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1.	 Las actividades marginales como expresi6n de la economfa 
oculta 

Por vivir inmersos en una cotidianeidad urbana que cambia 
con relativa frecuencia su panorama, no alcanzamos a perci
bir con la nitidez suficiente, la gran diversidad de actividades 
marginales que han reaparecido en forma masiva dentro de los 
ambitos citadinos como unica alternativa de sobrevivencia para 
grupos cada vez mas amplios de la poblaci6n. 

Estas actividades preferentemente se ubican dentro del co
mercio ambulante en pequefia escalaj requieren de una in
versi6n inicial casi insignificante1 y su giro varia desde la venta 

• Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Economicas de la Univer
sidad Nacional Autonoma de M~xico. . 

•• Investigador asociado del IIEc-UNAM. 

1 En algunos casos, el capital empleado incluso llega a ser nulo sabre todo entre 
los vendedores "a destajo·, ~stos trabajan a duenos de talleres clandestinos 0 

manufacturas caseras, quienes les proporcionan la mercancla a cr~dito 0 comision. 
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ocasional de ropa y accesorios de baja calidad hasta el expendio 
de bisuterfa importada. 

La raz6n por la cual ubicamos estas actividades en la es
fera de la "economia oculta", se debe primordialmente a su 
significaci6n en la generaci6n de excedentes -practicamente 
no tomadas en cuenta para calcular el crecimiento anual del 
Producto Interno Bruto por ramas 0 sectores-, y a cambio 
de ello, operan como un rengl6n importante, donde tambien 
cumpIe una funci6n estrategica como amortiguador informal 
del desempleo abierto, incrementado en forma proporcional a 
la crisis econ6mica en la ultima decada. 

Desde el punta de vista estructuralista, se considera a las 
actividades marginales, aquellas que representan la ausencia 
de un rol econ6micQ articulado con el sistema de producci6n 
industrial,2 siempre que entendamos esa desarticulaci6n como 
dos formas diferentes de organizaci6n del trabajo, que se articu
Ian a traves del mercado tanto de productos como de factores 
productivos, de distintas maneras. Veremos mas adelante que 
las actividades marginales no pueden eludir, al igual que sus 
competidoras de las industrias "formales" , ocupar mana de 
obra segregada por la "economia formal" y utilizar insumos 
industriales. 

Si aceptamos el enfoque anterior, casi de inmediato encon
traremos que quienes se dedican a este tipo de actividades son 
por una parte, trabajadores que fueron despedidos previamente 
de sus centros de trabajo, 10 cual representarfa una manifes
taci6n de la contracci6n que sufre el aparato industrial que ha 
generado una tasa de desempleo abierto reconocido hasta en 
14 por ciento y mas durante 1986; la otra, se conforma por 
inmigrantes del medio rural que se trasladan a las principales 
concentraciones urbanas del pais con la esperanza de ocuparse 
en alguna actividad que les permita sobrevivir junto con su 
familia en tanto encuentran empleo formal. 

Tambi~n les fadlitan el equipo necesario para el expendio de sus productos como 
serra el caso de los vendedores de gelatinaB, paletas, "hot dogs" y hamburguesaBj 
por el uso de los cuales pagan normalmente una cuota adidonal. 

2 Larissa Lomnitz. 06mo sobreviven los marginados, Mhico, Siglo Veintiuno 
editores, 1977, p. 17. 
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Por otra parte, el cada vez mas acelerado desarrollo tec
nol6gico tendera a ampliarse con la mayor incorporaci6n en 
nuestro pais a la economia internacional anunciada con la re
conversi6n industrial, y exigira, sin duda, una calificaci6n mas 
alta para el trabajo, 10 cual conllevara irremediablemente hacia 
una agudizaci6n del desempleo y colocara al trabajador mejor 
calificado como el unico con posibilidades reales, aunque re
lativas, de acceder al nuevo mercado de trabajo que se esta 
formando. 

Este nuevo esquema de producci6n representa una divisi6n 
social del trabajo cada vez mas compleja. Por la misma raz6n, 
dificilmente podra satisfacer los requerimientos de empleo de 
los grupos marginados, estructurados, en su mayorfa, por mi
grantes del campo -de donde se ha detectado un alto indice 
de analfabetismo-, y sin posibilidades de capacitarse a corto 
plazo para ser incorporados a las necesidades que requiere el 
desarrollo tecnol6gico. A ella se agregan las nulas posibilidades 
estructurales para que este sector logre un pretendido arraigo 
al campo 0 se ocupe en algun otro rengl6n productivo alterna
tivo. Ello propicia de manera directa, una mayor intensidad de 
la emigraci6n y se convierte en un fa<;tor de primer orden para 
la proliferaci6n de actividades como las que ahora intentamos 
analizar. 

No podemos dejar pasar por alto, en otro sentido, que nues
tras propias caracterfsticas de pais subdesarrollado implican, 
como algunos autores han mencionado un proceso de margina
lizaci6n en si mismo, relacionados con el desarrollo acelerado 
de los centros primarios frente al desarrollo mucho mas lento 
de las economias dependientes. 3 . 

En tal sentido, los diferentes modelos econ6micos aplica
dos en nuestro pais, se han mostrado incapaces a 10 largo del 
tiempo para lograr proporcionar empleo a la totalidad de 1a 
poblaci6n econ6micamente activa bajo condiciones decorosas. 

Lo anterior ha propiciado una estructura de desarrollo bi
polar; por un lado, una miseria extrema ante la cual se vie
nen agotando sistematicamente las vias convencionales de re
soluci6n; por otro, una concentraci6n excesiva del ingreso que 

3 Ob. cit., p. 17. 
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tiende a incrementarse como efecto de la capitalizaci6n de la 
crisis mediante la especulaci6n financiera, entre otras formas. 
En este punto es importante seiialar el rasgo comun, carac
teristico de las ocupaciones marginales: los autoocupados ca
recen de una seguridad expllcita de sus ingresosj por 10 tanto, 
el sustento diario es un aspecto que cobra gran relevancia para 
ellos. 

Estas actividades marginales, cuyo rasgo comun es la "in
formalidad" , como un componente importante de la "economia 
oculta", suelen ser consideradas oficialmente bajo el rubro de 
subempleo. Dicha conceptualizaci6n atenua, en cierta forma, 

·la posibilidad de que las estadisticas que engloban el desem
pleo abierto se disparen aun mas. Sin embargo habrfa ·que 
considerar que el registro del subempleo es una forma de en
cubrir el desempleoj en la practica, el subempleo no asume 
ninguna de las ventajas del que se encuEmtra empleado for
malmente (atenci6n medica, prestaciones sociales, etcetera) y 
si, en cambio, todas las desventajas de los trabajadores menos 
protegidos de la "economia formal" (inseguridad enel trabajo, 
bajos ingresos, etcetera). 

Sin detenernos a analizar las implicaciones que cada con
cepto tiene, resulta ampliamente conocida la forma en que los 
niveles de desempleo abierto y subempleo se han incrementadoj 
factor que puede provocar, en cierto momento ~onsecuencias 

sociales peligrosas. 
Como un ejemplo tenemos que, segun datos censales de 1970, 

se estim6 que el subempleo abarcaba entre e138 y 45 por ciento 
de la poblaci6n econ6micamente activa, mientras que en 1980, 
casi el 24 por ciento de la PEA eran trabajadores no remunera
dos y alrededor del 30 por ciento obtuvo ingresos mensuales de 
hasta $3 610.00, cuando el promedio de salario mensual minimo 
de Mexico era de $4 220.70, con un dia a la semana de descanso 
pagado y jornada de ocho horasj estas cifras representan indi
cadores importantes del elevado numero de trabajadores que 
s610 tienen ocupaciones "informales" en las grandes ciudades. 

Entre las actividades "informales" asumidas por la poblaci6n 
marginada y subempleada, llama la atenci6n que un porcentaje 
muy elevado, se haya concentrado alrededor de la elaboraci6n 
y comercio de alimentos, cuyo valor higienico asi como nutri
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cional resulta dudoso. Dadas las caracterfsticas de este tipo 
de alimentos, resulta comtin que esten compuestos por un alto 
contenido de carbohidratos y grasas, 10 cual no hace sino ex
presar el deformado y pobre patr6n aiimentario nacional. 

Por otra parte, la preferencia por expender este tipo de ali
mentos posiblemente se debe a que s610 requieren un proceso de 
elaboraci6n simple -no necesariamente casero-- y cuyo costo 
de preparaci6n es bajo. Un aspecto a considerar de manera 
importante, son las deficientes condiciones de higiene que no 
observan vendedores ni consumidoresj los primeros, al utilizar 

. expendios callejeros no sujetos a regulaci6n sanitaria, que ge
neralmente no cuentan con agua, y reciben todos los efectos 
del medio ambiente contaminado, ademas de manejar dinero y 
preparar alimentos simultaneamentej en el caso de los segun
dos, resulta diflcil que por 10 menos logren lavarse las manos. 

Como una forma de comprobar 10 anterior, basta con reali
zar un breve recorrido por los principales centros de concen
traci6n masiva -terminales de taxis colectivos, camiones ur
banos y suburbanos, estaciones del Metro entre otros-, para 
encontrar expendios representativos de la mas variada poli
cromia nacional como: frutas y verduras rebanadas, elotes en 
grana y enteros, quesos y otros derivados la.cteos regionales, ta
males, atole, pan casero, cafe, chocolate, enchiladas y golosinas 
de la mas variada indole, son los elementos de este universo. 

Estas actividades, ademas de constituir la expresi6n con
creta del desempleo, paralelamente reflejan el alto grado de in
fluencia de la cultura tradicional en la sociedad actual, aunque 
finalmente desemboquen en un sincretismo cultural y econ6
mico. 

Aunque este tipo de modalidades tienden en la actualidad 
a ser mas evidentes en paises subdesarrollados, como Mexico, 
donde el flujo rural al urbano aun no termina, es evidente 
que tambien ha sido un fen6meno notorio en paises altamente 
industrializados, s610 que aM se presenta hoy en dia de manera 
menos notoria. 
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2. Formas comunes de resolver el desempleo: el caso de los y otra forma de organizaci6n resultan ser en alguna medida, 
~ 

vendedores ambulantes de frituras 

Dentro de la diversidad de actividades ubicadas en el rengl6n 
alimentario, destacan por su proliferaci6n mas reciente, el caso 
de las papas y frituras de harina, ma£z y trigo (charritos, chi
charrones, palomitas, etcetera). 

Dado que dicha proliferaci6n esta asociada, casi con certeza, 
al progresivo aumento de la tasa de desempleo en los principa
les centros industriales del pais y que, ademas de ello, presenta 
como caractedstica relevante el interactuar de la industria or
ganizada (donde incluso participan algunas de las empresas 
trasnacionales agroalimentarias mas importantes), considera
mos pertinente rescatar algunos de los rasgos comunes y dife
rencias que caracterizan, tanto ala producci6n casera dedicada 
a la venta ambulante de estos productos como a las empre
sas industriales dedicadas a la producci6n masiva, sobre todo 
aquellas que han logrado penetrar al consumo "organizado". 

Para tal efecto, realizamos, en el primer caso, una encuesta 
en la zona metropolitana de laCiudadde Mexic04 cuyo objetivo 
primordial fue detectar el perfil socioecon6mico y las causas 
que obligaron a los vendedores ambulantes de frituras a escoger 
esta actividad como medio de sustento, as£ como observar las 
condiciones en que se realiza. En el segundo caso, recurrimos a 
un reprocesamiento estad£stico de los datos correspondientes al 
censo industrial de 1975 (por ser la informaci6n disponible mas 
reciente) para determinar los indicadores mas sobresalientes 
que explican la estructura de esta industria, su dinamismo y 
los limites que podda encontrar a su expansi6n futura. 

Es pertinente aclarar que el presente estudio no tiene la pre
tensi6n de ser comparativo ya que las condiciones en que se 
establecen y las necesidades que satisface el producto de una 

4 En la inveetigaci6n Ie entreviataron a 100 personu que Ie ubicaron en ·barriol 
urbanol y principalel zonu de afluencia publica, como lu eltaciones del Metro 
y algunol lugarel de recreo. LOI liUol {ueron localizadol de acuerdo al crite
rio de mueltreo eltratificado al azar. EI calculo de reprelentatividad permanece 
pendiente, debido a que Ie delconoce el numero total de personu dedicadu a 
elta actividad, 10 cual ademu relulta complicado porque varia de acuerdo a 101 
movimientol dclicol del delempleo. 
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diferente. 
Desde hace tiempo ha existido la preparaci6n de frituras 5 

en el variado arte culinario nacionalj sin embargo, 10 que las 
distingui6 originalmente fue la transformaci6n directa que re
queda la materia prima empleada, es decir, no utilizaba rna
terias primas de segunda transformaci6n como ocurre actual
mente. En tanto se constituyeron sobre la base de la pro
ducci6n de materias primas locales y satisfadan fundamental
mente el consumo regional, habra cuidado en utilizar materiales 
naturales piimarios. Por ejemplo, se recurda al ma£z en forma 
directa .mediante su nixtamalizaci6n y molienda previa para 
obtener "totopos" en lugar de la harina de ma£z industriali
zada requerida actualmentej piel de cerdo para chicharr6n y 
no harina de trigo, manteca 0 grasa natural en lugar de aceite 
industrializado, etcetera.. 

As£ encontramos, a partir de la observaci6n inicial, que esta 
actividad tiene su origen en la cultura tradicional resultante de 
una relaci6n directa e inmediata entre el medio rural y urbanoj 
pero que comenz6 su florecinliento y expansi6n en el medio ur
bano moderno comoefecto de las migraciones del campo ala 
ciudad que iniciaron en el pais junto con el proceso de indus
trializaci6n concentrada.· De esta manera, la poblaci6n mi
grante rural, portadora de la cultura tradicional penetr6 a la 
poblaci6n marginada y las clases medias urbanas y propiciaron 
as£, la conformaci6n de un grupo mas amplio de consumido
res. En este proceso se encuentra impHcito el hecho de queel 
aparato industrial no ha sido capaz de absorber totalmente a 
la mana de obre disponible. Esta, al no contar con expectati
vas reales de empleo, prefiri6 dedicarse por cuenta propia a este 
tipo de actividades marginales que no requedan practicamente 
disponibilidad inmediata de capital. 

Hoy en d£a este tipo de actividades continua siendo desem
peiiado mayoritariamente por migrantes rurales. De acuerdo 

5 Por razones metodol6gicu, dnicamente conlideramOi {rituru lu contempladal 
en la clue de adividad 2094 rama 20 del cenlo indultrial de 1975 y que engloba 
la {abricaci6n de palomitu, charritol, papu {ritu y produdol limilarel, ya que 
la denominaci6n popular de frituru correlponderla pracUcamente a todo 10 que 
Ie {rie en grua caliente: tacol, garnachu, lopel,.etc~terL 
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a 180 pobla.ci6n encuestada, el 73 por ciento de los vendedores 
)-

estudio minimo (correspondiente por 10 regular a los programas 
ambulantes de frituras proviene de diferentes regiones rurales 
del pais (principalmente de los estados mas pobres: Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y s610 27 por ciento corresponden 
al D.F., en cuyo caso tienen un nexo familiar rural inmediato. 
La poblaci6n de mayor antigiiedad se ha venido asentando en 
las zonas perifericas de 180 Ciudad de Mexico (63 por cientol, 
aunque se manifiesta una fuerte tendencia a expandirse hacia 
las zonas conurbadas del Estado de Mexico (27 por ciento), en 
este caso destaca Ciudad Netzahualc6yotl. Probablemente su 
asentamiento en estas zonas -normalmente no a.ceptadas por 
las capas medias- se deba a que han encontrado ahi fa.cilida
des para conseguir una vivienda propia (38 por ciento), aunque 
es mucho mas alto el numero de quienes ocupan viviendas ren
tadas (62 por ciento) 80M mismo. 

En el rengl6n habita.cional destaca como un fa.ctor impor
tante que 180 mayor parte (88 por ciento) de las viviendas de 
los vendedores de frituras cuenten con los servicios urbanos 
mas indispensables tales como agua, electricidad y transporte, 
si bien el 12 por ciento restante carece de alguno de ellos. 

Un indicador que puede ayudarnos a demostrar que quie
nes se dedican a 180 fabricaci6n y venta ambulante de frituras 
son recientemente desempleados 0, por 10 menos, no hail en
contrado oportunidad para emplearse, es que 41 por ciento de 
los entrevistados declar6 haber estado empleado antes de de
dicarse a esta actividad, ademas, el 59 por ciento restante no 
ha logrado encontrar trabajo; un 20 por ciento de los primeros 
mencion6 que practicamente se marginaron del empleo formal 
debido a que el ingreso obtenido no les permitfa sufragar los 
gastos indispensables, mientras que el 14 por ciento ha logrado 
permanecer en sus empleos pero, 801 mismo tiempo ejercen esta 
a.ctividad. por su cuenta para complementar sus deteriorados 
salarios. 

Entre otros factores, el rechazo a que estan sujetos en el 
mercado "formal" de trabajo corresponde tanto a su escasa 
capacitaci6n como 801 bajo nivel de educaci6n escolarizada; 19 
por ciento son declaradamente analfabetas, 39 por ciento curs6 
180 primaria y s610 el 25 por ciento logr6 concluirla, el 13 por 
ciento llego hasta 180 secundaria y el 4 por ciento tiene 801gun 

de alfabetizaci6n 0 educaci6n abierta). 

Un comentario generalmEmte escuchado es en el sentido de 
que 180 mayorfa de las actividades englobadas dentro de 180 "eco
nomia oculta" como 180 que ahora analizamos, generan ingresos 
elevados para quienes las ejercen y este es el origen de su in
clinaci6n hacia ellas. Sin dejar de considerar que eli algunos 
casos dicha opini6n puede ser valida, los hechos demuestran 
que 180 mayorfa de las veces este fen6meno corresponde a un 
mere acto de sobrevivencia. De acuerdo a los datos captados, 
el 10 por ciento de los sujetos interrogados tiene un ingreso 
semanal inferior a los $5 000.00; 34 por ciento entre $6 000.00 
y $10 000.00; 37 por ciento de $11 000.00 a $20 000.00 Y 4 por 
ciento no supo calcular sus ingresos netos (cuando' el salario 
minimo del D.F. es de $2 400.00 diarios 0 $16 800.00 pesos 
semanales) 

De cualquier manera, el ingreso semanal no podemos ma
nejarlo como un indicador aislado de su contexto, aunque es 
pertinente considerar que 10 por ciento tiene ingresos persona
les extras por ejercer alguna otra actividad colateral y en un 
24 por ciento existe otro miembro de 180 familia que trabaja y 
contribuye 801 ingreso familiar; 10 cierto es que no puede pen
sarse que esta actividad les permita satisfacer sus necesidades 
basicas y todavia obtener un margen importante de acumu
laci6n. 

Asi tenemos que el 61 por ciento sostiene basta 5 miem
bros y 39 por ciento entre 6 y 10. Si lograramos realizar un 
breve ejercicio acerca de 180 distribuci6n elemental del ingreso 
(alimentaci6n, vivienda, transporte, ropa, calzado y gastos es
colares) tendrfamos que en muchos de los casos, dichos ingresos 
no alcanzan a cubrir las necesidades minimas. Por otra parte, 
habrfa que considerar el factor salud ya que 801 estar autoem
pleados, 180 mayorfa no liiene acceso a los servicios medicos de 
coberturalabora.l, raz6n por 180 cual se yen obligados a realizar 
importantes erogaciones, y mas si a esto se agrega que estan 
expuestos a contraer enfermedades frecuentes por exponerse a 
180 intemperie. Lo anterior se ve agravado con el hecho de que 
el 75 por ciento tiene como unico ingreso 180 venta de frituras, 
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89 por ciento de elIos tiene un s610 expendio que se reduce a 
un canasto 0 tabla. 

En algunos de los casos ni siquiera logran trabajar por cuenta 
propia, ya que son regenteados por un patr6n (11 por ciento) 
bajo las condiciones mas extremasj este s610 les paga una co
misi6n proporcional a las ventas, reservandose asi, implfcita
mente el derecho de obligarlos a trabajar jornadas mayores de 
las acostumbradas en el sitio habitual y por 180 ruta de ida 
y regreso al lugar de aprovisionamiento, sin proporcionarles 
ningUn tipo de seguridad social. Es muy frecuente aqui el 
empleo de mujeres y niiios. Como se podra ver en 180 interpre
taci6n de datos censales y con 180 presentaci6n de los productos, 
el "patr6n" de estos vendedores ambulantes, se situa en el es
ca16n de empresarios chicos de caracter domestico con escasas 
posibilidades de acumulaci6n y transformaci6n. 

En tanto actividad marginal que no esta sancionada legal
mente, el 57 por ciento no cuenta con ningun tipo de periniso 
para 180 venta de sus productos, y s610 el 38 por ciento paga 
algun tipo de impuesto a 180 autoridad publica el cual corres
ponde, por 10 general, a las denominadas "mordidas" a miem
bros de corporaciones policiacas. Dicha situaci6n somete a los 
vendedores a un estado de presi6n y dificultades constantesj 
en algunos casos se les decomisa todo su producto. 

Los insumos utilizados por este tipo de productores observa 
una estructura homogenea, ell00 por ciento utiliza invariable
mente los mismos elementos en 180 elaboraci6n de las frituras: 
aceite, papa natural, harina de maiz, harina de trigo, chile 
lim6n y sal. Los lugares de aprovisionamiento mas representa
tivos son 180 Central de Abastos, 180 Merced y en general otros 
expendios del comercio organizado legalmente. 

Como ya hemos mencionado, en 180 mayoria de los casos se 
observa una deficiente higiene personal y ambiental. De cual
quier manera, aunque el expendio se efectua normalmente 801 
aire libre, 180 presentaci6n no garantiza una minima protecci6n: 
55 por ciento utiliza bolsas de polietileno abiertas, 30 por ciento 
bolsas de papel abiertas y ellS por ciento restante no tiene 
practicamente ningun envoltorio. \ 

Si bien no detectamos en forma inmediata 180 preferencia por 
un tipo de producto u otro, son las papas fritas las que presen
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tan mayor demanda (90 por ciento) frente a los chicha!'rones de 
harina (10 por ciento)j no existe sin embargo, una inclinaci6n 
clara para el consumo espedfico de algunos de elIas. En todo 
esto se 10gr6 ubicar que el 30 por ciento de los consumidores 
son niiios. 

Como corresponde a este tipo de actividades, las frituras 
integran una fuerte participaci6n familiar en el trabajo (59 
por ciento) 10 cual ayuda en ciertos casas, como un elemento 
importante de integraci6n. Normalmente dedican de 1 a 5 
horas 801 trabajo (67 por dento), aunque en algunos casos se 
eleva entre 6 y 10 horas (20 por ciento)j esto ultimo varia de 
acuerdo al volumen que se maneje. 

3.	 Las frituras, un espacio comercial aprovechado par 180 gran 
empresa agroaliment~ia 

La extensi6n mostrada por esta actividad tanto en su forma 
marginal como industrial "formal", corresponde, en cierto sen
tido, a determinadas manifestaciones evidentes de desorgani
zaci6n social que involucran, por un lado, 180 planeaci6n del 
tiempo de los consumidores, por el otro, a los propios habitos 
de consumo. De acuerdo con los datos de 180 encuesta, el 70 
por ciento de los consumidores habituales son adultosj entre 
elIos ocupa una proporci6n importante los estudiantes, obre
ros y empleados de oficina~ para estos este tipo de productos 
representa un complemento alimentario cotidiano, aunque en 
elgunos casos sustituyen una raci6n completa. 

La problematica anterior, que estriba en otorgar excesiva 
importancia a los "alimentos de paso" , seria te6ricamente reso
luble en el pretendido caso de que estuviese en nuestras manos 
organizar debidamente el tiempo y 180 reorientaci6n correcta 
de nuestros habitos alimentarios. Sin embargo, no podemos 
soslayar el hecho de que estamos sujetos a una estructura so
cial predeterminada que nos impide calibrar concretamente 180 
disponibilidad de tiempo y los efectos de 180 ingesti6n de es
tos productos tanto para 180 economia individual como para 180 
alimentaci6n. 

Es justamente en 180 desorganizaci6n de nuestra vida urbana 
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donde se finca el exito de estos giros industriales, los cuales 
aparentemente surgen "de la nada" y tal pareciera que cubren 
un "vado" dentro de las necesidades sociales basicas que hada 
tiempo reclamaban su presencia. 

De cualquier manera, no podemos asignar una responsa
bilidad absoluta a los entes econ6micos que participan en la 
fabricaci6n y ampliaci6n del gusto por estos productos. Su 
exito en el mercado mas bien obedece a la forma en que se 
encuentra estructurado el sistema social, 10 cual no permite, 
la mayoda de las veces, cumplir con las bases m£nimas de la 
reproducci6n social en general y de la fuerza de trabajo en par
ticular. Bajo este contexto la satisfacci6n de las necesidades 
alimentarias como parte esencial de la actividad humana, co
rresponde a una funci6n de resoluci6n estrictamente personal. 
Debido a ello, se asientan actividades como la fabricaci6n de 
frituras, las cuales cumplen de paso un importante rol social y 
reproducen, ala vez, los mecanismos de una "econom£a oculta" 
a la vista de todos. 

La participaci6n de las empresas en la fabricaci6n y venta 
de frituras, corresponde desde sus inicios a la satisfacci6n de 
necesidades ya creadas por la dinamica del consumo, 10 cual 
determina, en ultima instancia, los habitos alimentarios de una 
poblaci6n. 

Estos artlculos no fueron "inventados" por las empresas in
dustriales "formales" sobre la base de falsas innovaciones de 
producto como ha ocurrido en otros casos (algunas golosinas, 
por ejemplo), sino mas bien se insertaron en un espacio comer
cial ya creado dentro del patr6n alimentario nacional, expan
dieron la producci6n a gran escala y ampliaron el drculo de 
consumidores, al igual que nuevas formas de consumirse. El 
l1nico merito que, en todo caso, les correspondeda, es que Ie 
otorgaron formalidad a una actividad que ya existla de ma
nera informal. En tal proceso de formalidad han intervenido 
de manera importante los propios mecanismos en que se esta
blece el consumo desorganizado que da origen a la ampliaci6n 
de esta industria sobre las mismas bases que 10 ha hecho con 
la producci6n casera 0 artesanal. 

Otro aspecto importante es el de las condiciones de higiene 
relacionadas con la forma en que se expende el producto, ya 
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que, en cualquier forma se manifiestan deficiencias. Si bien 
resulta cierto que en el caso de las empresas industriales se 
observan las condiciones adecuadas, dado que ademas de estar 
automatizado el proceso de producci6n, el producto se distri
buye perfectamente envasado y estan sujetas a inspecci6n y 
vigilancia estatal, sin embargo, al consumirse en un medio am
biente por 10 regular contaminado, dif£Cilmente se mantiene el 
producto exento de peligros. 

En el caso de los vendedores ambulantes el problema es do
blemente complicado, ya que ademas de no estar sujetos a vi
gilancia sanitaria en la elaboraci6n, su venta se realiza al aire 
libre en sitios altamente contaminados y con escasaprotecci6n 
en el empaque. 

En el reng16n espedfico del empleo, se observan ..marcadas 
diferencias entre la actividad marginal y la "formal". En el 
caso de los productores caseros, el productor es normalmente 
duefio de la producei6n y sus mediosj ademas, se autoemplea 
e involucra practicamente a toda la familia. Por otras parte, 
tampoco esta sujeto a un horario, no tiene un salario determi
nado, el ingreso depende de los vaivenes de su mercado y no 
posee ninguna prestaci6n adiciona.l. A cambio de esto ultimo, 
puede controlar su propio proceso de producci6n, normar los 
tiempos en que trabaja, el ambito del mercado y, en algunos 
casos, el nivel Pl'opio de SUB ganancias, reng16n que ni siquiera 
las empresas pueden controlar completamente, ya que se en
cuentran sujetas a control oficial de precios. 

El dinamismo que ha caracterizado a las empresas de esta 
actividad industrial en la ultima decada,6 es posible que se vea 

6 Un e8tudio 80bre Ia indu8tria alimentaria en Mbico, destaca que e8ta dase de 
actividad indu8trial8e lmplant6 en 1966, por 10 cual e8 ha8ta 1970 cuando aparece 
con regi8tro cen8al, agrupand08e en el 2099 (otr08 product08 alimentid08). En el 
periodo 1970-1.975 e8ta dase cred6 a una tasa del 26.6 por dento 8iendo la mayor 
entre todas las que conCorman la indu8tria alimentaria. A mediad08 del decenio de 
108 8esenta, e8te tipo de product08 deja de 8er elaborado por empresa8 pequenaa 
y empiezan a Cabricarl08 las filiale8 trasnadonale8. De 100 e8tablecimient08 re
gi8trad08 en 1975, 5 por dento 80n trasnacionale8 y controlan el 73 por ciento 
de la producd6n. L08 cuatro mayore8 e8tablecimient08 80n: 2 de Sabritas filial 
de Pep8ico Corp., uno de Kelogg de M~xico y el de la CompaiHa Operadora de 
Teatr08. Tod08 son de capital e8taduniden8e (v~ase R08a Elena Monte8 de Oca 
y Gerardo E8cudero, "Las empre8as trasnadonale8 en la Indu8tria Alimentaria 
Mexicana", Comerdo Exterior, Vol. 31, No 9, Mbico, 1981). 
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frenado en un futuro no muy lejano; ella serfa resultado del 
efedo eombinado de dos fadores: por una parte, la sobresa
turaci6n del mereado y por la otra, los Hmites naturales que 
marea la propia demanda. En este mismo sentido podemos 
eontemplar un posible eambio de los habitos de consumo a 
mediano plazo, los cuales incluso estarian sujetos a la dispo
nibilidad de la materia prima empleada en la fabricaci6n de 
frituras. 

Lo anterior es importante destacarlo, porque ante 10 erratico 
de la producci6n de granos y cereales -y un monopolio cada 
vez mas concentrado en su mercado-, estos productos tienden 
a destinarse hacia otros usos industriales mas cercanos al con
sumo humane y pecuario como forma de prevenir un posible 
estallido social por demanda de alimentos. Tambien debemos 
considerar los Hmites naturales de la frontera agrfcola nacional, 
la sustituci6n del maiz, y en algunos casos trigo (productos in
dispensables en las frituras), por otros cultivos diferentes donde 
destacan de manera notoria, los dedicados a la fabricaci6n de 
alimentos para animales. No debemos descartar, asimismo, la 
posibilidad de que surgieran otros productos que sustituyeran 
a las frituras con sus caracteristicas actuales. 

Tambien es importante considerar los diferentes usos indus
triales que se Ie estan dando al maiz, sobre todo en la obtenci6n 
de edulcorantes para la industria refresquera ensustituci6n de 
la cana de azucar, asi como su uso creciente en la obtenci6n de 
aceites .comestibles y en otros alimentos denominados de pre
paraci6n rapida; sin embargo, el problema de la disponibilidad 
de materia prima podda verse atenuado a mediano plazo por 
el efecto de un posible incremento en la productividad de los 
cultivos basicos gracias anuevos descubrimientos en genetica 
vegetal inscritos en el campo de la biotecnologia. 

Un fen6meno indiscutible que debe acreditarse a las empre
sas industriales insertas en esta actividad es la extensi6n de es
tos productos hacia esferas cada vez mas amplias del consumo 
organizado, a tal grado que resultan hoy en dia imprescindi
bles en reuniones sociales y dias de campo como "animaci6n 
previa" ala ingesti6n de bebidas alcoholicasj este hecho no se 
presentaba de manera significativa cuando eran producci6n ex
clusiva de fabricantes caseros. Bajo esta situaci6n el problema 
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de la higiene se resuelve adecuadamente porque penetra hacia 
estratos sociales que observan habitos y costumbres diferentes. 
Lo que resalta en este sentido es que se viene explotando una 
esfera de la vida social que tiende a ampliarse ilimitadamente. 

La naturaleza econ6mica de las empresas industriales y los 
fabricantes caseros de frituras se ubica en diferentes dimen
sionesj en el primer caso el criterio fundamental consiste en 
ampliar la capacidad de acumulaci6n y mantener niveles as
cendentes en la tasa de ganancia, en el segundo corresponde a 
necesidades de sobrevivencia dentro de una sociedad cada vez 
mas polarizada. 

Como la mayoda de las actividades que conforman la in
dustria alimentaria nacional, el surgimiento espontaneo de las 
empresas en la fabricacion de frituras corresponde a la nece
sidad mercantil cotidiana de las mismas, por darle vigencia a 
sus funciones 0 competitividad a sus productos. Este fen6meno 
se presenta bajo la via de falsas innovaciones que otorga una 
nueva presentaci6n, empaque 0 diferenciaci6n de sabor de los 
mismos. Esto ocurre con mayor frecuencia en el caso de pro
dudos que ya tienen un tiempo determinado en el mercado 
(como podrfa ser el caso de los "Doritos", "Chetos", "Chu
rrumais", "Sabritones", etcetera), 0 incorporando otros que 
ya formaban parte de la esfera del consumo perc no tenlan 
formalidad industrial. 

Lo anterior permite a las empresas expander y diversificar 
sus actividades, asi como penetrar a espacios comerciales que 
no se encuentran aun sobresaturados. 

En la esfera de la producci6n, las empresas que participan 
en este giro, aprovechan las ventajas que ofrece la misma 16gica 
del esquema agroindustrial; en cuanto a su distribuci6n se in
sertan en la propia demanda que crea una estructura ya con
formada. De esta manera explota materias primas convencio
nales donde prevalece incluso una participaci6n publica deter
minante (como en el caso del aceite, sal y harinas de maiz y 
trigo). Esto no les impide que puedan tener una fuerte parti
cipaci6n en la agricultura mediante el sistema de contrato que 
las empresas establecen con los productores primarios (como 
en el caso de la papa) para asegurarse la provisi6n de la materia 
prima basica, dado que ha sido por largo tiempo la modalidad 
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predilecta sobre todo de las empresas trasnacionales y no se 
debe perder de vista que aqui participan algunas de las mas 
importantes como Barcel y Pepsico. 

Otras de las preferencias de las empresas por esta activi
dad estriba en la protecci6n oficial, vIa subsidios, a la mayor 
parte de los insumos requeridos en la producci6n (aceite, ha
rina de malz y trigo, sal, etcetera). Esto les permite obtener un 
margen adicional de ganancia 0 por 10 menos la seguridad en 
el aprovisionamiento para no interrumpir el proceso produc
tivo, situaci6n esta ultima, que cobra gran importancia para el 
financiamiento en toda la industria de transformaci6n. No obs
tante el retiro sistematico de subsidios a los productos basicos 
que por efecto de las poHticas neoliberales ha venido ocurriendo 
en nuestro pals en fechas recientes; las grandes empresas son 
las mejor libradas de esta medida, aunque de cualquier manera 
continua siendo importante la protecci6n estatal. 

Como en toda la industria moderna, la utilizaci6n de ma
teriales secundarios (empaques, impresi6n, cierres) tiene una 
abrumadora mayor importancia que los primarios, situaci6n 
que corresponde al estilo tecnol6gico actual que adoptan las 
empresas. 

No obstante 10 anterior, y tal vez de manera mas notoria 
que en otras industrias de corte moderno, la mayor parte de las 
empresas ubicadas en esta actividad corresponden a un estilo 
tecnol6gico y organizativo atrasado; sin embargo en algunos 
rubros econ6micos se destacan por ser las mas adelantadas. 
Una primera consideraci6n de ello es que practicamente re
sulta inexistente el personal no remunerado, situaci6n que de 
presentarse podria denotar una fuerte conformaci6n artesanalj 
otro hecho que refuerza esta explicaci6n es que se invierte mas 
en el equipo de transporte, instalaciones y publicidad que en 
el propio equipo productivo basico. 

Como es de esperarse, los niveles de ganancia7 resultan ma
yores en las empresas mas grandes del ramo, aunque no ne

7 E8 pertinente acotar que 108 nivele8 de' ganancia (mua de ganancial corre8
ponden al conjunto de Iu empre8U, mientra8 que Ia tua de ganancia al manto 
del capital. 
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cesariamente la tasa de ganancia, la cual tiende a decrecer a 
medida que aumenta el tamaiio de las mismas. 

Es importante destacar que esta industria en general, tiende 
a desaprovechar la capacidad instalada, ya que asllo seiialan 
los Hmites establecidos en el crecimiento de la demanda frente 
al tamaiio de los equipos disponibles. Dicha tendencia tambien 
parece manifestarse en otras clases de actividad con carac
teristicas similares a la presentej por ejemplo, en la industria 
de galletas se registr6 un crecimiento temporal acelerado gra
cias a la expansi6n de las exportaciones, 10 cual ya no ocurre 
actualmente. 

4.	 Algunos indicadores que explican el dinamismo de esta in
dustria 

De acuerdo al censo industrial de 1975, encontramos que en la 
presente actividad se manifiestan caracteristicas muy hetero
g(measj ello, dada la capacidad econ6mica tan desigual de las 
empresas que participan en ella. 

Por tal causa, sobresalen cuatro estratos de empresas con 
diferencias notorias entre uno y otro. El estrato chico agrupa 
empresas cuyo activo fijo bruto varia entre 1 mil y 500 mil 
pesos; mantien una productividad anual de $236.67 miles de 
pesos por obrero. En el valor total del producto elaborado, 
los denominados otros gastos (empaque, presentaci6n, logo
tipo, etcetera) representan una proporci6n baja: s610 $11.91 
por	 cada $100.00 de materia prima que procesan. Otros in
sumos productivos (agua, energla, etcetera) tambien ocupan 
una proporci6n mas baja que las empresas ubicadas en estra
tos	 superiores: $15.85 aproximadamente dentro del indicador 
referido. 

Las empresas ubicadas en el estrato mediano operan con 
un	 activo fijo bruto que oscila entre 501 mil y 3 millones de 
peSOSj su productividad anual es de $185.06 miles de pesos 
por obrero; otros gastos ocupan $22.13 y otros insumos $30.93 
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por cada 100 pesos de materia prima que procesan.8 (Vease 
cuadros 1 y 2 al final del articulo). 

Las empresas del estrato grande observan un activo fijo 
bruto entre 3 y 50 millones de pesos, se manifiestan como las 
mas eficientes de la clase ya que su productividad anual es de 
$590.53 miles de pesos por obrero. El reng16n de otros gastos 
tiende a ser mas elevado ($55.41 por cada $100 de producto) 
al igual que otros insumos ($42.12). 

Las empresas representadas en el estrato gigante operan con 
un activo fijo bruto que varia de 75 a 100 millones de pesos, 
alcanza una productividad anual de 480.55 miles de pesos por 
obrero. En otros gastos se disparan hasta $132.63 y en otros 
insumos alcanzan $59.98. 

Las empresas del estrato gigante observan importantes dife
rencias respecto al estrato chico y mediano: controlan el 90.34 
por ciento del total de la producci6n que se genera en la clasej 
disponen del 89.42 por ciento del activo fijo brutoj realizan 
el 100 por ciento del pago de patentes y regalias de la clase 
industrial; controlan el 10 por ciento de los establecimientos 
(10 cual habla simultaneamente de la excesiva concentraci6n 
de capital) y tienen por 10 regular el doble de productividad. 

Respecto al peso especifico que adquiere la materia prima 
en el proceso productivo, tenemos que para las empresas gi
gantes representa la tercera parte del precio, mientras que a 
las chicas y medianas menos de la mitad; esto quiere decir que 
la proporci6n que guarda la materia prima en el costo total 
de la producci6n, es mayor en las empresas chicas y media
nas que en la gigante, 10 cual da margen a que estas ultimas 
empleen mayores gastos complementarios como empaque mas 
sofisticado, propaganda y publicidad, etcetera. 

La empresa gigante tiende a encarecer en forma mas notoria 
el precio original de la materia prima ($405.99 por cada $100.00 
que se procesan), por 10 tanto el valor agregado tiende a ser 
mayor que en los otros estratos ($310.82 en el grande, $228.74 

8 En el cuadro numero ·2 se desglosa la proporci6n de gastos en el producto 
elaborado para su venta final aI consumidor dentro del cual se encuentra conte
nida ya la materia prima procesada, mas los rubros empleados en el proceso de 
producci6n 
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en el mediano y $213.91 en el chico). Dicho valor agregado no 
gravita sin embargo en el pago de la mano de obra, el rubro 
que tiende a ser mas importante en las empresas chicas. 

Por cada $100.00 de producto que elahoran la empresa chica 
gasta $30.12 en salarios, la mediana $15.73, la grande $12.04 
y la gigante s610 $2.88. A cambio de ello los pagos a personal 
de oficina representan $30.69 en la ultima frente a $23.59 de 
la grande. Esto habla de la escasa importancia que tienen 
los objetivos sociales para las empresas de gran tamano, ya 
que tienden a desplazar mano de obra en aras de integrar una 
mayor automatizaci6n, el cual eleva al mismo tiempo el precio 
que debe pagar el consumidor final por los productos. 

Conclusiones 

La proliferaci6n de actividades marginales como la elaboraci6n 
y venta de frituras a base de harina de maiz y trigo, expresa 
en buena medida, la cada vez mayor importancia que adquiere 
la denominada "economia oculta" como forma de resoluci6n 
individualizada al problema del desempleo abierto. 

El ejercicio de este tipo de actividades -conceptualizadas 
como marginales- se debe a que genera productos que pue
den ser elaborados en forma casera, 0 tambien al "aire libre" 
los cuales no requieren de una inversi6n significativa en equipo 
o insumos empleados. Contrariamente a 10 que pudiera pen
sarse, la preferencia por esta actividad entre familias de gru
pos marginados no corresponde ala expectativa de obtener un 
margen aceptable de ganancias ya que apenas les permite so
brevivir. Un elevado porcentaje de los vendedores ambulantes 
y productores individuales de estos productos no logran ganar 
semanalmente ni el salario mfnimo general. 

Es un hecho conocido que la elaboraci6n de frituras tienen 
origen en la sociedad tradicional que 10gr6 extenderRe y pervi
vir en el ambito urbano actual; esto, una vez que aument6 la 
emigraci6n del campo a la ciudad, y la industria observ6 un 
crecimiento excesivamente concentrado. 

Lo anterior gener6 una mayor ampliaci6n del drculo de con
sumidores y sent6 al mismo tiempo las bases para la formali
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Cuadra 1 

Campasicion del Precia par cada $ 100 de Producta Elaborada 
Clase industrial 2094: Fabricaci6n de palomitas de maiz, papas fritas. charritos y productos similares. 1975. 
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Absolutos 
(en miles) 

29139 

a Clase 

por c/$l00 
deVPE 

3.05 

Empresa Chica 

Absolutos 
(en miles) 

3923 

por c/$100 
deVPE 

14.07 

Empresa Mediana 

Absolutos 
(en miles) 

4420 

por c/$l00 
deVPE 

6.88 

Empresa Grande 

Absolutos 
(en miles) 

17967 

por c/$100 
deVPE 

3.87 

Empresa Gigante 

Absolutos 
(en miles) 

2829 

por c/$l00 
deVPE 

0.71Salarios 
Sueldos 72397 7.58 909 3.26 3469 5.40 37877 8.17 30142 7.56 
Prestaciones sociales 23775 2.49 738 2.65 1312 2.04 12516 2.70 9209 2.31 
Utilidades repartidas 2218 0.23 95 0.34 106 0.16 1 166 0.25 851 0.21 
Pagos a la Mano de Obra 127529 13.36 5665 20.32 9307 14.84 69526 14.99 43031 10.79 
Depreciaci6n de maq. y eq. 7333 0.77 190 0.68 889 1.38 3774 0.81 2480 0.62 
Depreciaci6n de edilicios 
Depreciaci6n de mobiliario 

1056 0.11 29 0.10 69 0.11 540 0.12 418 0.10 

y eq. transporte 3451 0.36 175 0.63 296 0.46 1677 0.36 1303 0.33 
Depreciaci6n Total 11840 1.24 394 1.41 1254 1.95 5991 1.29 4201 1.05 
Materias Primas y Auxiliares 288538 30.23 13026 46.73 28102 43.72 149187 32.17 98223 24.63 
Otros Insumos Productivos 
Pagos Servicios de 

132505 13.88 2065 7.41 8691 13.52 62833 13.55 58916 14.77 

Propaganda y Publicidad 50004 5.24 73 0.26 139 0.22 13955 3.01 35837 8.99 

Pagos por Comisiones 
sobre Ventas 7283 0.76 3 0.01 198 0.31 7082 1.53 0 0.00 
Pagos por Intereses 12897 1.35 22 0.08 338 0.52 2427 0.52 10110 2.53 
Pagos por Patentes y Regalfas 18973 1.99 19 0.07 0 0.00 1245 0.27 17709 4.44 
Pagos a Terceros por Maquila 
Pagos por Alquiler de 

52 0.00 4 0.01 48 0.07 0 0.00 0 0.00 

Maquinaria y Equipo 5380 0.56 693 2.49 1190 1.85 2248 0.48 1249 0.31 
Otros Gastos 220717 23.12 1552 5.57 6219 9.67 82672 17.83 130274 32.67 

SUMA DE GASTOS 

Ganancia Bruta de 

875718 91.73 23516 84.36 55846 86.32 397166 85.65 399550 100.19 

Operaci6n* 78917 8.27 4359 15.64 8794 ~3.68 66541 14.35 -777 -0.19 
Valor del Producto elaborado (VPE) 954635 100.00 27875 100.00 64280 100.00 463707 100.00 398773 100.00 
Costo de Fabricaci6n** 587180 61.50 10490 42.60 27384 42.60 247979 53.48 301327 75.56 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos del XI Censo Industrial. 1976, SPp, Mexico. 

*	 VPE - Suma de Gastos = Ganancia Bruta de Operaci6n.
 

Suma de Gastos - Malerias Primas = Costo de Fabricaci6n.
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:> Innovaciones de las Polfticas Econ6micosociales 
~ en la Bolivia Posdictatorial*11 
'0 

«i-m Horst Grebe L6pez·"wm...: 
'" 0u"
2 'E 
0.:> 
co .. 
E 5 

";:: 0 
0.-	 1. Introducci6nco '" 

ci ~ 8. 
.~ E 0 C 
.", " '0 
~~ ~ '0 El presente trabajo no pretende haber finalizado una faena re&"8 ~ ,g
cn ..... ln .a flexiva; apenas se han delineado ideas gruesas sobre el objeto dec6ft!: If 
""'" 0 ~ Q)m ... cr "'0 investigaci6n. En ese sentido, todas y cada una de las proposi
:-8.~ 2 ciones expuestas mas adelante, mantienen todav£a una fuerte 
~~,~ <3 
:J CD a. II dosis de provisionalidad. Por 10 demas, la perplejidad analitica
:§l,~ ,:g u> 
o coS tU que sigue a una derrota de gran envergadura no ha sido supe
~n ,~ 

()C)CIJ a. rada aun por los intelectuales bolivianos que se ubican en la 
~ II ~ .; 
:v 0	 perspectiva del movimiento obrero y popular.- Q)0&1- .. 
In E f:I} E 
0'" 1il -	 Por 10 pronto se trata de establecer las dimensiones de la 
~ '; E i crisis de la sociedad boliviana, para poder disponer as£ de un
.Q·i~ .~ 

marco de referencia que encuadre el juego de variables sobre~~ ~:~~
.!:::::::: «l ~.~ las que operan los conflictos sociales por la distribuci6n de
i~~~~ 
co:a !j,.l!!::;; ingresos econ6micos y por la transformaci6n de las estructuras 
.~ CJ IV Q) I 

2~ ~~£ del poder estatal. 
Q.lUQ)ti:a 

~Q5~~~	 El prop6sito consiste en trazar el cUrso de las modificacio
~cn frQ)-o 

I >. asis 0	 nes de las politicas econ6micas a 10 largo de los anos criticos 
.g~i~~ 
jjj~Cl.o!!J. que van desde 1982 hasta el presente. Por razones de contex... 

• Trabajo presentado al Seminario de UNESCO-FLACSO sobre Innovad6n en 
PoHticas Econ6mico-Sociales, Mbico, D.F., 20-23 de julio, 1987. 

• Coordinador del Programa de FLACSO en Bolivia; exministro de Economfa. 
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