
“Marginalidad económica y desigualdad social: continuidades y rupturas en las trayectorias 
laborales de población excedente. Un estudio de caso en un barrio periférico del GBA” 
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ETAPA PREVIA 
Objetivo: Abordar las formas que asumieron las trayectorias laborales de la población residente en 
una localidad perirubana del Conurbano Bonaerense, identificando cambios y continuidades entre sí 
y respecto a períodos previos y analizando los factores asociados a la existencia de formas laborales 
de subsistencia y a su permanencia en diferentes contextos socio-económicos. 

Estrategia metodológica: estadístico cuantitativa. 

Base de datos sobre trayectorias laborales y familiares en la cual se reunió información 
retrospectiva relevada durante el año 2008, a través de una encuesta sobre movilidad ocupacional 
para un período de 14 años (1994 – 2008).

Se realizó un muestreo intencional por cuotas  de sexo, edad y categoría ocupacional 
que comprendió a 565 entrevistados.

La información permitió:

 • Trabajar con trayectorias individuales nivel agregado, pudiendo homogeneizar   
  su análisis a partir de su cuantificación y medición.

 • Trabajar con una población extensa con la posibilidad de realizar análisis   
  con técnicas multivariadas.

TIEMPO
HISTÓRICO

Períodos
socio-económicos

PRINCIPALES RESULTADOS
• Mayor segmentación  y polarización entre las trayectorias informales y las formales.

• Las coyunturas económicas de las últimas dos décadas impactaron diferencialmente sobre la organización doméstica de los hogares. Estos efectos se relacionan con tipo de itinerario laboral que  
 principal sostén pudo desarrollar en cada uno de los períodos analizados.

• El estancamiento del jefe en inserciones de tipo informal incide en los recursos laborales y en las fuentes de recursos a los que recurre su unidad doméstica: se destaca la maximización del
 volumen de fuerza de trabajo en combinación con recursos provenientes de las transferencias estatales y de la esfera institucional. 

• Mientras el período de crisis impactó a través de una reducción de las capacidades de inserción de la fuerza de trabajo disponible, el período de crecimiento económico (2004-2008), brindó a los  
 hogares con jefe informal mayores oportunidades en su capacidad reproductiva, aunque sin alterar su recorrido laboral.

Autoras: Guillermina Comas, Marina Goldman, Daniela Leotta, Agustina Márquez, Edith Vallejos, María Victoria Ventura. Director: Agustín Salvia. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Cs. Sociales, UBA.

1994-1998
Apertura económica e imple-
mentación de políticas de 
corte neoliberales reflejadas 
en medidas de ajuste  y en-
deudamiento. Fuerte deterioro 
del mercado de trabajo y altos 
niveles de pobreza.

1994-1998
Apertura económica e imple-
mentación de políticas de 
corte neoliberales reflejadas 
en medidas de ajuste  y en-
deudamiento. Fuerte deterioro 
del mercado de trabajo y altos 
niveles de pobreza.

1999-2003
Ruptura del modelo de con-
vertibilidad y pérdida de legiti-
midad de la autoridad política 
desembocan en una crisis 
económico–social. Aumentan 
en estos años  los índices de 
pobreza e indigencia, y se im-
plementan una serie de pro-
gramas sociales focalizados y
descentralizados.

1999-2003
Ruptura del modelo de con-
vertibilidad y pérdida de legiti-
midad de la autoridad política 
desembocan en una crisis 
económico–social. Aumentan 
en estos años  los índices de 
pobreza e indigencia, y se im-
plementan una serie de pro-
gramas sociales focalizados y
descentralizados.

2004-2008
Reconstitución del sistema 
político acompañado por una 
recuperación y crecimiento  
de la economía. Redefinición 
del Estado en relación al 
modelo de política social im-
plementada.

2004-2008
Reconstitución del sistema 
político acompañado por una 
recuperación y crecimiento  
de la economía. Redefinición 
del Estado en relación al 
modelo de política social im-
plementada.

2009-2013
Consolidación de un régimen 
político-económico caracteri-
zado tanto por un fortalec-
imiento del mercado interno 
(acompañado de un proceso 
inflacionario) como por una 
masificación de las transfer-
encias monetarias no contrib-
utivas.

2009-2013
Consolidación de un régimen 
político-económico caracteri-
zado tanto por un fortalec-
imiento del mercado interno 
(acompañado de un proceso 
inflacionario) como por una 
masificación de las transfer-
encias monetarias no contrib-
utivas.
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Individual y
del hogar

ARTICULACIÓN

ESTRATEGIAS DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS: PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS INDICADORES DE LA GUÍA DE ENTREVISTA

El enfoque de ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA (EFV) elaborado por Susana Torrado (1982) es central en el estudio de la reproducción de 
las unidades domésticas. Las define como: 

Aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad dada que, estando determinados por su posición social, se relacionan con la 
constitución y el mantenimiento de unidades familiares en el seno de las cuales pueden asegurar diferentes aspectos de su reproducción.

Estilos de desarrollo    Estrategias familiares de vida (EFV) 

Retomando estas conceptualizaciones, A. Eguía y S. Ortale proponen la noción ESTRATEGIAS FAMILIARES DE REPRODUCCIÓN SOCIAL como 
“la trama de prácticas y representaciones puestos en juego por las unidades domésticas para lograr su reproducción” (2007:24)

Esta perspectiva permite: Considerar las relaciones sociales y familiares, las valoraciones, las normas y las pautas culturales que guían y dan 
sentido a la vida cotidiana, recuperando de manera articulada las dimensiones materiales y simbólicas en la reproducción de los hogares.

Jerarquización de las estrategias   Centralidad de la reproducción de la fuerza de trabajo en la reproducción familiar.

INFORMAL (Estancamiento)

Todos los años del período fue cuenta 
propia de subsistencia, asalariado 
informal  (asalariado sin ningún tipo de 
registro y en establecimientos menores 
a cinco trabajadores), servicio doméstico,  
hace  changas o trabajos eventuales  o  
contrapresta un plan social.

INTERMITENTE (Movilidad)

En algún momento del período estaba 
dentro de una categoría formal y en 
otro pasó a una informalidad, o 
viceversa.

FORMAL (Estabilización)

Durante todos los años del período 
fue emprendedor o asalariado 
formal (con registro o sin registro 
en establecimientos mayores a 
cinco integrantes.

TRAYECTORIA LABORAL

Se definieron cuatro tipos de hogares a 
partir de sus ciclos vitales teniendo en 
cuenta la presencia de hijos, sus edades 
y el carácter completo o incompleto del 
núcleo familiar. La edad para definir a los 
hijos como mayores o menores es el de 
14 años. 

TIPO DE HOGAR

TIPO DE
HOGAR

1. Completo con hijos menores 

2. Completo con hijos menores y mayores

3. Incompleto con hijos 

TRAYECTORIA LABORAL
del principal sostén económico del hogar 

A. Informal B. Intermitente C. Formal

Unidad familiar:
Cambios en su constitución y organización 
de sus miembros

Trayectoria laboral:
Cambios y percepciones, representaciones 
sobre su trabajo

Gastos del hogar:
Decisones de consumo  y autoabastecimiento

Ingresos del hogar:
Laborales, redes sociales y comunitarias, 
participación en programas sociales

Se espera encontrar variadas configuraciones y representaciones de 
bienestar en cada tipo que, asociadas a las condiciones materiales y a las 
representaciones simbólicas de los actores, muestren adaptaciones y 
respuestas diferenciales frente al actual contexto socio-económico. En este 
sentido, si bien las estrategias están condicionadas por la posición que el 
hogar ocupa en la estructura social, cabe indagar en que medida y en qué 
aspectos  los cambios o continuidades en el patrón de reproducción 
familiar inciden sobre los cursos laborales de sus miembros.


