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En este trabajo procuramos presentar el estado actual de la 
discusion sobre el problema de las migraciones internas con 
destino metropolitano en America Latina -con especial refe
rencia a Brasil-, en su relacion con las situaciones de pobreza 
y desempleo (0, aun mas, subempleo) de amplias masas de 
trabajadores residentes en las areas metropolitanas del conti 
nente. 

Las pretensiones de este escrito son modestas, una vez que 
no creemos estar diciendo nada sustancialmente nuevo respecto 
del tema en cuestion. Nuestro proposito, se restringe a tra
tar de presentar del modo mas sistematico y claro posible, las 
diferentes lineas de interpretacion existentes, mostrando sus 
alcances y limitaciones por cuanto a la finalidad que buscan: 
explicar las relaciones existentes entre los masivos flujos de 
poblacion que convergen desde el campo y ciudades menores 

•	 El presente articulo es una versi6n reducida del trabajo presentado por el au
tor en el V Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales, Grupo ~Movilidad 

espacial de la fuerza de trabajo", realizado en Aguas de Sao Pedro, Sao Paulo, 
Brasil, del 12 al 16 de octubre de 1986. 

• Soci6logo,	 investigador asistente del CEBRAP, profesor de la Escola de Sociologia 
e Polltica de Sao Paulo. 
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hacia las metropolis, y las condiciones de empleo y renta que 
en elIas encuentran. 

Es frecuente encontrar, en la literatura sobre migraciones in
ternas en America Latina en general, y en el Brasil en particu
lar, afirmaciones en el sentido de que estas serian responsables, 
si no de la creacion, al menos del crecimiento de una faja de 
poblacion residente en las periferias de las grandes ciudades en 
condiciones de extrema pobreza, poblacion esta que obtendria 
sus medios de subsistencia a traves de las actividades tipicas 
del "sector informal" de la economfa urbana, 0 configuradoras 
del "subempleo", 0 indicativas de la "pobreza urbana".1 

Podemos distinguir dos tipos principales de argumentacion: 

a) Los autores que tratan de explicar el predominio de mi
grantes -principalmente aquellos recien llegados a las 
metropolis- en las actividades mas inestables y peor re
muneradas, en funcion de su inexperiencia social urbana, 
unida a una escasa 0 nula calificacion profesional, y/0 en 
razon de una incapacidad de la economfa metropolitana 
(principalmente el sector industrial de punta) para crear 
empleos a un ritmo capaz de acompanar el crecimiento de 
la Poblacion Economicamente Activa (PEA), producido 
por el flujo migratorio. En esta linea de interpretacion se 
encuentran los trabajos del Programa Regional de Empleo 
para America Latina y el Caribe, de la OIT (PREALC),2 
del Ministerio del Interior de Brasil (MINTER),3 Mello 4 y 
Sethuraman, 5 entre otros. 

1 Cabe sefialar que no consideramos estas tres categorlas (subempleo, sector 
informal y pobreza urbana) como mutuamente intercambiables y sf como indica
dores -enmarcados en cuadros te6ricos diferenciados-de una realldad comun. 

2 PREALC (Programa Regional de Empleo para America Latina y el Caribe, 
OIT), 1974, Politicas de empleo en America Latina, Santiago de Chile. PREALC, 
1981. Dinamica del subempleo en America Latina, Santiago de Chile (Estudios e 
Informes de la CEPAL, Num. 10). 

3 MINTER (Ministerio del Interior, Brasil), Programa Nacional de Apoyo u 
Migra~oes Internas, Brasilia, 1980. 

4 Mello, Josue Da Silva, "Migra\;oes internas e capacita\;oe profissional no Brasil" 
(Revista Migraciones, Geneva, Num. 21), 1977. 

5 Sethuraman, s.v., "The role of the urban informal sector" (ILO, International 
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b) Los autores que encaran la migracion interna como un 
mecanismo estructural de alimentacion de un contingente 
de rnano de obra urbana excedente, cuya absorcion por el 
sector moderno de la economia se daria en los momentos 
de expansion, y cuya subsistencia dependeria de las preca
rias rentas derivadas de las actividades ocasionales tipicas 
del subempleo/sector informal. Este excedente de mana 
de obra configuraria un "ejercito de reserva". Esta linea 
de interpretacion incluye autores como Singer6 y Martine 
y Peliano. 

La divisoria de aguas entre el primer y el segundo enfoque 
se encuentra, segun nuestro entender, en el grado en que uno y 
otro se aproximan efectivamente a los factores determina:ntes 
del fenomeno en cuestion. Veamos entonces algunas formula
ciones representativas de cada uno de los enfoques. 

1.	 Los abordajes coyunturales: insuficiencia de empleos 
disponibles/falta de calificacion profesional 

Como exponente de la primera linea de abordaje, citaremos en 
primer lugar la opinion de S.V. Sethuraman acerca del papel 
de las migraciones internas en el crecimiento del sector infor
mal en las grandes capitales latinoamericanas. B Segun el autor, 
la concentracion de las inversiones en los sectores moderrio y 
gubernamental en esas ciudades seria, en gran parte, determi
nante del flujo poblacional proveniente de las ciudades menores 
y del campo. Los migrantes, en busca de mejores condiciones 
de vida y de trabajo, vendrian a los grandes centros urbanos, 
en los cuales, entretanto, la oferta de empleo de los sectores 

Labour Office, The urban informal sector in developing countries, Geneva), 1981. 

6 Singer, Paul, "Migra\;oes internas: considera\;oes te6ricas sobre 0 seu estudo" 
(Singer, Paul, Economia Politica da urbaniza~ao, Editora Brasiliense, Sao Paulo, 
1985 lOa. edici6n). 

7 Martine, George y Joao Carlos Pellano, Migrantes no mercado de trabalho 
metropolitana, Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1978. 

B Sethuraman, ob. cit. 
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de la economfa antes mencionados, no crece a un ritmo capaz 
de atender al aumento de la PEA provocado por el ingreso de 
migrantes. Estos serfan obligados a buscar la sobrevivencia en 
las actividades poco calificadas y mal remuneradas del sector 
informal de las metropolis latinoamericanas. 

Dentro de esta misma Hnea de interpretacion, un estudio del 
PREALC,9 explica la migracion interna con destino metropoli
tano en los siguientes terminos: el salario de la mana de obra 
urbana poco calificada es normalmente superior al de la mana 
de obra rural, inclusive despues de ponderado en funcion de 
las altas tasas de desempleo a que esta expuesto el migrante 
reciente en la ciudad. 

Esa diferencia de renta, que seiiala una mayor subremune
racion de la fuerza de trabajo rural en relacion a la urbana, 
explicarfa el desplazamiento de trabajadores hacia las a.reas 
urbanas. 

El estudio seiiala una situacion generalizada de subremune
racion, tanto en el campo como en la ciudad (a pesar de mas 
acentuada en el primero), que no se verfa sensiblemente modi
ficada por el desplazamiento de los subempleados rurales, ya 
que estos pasarfan a estar, en el medio urbano, en una con
dicion bastante parecida, marcada por el subempleo y aun por 
el desempleo. 

Investigaciones mas recientes del propio PREALC10 parecen 
dar fuerte sustentacion a estas afirmaciones. Estas muestran 
que, entre 1950 y 1980, la disminucion observada en la pro
porcion de la poblacion subempleada en America Latina fue 
sumamente pequeiia: alcanzaba a 46 por ciento en 1950, y 
paso a 42 por ciento en 1980. Es necesario aclarar aqui que el 
concepto de "poblacion subempleada" utilizado por la fuente 
comprende todo el sector informal urbano (incluyendo por 10 
tanto ciertas categorfas de trabajadores por cuenta propia que, 
como determinados profesionales liberales como medicos, abo
gados, y otros, obtienen con certeza rendimientos en media mu
cho mas elevados que otros cuentapropistas como changarines, 

9 PREALC, 1974, p. 4. 

10 PREALC, 1981, p. 15. 
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lavadores de autos, etcetera), el servicio domestico tambien en 
su totalidad (10 que significa agregar en la misma categorfa, 
mayordomos, "baby sitters" y empleadas domesticas), y los 
trabajadores en actividades agrfcolas tradicionales, tambien en 
su totalidad. 

El estudio del PREALC muestra, por otro lado, un cambio 
en la distribucion espacial de la poblacion subempleada, en el 
sentido de una mayor proporci6n de subempleados urbanos en 
comparaci6n con los rurales. Esto debe ser leido, sin duda, 
como un resultado del proceso de urbanizaci6n verificado en la 
mayor parte de los pafses del continente en el periodo conside
rado. 

Focalizando ahora nuestra atenci6n espedficamente en el 
caso brasileiio, diversos estudios coinciden en afirmar que, en 
la mayor parte de los casos, las migraciones internas funcio
nan como "meros desplazamientos espaciales de la pobreza". 11 
Esa es la conclusi6n a que llega el Ministerio del Interior en 
su Programa Nacional de Apoyo a las Migraciones Internas, 
despues de afirmar que, en 1980, mas de 1/3 de la PEA de las 
areas metropolitanas brasileiias -que son los principales po
los de atracci6n de migrantes- se encontraba subremunerada 
y subempleada. Cabe aclarar que el mencionado Programa 
considera como subremuneradas "todas las personas con renta 
mensual igual 0 inferior a un salario minimo". En otro trabajo, 
nos hemos ocupado de la forma como son conceptualizados en 
BrasilIa subremuneraci6n, el desempleo y el subempleo. 12 

Para concluir con la primera Hnea de abordaje, vamos a con
siderar el trabajo de Mello 13 sobre las migraciones internas en 
Brasil y la capacitacion profesional. El autor, despues de soste
ner la primada de los factores de expulsi6n (estructura fundia
ria oligop6lica, mecanizaci6n de las tareas agrfcolas, etcetera) 
en relaci6n a los de atracci6n (mayor remuneraci6n de la mana 
de obra urbana, etcetera), como determinantes de la migraci6n 
rural-urbana en Brasil, afirma que la insuficiencia de la oferta 

11 MINTER, ob. cit., p. 12. 

12 Lazarte, Rolando, "Desemprego e subemprego no Brasil: alguns problemas de 
conceitualizacao e mensuracao" (CadernoB do CEAS, enero-febrero, 1987). 

13 Mello, ob. cit., p. 17. 
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I 

de empleo en las ciudades, hace que el migrante no-calificado y 
aun el calificado, tengan que buscar un medio de subsistencia 
en actividades inestables y mal remuneradas como ayudante 
de albanil en el caso de los hombres, y empleada domestica en 
el caso de las mujeres. 

"Los desplazamientos migratorios no pasan, con frecuencia, 
de mera transferencia de personas que estan en la faja del des
empleo y subempleo rural, para los mismos estados de pato
logfa de mercado de trabajo, dentro del area urbana" . 

En sfntesis, la linea de abordaje que acabamos de presen
tar, entiende el problema de los migrantes -su situaci6n de 
precariedad ocupacional y salarial, tanto en las grandes ciuda
des de Brasil como de los demas pafses de America Latina
como siendo una cuesti6n de defasaje entre la oferta de em
pIeos urbanos y la demanda de trabajo incrementada por el 
flujo migratorio. Al mismo tiempo, los autores comentados 
senalan la falta de formaci6n 0 calificaci6n ocupacional de los 
recien llegados, como un factor decisivo para su no integraci6n 
en el mercado de trabajo urbano, principalmente el sector in
dustrial. 

Nos parece que esta linea de interpretaci6n es trunca, en la 
medida en que apunta para un factor que se afirma como im
portante para la explicaci6n del problema (el defasaje oferta/de
manda de empleo), pero no avanza en la direcci6n de los porques 
que estan detras de ese factor. Como senala Paul Singer,14 10 
que determina en ultima instancia la relaci6n entre oferta y 
demanda de empleo en una economfa capitalista, es el interes 
del capital (al que puede convenir en ciertos momentos emplear 
mas mana de obra en raz6n, por ejemplo, del bajo precio de su 
costo, 0, al contrario, puede serle mas ventajoso el empleo de 
mas maquinaria), las relaciones concretamente existentes en
tre la fuerza de trabajo organizada y los patrones y gobierno, 
entre otros factores. 

La linea de abordaje en pauta, ademas de este escamoteo de 
las razones de fondo que subyacen al problema, se apoya sobre 
un supuesto dudoso: el de que el sistema capitalista deberfa 

14 Singer, ob. cit., p. 44. 

proporcionar oportunidades de empleo a todas las personas en 
edad de trabajar. Esta suposici6n no encuentra confirmaci6n 
hist6rica en ningun pals del mundo, siendo que en los casos en 
que se constata una aproximaci6n entre numero de puestos de 
trabajo ofrecidos y numero de trabajadores deseosos de ocu
parlos, es debido a la intervenci6n del Estado 0 a la acci6n de 
los trabajadores organizados. 

Con respecto a la afirmaci6n de que una adecuada capa
citaci6n profesional evitarfa, al menos en parte, que los mi
grantes recien llegados ala ciudad resbalasen en direcci6n ala 
marginalidad, la pobreza y la periferizaci6n, cabe hacer varias 
objeciones. En primer lugar, la afirmaci6n desplaza el pro
blema para el individuo, creando la impresi6n de que habrfa 
una salida individual para una situaci6n que es s9cial. Por 
otro lado, y en relaci6n con estb ultimo, esta impHcita la su
gesti6n de medidas de caracter asistencialista, enmascarado
ras de los factores estructurales subyacentes al problema. ASI, 
quiere darse la impresi6n de que, con un numero adecuado de 
servicios de selecci6n y orientaci6n de los migrantes hacia las 
ocupaciones para las que estarfan mejor capacitados, y con un 
cierto numero de escuelas profesionalizantes que capacitaran a 
los que carecen de las calificaciones. demandadas por el mer
cado urbano, estarfa resuelto 0 por 10 menos minimizado el 
problema. 

La perspectiva de abordaje que estamos comentando tiene, 
segun nuestro parecer, algunos otros puntos debiles: 

•	 imprecisi6n cuanto a la definici6n del "sector informal": el 
estudio del PREALC aglutina dentro de esta categorfa, sec
tores del mercado de trabajo anaHticamente muy distintos 
entre sf, como fue ejemplificado para el caso de los traba
jadores por cuenta propia y los de servicio domestico. 

•	 dualismo en la percepci6n de las situaciones observadas 
en el mercado de trabajo: los trabajos comentados pa
recen restringir el problema de la subremuneraci6n y el 
subempleo a ciertos sectores del mercado de trabajo (co
munmente la construcci6n civil y el servicio domestico), 
dando la impresi6n de que se tratarfa de bolsones aislados 
de la economfa capitalista como un todo. Asf, al mismo 
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tiempo se esconde la extension del problema a los sec
tores lIamados dinamicos (industria pesada, servicios en 
general) en que tambien se encuentra presente, y se da 
una vision que en ultima instancia es funcional a la logica 
capitalista. Esto porque al considerarse que los migran
tes -principalmente los mas recientes- se encuentran 
en situaciones de precariedad salarial y/0 ocupacional en 
forma temporal (en razon de accidentales defasajes entre 
oferta y demanda de empleo, 0 debido a una inadecuada 
formacion profesional corregible mediante entrenamiento 
espedfico), se sugiere que el problema tiene caracter cir
cunstancial, y no que se trata de una condicion necesaria 
para el normal funcionamiento del sistema capitalista. 15 

La constatacion, observada en diversos estudios nacionales, 
de que con un mayor tiempo de residencia en las areas urba
nas, aumenta el nivel de calificacion tanto cuanto el nivel de 
renta de los migrantes, pareceria estar dando la razon a esta 
forma de ecuasionar el problema. 16 Con todo, estudios recien
tes cuestionan que esa correlacion este indicando una progre
siva adaptacion de los migrantes y una consecuente superacion 
de ese primer momento en el mercado de trabajo caracterizado 
por las ocupaciones precarias y mal remuneradas. A pesar de 
que todavla no hay una evidencia contundente capaz de rebatir 
la afirmacion de que habria una movilidad socio-ocupacional 
positiva asociada a un mayor tiempo de residencia en las areas 
metropolitanas, hay algunos datos que al menos lIevan a rela
tivizar el optimismo de las conclusiones que algunos extraen 
de la correlacion que estamos comentando. 

George Martine,17 por ejemplo, sostiene que los elevados 
Indices de reemigracion observados en las diversas regiones me
tropolitanas brasilefias, sugieren una interpretacion bien di
ferente de aquella de la movilidad ascendente 0 adaptacion 

15 PREALC, ob. cit., 1981. 

16 MINTER, 1976; Martine, G y Peliano, ob. cit .., 1978. 

17 Martine, George, "Movilidad Espadal y Ocupadonal en Brasil: Aspectos Subs
tantivos y Metodol6gicos" (PREALC.OIT, Movilidad ocupacionaI y mercado de 
trab'\io, Santiago de Chile~ 1983. 
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progresiva de los migrantes: se estarfa, en verdad, frente a 
una situacion en que los migrantes menos calificados irian ce
diendo lugar en el mercado de trabajo a los mas calificados 
emprendiendo, despues de un periodo de frustradas tentativas 
de emplearse, una nueva migracion. El considerable numero 
de lugares de residencia anteriores verificados en migrantes re
sidentes en areas metropolitanas en los ultimos 20 afios, pare
ceria -para el autor en pauta- estar dando sustentacion a la 
hipotesis de la evasion de los menos aptos. 

2. Las perspectivas estructurales: el ejercito de reserva 

Consideremos ahora el segundo tipo de argumentacion, aquel 
que sostiene que existe una conexion estructural entre la mi
gracion con destino metropolitano (0 urbano en general), y las 
ocupaciones transitorias y mal remuneradas tlpicas del sector 
informal urbano/subempleo/pobreza urbana. Ese vinculo es
taria dado por el hecho de que el flujo de mana de obra hacia 
las ciudades, servirfa para alimentar un contingente de trabaja
dores en disponibilidad para su aprovechamiento por el sector 
formalizado del mercado de trabajo. La sobrevivencia de este 
ejercito de reserva de rnano de obra, estarfa dada a traves de su 
insercion en las actividades que acostumbran ser caracteriza
das como indicadores del subempleo/sector informal/pobreza 
urbana. 

Vale repetir aqui, que no consideramos estas tres categorias 
como equivalente exactas, y sl como indicativas de una realidad 
del mercado de trabajo que es basicamente la misma, a pesar 
de ser enfocada de forma diversa por los tres tipos de abordaje 
impHcitos en las categorias en cuestion. 

La consideracion de las migraciones internas rural-urbanas 
como mecanismo de alimentacion de un ejercito de mana de 
obra que se sumarfa a la PEA de las metropolis y sobreviviria 
mediante el ejercicio de actividades ocasionales y mal remune
radas, aparecio inicialmente en el contexto de la teoria de la 
marginalidad social. 

En las diversas formulaciones de esta teoria, ya el ejercito de 
reserva es una especie de colchon amortiguador de la entrada en 
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el mercado de trabajo urbano de los contingentes oriundos del 
campo y las ciudades de pequeno tamano, ya se presenta como 
un regulador del empleo y del salario en el sector formalizado 
de la economfa urbana. 

Consideramos como representativa de la primera version del 
ejercito de reserva a que hacemos referencia mas atras, la que 
expone Singer.18 Sostiene el autor, que "el capitalismo man
tiene una parte de la fuerza de trabajo en stock, constituyendo 
un ejercito industrial de reserva. Mantener significa aquf 'pre
servar' y 'sustentar'. Una parte del excedente es utilizada para 
satisfacer las necesidades de subsistencia de personas que no 
contribuyen para el producto. En los pafses capitalistas des
arrollados, esta parte del excedente se transfiere a los trabaja
dores en reserva bajo la forma de ayuda a los desempleados, 
o mediante subvencion de la asistencia publica. En los pafses 
capitalistas no desarrollados la t~ansferencia se hace indivi
dualmente, mediante compra de servicios producidos por tra
bajadores autonomos. En estos pafses, por 10 tanto, el ejercito 
industrial de reserva esta constituido menos por desempleados 
en sentido estricto y mas por trabajadores domesticos, ocasio
nales y ambulantes de todo tipo." 

Este ejercito de trabajadores estaria alimentado por el flujo 
de rnano de obra rural, expulsada de las actividades agrfcolas 
por factores tales como la rigidez de la estructura fundiaria, la 
modernizacion de los metodos de trabajo agricola (implicado 
entre otras cosas, por ejemplo, en la mecanizacion), la pro.gre
siva extension del uso de la tierra en moldes agroindustriales, 
etcetera. 

En la literatura mas reciente, el ejercito de reserva aparece 
en el contexto del abordaje del sector informal urbano, man
teniendo todas las caracterfsticas con que era conceptualizado 
dentro de la teorfa de la marginalidad social. Tanto en una 
como en otra version, el ejercito de mana de obra que la mi
gracion interna contribuye para formar, resulta de la insufi
ciente generacion de empleo en el sector formal, colabora para 
depriniir el nivel de los salarios, y amortigua las fluctuaciones 
del empleo del sector formal. 

18 Singer, ob. cit., pp. 43-44. 

La afirmacion de que la migracion interna hacia las areas 
metropolitanas de America Latina alimenta un ejercito de re
serva de mana de obra, ha recibido diversas crfticas que vale 
la pena mencionar. 19 

Mathias, por ejemplo, refuta la conexion unfvoca que suele 
establecerse entre emigracion rural y crecimiento del desempleo 
y de las actividades informales,20 que caracterizarfan el ejercito 
de reserva. Segun el autor, el analisis de datos relativos a 
diversos pafses, muestra que esa supuesta univocacidad no es 
real, y que el sector informal tiene una dinamica de crecimiento 
que no depende en forma directa del componente migratorio. 

Faria, a su vez, critica la afirmacion de que el sector informal, 
identificado con el ejercito de reserva, cumplirfa la funcion de 
amortiguador anticfclico de las variaciones en los niv~les de em
pleo del sector formal.2 1 Sostiene el autor que faltan estudios 
que demuestren los supuestos mecanismos de reclutamiento de 
mana de obra por el sector formal en los momentos de auge de 
la economfa, 0 de reflujo hacia el sector informal en tiempos 
de retraccion. A este respecto, Mathias afirma que, si el sector 
informal fuera de hecho una reserva de mana de obra, como la 
nocion de ejercito industrial supone, la relacion entre el empleo 
formal y el informal deberia ser inversa: al crecimiento de uno 
deberfa corresponder una disminucion del otro.22 Entre tanto, 
segun el autor, diversos estudios han mostrado que esto no se 
verifica en la practica. 

Para el caso especffico de Brasil, podemos mencionar la in
vestigacion de Martine y Pelian023 sobre las condiciones de 
empleo e ingreso de migrantes y nativos en las regiones metro

19 Raczynsky, Dagmar, Naturaleza rural-urbana y padrones geograficOB de la 
migracion interna, Santiago de Chile, C1EPLAN, Colecci6n EBtudioB Nlim. 52, 
1981. 

20 Mathias, Gilberto, "Urbanizal;&O e subdesenvolvimento : Betor informal e es
trategias de Bobrevivencia" (Revista Espa~o k Debates, ano V, Nlim. 14, 1985, 
Sao Paulo). 

21 Faria, Vilmar, "Pobreza urbana, sistema urbano e marginalidade" (Arguello, 
Omar, et al., Migraci6n y desarrollo 3, 1974, Buenos Aires] CLACSO. 

22 Mathias, ob. cit., p. 10. 

23 Martine, G. y Peliano, J .C., ob. cit., pp. 10 y 22-27. 
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politanas brasileiias en 1970. Los autores seiialan dos hechos 
que estarian dando sustentacion a la hipotesis del ejercito de 
reserva en su conexion con la migracion interna: La PEA de 
las regiones metropolitanas brasileiias estaba formada por mi
grantes en una proporcion cercana a los 2/3 (62 por ciento). 
Por otro lado, en el total de la PEA era constatada una signifi
cativa presencia de migrantes recientes (con menos de 10 aiios 
de residencia). 

Estos datos, segun los autores, estadan indicando, "en una 
primera aproximacion, la funcionalidad de los desplazamientos 
poblacionales para la creacion y manutencion de una reserva 
de mana de obra para el mercado". Entre tanto, la presencia 
de migrantes en los estratos mas bajos de ocupacion e ingreso, 
no era sustancialmente diferente de la presencia de nativos. 
Concluyen los autores afirmando que "la caracterizacion de 
la situacion socioeconomica de migrantes y naturales muestra 
mas semejanzas que diferencias entre los dos grupos, a pesar 
de las particularidades en ciertos subgrupos 0 regiones metro
politanas. En la medida en que ambos se suman para formar 
una oferta masiva de mana de obra, estan contribuyendo para 
su nivelamiento socioeconomico por abajo. De esta manera, 
impresiona mas la concentracion de ambos grupos en los es
tratos socioeconomicos mas pobres, que las ventajas relativas 
que podrian tener esta 0 aquella categoria ocupacional" .24 

Otra conclusion del mismo estudio, publicada algunos aiios 
mas tarde25 sostiene que, al menos en el caso brasileiio, el sector 
informal no constituye -como se afirma-la puerta de entrada 
para los migrantes al mercado de trabajo urbano. Los sectores 
de entrada sedan, sostiene el autor, la construccion civil para 
los hombres, y el servicio domestico (este sf asimilable al sector 
informal) para las mujeres. 

Finalmente, cabe mencionar un estudio realizado sobre mi
grantes en la region metropolitana de Sao Paulo entre 1970 y 
1984, que confirma la importancia de estos sectores como vfa 

24 Ibidem, p. 183. 

25 Martine, ob. cit., p. 16. 
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de ingreso de los migrantes a la fuerza de trabajo metropoli
tana.26 

El examen de los dos conjuntos de argumentaciones que aca
bamos de considerar, no permite sacar conclusiones definitivas 
acerca de la validez de un abordaje 0 del otro. Nos parece que 
es necesario realizar todavia otras investigaciones para poder 
fundamentar con solidez una u otra interpretacion. En otro 
trabajo hemos seiialado la pertinencia de incluir los estudios 
acerca de la migracion interna en su conexion con las condicio
nes de ingreso y ocupacion tipicas de los estratos mas bajos del 
mercado de trabajo de las metr6polis latinoamericanas, en el 
seno de marcos teoricas que superen la visi6n estrecha que ca
racteriza buena parte de las investigaciones sobre el tema. En 
ese sentido, hemos apuntado la conveniencia de hacer interve
nir en las interpretaciones de realidades puntuales, elementos 
de caracter macroestructural (relativos a la 16gica de funcio
namiento del sistema capitalista) sin los cuales el examen de 
10 empirico facilmente desemboca en visiones truncas que em
pantanan el entendimiento.27 

26 Menezes, Marilda Aparecida, Da Paralba pra Sao Paulo e de Sao Paulo pra 
P&ralba, Tesis de Magister, Universidade Federal da Paralba, Campina Grande, 
1985. 

27 Lazarte, Rolando, Migral;ao e mercado de trabalho na Regiao Metropolitana 
de Sao Paulo, Tesis de Magister en Sociologia, Instituto Universitario de Pesquisas 
do Rio de Janeiro, 1987. 
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