estas denominaciones bacen referencia a un 
mismo universo y en general todos los estudios coinciden en seiialar, 
- aunque con distinto enfasis - , la relaci6n existente entre dichos secto
res y un tipo especial de desarrollo econ6mico que es propio de las 
sociedades capitalistas perifericas. 

Una mirada a la realidad que ofrecen la mayoria de las naciones del 
continente confirma que ni aun en los periodos en que las tasas de 
crecimiento ~con6mico fueron mas elevadas se logr6 atenuar el proble
ma de la marginalidad. Importantes segmentos de la poblaci6n, tanto de 
zonas urbanas como rurales, continuan viviendo en malas condiciones 
materiales y sin tener acceso a ciertos beneficios minimos como salud, 
educaci6n 0 vivienda. 

Esta situaci6n rie discriminaci6n y las causas que la originan constitu
yen el nueleo de todos los estudios, (te6ricos 0 empiricos), que ban 
tratado de dar precisi6n conceptual aI tema y fundamentaci6n a las 
poIiticas con las que se pretende resolverio. 

Los diferentes enfoques y concepciones que se pusieron en juego aI 
r	 estudiar el tema abarcan un amplio espectro. Asi, es posible encontrar 

desde formuIaciones que yen en la marginalidad a una realidad de tipo 
"ecoI6gica" basta aquellas que la niegan como un fen6meno social espe
cffico y que se resisten a aceptar que este requiera de un marco te6rico 
propio que permita dilucidar tanto las causas que 10 originan como la 
dinamica que rige su funcionamiento. 

En sintesis, coinciden en atribuir el problema a una forma especial de 
desarrollo econ6mico pero difieren en la descripci6n del mismo y en la 
especificaci6n de las causas que 10 generan. 

Antes de iniciar la exposici6n del tema es preciso aclarar que el sujeto 
social que motiv6 tantos desvelos en investigadores y politicos era, por 
10 general, un migrante campesino encandilado por los atractivos de la 
vida urbana. Los subempleados y marginales que veinte aiios despues 
crean preocupaciones parecidas son, en cambio, fuerza de trabajo cita
dina que cubre ciertas etapas del proceso productivo de las grandes 
empresas 0 que facilita el funcionamiento de las mismas prestando 
servicios baratos y que ba perdido, en parte, las tradiciones y conductas 
que caracterizan aI Mundo rural. 

Si se tiene en cuenta su relevancia te6rica y su incidencia en la 
elaboraci6n de las politicas de desarrollo 0 en los programas de asistencia 
social, es posible seiialar, -junto con la mayorfa de los autores que se 
ocupan del tema-, por 10 menos cuatro concepciones principales: 1 

Marginalidad ecologica 
Marginalidad social 
Marginalidad economica 
El concepto de sector infonnal 

Marginalidad ecol6gica 

Con una raiz principaimente antropol6gica esta corriente interpretativa 
engloba a los estudios que seiialan como marginales a quienes habitan 
en areas perifericas de los grandes centros urbanos, (ciudades perdidas, 

1 Se adopta en este trabajo la clasificaci6n que aparece en: Judith Villavicencio, "Sector 
Infonnal y Poblaci6n Marginal" en El Subempleo en Amtrica Latina, Victor Tokrnan y 
Emilio Klein, (Comp.). ClACSO·El Cid Editor, Buenos Aires, 1979. 
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villas miseria, fabelas 0 vecindades). La marginalidad es sin6nimo aquf 
de "malas condiciones de vida" y se expresa en viviendas deficitarias, 
escasas oportunidades de educaci6n y de atenci6n medica, dificultades 
para obtener un trabajo estable, etcetera. La situaci6n de este sector de 
la poblaci6n es de segregaci6n y los marginados no gozarian por 10 tanto 
de los mismos derechos civiles y polfticos que el resto de los grupos 
sociales. 2 

Suele tomarse como principal indicador las caracterfsticas de la vi
vienda, de allf que se derma a los habitantes de barriadas y colonias 
pobres, con malas condiciones de habitabilidad, como marginados. 

EI enfoque ecol6gico se desarro1l6 en los aDos cincuenta y es consi
derado como un intento pionero en la elaboraci6n de una teorfa que 
explique el fen6meno de la marginalidad. De alguna manera constituye 
la primera reacci6n frente a los efectos "no esperados" del proceso de 
industrializaci6n para la sustituci6n de importaciones. 

Los estudios efectuados desde esta 6ptica tienden a describir una 
situaci6n existente y aportan datos valiosos sobre las condiciones mate
riales de vida, acerca de las caracterfsticas demograficas y econ6micas y 
sobre el comportamiento y las aspiraciones de las poblaciones margina
das. Aunque con una sustentaci6n te6rica debit esta corriente representa 
un aporte relevante en 10 que hace al manejo de informaci6n de tipo 
estadfstico e historiografico que con frecuencia es fuente de consulta 
para la elaboraci6n de investigaciones mas profundas. 

Marginalidad social 

En esta segunda Ifnea se inscriben los trabajos que han buscado con 
mayor preocupaci6n elaborar un marco te6rico que brinde un apoyo mas 
s6lido a los programas de asistencia social y a las polfticas destinadas a 
mejorar el nivel de vida de los sectores mas pobres de la sociedad. 

Para este enfoque, marginales son todos aquellos grupos de la pobla
ci6n que se caracterizan, fundamentalmente por su "no incorporaci6n al 

2 Sergio Maltes, et oL, Hocia WI diogn6stico de la morginalidadurbana, Consejeria Nacional 
de Promoci6n Popular, Santiago de Chile, 1970. 

sistema" social y politico dominante. Como dirfa uno de los autores 
enro1ados en esta corriente "... se encuentran al borde de la incorporaci6n 
objetiva, no lIegan a penetrar en 1a intimidad de sus estructuras".,3 

Esta condicion de "no incorporaci6n a1 sistema" hace referencia a una 
situaci6n en que los marginales no participan ni de los recursos y bene
ficios de 1a sociedad, ni de la red de decisiones administrativas y politicas 
que rigen 1a marcha del conjunto de un pais. 

La no incorporacion al sistema y por ende 1a no participaci6n, se debe 
principalmente - segUn esta interpretacion - a su falta de integracion 
interna como sector social, es decir a 1a ausencia de una organizaci6n 
propia ya sea corporativa 0 politica. La no participacion se extiende 
ademas a otras esferas creando una situaci6n de desventaja en 10 cultural, 
10 economico y 10 polftico, 10 que hace que 1a marginalidad sea global. 

Estas caracterfsticas definen a los grupos marginales y Ie otorgan un 
perftl propio que 10 diferencia de otras cIases 0 sectores sociales con nive1 
educacional 0 ingresos yactividad economica similares. Por ejemplo los 
obreros cuentan, por 10 general, con un nivel de organizaci6n profesiona1 
-los sindicatos-, que les permite ser parte activa de 1a sociedad. De 
esta forma aunque se trate de trabajadores con ingresos muy bajos 0 
dependientes de las actividades econ6micas menos dinamicas, no se 
estaria - de acuerdo a este enfoque - en presencia de un grupo de 
pob1aci6n marginal. 

Para explicar e1 origen del fen6meno, esta teorfa recurre al proceso 
hist6rico que dio 1ugar a 1a actual conformaci6n de las sociedades 
1atinoamericanas. Sostiene que como resu1tado de la conquista se gener6 
en nuestros pafses una "superposici6n cultural". Esta superposici6n 0 
dominio de unos valores sobre otros, produjo un proceso de diferencia
ci6n de dos sectores de la sociedad, uno dominante y otro dominado.4 

Esta estructura dual de la sociedad tendria una manifestaci6n de tipo 
ecol6gico en la formaci6n de un n6cleo urbano "rico y dominante" y de 
un vasto conglomerado campesino y minero "pobre y dominado". La 
manifestaci6n econ6mica de esta situaci6n de dualidad se encuentra 
en la presencia de un sector productivo desarrollado y dominante 
que concentra las actividades urbanas y un sector econ6mico atrasado 
y subordinado al primero en el que se agrupan las actividades agrfco
las y extractivas. 

J Raul Vekemans, et 01., La morginolidod en Ammco Latina. Un ensoyo de conceptuoliza
ci6n, DESAL, Santiago de Chile, p. 27. 

"Bernardo Cabezas y Francisco Duran, Orientociones te6rit:os y operocionoles de la maT
ginolidod, DESAI., Santiago de Chile, 1970. 
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Los estudios sobre marginalidad social intentaron tambien detectar y 
"medir" la magnitud que alcanzaba el fen6meno. Para ello se propusieron 
captar ciertos indicadores considerados determinantes. 

Entre otros suelen incluirse los siguientes: 

a) Aspectos socioecon6micos: educaci6n, salud, yvivienda, por ejem
plo. 

b) Indicadores econ6micos: ingreso, estructura del consumo familiar, 
capacidad de inversi6n, acceso al credito. 

c) Indicadores psicosociales: rasgos psfquico-sociales predominan
tes, conductas mas difundidas. 

d) Elementos politicos: estructura del poder, grupos de presion, 
organizaciones profesionales y politicas. 

e) Indicadores socioculturales: lenguaje, comunicaci6n, religi6n, es
cala de valores. 

Puede afrrmarse entonces que la marginalidad social es un fen6meno 
de rafz principalmente sociocultural cuya persistencia se deberfa a la 
continuidad hist6rica de una situaci6n inicial de desigualdad cultural y 
econ6mica y por 10 tanto a la perpetuaci6n de un dualismo superestruc
tural poco permeable, el que actua como barrera e impide la creacion de 
instancias que propicien la movilidad social. 

Marginalidad econ6mica 

Esta corriente te6rica reformul6 el concepto de marginalidad y refut6 
las interpretaciones anteriores. 

Mrrma que el fen6meno de la marginalidad es propio del desarrollo 
econ6mico de nuestros paises, y que el mismo pertenece y esta integrado 
al sistema productivo y es necesario para su reproduccion. 

Las distintas vertientes que recorren esta concepcion reconocen como 
punta de partida que el proceso de configuraci6n de los paises capitalis
tas perifericos fue moldeado desde su origen por una relaci6n de de-

POBREZA Y SUBEMPLEO 

pendencia con las naciones mas poderosas. Este vinculo con los paises 
centrales origin6 un desarrollo desigual de las economfas latinoamerica
nas y gener6 sociedades heterogeneas en las que coexisten diversas 
formas de producci6n aunque predominen las leyes que rigen el funcio
namiento del sistema capitalista y la dinamica que imponen los sectores 
econ6micos mas modernos, (la gran industria). 

Los estudios que responden a este enfoque te6rico enfatizan diferen
tes aspectos conceptuales para fundamentar sus anaIisis. Pueden distin
guirse por 10 menos tres corrientes: 

a) Los que toman como punto de partida la teorfa general de la 
poblaci6n. 

b) Los que orientan el analisis hacia las caracterfsticas de los proce
sos de trabajo. 

c) Los que para defmir la marginalidad parten del estudio de las 
distintas actividades economicas y de la importancia que estas 
tienen en el proceso de desarrollo. 

El auge de las teorfas marginalistas que a fmes de los sesenta y 
principios de los setenta se inspiraron en alguna de estas premisas, dando 
lugar a que parte de la izquierda latinoamericana revalorizara las poten
cialidades de lucha de los grupos sociales mas pobres y sobredimensio
nara la capacidad de los mismos para actuar como principales sujetos 
impugnadores del sistema. Esta visi6n fue acompaiiada de una practica 
politica orientada hacia las labores de organizacion y propaganda en las 
zonas urbanas mas desprotegidas y de cierta subestimaci6n de la impor
tancia que tiene el trabajo en los sindicatos. Se privilegiaba asf el espacio 
territorial, - el barrio- por encima del ambito laboral, la fabrica 0 el 
taller. 

a) Marginalidady poblaci6n marginal 

El punto de partida es la reformulacion del concepto de poblaci6n 
excedente 0 superpoblaci6n, entendido como ejercito industrial de re
serva. 5 

s Jose! Nun,"Superpoblaci6n relativa, ejereito industrial de reseMl y masa marginal", 
Revista Latinoamericana de Sociologla, vol. V, num. 2; Buenos Aires, 1969. 
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De acuerdo a este enfoque la revoluci6n industrial gener6 en sus 
primeras fases una superpoblaci6n, es decir, cierta cantidad de fuerzas 
de trabajo que no particip6 plenamente de las actividades del sector mas 
dinamico de la economfa, la industria. Se trata, - tal como 10 expone la 
concepci6n marxista c1asica-, de un ejercito de reserva, que en cual
quier momento y bajo cualquier forma que se presente, es capaz de 
establecer relaciones funcionales con las ramas mas modernas de la 
producci6n. 6 

Seg6n estos autores, esta concepci6n debe ser revisada, ya que deja 
de cumplirse en la actual fase de desarrollo capitalista monop6lico 
caracterizado por una descomunal concentraci6n de recursos humanos 
y materiales y por la conformaci6n de gigantescos conglomerados em
presariales. 

Debido al acelerado desarrollo tecno16gico y a la incorporaci6n de 
maquinarias y equipos sofisticados, la gran empresa recurre en Menor 
proporci6n al empleo de mano de obra. Esto provoca que sea relativa
mente escaso el numero de trabajadores que tendran posibilidad de 
establecer una relaci6n funcional con el sector mas dinamico de la 
economfa. Se advierte entonces que no toda la superpoblaci6n re1ativa 
debe ser considerada como ejercito de reserva, constituyendo en reali
dad un contingente que establece relaciones disfuncionales con los sec
tores productivos mas modernos. 

Es posible distinguir en las economfas de los pafses perifericos por 10 
menos tres niveles de actividad econ6mica. 

Un conjunto de ramas altamente concentradas con uso intensivo 
de maquinaria, y tecnologfa y que opera en gran escala (petroquf
mica, sidert';gica, automotriz, etcetera). 

Activid"des en las que tambien participa la gran industria pero en 
las que es posible encontrar empresas grandes, pequeiias y media
nas, (textiles, alimentos, vestido, metahlrgica). 

Por ultimo un sector muy fragmentado y por 10 general de baja 
productividad, en el que predominan las llamadas micro-empresas, 
(suele corresponder con los talleres familiares y pequeiias unida
des productivas de trabajadores por cuenta propia). 

Toda la poblaci6n afectada a los niveles, de actividad mencionados 
en segundo ytercer lugar, que se corresponden con las areas competitivas 

6 Carlos Marx, E/ Capita~ Torno I, Capitulo XXIII, FeE, Mexico, 1972. 
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de la economfa, constituye una poblaci6n marginal que no influye en la 
fijaci6n de los salarios ni es reserva de fuerza de trabajo para la gran 
empresa durante los periodos de expansi6n econ6mica. 

No se trata necesariamente de desempleados 0 subempleados, ni de 
personas que viven en situaci6n de extrema pobreza, sino que expresa 
una no funcionalidad de un segmento de la poblaci6n con respecto al 
sector mas concentrado ymoderno de la economfa. De esto se despren
de que los trabajadores ubicados en las ramas menos dinamicas de la 
producci6n pueden ser considerados como poblaci6n marginal. 

En lfneas generales puede afrrmarse que para este enfoque te6rico la 
poblaci6n marginal en pafses como los nuestros esta compuesta por: 

Una parte de los obreros y empleados de la pequeiia y mediana 
industria. 

La mayorfa de los trabajadores que se refugian en actividades 
terciarias de bajos ingresos. 

Los desocupados y subempleados. 

La totalidad de las personas vinculadas a actividades comerciales 
de pequeiia y mediana escala. 

b) Marginalidad y proceso de trabajo 

Se inicia con el estudio de la forma en que la poblaci6n se inserta en el 
proceso de producci6n de bienes y servicios, destacando que, en las 
sociedades capitalistas subdesarrolladas, existe una enorme variedad de 
formas de trabajo ademas de la que presentan los obreros asalariados 
con ocupaci6n estable. 7 

Estas otras formas de trabajo, - distintas de la del empleado asalaria
do-, constituyen el sector marginal y abarcan una amplia gama de 
actividades que van desde el pe6n indfgena semi-servil de las grandes 
haciendas hasta los trabajadores por cuenta propia que no han podido 
emplearse en el sector moderno de la economfa y que desarrollan sus 
actividades en condiciones que hacen muy diffcil la acumulaci6n de 
capital. En estas condiciones no pueden superar la situaci6n de subsis
tencia 0 mejorar su equipo y herramientas como para poder pasar a una 

7 Miguel Murmis, "Tipos de marginalidad y posici6n en el proceso productivo·, Revista 
Latinoamericana de Soci%gfa, vol. V., num. 4, Buenos Ain:s, 1970. 
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escala superior de producci6n. Tambien puede incluirse aqui como parte 
de la poblaci6n marginada a las personas que obtienen sus ingresos de 
actividades que entran, desde el punto de vista jUrldico, en situaciones 
de ilegitimidad, (robo, contrabando, prostituci6n, por mencionar algu
nas). 

c) Margina/idad y actividades economicas 

Se toma como punto de partida el analisis de las principales caracteris
ticas de la estructura econ6mica, entendiendo que en los paises latinoa
mericanos esta es heterogenea yse encuentra compuesta por un conjunto 
de actividades diferentes y se destaca la presencia de un sector hegemo
nico formado por las empresas que por el volumen de recursos que 
reunen y por la tecnologia que emplean constituyen el sector que marca 
el rumbo en la producci6nde bienes yservicios. Para este enfoque te6rico 
las actividades marginales sedan aquellas que no corresponden al sector 
dominante de la estructura econ6mica, y poblacion marginal son aquellos 
trabajadores que se insertan en ese tipo de actividades. 

Para caracterizar la situaci6n de marginalidad se propone como 
criterio de la clasificad6n, "la posibilidad de supresi6n de la actividad sin 
que haya ninguna perturbad6n en el funcionamiento normal del sistema 
econ6mico".8 Se admite que definido en estos terminos resulta diflcil 
cuantificar el fen6meno, aunque se considera posible hacerlo observan
do la tendenda que presenta la actividad productiva que es objeto de 
estudio, tendiendo esta a integrarse 0 desintegrarse cada vez mas con 
respecto a la estructura econ6mica. Si la tendencia dominante es a 
desplazarse y a perder significaci6n en el conjunto de la economia se la 
considerara entonces como una actividad marginal. La marginalizacion 
hace referenda al proceso de desplazamiento mediante el cual se pro
duce la marginalidad de un sector productivo cualquiera. 

Este proceso es dinamico ypuede hablarse de una poblaci6n fluctuan
te que se traslada entre uno y otro tipo de actividades (integradas 0 

marginalizadas) y que pasan, por ejemplo, de ser obreros asalariados en 
alguna rama de la industria 0 del sector servicios a vendedores ambulan
tes 0 trabajadores por cuenta propia. 

Dentro de esta misma interpretacion algunos autores destacan que 
el conjunto de actividades u ocupaciones que emplean recursos produc-

S Carlos Lessa, °Marginalidad y proceso de marginalizaci6n°, Cuademos de la Sociedad 
Venewlana de Planijicaci6n, Caracas, 1972, p. 35. 

tivos residuales - simples y de facil obtenci6n- que se estructuran de 
modo inestable y precarlo y que generan escasos ingresos constituyen un 
"polo marginal" de la economia. Este cuenta con su propio mercado 
marginal de trabajo, ambito al que acude la poblaci6n que no encuentra 
ubicaci6n en las actividades mas integradas y dinamicas. 9 

Esta mano de obra marginal constituye un sector diferenciado dentro 
de la clase trabajadora ya que resulta "sobrante" para las actividades en 
las que se emplea de manera intensiva maquinaria y tecnologia modema 
yes "flotante" para las ramas menos desarrolladas de la economia. Solo 
para este ultimo sector la poblaci6n marginal actna como verdadera 
reserva de fuerza de trabajo. 

EI sector infonnal 

Muy cercano a la idea de marginalidad - tanto que en ocasiones ,10 se 
los diferencia - , se encuentra el concepto de sector informal. Esta n leva 
propuesta para abordar el estudio de la segmentaci6n del mundo lab<. ral 
en los paises subdesarrollados es una de las formulaciones te6ricas mas 
recientes que se han generado con el fin de explicar la persistencia de 
bajos niveles de vida en grupos cada vez mas importantes de la poblaci6n 
activa. 

El concepto de sector informal fue expuesto por primera vez en 1972 
por la Organizaci6n Intcmacional del Trabajo en un informe que elabor6 
la Misi6n de Asesoria al Gobiemo de Kenya. Con posterioridad y a la luz 
de los aportes que dej61a sistematizaci6n de otras experiencias realiza
das en paises de Africa y America Latina, esta categoria sufri6 algunas 
reformulaciones que, sin embargo, no invalidaron los indicadores a los 
que se acudi6 en un principio para sustentar este nuevo enfoque. 

Cierta "neutralidad" ideol6gica, - que parecia ponerlo a salvo del 
debate sobrepolitizado con que se abord61a teoria de la marginalidad
y el prop6sito deliberado de utilizar este concepto como punto de apoyo 
para las politicas de empleo, 10 hicieron atractivo en los organismos 
multinacionales y Ie asegur6 una rapida difusi6n en los ambitos laborales 
de todo el mundo. 

En nuestros paises el principal responsable de la popularizaci6n de 
este enfoque fue el Programa Regional de Empleo para America Latina 
y el Caribe, (PREALc). Este org~nismo se ha destacado por ser un 

9 Anibal Quijano, Polo marginaly mano de obra margina/izada, CEPAL, Santiago de Chile,
1972. 
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importante promotor de proyectos de investigaci6n orientados a elabo
rar diagn6sticos mediante los cuales fuera posible conocer la fIsonomfa 
de los grupos poblacionales incluidos bajo el califIcativo general de 
"informales". Estos estud~os son la base a partir de la cual PREALC apoya 
y asesora a los gobiernos del continente en el diseiio de politicas de 
empleo dirigidas a rescatar las potencialidades productivas del sector 
informal y a mejorar los ingresos y condiciones de vida de los trabajado
res que participan en esas actividades. 

Es comun detectar en la literatura que proviene de instituciones 0 de 
autores que se han ocupado de fortalecer y difundir este enfoque que 
bajo la denominaci6n gen6rica de sector informal se incluya a determi
nadas actividades econ6micas, a un sector especifIco de la poblaci6n 0 

bien se aluda a ambas cosas ala vez. 
No obstante hay coincidencia en la mayor parte de la bibliografia 

conocida en seiialar algunos rasgos bAsicos que son los que explican y Ie 
10

dan peso propio a este conjunto de personas yactividades productivas.
Entre otros aspectos relevantes suelen mencionarse: 

Propiedad familiar de las empresas. 
Escaso 0 nulo empleo de trabajadores asalariados. 
Operaciones en pequeiia escala. 
Elemental divisi6n interna de trabajo. 
Facilidad de entrada para quienes quieren incorporarse al sector. 
Inestabilidad laboral. 
Uso de recursos de producci6n dom6stica, y diffcil 0 nulo acceso a 
las fuentes fmancieras. 
Baja productividad. 
Actuan fueta del marco juridico que norma las actividades econ6
micas, (pago de impuesto, permisos, etdtera). 
Son actividades no registradas por los sistemas de cuentas nacio
nales y la poblaci6n que participa en elias se encuentra al margen 
de los organismos que brindan seguridad social. 

Alrededor de este enfoque se ha producido en los ultimos aDos una 
poMmica casi tan amplia - aunque menos virulenta-, que la que se 

IO:DagmarRaczynski, "EI sector informal urbano: Interrogantesycontroversias", Cuaderno 
NUm. 3 de Investigaciones sobre Empleo, PREALC-CIEPLAN, Santiago de Chile, 19'ny Jorge 
Pilone, La idea de infonnalidad. Lbnites y alcances de su utilidad prdctica. (Mimeo); 
Proyecto de Planificaci6n y PoJ(ticas de Empleo, (PNUDIOIE); Secretaria del Trabajo y 
Previsi6n Social, Mexico, 1984. 

gener6 durante la d6cada de los sesenta y principios de los setenta 
cuando se discuti6 la validez de las teorfas marginalistas. 

Quienes impugnan tanto la utilidad como la consistencia te6rica del 
concepto de informalidad mencionan, entre otras crfticas que bajo un 
denominador comun -demasiado ambicioso y globalizador-, se pre
tende agrupar a un universo heteIOg6neo de pequeiios productores 0 

individuos aislados que realizan diversas tareas y que no siempre respon
den plenamente a las caracterfsticas que se seiialan como determinantes 
de este sector. De esta manera se estarfa en presencia de una categoria 
casi "residual" con ciertos atributos operativos pero de escasa utilidad 
analftica. 

Por el contrario los autores enrolados en la defensa de este concepto 
mencionan que no se trata de una categorfa puramente descriptiva y que 
la misma representa un avance en el estudio de la segmentaci6n de los 
mercados de trabajo en los pafses perif6ricos. Para defender este razo
namiento apuntan como aportes sustantivos los siguientes elementos.ll 

Permite y facilita la interacci6n comunicativa que se requiere tanto 
en el plano de las elaboraciones te6ricas como en el diseiio de las 
politicas de empleo. 

Permite poner en marcha acciones especfficas sobre determinados 
aspectos de la realidad en funci6n de objetivos preestablecidos. 

Permite delimitar unfvocamente un conjunto de hechos de forma 
tal que encuentren ubicaci6n dentro de un tejido complejo de 
relaciones con otros fen6menos sociales que contribuyen a expli
carlos. 

Se genera un nuevo ambito de analisis y se incorpora una perspec
tiva innovadora con capacidad para replantear total 0 parcialmente 
los conocimientos y conceptos ya difundidos. 

Lo cierto es que al margen del debate mediante el cual se procura 
obtener una mayor precisi6n conceptual de estas categorias el sector 
social que motiva la pol6mica continua expandi6ndose. Este crecimiento 
no puede ser atribuido exclusivamente a la sobreoferta de mano de obra 
y a la incapacidad de las actividades modernas para generar la cantidad 

II Jorge Pilone, op. ciL pp.41-54. 
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suficiente de puestos de trabajo que demanda la poblacion que se 
incorpora todos los aiios al Mercado laboral. Su presencia obedece, en 
buena medida, a la funcionalidad que las diversas modalidades del 
trabajo no asalariado guardan con respecto a las empresas del sector 
formal. Es en este plano del analisis donde pueden encontrarse las 
respuestas para una realidad social que parece escapar de las manos de 
gobernantes y planificadores. La presencia abrumadora del trabajo do
miciliario, a destajo 0 bajo caracterfsticas variadas de autoempleo 0 de 
subcontratismo adquiere otro sentido si se descubren los vasos comuni
cantes que 10 unen al conjunto de las actividades economicas. Y, mas aim, 
cuando la desregulacion de los mercados laborales - como una forma 
de abaratamiento de la fuerza de trabajo -, tiende a hacer mas precaria 
la insercion de la mano de obra en el aparato productivo. 

Se presentaron hasta aquf los rasgos generales de las que se conside
ran como las principales corrientes teoricas que han tratado de precisar 
la categorfa marginalidad y darle una base conceptual mas 0 menos 
consistente. Una ponderacion mas apropiada de los aportes y carencias 
de cada una de elias requiere de un analisis exhaustivo que excede las 
posibilidades de estas notas. Es importante seiialar que el grado de 
avance que se logre en esta direccion hara posible justificar su uso como 
categorfa analftica y otorgar mayor solidez a las estrategias polfticas que 
apuntan a erradiear este drama de la realidad de nuestras sociedades hoy 
golpeadas por una crisis que, ademas de agravar problemas cronicos, ha 
puesto en entredicho el modelo de desarrollo que se consolid6 a partir 
de la segunda postguerra 
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