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Mercado de Trabajo: Algunas Consideraciones
 
Sobre el Caso Latinoamericano
 

Jose Miguel Candia-

De manera creciente durante los ultimos anos los estudios so
bre el mercado de trabajo en America Latina han ido ganando 
espacio hasta ocupar un lugar propio dentro de las investiga
ciones sociales. 

El mayor interes de los analistas de la realidad latinoameri
cana se habfa centrado, hasta no hace muchos anos, en diluci
dar los aspectos mas importantes de su desarrollo capitalista. 
Asf, se produjeron gran nl1mero de estudios con distintas orien
taciones te6ricas y poHticas y de variado rigor metodo16gico. 
Los temas mas frecuentados por investigadores y ensayistas 
fueron aquellos referidos ala formaci6n de la oligarqufa expor
tadora, a la inserci6n de las economfas nacionales en el mer
cado mundial y al proceso de gestaci6n de una industria local 
sustitutiva de importaciones. 

El tratamiento del problema de la fuerza laboral y de la 
dinamica que rige los movimientos del mercado de trabajo apa
redan, por 10 general, como temas colaterales a los estudios 
que se efectuaban sobre otros aspectos de la realidad socialla
tinoamericana, en particular el surgimiento de la industria y la 
conformaci6n del movimiento obrero. De esta forma el abor
daje soHa presentar a veces un sesgo demasiado economicista, 
ya que se aludfa a el para explicar la distribuci6n de la mana de 

• Soci6logo y Conlultor de 1& Organisaci6n In~emacional del Trabe,jo (OIT). 
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obra por sectores, establecer comParaciones entre los distintos 
parses de la regi6n y extraer conclusiones sobre las determi
nantes estructurales que definfan a cada sociedad. En otros 
casos el enfoque apuntaba a rescatar el proceso hist6rico que 
dio origen a la conformaci6n del sindicalismo 0 a reseiiar las 
etapas por las que transit61a difusi6n de las teorfas anarquistas 
y socialistas y la creaci6n de las primeras agrupaciones poHti
cas de izquierda, a 10 que se agreg6, mas tarde, una producci6n 
abundante de investigaciones dedicadas al fen6meno populista. 
Desde esta 6ptica se privilegiaban los aspectos poHticos y se 
enfatizaban temas como la cantidad de afiliados a los gremios, 
el nUmero y las modalidades que asum{an los conflictos y huel
gas y la evoluci6n de la legislaci6n laboral, entre otros. 

A fines de la dicada de los cincuenta y principios de los se
senta el estudio de los problemas del mercado de trabajo y de 
los fen6menos sociales y econ6micos a los que esta vinculado 
(migraciones, composici6n de la poblaci6n activa, nivel de cali
ficaci6n de la mano de obra, ingresos, etdtera), adquiri6 mayor 
relevancia y especificidad. En parte fue el resultado de la ta
rea de algunos investigadores que mostraban preocupaci6n por 
el conocimiento detallado de la estructura social de nuestros 
parses, pero tambiin fue la consecuencia del estfmulo recibido 
desde ciertos organismos oficiales que reftejaba la preocupaci6n 
gubernamental por la busqueda de soluciones "amistosas" a la 
cuesti6n social despuis del enorme crecimiento que la presencia 
sindical experiment6 a partir de la segunda posguerra y del tre
mendo impacto poHtico que gener6 el triunfo de la revoluci6n 
cubana en 1959. Entre otras manifestaciones de esta inquie
tud surgida en los gobiernos latinoamericanos cabe mencionar 
la aplicaci6n sistematica de diversos instrumentos destinados 
a evaluar la situaci6n de los mercados de trabajo en el corto y 
mediano plazo y la creaci6n de organismos publicos encargados 
de dar seguimiento a las condiciones laborales de la poblaci6n. 
Como parte de estas poHticas debe destacarse ellevantamiento 
de las llamadas "encuestas permanentes de hogares" 0 las de 
"empleo urbano" y los cuestionarios a travis de los cuales se 
capta el nivel de ingreso de la poblaci6n que trabaja, aun en 
condiciones de subempleo. 

Tambiin en la confecci6n de los Censos Nacionales de Po
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blaci6n apareci6 un interM mayor por registrar con mas exac
titud los datos sobre "grupos de ocupaci6n", "rama de activi
dad" y "categorfa ocupacional". A partir de esta informaci6n 
fue posible hacer ciertas inferencias sobre los rasgos que deft
nen a la estructura social y seguir los movimientos de la fuerza 
de trabajo en el interior del sistema econ6mico. Ademas, se 
facilit6 la clasificaci6n de los individuos de acuerdo a la activi
dad principal que realizan dentro de las unidades productivas 
(de bienes 0 servicios), en las que estan incorporados. 

Tres conceptos te6ricos constituyen los pilares sobre los que 
se apoyan 1& mayorfa de los estudios sobre mercados de trabajo. 
Uno de ellos es el de categorfa ocupacional que permite esta
blecer comparaciones generales entre las formaciones sociales 
latinoamericanaB y los parses capitallstas industrializados. 1 

La distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa 
(PEA), en empleados, empleadores 0 trabajadores por cuenta 
propia es la variable a la que se recurre Para medir el nivel de 
desarrollo econ6mico alcanzado y 1& extensi6n que las relacio
nes capitalistas de producci6n han logrado en una estructura 
social determinada.2 

Otra categorfa a la que Be apela es 1& de rama de actividad. 
A trav& de ella se pueden consignar los traslados de la fuerza 
laboral de un sector productivo a otro y conocer la marcha 
del proceso econ6mico y sus repercusiones sobre el mercado de 
trabajo. 

Por Ultimo, cabe mencionar que otro concepto clave es grupo 
de ocupaci6n. Este criterio de an&lisis permite medir las pro
porciones en que se divide la fuerza de trabajo, segUn la natu
raleza de las tareas que efectuan las personas y aunque las cla
sificaciones derivadas pueden ser numerosas suele agruparseles 
en dos grandes niveles: calificada y no calificada. 

Con el prop6sito de restringir estas notas 8610 al anAlisis 
de algunos de los elementos que integran el mercado de tra
bajo, las referencias al mismo se limitaran a describir el pro
ceso hist6rico que dio lugar a la formaci6n de los mercados 

1 Juan Villarreal. El capUalJImo depeJJdienh!. u'udio lOb... 1& .'ruchua de 
due. en Al'pntiD.. Mblco, Slslo XXI edito..... 1918. 

2 A. Sen. Emplo;yJDen' po1ic7 and Tedmolo~ca1Choice. GiDebl''' OIT. 1913. 
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laborales en aquellos paises que como Uruguay, Chile 0 Ar
gentina debieron afrontar las distintas etapas de su desarrollo 
capitalista sin contar con un caudal propio de fuerza de tra
bajo que respondiera satisfactoriamente a los requerimientos 
que iba planteando el desarrollo de las fuerzas productivas. 
Esta es, predsamente, una de sus notas distintivas. Las tres 
naciones mencionadas recurrieron en las fases inidales de su 
desarrollo plenamente capitalista al auxilio de la mano de obra 
extranjera para suplir la ausenda de 10 que Marx llam6 "gran
des masas de hombres disponibles" , al referirse a la experienda 
europea durante los primeros pasos de la revolud6n industrial. 

Entre los factores que contribuyeron a delinear el perfil de 
estas sodedades, cabe seiialar el hecho de que los procesos 
de conquista y de constitud6n de las economfas nacionales se 
desplegaron sobre un espacio geografico escasamente poblado. 
Este componente fue definitorio para que, casi desde sus inidos, 
los mecanismos de apropiaci6n del trabajo excedente asllmie
ran formas mas tfpicamente capitalistas.3 

A diferenda de otras naciones del continente, en el caso de 
estos pafses, la organizaci6n polftica y econ6mica se 10gr6 so
bre la casi inexistenda de formas de producci6n no capitalistas 
arraigadas en sus territorios. Sin la fuerte resistenda que ofre
deron en otros lugares la presenda de vigorosas sociedades tra
dicionales, la aplicaci6n de medios de coerd6n extraecon6micos 
fue menos significativa y duradera y la subsunci6n real de la 
fuerza de trabajo se dio mas tempranamente. 4 

3 Marcelo Cavaronl. ElementOll pua una caracteri.Kl6n del capltaliBmo oligh
qulco. BuenOi Airel, Documento CEDES/CLACSO, Ndm. 12,1978. 

Allredo LaUel. EI lmPKto del creclmlento demoll'i6Bco en 10. mercadOll de 
trab.vo rurale. y urbano. BuenOi Airel, Cuademo. del CENEP, Ndm. 12, 1980. 

A. Dl Flllppo. Heteropneldad e.tructural y diBtribucl6n _pKlal de la po
blacl6n en Amhlca LaUna. Santiago de ChOe, Documento No.3, PISPAL, Centro 
Latinoamericano de Demogran., 1976. 

4 EI concepto de lublunc16n real elIU empleado en 101 tumino. que senala Marx 
en el Capitulo VI, lDddlto, entendiendo como tal al proce80 por el cual el trabajo 
Ie subordina al capital pero ya no a tray. de modol de producci6n preexiltentes 
---lIubiunci6n lormal-, linO por medio de una tranllormaci6n prolunda del pro
celO productivo, a la par que Ie libera a la "relaci6n de explotaci6n de tod.. laB 
excrecenclaa patriarca1el1 y politic.. 0 inclUIO reUgiol.." [1983; T.I, p. 62]. Con 
rellpecto a 101 flnell con que Ie aplic6 en Argentina la coerci6n extraecon6mica 
lenala Emelto Laclau que: "[... J no eltaba deltinada a maximiAr el excedente 
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Desde el fin de las guerras dviles y de la definitiva organi
zaci6n nacional y hasta por 10 menos 1950 estos paises presen
taron un ritmo de expansi6n y de elevaci6n del nivel de vida 
de sus habitantes que resulta sorprendente si se 10 mira en 
terminos comparativos con el resto de las sodedades latinoa
mericanas. 

En todo este periodo y en las etapas siguientes el aporte in
migratorio fue la nutriente fundamental para proveer de brazos 
a una industria que sin este apoyo hubiese encontrado obstacu
los insalvables para su consolidaci6n. 

No debe subestimarse, sin embargo, el proceso de migra
dones internas que se manifest6 en dos vertientes prindpa
les: un contingente fue el que provino de la poblaci6n que el 
campo "liberaba" como resultado de las dificultades que peo
nes y arrendatarios tuvieron para acceder a la propiedad de 
la tierra. A esto se sumaron los efectos de la gradual mecani
zaci6n de las tareas agdcolas que desplaz6 mano de obra que 
debi6 buscar fuentes de empleo alternativas en las dudades. La 
otra corriente se origin6 en las regiones de monocultivo 0 con 
economfas de enclave que entraron en crisis y que no pudieron 
o tardaron en diversificar su producd6n como ocurri6 en M
gentina con el fin de la explotaci6n del tanino, la disminud6n 
de las areas sembradas y el derre de establedmientos en las 
zonas algodoneras y azucareras, etdtera. 

El proceso de expulsi6n no fue simultaneo ni tuv<> las mismas 
caracterfsticas en las distintas regiones. En la zona de la lla
nura la salida de la poblaci6n comienza a fines del siglo pasado, 
cuando se consolida el r.sgimen de la tenencia de la tierra, y 
tuvo un caracter gradual. En el resto de las regiones las migra

econ6mico extraido de una mano de obra f1jada a Ia tierra, 0 lometida ala luper· 
explotad6n propia de un rigimen de plantadonell Ilno a relolver la _c..&. de 
luerA de trabajo". (Emelto, LKlau. "ModOi de produccl6n y reladonel de pro
duccl6n en Argentina y Chile en el liglo XIX", en M. Gim'nea Zapiola (Comp.) 
EI rdgimen o1iglirqwco. BuenOil Airel, Ed. Amorroriu, 1976). Sobre "te tema 
puede vene del milmo autor: Politica e Ideologla en la teom marxlllt.. Mixico, 
Siglo XXI editorea, 1978. Capitulo I, "Feudalilmo y capitalilmo en Am'rlca La
tina". OtrOi trabajol muy dilundldol loble 1& problem'tlca de laB rel.donel de 
producci6n en I.. locledadel latinoamericanaa Ion 101 que prelentan, a modo de 
pol'mica, Andri G. Frank y Rodollo Puiggr6l. Amdrlca Latln.. leudali8mo 0 

capltaliamo. Mwco, Ed. Quinto Sol, 1980. 
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ciones hacia los centros urbanos se presentan con posterioridad, 
coincidiendo, como senalamos, con una situaci6n de crisis pro
funda 0 decadencia de las economias locales. En estos casos 
los flujos migratorios son masivos y durante la d~cada de los 
treinta y los cuarenta, contribuyeron de manera significativa 
a incrementar el proletariado urbano. La tendencia expulsora 
de algunas provincias y regiones se mantuvo durante toda la 
d~cada de los cincuenta y principios de los sesenta, aportando 
el grueso de la mano de obra que se incorpora a las ramas 
vegetativas de la industria y a la construcci6n. 

Pese a la continuidad de los flujos migratorios provenientes 
del interior de los propios paises, cabe seiialar, que hacia fines 
de la dkada de los cincuenta se hab£a llegado en estas eco
nomias a un techo que marcaba una brusca disminuci6n del 
subempleo rural, 10 cual hace casi imposible que se vuelvan a 
producir incorporaciones relevantes de origen rural en los ni
veles de oferta de la fuerza de trabajo urbana. EI ingreso, en 
los Ultimos 20 mos, de voh1menes significativos de trabajado
res originarios de paises limitrofes como Bolivia y Paraguay 
compens6 --de manera notoria en el caso argentino-- la dis
minuci6n en los contingentes migratorios internos y tambi~n la 
notable caida del aporte europeo que habia sido determinante 
hasta 1950. 

EI cuadro de relativa escasez de mano de obra es un com
ponente sustancial de los mercados de trabajo uruguayo y ar
gentino que se hace mas notorio en el caso de la fuerza laboral 
no calificada. A diferencia de la situaci6n planteada en la m. 
yor parte de los paises dependientes, en los casos citados se ha 
presentado hist6ricamente una oferta adecuada de fuerza de 
trabajo ca1ificada frente a cierta escasez de mano de obra con 
Menor capacitaci6n. 

En este marco, se explica, en Parte, por qu~ los salarios 
que perciben los sectores de la fuerza laboral menos prep. 
rada han sido tradicionalmente mas elevados que en el resto 
de los capitalismos perif~ricos y hasta la d~cada de los treinta 
tambi~n 10 eran con respecto a los que se pagaban en muchos 
paises europeos. Por el contrario, el comportamiento de las 
remuneraciones del trabajo calificado, ha seguido una tenden
cia inversa, 10 que ha transformado a estos paises en naciones 
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"exportadoras" de t~cnicos y profesionales. EI agravamiento 
de la crisis econ6mica y el deterioro de la situaci6n pol£tica en 
los mos setenta hacen pensar en un aumento significativo de 
este fen6meno. 

Sobre e1 final de los mos sesenta las investigaciones sobre los 
mercados de trabajo que se efectuaban en institutos y universi
dades se vieron enriquecidas por el debate te6rico que iniciaron 
soci610gos y economistas marxistas al reformular algunas de las 
categonas de an&lisis sobre las que se apoyaban la mayoda de 
los autores que se ocupaban gel tema. 

Como el marco conceptual de referencia que se tuvo en 
cuenta para la poMmica era el marxismo, sirve recordar al
gunos aspectos de esta teoda sobre la fuerza de trabajo y la 
formaci6n de un excedente de mano de obra en las sociedades 
capitalistas. 

Marx sostuvo que el proceso de acumulaci6n capitalista on
gina un cambio cualitativo de la composici6n orgamca del c. 
pital. Es decir que a medida que avanza el desarrollo de las 
fuerzas productivas se modifica la proporci6n entre el capital 
constante y el variable. Al incrementarse la Parte correspon
diente a maquinaria y equipos en voh1menes mayores que el 
factor variable (fuerza de trabajo), la incorporaci6n de mano 
de obra decrece en relaci6n ala magnitud del capital total. De 
esta forma aunque al ampliarse el total del capital invertido 
tambi~n aumente la Parte variable, ~sta 10 hace en una "pro
porci6n constantemente decreciente". Asi, seiiala Marx, es e1 
propio proceso de acumulaci6n capitalista el que genera cons
tantemente una "poblaci6n obrera excesiva para las "necesid. 
des medias de explotaci6n del capital, es decir, una poblaci6n 
obrera remanente 0 sobrante". Este enunciado constituye para 
Marx la ley de poblaci6n caractedstica del modo de producci6n 
capitalista y agreg6 que sin esa superpoblaci6n seria imposi
ble el aumento de la riqueza en la sociedad burguesa, ya que 
&ta es "una de las condiciones de vida del r~gimen capitalista 
de producci6n". A ese excedente de fuerza de trabajo, siem
pre disponible, 10 llam6 ej~rcito industrial de reserva, sector 
de la poblaci6n que, como el mismo Marx 10 expresa, no es 
el resultado de cambios demogr&ficos sino de las propias le
yes que rigen el proceso de acumulaci6n capitalista. Es esta 
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poblaci6n excedente 0 ejercito de reserva la que asegura la pr~ 

ducci6n de mana de obra a la que el capital acude de acuerdo 
con las necesidades cambiantes de su propia dinamica, a la vez 
que contribuye a regular el incremento de los salarios man
teniendolos dentro de parametros que no afecten el proceso de 
acumulaci6n. 

Fue precisamente all'ededor de este concepto formulado por 
Marx donde se centr6 la discusi6n que sostuvieron los .autores 
que se enrolaron en 10 que se denomin6 teoria de la marginali
dad.5 

El punto de partida de este enfoque fue la reformulaci6n del 
concepto de poblaci6n excedente 0 superpoblaci6n, entendida 
como ejercito industrial de reserva de acuerdo a la idea que 
Marx expuso en El Capital. Segun estos autores esta funci6n 
se modifica en las econom£as capitalistas dependientes, en par
ticular en el caso latinoamericano. 

De acuerdo a esta interpretaci6n, s610 en la fase competitiva 
de su desarrollo el regimen burgues de producci6n genera un 
excedente de fuerza de trabajo que no participa en las activi
dades propiamente capitalistas de la econom£a, pero que puede 
hacerlo cuando la demanda de empleo as£ 10 requiera. 

En estas condiciones es posible homologar esa poblaci6n 
obrera excedente con el ejercito industrial de reserva, ya que, 
efectivamente, es mana de obra a la que el capital puede ape
lar, cualquiera sea la forma en que se presente. Es entonces 
esta capacidad de establecer relaciones funcionales con el sec
tor moderno de la producci6n 10 que define su naturaleza de 
fuerza de trabajo disponible. 

Al ingresar el capitalismo en su fase monop6lica varian las 
funciones de esta superpoblaci6n y el concepto clasico, por 10 
tanto, debe ser revisado. 

Los cambios en la composici6n organica (aumento del ca
pital constante), y el alto desarrollo de la tecnolog£a aplicada 

5 Tal yea la lormulaci6n mu clara de elta Interpretaci6n eI la que aparece en: 
JOM Nun. ·Superpoblacl6n relatly&, ej'rdto indultrlal de reaerva y mala mar· 
ginal", en RevIlla Lallnoamerlcana de SocIologla, Vol. V, No.2, BuenOi Airel, 
1969. Con aliunOI matlcel pero tambim dentro de elta milma corriente te6rica 
puede yene a: Anlbal Quijano. Polo mu,pnaJ y mana de obra marginalIaad.. 
Santiago de Chile, CEPAL, 1971. 
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a la producci6n hacen que la industria requiera de una masa 
cada vez menor de fuerza de trabajo. De esta manera es rela
tivamente escaso el porcentaje de la mana de obra que puede 
establecer relaciones funcionales con los sectores modernos de 
la econom£a. Disminuyen entonces las posibilidades de que una 
gran parte de la poblaci6n en edad de trabajar pueda parti
cipar de las actividades productivas mas din8.micas. Este im
pedimento hace que no toda la superpoblaci6n obrera pueda 
desempenar el rol de ejercito de reserva, conformando un cont	 tingente de fuerza de trabajo que establecera relaciones dis
funcionales con las unidades productivas mas modernas. En 
estas condiciones tampoco tendra capacidad para inftuir en la 
fijaci6n de los salarios ya que no podra actuar como factor de 
presi6n en empleos a los que esta imposibilitada de entrar. Es 
as£ como se transforma en un sector marginal diferente al que 
Marx llam6 ejercito industrial de reserva. 

En smtesis, se trata de sujetos que mantienen una relaci6n 
no funcional con las actividades hegem6nicas (oligop6licas), de 
la econom£a y no necesariamente deben estar desocupados. La 
poblaci6n que integra la categoria de desempleo "abierto" es 
s610 una fracci6n del sector marginal, el resto es mana de obra 
que, con frecuencia, se inserta en las ramas competitivas y me
nos organizadas de la producci6n, en las diversas modalidades 
del autoempleo 0 en tareas terciarias de bajos ingresos. 

En 10 que atane a 10 ocurrido durante los ultimos 15 anos 
en los tres parses que se han mencionado no parece adecuado 
recurrir al concepto de marginalidad para caracterizar el cre
cimiento de las actividades por cuenta propia y la expansi6n 
del empleo en el sector terciario. Cabe recordar que el variado 
universo de trabajo independiente aglutin6 a una parte de la 
fuerza laboral que atendi6 el incremento real de la demanda de 
ciertos bienes y servicios cuyo consumo se vio favorecido por 
las condiciones econ6micas creadas a partir de la instauraci6n 
de los reg£menes militares que se aduei'iaron del poder en la 
decada de los setenta En este marco, los ingresos de los tra
bajadores aut6nomos fueron en muchos casos, mas altos que 
los de los asalariados. En anos posteriores esta categoria ocu
pacional se transform6, principalmente, en un area de refugio 
para la mana de obra expulsada de la industria, pero, aun en 
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estas circunstancias, debe verse a este fen6meno -al igual que 
el aumento de los grupos sociales con empleos inestables y mal 
remunerados-, como partes articuladas al conjunto de la so
ciedad capitalista y sujetas a las vicisitudes del proceso general 
de acumulaci6n. 

El estudio de los casos uruguayo, chileno y argentino revela 
tambi~n la presencia de un cuadro laboral de escasa "segmen
taci6n", si se define como tal a "la coexistencia de mercados 
de trabajo que operan con relativa autonomia uno del otro, 
donde la dinamica de 1& oferta y la demanda, de la fijaci6n de 
ingresos y de las condiciones de trabajo en uno de ellos, no es 
afectada -0 10 es d~bilmente- por los resultados de procesos 
anaIogos que se llevan a cabo en otros mercados".6 Con este 
juicio no se pretende negar la existencia de "cortes" en el inte
rior del mercado de trabajo que responden, por ejemplo, a las 
caracterfsticas que asume la demanda de mana de obra segUn 
se trate del sector oligop6lico 0 de las ramas competitivas de 
la economia; a las dificultades de "entrada" que suelen presen
tarse en las unidades productivas mas modernas, 0 a las trabas 
que obstaculizan 1& movilidad intersectorial de acuerdo a los 
niveles de calificaci6n y antecedentes laborales que se exigen 
al trabajador, etc~tera. Queda claro entonces que al hablar de 
una situaci6n de escasa segmentaci6n 10 estamos haciendo en 
t~rminos relativos y comparando con las condiciones que rigen 
la movilidad de la fuerza de trabajo en la mayorfa de los paises 
perif~ricos. 

Teniendo en cuenta esta situaci6n de homogeneidad estruc
tural se considera 1& existencia de un ambito global en el que se 
compra y vende la fuerza de trabajo. Este espacio esta regido 
por mecanismos propios que actuan dentro del marco esta
blecido por la vigencia de leyes y tendencias econ6micas que 
pautan el movimiento general de la sociedad en una formaci6n 
social capitalista. 

A partir de un enfoque totalizador se esta pensando que la 

6 JoM L. Reyna '1 Rub. Kutman. -heraa de trabaJo '1 movlmlentOll laboraie. 
en Am'rlca Latina: una Introducci6n aJ tema-, en R. Kaatman '1 J. L. Reyna 
(Comp••). Fuem de erab~o 7 movJmlellea. Jabord. ell Am4rica LaUD" Mhico, 
EJ CoJegio de Mhlco, 1979, p. 13. 

EL MEROADO DE TRABAJO: ALGUNAS••• 

fuerza laboral que integra el mercado de trabajo puede estar 
desempleada 0 tratarse de mano de obra subempleada, pero el 
factor determinante y comUn es que en todos los casos consti
tuye una oferta de fuerza laboral inmediatamente disponible en 
las condiciones que predominen en una coyuntura determinada. 
Son, por 10 tanto, aquellos trabajadores que se encuentran en 
situaci6n de responder en el mismo momento en que se formula 
la demanda capitalista de empleo 0, definido en los t~rminos 

:;t a los que Marx acude en El Capital, es "[... ] un contingente 

~!'!"'".. 
disponible que pertenece al capital de un modo tan absoluto 
como si se criase y mantuviese a sus expensas. Le brinda el 
material humano, dispuesto siempre para ser explotado a me

i,ff'( .....". 
I 
[' 

dida que 10 reclamen sus necesidades variables de explotaci6n e 
independientemente, ademas, de los limites que pueda oponer 
el aumento real de la poblaci6n" [1972, T.I, p. 535]. 
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