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 Mecanismos de articulacion
 entre el sector informal
 y el sector formal urbano

 ILARISSA LOMNITZ

 INTRODUCCION

 En este trabajo se analizan algunos aspectos de las relaciones sociales
 que se suscitan en el a'rea de articulacion entre el sector informal y el
 sistema urbano formal. Los datos de campo provienen de mi estudio de
 Cerrada del Condor, una barriada de la ciudad de Mexico, (Lomnitz,
 1975) y de otras observaciones obtenidas recientemente en dos diferentes
 barriadas, tambien de la ciudad de Mexico. Ademas, se entrevistaron a
 algunos individuos que normalmente emplean a trabajadores del sector
 informal. Por ulitimo, he comparado nlis datos de campo con la experien-
 cia de diversos antropologos en Mexico y en otros paises, con el objeto
 de poder derivar ciertas generalizaciones de interes teorico acerca de los
 mecanismos de articulacion entre el sector informal o marginado y las
 instituciones economicas y politicas formales de la sociedad.

 Al dividir el sistema urbano en sector formal e informal o marginado
 se postula un modelo teorico que podria resumirse como sigue: Hay
 un sector formal que consiste en: a) el aparato administrativo de fun-
 cionarios burocrtaticos que controlan y dependen de los recursos del Es-
 tado; b) la burguesia duefia de gran parte de los medios de produccion;
 c) los trabajadores del sector formal, organizados en sindicatos cuyas
 relaciones laborales estan protegidas por la legislacion del trabajo y ava-
 ladas por un poder politico organizado. Los. tres subsectores del sector
 formal (poder, capital y trabajo) se encuentran en conflicto permanente,
 pero tienen en comu'n la seguridad laboral, que a su vez implica tin nivel
 mlnimo de ingresos.

 Frente a este sector, se perfila uti sector marginado o iniformal que
 carece de seguridad de empleo, nivel minimo de ingresos, o poder politico
 de negociacion. Se caracteriza por una economia a pequena escala que
 utiliza hlano de obra intensiva de tipo familiar, que se cuele por los res-
 quicios economicos o legales de la economia formal, procesando o reci-
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 clando sus desechos o compitiendo con los trabajadores organizados al
 margen de las leyes laborales. Este sector estai marginado del sistema de
 produccion industrial donminante y del aparato estatal, pero cumple futn-
 cioi-ies en terminos de la economia nacional (Tokman, 1977; Secretaria
 del Trabajo y Prevision Social, 19/77).

 Hacia principios de la decada de 1950, la mayoria de los migrantes
 rurales se asenitaban en el centro de las grandes ciudades transformando
 sus lugares en vecindades o zonas de miseria. En aquella epoca, muchos mi-
 grantes lograban encontrar trabajo gracias a una estructura industrial urba-
 na en plena expansion. Sini embargo, la corriente migratoria se transformo

 eln un torrente, que rapidamente colhno la capacidad de absorcion de los
 barrios centrales, producin'ldose un rebalse lhacia el cinturoii periferico
 de barriadas o asentamientos espontuneos que emlpezaron a desarrollarse
 al margen del desarrollo urbano formal. Tales asentamientos correspon-
 dcen a la definicion de "barriadas" que tutilizaremos en este trabajo.

 En el aspecto ocupacional se desarrollo un proceso similar: el mercado
 de trabajo industrial no logro maintener un ritmo de expansion suficien-
 temente alto para absorber la creciente demanda de trabajo. Como una
 forma de defensa contra la invasi6n de los trabajadores de origen rural,
 los sindicatos urbanos adoptaroni politicas restrictivas que tendian a reser-
 var las nuevas plazas para los hlijos y parientes de los obreros siiidicali-

 zados. Se implementaron nuevos requisitos educacionales, los que de
 hecho discriminaban a los trabajadores migrantes, en materia de ingreso
 formal a la estructura industrial. El resultado ha sido una escision o
 estratificacion de la clase obrera urbana: por una parte, se ha desarrollado

 un proletariado industrial, el qlue goza (IC un status formal y de miiultiples
 beneficios sociales derivados (le su organizacion sindical, mientras por
 el otro, tenemos los liamados estratos "marginales" o "informales", cuyos
 integrantes no logran acceder a enipleos de tipo "formal" y por lo tanto,
 carecen de cualquier tipo de seguridad social.

 En el presente trabajo ni.e ocupare del sector marginal o infornmal.
 Este sector incluye principalmente las ocupaciones manuales no sindica-
 lizadas, las pequejias empresas familiares, y el trabajo de las ocupaciones
 marginiales tendria que incluir a los obreros de la *construccion, las em-
 pleadas domesticas, los "maestros" y tecnicos que efectuian reparaciones
 caseras, los meseros, los jardineros, el personal de aseo, los vendedores
 callejeros, y los.artesanos de tipo tradicional.

 Roberts (19/76:114) menciona la existencia de "una economia informal,
 y la irnplicacion de que pueda constituir un s6ctor relativamente indepen-
 diente de la economi'ia que sigue sns propias reglas de ilntercambio y cre-
 cimiento... Las caracteristicas de Ia economia ilnformal incluyen el uso
 intensivo de la fuerza de trabajo, la importancia de relaciolnes no econo-
 micas tales como el parentesco como parte del calculo economico (le la
 empresa... tin fuerte -olumlen de actos cle intercambio ad hioc; y la au-
 sencia de cualqutier regulacii6n formal de estas actividades... Sus rela-
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 ciones se organizan como parte- de un capital social que reemplaza
 tambien las credenciales y las carreras organizadlas de la economia
 formal".

 En el sector informal pueden observarse grados de estratificacion en
 terminos de pobreza e inseguridad. Existen intermediaries cuya espe-
 cialidad consiste en conectar el nucleo mnarginal con la economia indus-
 trial urbana. El nucleo de la marginalidad puede describirse en base a
 dos rasgos caracteristicos: a) la falta de insercion o articulacion forinl
 en el proceso de produccion industrial urbano; b) la inseguridad cronica
 de empleo o ingresos.

 He identificado dos tipos de relacion dentro de la organizacion social
 del sector marginal: a) el intercambio entre iguales, que se ef ectiua al
 interior de las redes de intereambio reciproco de bienes y servicios
 (Lomnitz, 1975); b) las relaciones patron/cliente, que se observan
 por ejemplo en el caso de los peque'nos empresarios que utilizan sus pa-
 rientes y relaciones sociales para la creacion de una unidad de produc-
 cion. Este tipo de relaciones asimtricas implica en ciertos casos la
 presencia de un intermediario: el patr6n acthia simultaneamente como
 intermediario entre sus clientes, que pertenecen al sector informal de la
 economia, y las instituciones formales de la sociedad.

 Redes de intercambio reciproco

 El flujo de intercambio reciproco mnas intenso que se observa en una
 barriada, ocurre normalmente entre vecinos emparentados entre si. Des-
 de luego, el intercambio diadico (uno a uno) de bienes y servicios, puede
 ocurrir entre cualquier par de individuos sin que sean necesariatnente
 vecinos o parientes. Se observa, sin embargo, que el patron de inter-
 cambio no es uniforme en la barriada, sino que existen nudos de alta
 intensidad de intercambio que agrupan a varias familias vecinas, en un
 patron que hemos liamado redes de intercambio reciproco. Hemos iden-
 tificado un total de 45 redes de este tipo en Cerrada del C6ndor (Lomnitz,
 1975). Estas redes deben distinguirse de la red egocentrica, basada
 en las relaciones personales de cada individuo, mientras que las redes
 de intercambio reciproco son pequeiias estructuras colectivas. Las hemos
 designado como redes exocentricas, pues cada participante intercambia
 bienes, servicios e informacion con todos los otros participantes de la red.
 Esta participacion no excluye de ninguna manera las relaciones diadicas
 de intercambio fuera de la red, puesto que la red exocentrica se traslapa
 con las redes egocentricas de todos los participantes, sin contenerlos nece-
 sariamente. El rasgo caracteristico de las redes exocentricas es su alto
 volumnen o intensidad de intercambio, al punto que la inniensa mavoria
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 de las transacciones reciprocas observadas en la barriada se efectuaron
 entre miembros de tales redes de intercambio.

 En Cerrada del C6ndor se observo que las relaciones economicas de
 intercambio reciproco de bienes y servicios, van frecuentemente unidas
 y parcialmente camufladas por relaciones de parentesco. En muchas fa-
 milias extensas, la unidad domestica funciona como una red de recipro-
 cidad; por lo tanto, conviene distiniguir entre redes, grupos sociales, y
 unidades doniesticas, ya que existen tambien redes de reciprocidad (siete

 casos en Cerrada del Condor) que funcionan exclusivamente en base a
 vecinos no emparentados. Conviene recordar tambien que Ia red de reci-
 procidad no es una categoria reconocida en la cultura, y carece de atri-
 butos especificos de reclutamiento como tal. Los factores que ayudan
 a iniplementar o inhibir el intercambio reciproco en las redes son de
 naturaleza tanto objetiva como subjetiva, y su efecto tiende a influir
 la formacion o desintegracion de las redes. Estos factores son los si-
 guientes:

 a) Distancia social. En las culturas rurales de Latinoamerica existen
 formas prescritas de reciprocidad para cada distancia social especifica:
 entre parientes, entre compadres, entre amigos, etcetera. Tales relaciones
 b'asicas de reciprocidad continmuan dandose entre las poblaciones margi-
 nales de las ciudades latinoamericanas, de acuerdo a diversos observado-
 res (Mangini, 1970: Butterworth, 1962; Lewis, 1966, 1969; Bryce-
 Laporte, 1970; Roberts, 1973 y otros).

 b) Distantcia fisica. La vecindad cercana frecuentemente genera rela-
 ciones de intercambio reciproco aun entre extrafios; eventualmente, las
 relaciones pueden formalizarse a traves del compadrazgo. La cercania
 fisica pernmite relaciones de intercarnbio; por otra parte, el parentesco a
 veces no basta para superar la cercania fisica que se interpone entre las
 relaciones famiiliares.

 c) Distancia economica. En un momento dado, las necesidades de un
 marginado estan determinadas por su balance de recursos y carencias. Si
 las necesidades de un grupo de participantes son, desiguales, el intercam-
 bio tiende a; volverse asimetrico; esta situaci6on genera diferencia de
 poder entre los participantes de la red (Blau, 1967). En principio, la
 reciprocidad exige una condicion (le igualdad de necesidades; de lo con-
 trario, la relacion se interrumpe o evoluciona en direccion a una relacion
 patron/cliente.

 d) Distancia psico-social. Los tres factores objetivos mencionados se
 traducen en el plano subjetivo a tina variable psico-social compleja que se
 denomina confianza (Lornnitz, 1971, 1975). En Amenrica Latina el con-
 cepto de confianza describe una situacion entre dos individuos que im-
 plica un deseo y disposicion mutuas para iniciar o mantener una relacion
 de intercambio reciproco. Por lo tanto, la confianza presupone un cierto
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 grado de familiaridad (proximidad social), oportuinidad (proximidad
 fisica) y compatibilidad de carencias (proximidad econ6mica).

 L-as redes de intercambio evolucionan en el tieinpo de acuerdo al flujo
 del intercambio reciproco de bienes v servicios. Flay retroalimentacion
 eintre el acto individual de intercambio v el incremento de confianza que
 a su vez promueve intercambios futuiros. Por ejemplo, en una red de
 familia extensa en la que todos los iimiembros son vecinos y parientes
 --suponiendo la existencia de mecanismos que minimicen los conflictos
 internos y las diferencias economicas entre sus mientbros- la estabilidad
 de la red puede mantenerse por muclios alos. Las redes de este tipo
 pueden crecer al ptunto de volverse auto-suficientes, hacienido innecesarias
 las relaciones diAdicas de intercambio reciproco con personas externas

 a la red. Esta situaci6n ideal es poco frecuente sin embargo: en general
 se observan cambibos frecuentes eni la composicion de las redes, seguin el
 rit-mo de la absorcion de nuevos migrantes del campo, matrimonios, na-
 cimientos, conflictos entre parientes, rifias, desalojo por la fuerza piublica,
 deterioro de las uinidades residenciales, o por atraccion de mejores con-
 diciones economicas, sociales o fisicas en algu'n otro lugar. El uso exten-
 z-ivo (lel compadrazgo y de la amistad entre miembros de redes de reci-

 procidad puede interpretarse como una tendencia a reforzar el nivel de
 ccnfianza (le los participantes mediante la titilizacio6n de todas las institu-
 ciones tradicioniales disponibles.

 Para apreciar la importancia econornica de las redes entre los mar-
 ginados, bastaria hacer una lista de los bienes y servicios que son objeto
 del intercambio reciproco:

 a) Jiforntacio6n. Instrucciones para migrar, ayuda para encontrar
 trabajo y vivienda, orientacion general para la vida urbana, e informa-
 cion interpersonal (chisme).

 b) Ayztda laboral. Al incorporarse a la red, el nmigrante masculino
 recibe ayuda para aprender un oficio a traves de los contactos de la red.
 Muchas redes se caracterizan por uli oficio propio. Los recien Ilegados
 se incorporan al oficio como aprendices, y comparten los sueldos de sus
 anfitriones lhasta el monento en que logran ganar lo suficiente para
 imaiitenerse.

 c) Prcsta,vos. Hay prestamos diarios o casi diarios de conmida, di-
 nero, ropa, herranmientas y una amplia variedad de articulos domesticos
 v (le uso general.

 di) Servicios. Estos favores incluyen el alojamiento y la alimentacion
 de los nuevos migrantes por periodos indeterminados: todas sus necesi-
 dades estian previstas durante el periodo inicial de su residencia en la
 ciudad. Un tratamiento similar se otorga a las visitas del campo, que
 eventualmenite podrian integrarse permanentemente a la red. Adem6as,



 136 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 la ayuda se extiende a ciertos parientes necesitados tales como viudas,
 huerfanos, ancianos y enfermos. Los miembros de la red cuidan a los
 nifios cuando la madre esta incapacitada por enfermedad o por necesi-
 dades del trabajo. La ayuda mnutua incluye una amplia gama de servi-
 cios: construccion y mantenimiento de viviendas, acarreo diario del agua
 potable, diversos mandados, o la vigilancia sobre los nifnos ajenos cuando
 la madre se encuentra ocupada.

 e) Apoyo moral. Las redes soln mecanismos que generan solidaridad
 y que abarcan todos los incidentes del ciclo vital. Mas del 60%o de las
 relaciones de compadrazgo en el esttidio realizado se dieron entre pa-
 rientes y vecinos de la barriada.

 Relaciones asiie'tricas: la relacion patron-cliente

 En esta seccion esbozaremos una discusion teorica del proceso que

 crea relaciones asimetricas en un campo de relaciones simetricas. Se trata
 de un proceso importante en el contexto del presente trabajo, porque lag
 relaciones asimetricas son precisamente las que favorecen los mecanismos
 de articulacion entre el sector informal y la sociedad industrial urbana.

 En la seccio6n anterior describimos la red de intercambio reciproco
 como una estructura protectora disefnada para la supervivencia social y
 economica. Por otra parte, la red puede considerarse tambien como un
 recurso laboral que podria ser utilizado por cualquier miembro empren-
 dedor para sus fines personales o incluso para el progreso colectivo del
 grupo social. Sucede, por ejemplo, que un individuo dentro de una red
 de reciprocidad organiza a algunos de sus parientes como un "grupo de
 accion" (Mayer, 1968) lo cual le permite manejar trabajos de mayor
 importancia economica. Tales grupos formados por parientes y vecinos
 suelen encontrarse en la industria de la construccion y en muchos otros
 campos que utilizan mano de obra no calif icada o semi-calificada. En el
 campo politico, existe una analogia en la organizacion de los residentes
 de barriadas por la accio'n polltica.

 Los "grupos de accion" basados en membresia de redes de reciproci-
 dad pueden adquirir cierto grado de permanencia a trave's de una sucesion
 de acciones conjuntas: se transforman entonces en lo que Mayer (1968-
 102) ha Ilamado un "cuasi-grupo". El organizador del "cuasi-grupo" se
 convierte en la figura central y es normalmente qu;ien hace los tratos con
 los patrones y quien distribuye los sueldos a los miembros del grupo.
 Asi se transforma en un "patron", y los miembros restantes del grupo
 en sus clientes, puesto que dependen del patron para su subsistencia. La
 asimetria de esta relacion se percibe a traves del hecho de que el "patr6n"
 paga un sueldo a sus clientes. El "patron" vende la mano de obra de su
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 grupo sea como un enmpresario independiente, sea comlo intermediario
 entre su grupo y alguna organizacion formal. En ambos casos el "pa-
 tron" es Un articulador entre su grupo y el sistema econo6miico formal.
 \Wolf (1968:16) explica la generacion de las relaciones de 1)atron-cliente
 como sigue: "cuando una amistad instrumental Ilega a ull equtiiibrio m.i-
 ximo, a tal punto que uno de los asociados es claramente superior al otro
 en capacidad de generar bienes y ser\icios, nos acercamos al inomento

 critico en cque la amistad se convierte. en una relacion patro6i-cliente.
 ambos asociados... ya no intercamnbian bienes y servicios equivalentes".

 Sahlins describio la generaci6n de relaciones asimetricas en Melanesia:
 "'el gran lhombre' (jefe) represenita el a'rboI banyan que es el mas alto
 y mas grueso del bosque. Sigue siendo tin 'irbol como todos los demas,
 da proteccion a un mayor n6imero de enredaderas, alimenta a muclhos
 pajaros y proporciona abrigo contra la Iluvia." (1963:165-66).

 En la barriada podemos describir la generacion de relaciones asime'-
 tricas como sigue: inicialmente existe un grupo de igual nivel social y
 economico, en cuvo seno se van generando diversos "grupos de accion"
 con propositos economicos o politicos definidos. Al repetirse las acciones
 conjuntas de un "grupo de accio'n" se produce una cierta estabilidad v
 especializacion: el 'grupo de accion" se convierte en "cuasi-grupo". Pero
 la estructura interna de un "cuasi-grupo" difiere de la (le una red de
 reciprocidad, debido a la existencia de un jefe. Este jefe se convierte en
 patron al controlar recursos de los cuales carecen sus clientes, tales como
 capital, empleo o influencia politica fuera de la barriada. Debido a la
 desigualdad en, la relacion de intercamnbio en el cuasi-grupo, la estructura
 se ha tomado asimietrica (Grindle, 1974; Greenfield, 1966).

 Un jefe o "patron" puede tener rectirsos propios, o puede disponer del
 acceso o recursos a un nivel mias alto. En el pritner caso., hablamos de
 patronaje simple o directo, mientras que en el segundo caso el "patron"
 es tin intermediario. Anibos tipos de patrones existen en el sector mar-
 ginal, ambos poseen funciones especificas de articulacio6n entre la barriada,
 o el sector informal y el mundo exterior.

 4simwtrioa incipiente e-n las relaciones internas a la red

 Una sirviente domestica de la ciudad de Mexico que Ilatnaremos Carmen,
 ha estado trabajando durante 10 anos en casa de unl politico que es
 duefio de una emipresa constructora. Carmen ayudo a traer a la ciudad
 de Mexico a 10 parientes de su ptueblo niatal, encontrandoles un trabajo
 antes de su arribo a la ciudad.

 Carmen conociO a su actual esposo a trave's de la hermana de este,
 que trabajaba con ella de sirvienta. Actualmente su esposo ha sido con-
 tratado de miiozo en la misma casa donde Carmen trabaja. La cunada
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 compro un terreno en una barriada, pero al encontrarse sin dinero para
 construir, le vendio la mitad de su lote a Carmen. Actualmente ambas
 familias emparentadas y vecinas ya construyeron sus casas, y el esposo
 cle Carmen pidio a otra hermana suya que ocupara su casa mientras ellos
 siguen viviendo en casa del polltico donde ellos trabajan. Recientemente,
 sin embargo, Carmen y su esposo se mudaron a la barriada. Alli habi-
 taron un cuarto de su propia casa hasta que la familia de la hermana,
 que ocupaba el resto, logro encontrar otro sitio para vivir.

 Las excelentes relaciones de Carmen con su patron han sido la clave
 de su exito para obtener fuentes de trabajo y otros valiosos recursos para
 sus parientes. Por ello es altamente estimada, y los parientes agradecidos
 jamnas dejan de Ilevarle un regalo cuando la visitan. En todo tratan de
 complacerle y gustosamente le hacen favores. Sin embargo, Carmen no
 ha utilizado este potencial de desigualdad de recursos para elevar su posi-
 cion economica en un "grupo de accion". Esto podria deberse en parte
 a su posicion como mujer, ya que el trabajo femenino generalmente se
 hace en forma individual y no en grupo. No existen "maestras" sirvien-
 tes, ni tampoco hay mujeres intermediarios que trabajen en vender el
 trabajo de sus parientes en el mercado laboral (notas de campo in&ditas
 por Cristina Fern'andez).

 Los pequeinos entpresarios

 Roberto Gonzalez era un pequeno comerciante en un pueblo de pro-
 vincia. En el curso de uno de sus viajes regulares a la ciudad de Guana-
 juato, conocio a una enfermera y la hizo su esposa. Como su nueva es-
 posa no se sentia a gusto en el pueblo, la nueva pareja se traslado a
 tina barriada de la ciudad de Mexico, donde vivian los padres de la
 esposa. El suegro de Roberto era un artesano que habia logrado educar
 a sus hijos conl miras a promover su acceso a la clase media baja. Gra-
 cias a sus conocimiento como enfermera, la esposa (cle Roberto obtuvo
 trabajo en el Seguro Social; mientras, Roberto se quedaba en casa pre-
 parando barbacoa que su esposa vendia entre sus compaiieros de trabajo.
 Algtin tiempo despues, obtuvo un puesto como chofer de ambulancia en
 un Hospital del Seguro Social, a traves de su esposa. Sin embargo,
 Roberto no abandono la venta de barbacoa, y eventualmente decidio
 poner un puesto de tacos cerca del hospital. Para ello necesitaba el con-
 curso de sus parientes.

 Al principio, Roberto decidio Ilaniar a uno de sus hermanos que autn
 vivia en su pueblo, invitandolo a trabajar con el en la taqueria. Muy
 ptonto los dos he-rmanos eran duefios de dos taquerias. Poco a poco
 fueron Ilegando los dem'as parientes: una hermana casada, un hermano
 menor, el hijo de un compadre etcetera. Con el tiempo el grupo familiar
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 llego a operar seis pequenios restauraintes. Los parientes compraron dos
 terrenos contiguos en la barriada y viven corino vecinos. Ademnas, Roberto
 estAi ayudando financierameinte a un hermano que se quedo en el pueblo
 para cuidar a sus padres anciainos y para cultivar su tierra.

 Roberto empezo a prosperar y compro tina casa grande y boonita de la
 barriada. Segul'a trabajando de chofer de ambutlancia en el turno noc-
 tmrno, trabajo que representaba un. sueldo fijo y los beneficios que otor-
 gaba el seguro social. Sus taquerias eran operadas y nmanejadas por sus
 parientes. Se trataba de empresas nmuy pequenas -en barrios popu-
 lares- y los stieldos que pagaba eran muv iuferiores a los que hutbiera
 tenido que pagar si no se tratase de parientes. Tampoco tenia que pre-
 ocuiparse de problemas tales conmo el pago de horas extraordinarias, de
 impuesos y coltribuciones, o de seguros. Roberto era un hombre aco-
 mod1ado que bieni podia darse el lujo de vivir en un barrio de clase m-edia:
 sin embargo, si se alejaba de la barriada perdia el contacto con sus pa-
 rientes y "clientesl Actualmetite, Roberto es quien controla toda su red
 de parentesco, mlAs otras tres o cuatro familias vecinas, a quienes procura
 trabajo eni suts empresas a cambio de lealtad vt un trato preferencial y
 lioinorifico. Su red social efectiva sigue siendo la red de sus parientes,
 v ademas es muy solicitado como comnpadre.

 En conclusio6n, podemos observar que un "grupo de accion" egocen-
 trico constituido por un pequefio empresario con sus parientes, con un
 objetivo econo'mico preconcebido, se ha convertido en un "cuasi-grupo"
 que es una empresa comercial con un patron: Roberto. Sus "clientes",
 es decir, los trabajadores de la empresa, han sido reclutados entre los
 miem,bros de su red de reciprocidad, o sea entre sus parienites y vecinos
 e11 la barriada. La asimetria se origina en el momento en que Roberto
 consigue el capital necesario para montar su pnimera taqueria.

 Tales patrones no pueden describirse todavia como intermediarios entre
 los sectores formal e informal de la economia, sino en un sentido muy
 indirecto. El haber obtenido un puesto en uina institucion perteneciente
 al sector formal represento6 una circunstancia decisiva, que permitio a
 Roberto ahorrar capital y adquirir conocimienos basicos necesarios para
 montar un pequeno negocio en la ciudad. El pequeiio empresario es tam-
 bien iun relacionador entre su red' de la barriada y la economia formal:
 Roberto produce alimento barato para un mercado (le bajos ingresos,
 tiene acceso a una institucio6l formal y conoce ssu manejo, sabe obtenier
 permisos blurocr{aticos y conoce las tecnicas coinerciales; finalntente, es
 una fuente de trabajo para la barriada.

 Roberto sobrevive como empresario gracias a sus relaciones informales
 en la barriada, y a su habilidad para utilizar estas relaciones en provecho
 propio. Su emnpresa es competitiva porque sus costos de base son menores
 qtie los de los restaurantes formales, y porque su personal le sirve leal-
 nmente y trabaja horas extraordinarias sin paga. La informalidad de sus
 operaciones le permite pasar desapercibido y exritar controles y obliga-
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 ciones forinales tales como el pago de contribuciones al Seguro Social,
 de controles sanitarios, y de toda clase de impuestos.

 Su gente depende de e'l por completo. A el deben la oportunidad de
 arraigarse en la ciudad, de tener d6nde vivir y ganarse la vida. Mientras
 continu'ie su lealtad a la empresa familiar, todas sus necesidades basicas
 estain cubiertas (Notas de campo ineditas de Cristina Fern'aidez).

 Existen otras descripciones de pequenos empresarios de barriada en la
 literatura antropologica. Por ejemplo, Uzzel (1974) discute el caso de
 un fabricante clandestino de sweaters y blusas en una, barriada de Lima.
 Rollwagen (1974:27-47) ha descrito un grupo familiar del pueblo de
 Mexticacian, Jalisco, que creo una cadena de heladerias en diversos cen-
 tros urbanos utilizando sus redes de parientes y amigos rurales. Estos
 ejemplos contribuyen a elucidar el rol de las pequefnas empresas familiares
 como mecanismos de articulacion a niveles intermedios de la economnia
 nacionlal. Estos empresarios no son estrictamente intermediarios, no es-
 t'an ligados con instituciones formales sino que venden directamente al
 puiblico.

 Interinediacio'n

 Un intermediario es un individuo qut "monta guardia en las junturas
 o sinapsis cruciales de las relaciones que conectan el sistema local con la
 totalidad." (Wolf, 1965: 97).

 Hemos detectado tres tipos de intermediarios en Mexico: a) recluta-
 dores d-e trabajo, b) caciques politicos, c) intermediarios de produccion
 y coniercializacio6n. Las carreras de todos estos intermediarios comienza
 en sus redes de intercambio reciproco. Inicialmente el intermediario se
 diferencia de los dema's miembros de su red en los siguientes puntos: 1)
 el intermediario posee alguna habilidad de valor econoniico real o po-
 tencial; 2) esta en situacion de reclutar a los miembros de sti red; 3)
 posee alguna relacion con alguin patron fuera de la barriada. En caso de
 cumplirse estas condiciones la estructura de ayuda mutua formada al inte-
 rior de la red puede transformarse en un recurso econ6oiico que habr'a
 de beneficiar materialmente al intermediario.

 Historica de casa I

 Ignacio es un joven poblador de Cerrada del Condor, de 23 afios de
 edad, que trabaja desde los 12 anios en una gran variedad de ocupacio-
 nes. Finalmente logro colocarse de ayudante de un maestro colocador
 de alfombras. En pocos anios logro aprender su oficio a fondo y a des-
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 tacarse por la calidad de su trabajo. - El due-no de una casa especializada
 en alfombras, quien segun Ignacio "gusto de mi trabajo", emlpezo a en-
 cargarle trabajos menores bajo su exclusiva responsabilidad. Estos tra-
 bajos normalmente requerian uno o dos ayudantes, a cuyo efecto Ignacio
 reclutio a sus dos herman'os meniores. Con cl tiempo, el patron fue encar-
 gandole a Ignacio contratos cada vez mas grandes, hasta que en 1976
 le toco alfombrar el palacio presidencial para la ceremonia del cambio
 de poderes. En ese momento el grupo de trabajo de Ignacio ya incluia
 a sus dos hermanos, a un cufiado sin experiencia previa en el oficio de
 alfombrero, y a dos o tres vecinos. Cuando el grupo de trabajo o "cuasi-
 grupo" es pequefio, s6lo existen dos niveles: el "patron" -intermedia-
 rio- y sus ayudantes. Ignacio conduce las negociaciones con *su patron
 y paga a sus ayudantes de acuerdo a su mejor parecer. Se precia de ser
 un buen jefe porque "pago lhoras extraordinarias y no les grito a mis
 ayudantes". Para sus hermanos y cu-nado, Ignacio es el patr6n que les
 da trabajo.

 He aqui el mecanismo que genera la cadena de intermediacion. Cuan-
 do no hay contratos el "grupo de acci6n" se disuelve. En tal caso pro-
 bablemente Ignacio buscaria otro tipo de trabajo o trabajaria para otro
 reclutador laboral. La inestabilidad de los recursos externos hace que
 la situaci6n basica de inseguridad persista; por ello es importante que
 el intermediario pueda regresar en cualquier mom-ento a las relaciones
 sime.tricas de su red de intercambio. Por otra parte, si los recursos ex-
 ternos continiuan aumentando y hay contratos suficientes, la asimetria
 puede Ilegar a estabilizarse y los niveles de intermediacion se multipli-
 can. Por ejeniplo, los hermanos de Ignacio podrian volverse capataces
 -intermediarios- entre Ignacio y los miembros de sus propios "grupos
 de accion".

 Cuando ull "grupo de acci6n" basado en una red de reciprocidad tiene
 ulla actividad economica durante un tieinpo suficientemente largo tiende
 a convertirse en un "cuasi-grupo". La naturaleza de la economia infor-
 mal exige que tales grupos de accion y cuasi-grupos puedan reclutarse y
 disolverse a corto plazo. Ello responde a los inte'reses del contratista
 externo, quien podra operar asi sin personial de base y sin fuerza laboral
 propia. Los sueldos que se pagan suelen ser menores que los de los
 obreros sindicalizados; y no hay que preocuparse de cuotas sindicales,
 ni de las conitribuciones al Seguro Social.

 En barriadas y tugurios -de la ciudad de Meexico existen miles de
 pequeenos Ignacios qtue encabezan pequenos "grupos de accio'n"; en su
 mayoria, estos grupos de accio6n se disuelven al poco tiempo de formarse,
 sin ilegar a constituirse en "cuasi-grupos". Sin embargo, hay casos en
 que un "grup(o de accion" puede transforniarse en una operacion laboral
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 Historia de caso II

 "El Diablo" era un famoso maestro herrero que trabajaba para ullo
 de los ingenieros de obras de una firma constructora en la ciudad de
 Mexico. Toda construccion requiere de varios capataces ("destajistas")
 de este tipo: uno para la albaniileria, otro para la carpinteria, otro para
 el fierro, otro para las instalaciones eletricas. "El Diablo" trabajaba
 para una de las firmas mias grandes de Mexico, y su contingente Ilegaba
 a 300 o 400 obreros durante los periodos de mayor actividad (por ejem-
 plo, durante la construccion de los estadios olimpicos, del Metro de la
 ciudad de Mexico). En estas epocas "El Diablo" ganaba el equivalente
 de 2,400 a 3,000 U.S. dolares por semana. Su organizacion se compo-
 nia de cuatro o cinco "segundos" o "sobrestantes", algunos parientes y
 todos ellos compadres. Cada "segundo" mandaba a tres "cabos" y cada
 "cabo" disponia de un grupo de 10 a 15 trabajadores. "El Diablo" hacia
 sus tratos directamente con el ingeniero de obras, de quien recibia el
 dinero y las instrucciones tecnicas. "El Diablo" no manejaba herramnien-
 'tas, sino que controlaba el trabajo y cuidaba del manejo de las cuentas
 con los ingenieros. Por lo tanto, su desempeno en el trabajo dependia
 criticamente de la habilidad y lealtad de sus "segundos". De aqui se des-
 prende la importancia del compadrazgo entre el jefe y su estado mayor,
 situacion que se repetia a su vez entre cada "sobrestante" y sus "cabos",
 y en todos los niveles de la organizacion. Los "sobrestantes" trabajani con
 herramientas, pero al mismo tiempo tienen un juego de planos para explicar
 los' detalles tecnicos a sus "cabos".

 Cualquier dia venia el ingeniero de obras con el maestro y decia:
 "vamos a colar una loza por aqui y la vamos a hacer de tales y cuales
 dimensiones... ". Una vez que el maestro estia seguro que ha compren-
 dido todos los detalles, decide la cantidad de personal que va a neoesitar
 y como la va a distribuir de acuerdo a sus grupos y tareas. Tambien
 decide cual de sus "sobrestantes" se encargara de que parte del trabajo.
 Los "sobrestantes" juntan a sus cabos y el trabajo se realiza. Cuando la
 firma requeria a un nuimero mayor de trabajadores, "El Diablo" mandaba
 a avisar a su pueblo natal y en un plazo breve juntaba a la gente reque-
 ri-da. En las obras de construccion en Mexico es frecuente encontrar a
 grupos de obreros procedentes del mismo pueblo o de alguna region
 rural en particular, que pueden incluir a redes completas de barriada.
 Cuando un maestro destajista llega a ser muy prominente son sus "so-
 brestantes" quienes se encargan de hacer el reclutamiento laboral.

 jC6omo se las arreglaba "El Diablo" para pagar tales cantidades de
 dinero? Negociaba sus contratos con el contratista, pagando salarios que
 correspondian al minimo legal y no al salario de obreros especializados
 que el estaba cobrando a la firma. A veces los salarios ni siquiera ile-
 gaban al minimo legal, luego no pagaba Seguro Social ni impuesto6.
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 Toda la operacion se efectu'a en el marco de un sistema de lealtades
 personales, donde cada individuo debe lealtad al personaje de nivel in-
 mediatamente superior. La cohesion de la organizaci6n se basa en el
 parentesco, el conipadrazgo, la reciproci(dad entre vecinos y el origen
 geogrMafico comiun. El "maestro" dehe ser generoso y ocasionalmente es-
 plendido, para recompensar a algin "cabo" o trabajador por su buen
 desempeno. Por otra parte, es posible que los trabajadores se den cuenta
 que el trato que reciben no equivale al que legalmente les corresponde:
 pero su red de obligaciones personales es tal que su depeiidencia en el
 "patron" dentro de un sistema informal de relaciones laborales predo-
 mina sobre cualquier consideracion de sus derechos formales.

 Un buen capataz sabe ser generoso. Por ejemplo, "El Diablo" al-
 quilaba por su cuenta un cabaret en las afueras de Mexico, para el uso
 exclusivo de su gente por una semana. Todo el gasto en trago, comida
 y mujeres corria por su cuenta, y lo lhacia regularmente cada vez que le
 parecia que sus hombres necesitaban una buena borrachera. Por otra
 parte, si bien enganaba a sus trabajadores en lo tocante al salario, nunca
 dejaba de responderles en caso de emergencias familiares o personales,
 y en estos casos los ayudaba sin regatear.

 Desafortunadamente, un intermediario necesita apoyo tanto desde arri-
 ba como desde abajo. El apoyo desde arriba es inestable, puesto que la
 funcion misma de ull intermediario consiste en movilizar una fuerza la-
 boral que puede ser despedida con la misma rapidez con que es reclutada.
 Los contratos van y vienen y la industria de la construccion es notoria
 por sus ciclos de auge y de depresio6n. Durante los periodos de receso

 econo6mico, las compafiias constructoras se deshacen de todo su personal
 temporal y los interinediarios se quedan sin trabajo. Por tal motivo, la
 articulacion entre las compaiiias y los trabajadores del sector infornial
 son de naturaleza informal, ya qtie se reducen a un contacto personal
 entre el contratista o ingeniero y el maestro o "destajista". Continuare-
 mos con la historia de "El Diablo".

 "El Diablo" no era empleado de la firma constructora sino que era
 "cliente" de un "patron" determinado que ocupaba el cargo de ingeniero
 de obras. Cada uno de estos ingenieros es el patr6on de un cierto grupo
 de matstros a quienes Ilevan consigo de obra en obra, ya que estos repre-
 sentan un recurso esencial para los primeros. De estos maestros depende
 en cierto modo la base de su rend imiento para la compaiiia.

 El jefe del "Diablo" era un ingeniero joven que subi4 rapidamente en
 el escalafon de la firma, lo cual significaba trabajos cada vez mas im-
 portantes y generosos. Al fin llego a ser nombrado gerente y a partir
 de este momento ya no tuvo obras bajo su direccion. Sti asistente le
 sucedio en la direccion de la obra v tomo6 a su cargo la supervisi6n di-
 recta con todo y maestros. Esto fue el uiltimo favor importante que su
 antiguo patron podia hacerle al "maestro", ya que al menos quedaba
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 eincargado a stu sucesor, quien era un ingeniero joven y con futuro en la
 firma.

 Durante los (los primeros afios, to(lo iba bien. "El Diablo" continuo

 trabajando y ganando igual que antes. En 1970, sin emlbargo, su nuevo
 jefe fue designado jefe de obras para una importante construccion en el

 extranjero, y por mala suerte su ayudante decidio renunciar para prose-
 guir estudios superiores en Estados Unidos. Quien se quedo solo fue
 "El Diablo": atinque su antigtio patron seguia siendo gerente, el poder
 de la gerencia tiene limites cuando se trata de imponer un intermediario
 laboral o "maestro" a los ingenieros de obras. Cada jefe de obras tiene

 sus propios maestros y se defiende energicamente contra cualquier inter-
 ferencia de los directores en su fornia de trabajar. Asi acabo la carrera

 de 20 afios en la companiia, de un reclutador laboral.

 Historia de caso III

 Pasaron tres a-nos y el joven ingeniero del caso anterior regreso a
 Meixico al termino de su rmision en el extranjero. Prontamente fue en-

 cargado de una obra en construccion, en la cual le hizo falta tin maestro

 carpintero. El ingeniero recordo a un cierto maestro, a quien Ilamare-
 mos Perez, que le habia servido afios antes; Perez, siin embargo, estaba
 ahora trabajando para otro ingeniero de la firma, y existe un co6digo tacito
 de no codiciar al maestro del pr6jimo, trat6andose de maestros de la fir-
 ma. Por ello, el ingeniero decidio mandar buscar a un hermano menor
 de Perez, quien era uno de los "sobrestaintes" mnas responsables del maes-
 tro, para ver si este podia reclutar una fuerza laboral propia. "Hay que
 buscar a alguien que tenga arrastre, uno nunca sabe si un 'sobrestante'
 que se independiza va a conseguir gente que lo siga. Por muy bueno
 que sea, si no logra jalar gente, no sirve".

 Fue asi como el hermano menor de Perez emnpezo a trabajar para el
 ingeniero. Al cabo de un par de meses, sin embargo, se vio que el nuevo

 maestro no lograba crear un grupo propio. Los hombres iban y venian
 pero no se quedaban con el. Finalmente el ingeniero tuvo, que conseguirse
 otros destajistas y e'l joven Perez regreso a trabajar con su hermano. Es
 que los. recursos sociales de ambos hermanos se traslapaban y de hecho

 eran los misinios: vivian jitntos en la misma barriada y tenian los mismos
 parientes, vecinos y amigos. El ioven iPerez no habia cultivado una red
 propia. Durante el fugaz intento. de independizarse, se dio cuenta de que
 no podia romper la red de lealtades y compronmisos a su hermano mayor,
 y que sin el apoyo de este no lograria independizarse como intermediario.
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 Intermediarios en la prodticrioii

 El sistema de produccion qtie se conoce eni M6xico con el iiombre de
 "maquilas" ha sido descrito comlio sigue: "(La Maquita aparecia coiio
 una alternativa de crecimiento para la nmediana o gran empresa del sector
 tradicional. No pudiendo modernizarse y mejorar la tecnologia que uti-
 lizan en sus procesos produictiN(s. ... de manera de competir.. . la empresa
 tradicional tiende a absorber rnAs manio de obra a precios mas bajos (des-
 cubriendo) una formnula nueva para abaratar sus costos de produccion
 sin incremnentar de nianera extraordinaria sul capital. Se consolida la
 naquila como mecanismo de frenio a desagregacion de las pequenias em-
 presas y una maniera de abaratar el costo (le la fuerza de trabajo. La
 maquila es un contrato, a veces verbal, entre los productores (yv compra-
 dores de fuerza de trabajo) que implica que la empresa contratada pro-
 duzca para ia contratante determinados, bienes pagados a precio de com-
 petencia. La empresa tradicional que no tiene recursos suficienites para
 introducir.. . innovaciones.. . tampoco puede reducir sus costos de pro-
 duccion contratando a mnas bajo precio la fuerza de trabajo disponible
 ni infringir las leyes laborales. . .entonces subconitrata a utna empresa que
 por su pequefiez logra mas facilniente burlar y eludir dichas reglamenta-
 ciones...' (Casimir, 1975:).

 El sistema de inaquila subsiste gracias a la abundancia de mano de
 obra y la negligencia de las leves laborales. Por ejemplo, la industria
 de la confeccio6n eni la ciudad de Mexico utiliza talleres clandestinos que
 operan en la ciudad o en diferentes estados de la Repuiblica. Avelar
 (1975:10) describe el sistema de maquila en los siguientes terminos:
 "Las ventajas competitivas del empresario que contrata maquiladores
 son... asegurar mano de obra sin un salario fijo, imnponer largas jornadas
 e incorporar trabajo no renulnerado de familiares del trabajador, incluso
 nifios, una vez que la violacion de las leyes que regulani las condiciones
 de trabajo con casi nulas en el trabajo a domicilio. El empresario ahorra
 gastos tales como luz, renta, maquinas de coser, transporte. Como el
 maquilador trabaja aislado, no se organiza para pedir reivindicaciones.
 La maquila no solo se da en enmpresas... tradicionales sino tambien en
 enmipresas de alta eficiencia".

 El temrmino de maquila se utiliza tambie'n para ftabricas formalmente
 establecidas que trabajan bajo contrato de otras firmas mayores y no
 comercializan sti propia produccion; sin embargo, en la presente discusion
 trataremos uinicanmnte del caso (le la maquila a pequefia escala que se da
 en el sector informal. Sus "patrones" son principalmente las pequefias
 empresas de confeccion del sector formal que no pueden competir con
 las grandes fabricas, pero que tienen muchas veces mercados muy defi-
 nidos, tales como los almacenes de bajos precios en el centro de la ciu-
 dad, mercados callejeros o rurales, o las "boutiques" que venden ropa
 bordada a mano a los turistas. Hay tambien firmas grandes que se abas-

 10
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 teceni a traves de numerosos pequenos talleres. Este sistema utiliza la
 fuerza de trabajo del sector informal en competencia directa con los
 obreros sindicalizados y para ello es vital el uso de las intermediaciones.
 Los pedidos se colocan directamente con el intermediario ya que gene-
 ralmenlte el "patron" no posee los contactos para colocar sus pedidos
 directamente a individuos del sector informal. Hay intermediarios que
 controlan una fuerza laboral de centenares de mnujeres repartidas en di-
 versas zonas de la ciudad, mientras otros son due-nos de talleres clandes-
 tinos que emplean la fuerza de trabajo marginal.

 En ull ejemplo reciente, una blusa que se vendia por $120 (mexicanos)
 Ie costaba al comerciante $60: el costo de los materiales ya cortados que
 el entregaba al intermediario. El intermediario pagaba a la costurera
 $15 o $20 y se quedaba con el resto. A cambio, el intermediario se lace
 responsable de la entrega puntual al comerciante del producto terminado.
 Normalmente los comerciantes entregan a los intermediarios una canti-
 dad de material cortado para pantalones, y este lo reparte a mujeres que
 trabajan en sus casas. Normalmente estas mujeres no se conocen entre
 si y no estan organizadas. E1 intermediario trabaja solamente con per-
 sonas conocidas, con cada una de las cuales mantiene cierta relacio'n de
 confianza (le confia el material).

 Cada individuo recibe trabajo con la condicion de que debe Ilenar
 cierta cuota: "Yo te dare trabajo, pero tu't me vas a coser tantas y tantas
 piezas por semana". Cuando la produccion semanal esta por debajo del
 minimo convenido, el intermediario castigara el pago por unidad. Por
 tal motivo, un trabajador o trabajadora normalmente requiere y utiliza
 la ayuda de sus ninios, madre, vecinos y otros miembros de su red de
 intercambio, para poder cumplir con la cuota semanal de entregas.

 Seg6n estinmacion de un lider sindical mexicano (publicada en El Dia,
 -gosto 21 de 1975) existen en la ciudad de MIxico 25,000 costureras que
 trabajan de 16 a 18 horas diarias sin salario minimo y sin proteccion
 laboral alguna. El jefe del Departamento del Trabajo y Bienestar Social
 del Distrito Federal ha dicho que recibe diariamente quejas sobre malos
 tratos a trabajadores, retencion del salario diario, falta de pago de horas
 extraordinarias, o de contribuciones de seguro social, etce'tera. (Excelsior,
 21 de junio de 1974). Segurn el funcionario, estas quejas se originaban
 principalmente en la industria del vestido y del calzado, y en "todo tipo
 de empresas manufactureras".

 Segun Rend6n y Pedrero (1975:21) "en esta forma de producir (ma-
 quila) que se usa para bajos costos de produccion via mano de obra ba-
 rata, es frecuente la utilizacion de fuerza de trabajo femenina, dado que
 por la situacion de discriminacion laboral de que es objeto la tnujer se
 ve obligada a aceptar salarios inferiores al hombre".

 Un segundo tipo de intermediario de produccion suele encontrarse en la
 comercializacion de ciertos productos originarios de las barriadas. Por
 ejemplo, muchos residentes de barriadas enl la ciudad de Mexico tienen
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 animales, tanto para el consumo casero, comno para incrementar las en-
 tradas del grtipo familiar. Por ejemplo, uno de mis informantes era un
 "pepeniador" (recogedor de basura) que tenia un corral con nueve a diez
 puercos, pavos, vacas y hasta conejos eni jaulas sobre el techo de la casa.
 Un comerciante (intermediario) pasaba una o dos veces por semana eni
 sus catmionetas v compraba los aniniales al conitado. Esta transaccion se
 realizaha y coniclufa en el acto. Los anirnales vivos se vendi'an a carni-
 ceros que trabajaban en mercados o ferias libres, a los dueflos de peque-
 fios restaurantes (tales conmo el caso de Rolberto) o a los operadores de
 pequefias plantas procesadoras de carne.

 Hay otro tipo de intermediarios que reclutan personal para la venta
 callejera de ciertos productos producidos por el sector formal, tales como
 gomas de mascar, kleenex, billetes de loteria y muchos otros. Las ventas
 callejeras estin mtichas veces a cargo de nifios v constituyen una de las
 formas m'as conispicuas de actividad econo6mica del sector informal. Es
 un inegocio perfectamente organizado: Ios iiitermediarios trabajan a co-
 misio6n para los mayoristas y sus ganancias aumentan en proporcion al
 numero de vendedores que logran reclutar.

 Intertin-ed iarios politicos

 El caso de los intermediarios politicos ha sido frecuentemente citado
 en la literatura (Cornelius, 1973; Grindle, 1974; Adams, 1970, Wolf,
 1965, Kenny, 1960, Mayer, 1968; Freenfield, 1960). En un estudio de
 seis barriadas de la ciudad de Mexico, Cornielius (1973:237-247) utiliza
 el termino "cacique politico" para designiar un cierto tipo de interme-
 diario politico que se encuentra eni las baria-adas: "utiliza los servicios
 de varios ayudantes cercanos con quienes moviliza y organiza a los resi-
 dentes de la barriada, cobra contribucioines e impone sU voluntad. Los
 ayudantes a su vez reciben su parte de los beneficios ecoioinicos proce-
 dentes del cacicazgo " Los contactos de tin cacique con lideres politicos
 fuera de la barriada son importantes va quve "el poder de segunda mano
 procedente de fuentes de fuera del dominio del cacique puede utilizarse
 efectivamente para mantener cointrol denltro de la barriada... muchos se-
 guidores miden la efectividad del caciqlue como lider principalmente por
 la forma en que logra mantener uln fluJo constante de beneficios materia-
 les concretos para la barriada en general -v lara los residentes en parti-
 cular. En su rol de intermediario politico, el cacique es uln miediador eltre
 sus servidores y las autoridades superiores. El representa a la barriada
 que controla ante los funcionarios stpra-locales, y le incumbe principal-
 mente a el articular las demandas y quejas de sus seguidores. Al servir
 de vocero ante la autoridad, el cacique sirv-e de enlace entre los residen-
 tes de barriada y las instituciones politicas y juridicas de la sociedad en
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 general... El cacique esta normalmente conectado a uno o meas patrones
 en el aparato gubernamental, que soni muchas veces altos funcionarios eIn
 la administracion de la ciudad o del partido oficial, cuyas responsabili-

 dades nominales incluyen los problemas de los sectores de bajos ingresos
 en la ciudad".

 La situacion descrita por Cornelius sufrio algunos cambios desde 1971
 cuando el gobierno Federal ernpezo a asumir un rol activo en la resolu-
 cion de problemas de barriadas para lo cual entro a competir activamente
 con los caciques locales. Se trato de hacer a un lado a aquellos que eran
 demasiado poderosos o muy poco flexibles. Pronto se inici6 una cam-
 pafia a gran escala para legalizar la tierra y para introducir mejoras ur-
 banas en las barriadas de la ciudad de Mexico. La esposa del Presidente
 se hizo cargo del Instituto Nacional para la Proteccio6n a la Infancia
 (INPI) y esta institucio6n creo centros en todos los grandes barrios de
 bajos ingresos. Los servicios que los pobladores podian obtener en estos
 centros incluian desayunos para ninfos, servicio medico, vacunas, clases
 para las madres, regalos de navidad, y otros. Para promover el trabajo
 de los centros, se auspicio la creacion de comites de vecinos que se crea-
 ron en cada manzana o cada grupo de m'as de 40 familias.

 Existia un intermediario que conectaba la estructura del INPI con los
 jefes de manzana, pero estos organizadores eran funcionarios pagados
 por el INPI, quienes delegaban cierta medida de autoridad a los pre-
 sidentes de los Comites de Manzanas. Estos funcionarios que hacian el
 papel de intermediarios entre la barriada y las organizaciones formales,
 eran frecuentemente mujeres.

 En el caso de una barriada de la ciudad de Mexico, los funcionarios
 organizaban a los pobladores en competencia directa contra los caciques.
 En este caso, los caciques eran los antiguos comisarios ejidales de la co-
 munidad canipesina hoy transformada en barriadas. Los propios comisarios
 habian promovido el asentamiento de los marginados en su tierra: asi
 el valor de la tierra aumentaba y los pobladores representaban una fuente
 de ingresos y de poder politico. La poblacion llego a 14,000 familias.
 Tales barriadas en tierras eji(lales son bastante comunes, y pueden Ilegar
 a ser muy grandes: por ejemplo, la actual poblacion de Santo Domingo
 de los Reyes, una barriada que colinda con la Ciudad Universitaria,
 puede estitnarse en 200,000 habitantes. En estas barriadas, las autori-
 dades ejidales ejercian un control total gracias al apoyo activo de los
 jefes politicos de la Confederacion Nacional Campesina, de diversos po-
 liticos del Partido, y de las autoridades del gobiernio de la ciudad.

 Ahora llegaba el INPI para desplazar a estos caciques. En la barriada
 mencionada se organizo a los pobladores y se les proporciono toda clase
 dle servicios. Se produjeron conflictos abiertos entre los lideres tradi-
 cionales locales apoyados por algunos politicos del sisterma y los trabaja-
 -dores del INPI apoyados por altos funcionarios del Gobierno Federal.
 Finalmentte, en cierta ocasion en la que se organizo tuna bienvenida a un
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 alto furicionario en el aeropuerto, el dirigente local del INPI no' tuvo

 dificultad en organizar el que una serie de personas fueran, mientras

 los comisariados ejidales no lograron Ilenar un solo autobl'is (D-urazo, A.,
 notas de campo ineditas).

 En la gran barriada de Santo Domingo de los Reyes el Gobierno Fe-
 deral se encontro con la oposicion activa (le los lideres locales al tratar

 de legalizar la tierra que ocupaban los pobladores. Los caciques espar-
 cieroni el rumor (le que la presencia de los agrimensores ohedecia al mo-

 tivo de expulsar a los pobladores. H;ubo cases en que a los funcionarios
 federales se les impidio el acceso a ciertas partes de la barriada. Estos

 ejemplos bastarian para dar una idea de la resistencia de ciertos intereses
 locales contra cualquier intento del gobierno para organizar a los pobla-

 dores a trave's de sus propias instituciones. El sentido politico de tales
 acciones del gobierno resulta evidente si se considera que algunos caci-

 ques locales tuvieron o tienen una base de poder de miles de personas,

 un poder que el Gobierno Federal no podia seguir igniorando, aunque

 siga utilizando lideres locales mnenores.

 Puede advertirse una evolucion paralela en otros aspectos de inter-

 mediacion en las barriadas. Si bien los intermediarios locales continu(an
 trabajando comercialmente para muchas empresas, existe tambien el re-

 clutamiento directo que implica un control formal cada vez m'as impor-

 tante y directo por parte de la empresa mismna. Esto ocurre tanto en el

 campo de la maquila como en el del reclutamiento laboral. En ambos
 casos, los intermediarios independientes son reemplazados por personal

 de la empresa.

 UI interesante ejemplo de intermediacion politica es el de "los porros",

 o pandilleros juveniles. Las pandillas de porros se organizan genleral-
 nente en torno a un lider carismatico. ILas actividades de las pandillas

 suelenc girar en torno de la delincuencia, pero mientras algunos jefes de

 pandillas son aut6nomos, otros se vuelve intermediarios de los distribui-
 dores de drogas, de comerciantes en autos robados, y de algunos lideres
 pollticos (Lomnitz, 1976). Entre los trabajos politicos encargados a los
 "porros" se incluye la participacionl en manifestaciones callejeras, la vio-
 lencia contra oponentes politicos, la infiltracion de movimientos estudian-
 tiles y otras. Nuevamente puede decirse que las actividades de los "po-
 rros" han disminuido notablemente en a-nos recientes; adem'as, la policia
 ha dejado de proteger a los lideres y ha comenzado a conmbatirlos. Esta
 evolucion parece indicar el deseo por parte de los politicos de' nuevo
 cufio a encontrar formas de control politico na's suitiles y menos arries-
 gadas.
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 CONCLUSIONES

 La intermediacion represenita una institucion sumamente importante
 para el sector informal. Los intermediarios sirven para articular la eco-
 nomia informal de la marginalidad con las instituciones formales del sis-
 tena urbano industrial. El concepto de marginalidad se refiere exclusi-
 vaamente a la falta de una articulacion formal de dicho sector con las ins-
 tituciones de la economia nacional: el indicador mas relevante de la mar-
 ginalidad cointinu'a siendo la falta de seguridad economica. Pero ello
 nlo excluye la presencia de una articulacion funcional entre la margina-
 lidad y la economia formal dominante.

 Los miembros del sector inlformal est'an conectados con el sistema mayor
 a traves de distintos roles: mercado, productores, fuentes de fuerza la-

 boral barata, y fuentes de poder politico. Mientras los miembros del
 sector sigani como en la actualidad sin incorporarse en instituciones al
 nivel local o nacional, el rol de iintermediarios es esencial para inter-
 conectar ambos sistemas. Hlemos tratado de describir la forma en que
 tales internmediarios surgen de sus redes de reciprocidad, y como utilizan
 las estructuras igualitarias de intercambio existentes para beneficio per-
 sonal. El ititermediario es un patron que necesariamente introduce un
 elemento de desigualdad en su red: pero su utilidad a la economia de la
 red se sobrepone a la ideologia igualitaria de las relaciones internas en
 las mismas. El resultado es una sitUacio6n que rectierda la de los caciques
 melanesios descritos por Sahlins. El intermediario de barriada trabaja
 einteramente dentro del cotntexto de su red ostensible y se conforma con
 toda minucia a sus normas y valores, ya que ello representa tun recurso
 ba'sico de su interm-ediacion.

 Adams (1970:324) ha dicho "un intermediario no altera su posici&n
 en la estructura! en virtud de stls actividades de intermediacion. .. en
 cada nivel, su poder depende de su grado de control sobre recursos que
 existen en ambas 'areas; por lo lanto, no puede carnbiar de posici4n sin
 perder control sobre alguna clase de recursos... Por eso el intermediario
 loggra articular niveles dentro de la sociedad sin moverse. En otras
 palabras, los intermediarios no tienen snovilidad social ascendente ni re-
 presentan un sintoma de movilidad social. En los sistemas que utilizan
 los intermediarios, la movilidad social es mnuy diflcil, los individuos de
 los niveles bajos carecen de acceso al nivel derivado, y dependen de in-
 termediarios para los escasos benefkios que pueden conseguir." (Adams,
 ibid:323). Los intermediarios de las barriadas o del sector narginal en
 general, controlan las articulaciolies entre su propio grupo social y las
 instituciones formales de fuera, en una forma que tiende a preservar el
 statu quo al maximo. Todo intermediario esta interesado en hacerse in-
 visible y maintener el minimo de interferencia directa de las organi-
 zaciones nacionales en los asuntos de la barriada.
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 Gane mucho o poco coIn su labor, el intermediario de barriada es un
 prisionero y no puede mudarse de la misma, puesto que su poder y sus
 medios economicos dependen de sus recursos sociales como poblador.
 Todo depende de su habilidad para movilizar la fuerza de trabajo de sus
 parientes, amigos y vecinos en forma inm-iediata y efectiva. En ello reside
 su utilidad al sistema formal, tratese de una empresa formal de la em-
 presa o del gobierno. El intermediario carece de toda posicion formal en
 las organizaciones externas a la barriada: er. el fondo su inrseguridad
 economica es tan basica como la de sus clientes. Por muy rico y poderoso
 que sea, contiisua siendo uni marginado.

 Un intermediario no puede surgir ni operar sin controlar recursos
 tanto de arriba como de abajo. Los recursos de arriba depeniden prin-
 cipalmente de su lealtad a un patron quien ocupa una posicion econ6mica
 o politica en el sector formal. El intermediario se cuidar'a de infringir
 Ia distancia social que lo separe de su patro6i, o de demiostrar su poder
 real en cualquier forma que no sea en forma de provecho al patron.
 Sabe perfectamiente que todo su poder se basa eni su habilidad de otorgar
 trabajo, ayuda o una invitacio6i a beber a stis parientes, v,ecinos y ami-
 gos. Estos son los imecanismos qtie debe comprender y saber manejar.
 Pero los recursos necesarios para ello no son1 suyos sino que dependen
 de un patron externo. Tal situacion encierra las limitaciones naturales
 a la estabilidad y al crecimiento del podder de un intermediario.

 Estas observaciones sugieren las siguientes conclusiones:

 1. La reciprocidad eintre igualcs fomenta el establecimiento de redes
 que ofreceni tiil nivel minimo de segutridad a sus participantes; pero estas
 relaciones sinktrycas nio lograii generar los enlaces verticales necesarios
 con el sector formal. Tales enlaces se producen gracias a la iniciativa
 de ciertos individuos que se dan al interior de las redes y que utilizan
 sus ahorros, sus conexiones personales y stis recursos sociales para trans-
 formarse eni "caciques" de su pequefia cowunidad.

 2. La estabilidad de una red simetrica depende de Ia intensidad de
 flujo horizontal (1e intercambio reciproco entre iguales: en cambio, la
 estabilidad de utna red asimetrica ("grupo de accion" egocentrico, "cuasi-
 grupo") (lepenide de la intensidad del flujo de recursos eon Ia direccion
 vertical entre patrones y clientes. En iultima instancia, depende del flujo
 de recursos entre la barriada (o el sector informal en general) y la so-
 ciedad nacional. A mayor flujo de recursos, mavor estabilidad y com-
 plejidad (le la estructura de los cuasi-grupos. Cuando el flujo de recur-
 sos se interrumpe, las estructuras asime'tricas se desbaratan y se vuelven
 a integrar a las redes de reciprocidad.

 3. En razon de la inestabilidad y falta de continuidad en las economias
 formales de America Latina, la situacion economica de los intermedia-
 rios de barriada, raramente puede rebasar el nivel de inseguridad que
 es propio de Ia posicion marginal. Por otra parte, las limitaciones socia-
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 les y culturales de los intermediarios impiden su ascenso personal, aun-
 que no intergeneracional, a Ia clase media aun en los casos que ello fuera
 economicamente factible. En resumen, los intermediarios de barriada con-
 tinuhan siendo miembros del estrato mnarginal, y su posicion social no
 camabia por obra de la intermediacion.
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