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Me pro pon go re to mar un in ter cam bio tran sat lán ti co de ideas re la -
cio na do con la ca te go ría de mar gi na li dad, la cual tuvo cier ta he ge mo -
nía, en los años se sen ta, en par ti cu lar en los paí ses en vías de de sa rro llo.
Me in te re sa reac ti var con cep tua li za cio nes y de ba tes que han sido bo rra -
dos del pa no ra ma in te lec tual y aca dé mi co eu ro peos, des de que los tér -
mi nos de “di vi sión so cial” y “con flic to” que ca rac te ri zan el pen sa mien -
to po lí ti co, fue ron aban do na dos y rem pla za dos por el úni co pa ra dig ma
durk hei mia no de “in te gra ción”. 

Con se cuen te men te a mi re fle xión so bre el sur gi mien to de las ca te -
go rías de pre ca rie dad y de pre ca rios en Fran cia1, de seo aho ra am pliar
mi tra ba jo de re tros pec ción para in cluir el con cep to de mar gi na li da des
en sus di ver sas re pre sen ta cio nes. Si una bue na par te de la es fe ra aca dé -
mi ca pa re ce ha ber ol vi da do que la pre ca rie dad ha sido un tema de re fle -
xión nu tri do por los sin di ca tos y los mo vi mien tos so cia les, me in te re sa
aho ra re cu pe rar di cho pen sa mien to uti li zan do la ca te go ría de mar gi na li -
dad2. Sin em bar go, no pu dien do abar car la to ta li dad de esta pro ble má ti -
ca, en el mar co de este bre ve en sa yo, me con ten ta ré con re for mu lar las
pau tas de este de ba te, tal como se ha dado, en la úl ti ma mi tad del si glo
vein te3. 
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Me pa re ce im por tan te, al res pec to, re for mu lar las con tri bu cio nes
que esta ca te go ría apor ta a la crí ti ca so cial y a los mo de los al ter na ti vos
de so cie dad, que a mi jui cio han sido de sa rro lla dos en Amé ri ca La ti na. 

El diá lo go en tre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na que pro pon go plan tear
aquí, de be ría en ri que cer la re fle xión y la com pren sión de nues tras so cie -
da des con tem po rá neas y ofre cer una ma yor ilus tra ción de la si tua ción
Eu ro pea en un mo men to en el que la pro pues ta del Esta do pro vi den cia
se de gra da y que las trans for ma cio nes del tra ba jo y del asa la ria do se
com ple ji zan. 

En par ti cu lar, la ex ten sa pre sión po lí ti ca e ideo ló gi ca del neo li be -
ra lis mo, por un lado, y el re cru de ci mien to de las de si gual da des, por el
otro, han fo men ta do un po de ro so mo vi mien to de des-re gla men ta ción
del tra ba jo y de re pre sión fren te a la mo vi li dad de gru pos ex tran je ros.
Guar dan do las pro por cio nes, este mo vi mien to ase me ja la si tua ción so -
cial Eu ro pea a la de La ti no améri ca: por ejem plo en el área del de sa rro llo
del em pleo pre ca rio, o fren te a la pre sen cia per sis ten te de cam pos de re -
fu gia dos y de cen tros de re ten ción en las fron te ras de Eu ro pa, o tam bién
en el caso del au men to de tra ba jado res clan des ti nos. 

LA MARGINALIDAD: DEL TERRITORIO A LA
POBLACIÓN 

La ca te go ría de mar gi na li dad en Amé ri ca La ti na se ins cri be den tro
de un con tex to in te lec tual atra ve sa do por la rup tu ra con el mo de lo do mi -
nan te de in ter pre ta ción del de sa rro llo de las so cie da des mo der nas. Se -
gún ese mo de lo, el de sa rro llo de be ría com pri mir to das las di fe ren cias,
to das las re sis ten cias vin cu la das a un atra so so cioe co nó mi co de los paí -
ses en de sa rro llo. A esta vi sión tec no crá ti ca y uni for mi za da, se gún la
cual el pro gre so se ría un mo de lo obli ga to rio para las na cio nes en vías de
de sa rro llo, si guien do el ejem plo de las na cio nes de sa rro lla das, en ge ne -
ral, y el de los Esta dos Uni dos en par ti cu lar, se con tra po ne un pun to de
vis ta que se apo ya en las es pe ci fi ci da des de los paí ses en vías de de sa -
rro llo con fron ta dos al im pe ria lis mo y al neo co lo nia lis mo.

Esta cri sis del dis cur so tec no crá ti co, que se en cuen tra en una va rie -
dad de áreas, em pe zan do por el pro pio pen sa mien to po lí ti co, como por
ejem plo en los ar gu men tos de M. I. Fin ley con tra la re pre sen ta ción mi -
ni ma lis ta de la de mo cra cia, o en el cam po so cial con el li bro de M. Ha -
rring ton de 1962 (The Other Ame ri ca) re la cio na do con el des cu bri mien -
to de la po bre za en me dio del es ta do de abun dan cia, en ca be za esta di -
men sión de he te ro ge nei dad y de de si gual dad. En un mun do pen sa do de
ma ne ra con sen sual, ésta di vi sión ten drá ma yor vi si bi li dad en una Amé -
ri ca La ti na, an tes que todo, ma si va men te atra ve sa da, en su pro pio es pa -
cio te rri to rial por di fe ren cias y de si gual da des. 

En efec to, es pri me ro en su re fe ren cia al te rri to rio que la no ción de
mar gi na li dad apa re ce en este con ti nen te. Las ur ba ni za cio nes prin ci pal -
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men te en zo nas pe ri fé ri cas de las ciu da des como son los “ba rrios jó ve -
nes” del Perú o las “fa ve las” bra si le ñas, fue ron lla ma das “po bla cio nes
mar gi na les”. La mar gi na li dad fue iden ti fi ca da me ta fó ri ca men te con la
pe ri fe ria ur ba na. Ense gui da, se gún un efec to de me to ni mia, se iden ti fi có 
la mar gi na li dad con po bla cio nes que vi ven en zo nas po bres y pe ri fé ri -
cas, des cui dan do el he cho que po bre za y de gra da ción ur ba na no se en -
cuen tran siem pre lo ca li za das al ex te rior de las ciu da des, en sus sub ur -
bios, pero tam bién, al gu nas ve ces, en sus cen tros his tó ri cos. 

En vir tud de este efec to de me to ni mia, que sub sti tu ye la po bla ción
al es pa cio que ocu pa, la mar gi na li dad ha per di do su sen ti do to po grá fi co
ini cial. Así mis mo, pier de su sig ni fi ca ción ur ba na para abar car una sig -
ni fi ca ción so cial o cul tu ral re la cio na da con la no ción de in te gra ción. En
este con tex to, “mar gi nal” o más exac ta men te “mar gi na li dad” sig ni fi ca:
de sin te gra ción de al gu nos gru pos so cia les con fron ta dos a la de sor ga ni -
za ción fa mi liar, la ano mia, el anal fa be tis mo, etc.

A par tir del mo men to en el que el tér mi no “mar gi na li dad” de sig na
po bla cio nes con fron ta das a la de sor ga ni za ción y a la ano mia, en se gui da
se ex tien de pa ra do jal men te al sec tor ru ral, cuyo atra so es aun más acen -
tua do. Por ello, la no ción de “mar gi na li dad” po dría ser pen sa da a par tir
de la opo si ción en tre so cie dad tra di cio nal y so cie dad mo der na, así como 
en tér mi nos de una di ná mi ca de rea jus te y de re duc ción del atra so. Esta
no ción no tie ne aquí la con no ta ción de he te ro ge nei dad y de al ter na ti va
que se en cuen tran en otras teo rías so cio ló gi cas; es ante todo una ca te go -
ría re la ti va: “mar gi nal en re la ción a otra cosa”. Se re la cio na, ade más,
con mo de los eco nó mi cos do mi nan tes (pro duc ción, in gre so, re dis tri bu -
ción), con mo de los cul tu ra les do mi nan tes (re li gión, in for ma ción, co no -
ci mien to), y con ins ti tu cio nes po lí ti cas na cio na les (de ci sión, re pre sen ta -
ción, ca pa ci dad de in ter ven ción). Para cada una de es tas va ria bles se po -
dría es ta ble cer di ver sos gra dos de mar gi na li za ción así como un es ta do
de mar gi na li za ción más o me nos gran de. Sa be mos que mar gi na li da des
de tipo po lí ti co y ju rí di co pue den acom pa ñar una pre sen cia eco nó mi ca
fuer te -este es el caso del es ta tu to de los ju díos du ran te mu cho tiem po en 
Eu ro pa-. Re cí pro ca men te tam bién se da el caso de al gu nos gru pos en
vías de de ca den cia que han po di do be ne fi ciar se de pri vi le gios po lí ti cos
ha bien do a la vez per di do su le gi ti mi dad so cio-eco nó mi ca: por ejem plo, 
cier tas ca pas de la nobleza francesa del siglo XVIII. 

TEORÍA DE LA MASA MARGINAL

En el con tex to La ti noa me ri ca no, el ar tícu lo de José Nun, “Teo ría
de la masa mar gi nal”, pu bli ca do en 1969, apa re ció como un tra ba jo ori -
gi nal so bre la ca te go ría de mar gi na li dad, por cuan to in te rro ga las cau sas
an tes que las ma ni fes ta cio nes vi si bles. Con tri bu ye con un pun to de vis ta 
ta jan te que se apar ta del pri mer con jun to de de fi ni cio nes más arri ba ex -
pre sa das. Qui sie ra co men tar este ar tícu lo y las re per cu sio nes que ha te -
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ni do más es pe cial men te en otro de sus li bros, Mar gi na li dad y ex clu sión
so cial4, en el que uti li za la te má ti ca fran ce sa de ex clu sión so cial. 

En este li bro, Nun vuel ve a su ar tícu lo mas arri ba men cio na do, así
como a su po lé mi ca con Fer nan do Car do so, para pro po ner una vi sión
con tem po rá nea de su te sis, que se apo ya en la ca te go ría de “so bre po bla -
ción re la ti va” de Marx y del con cep to de “ejército in dus trial de re ser va” 
que se le aso cia ge ne ral men te. En la obra de Marx, la teo ría de ex ce den -
te de po bla ción está sub or di na da al pro ce so de com pe ten cia en el ám bi to 
de la eco no mía ca pi ta lis ta y del de sa rro llo del ca pi ta lis mo. El ex ce den te, 
en la teo ría Mar xis ta, tie ne un ca rác ter fun cio nal. De fi ne al “ejér ci to in -
dus trial de re ser va” a la vez, como de pó si to de mano de obra que si gue
las fluc tua cio nes y evo lu cio nes de la eco no mía, y como flu jo que se
pres ta a la com pe ten cia y, por con si guien te, al chan ta je y que pre sio na al 
res to de la po bla ción asa la ria da. Para re su mir, la po si bi li dad de es ta ble -
cer un paso es pon tá neo en tre so bre po bla ción y ejército in dus trial con la
pers pec ti va de uni fi car uno con otro, per mi tien do de esa ma ne ra al ca pi -
tal ha llar una mano de obra dis po ni ble en su pro ce so de acu mu la ción, no 
es ope ra to rio en los paí ses en de sa rro llo o debe ser vis to de ma ne ra di fe -
ren te en el con tex to de trans for ma ción del capital. 

En este sen ti do, una frac ción de la so bre po bla ción pue de re ves tir
un ca rác ter afun cio nal o dis fun cio nal se gún la de fi ni ción de Nun. “Lla -
ma ré ‘ma sa mar gi nal’ a esa par te afun cio nal o dis fun cio nal de la so bre -
po bla ción re la ti va. Por lo tan to, este con cep to se si túa a ni vel de las re la -
cio nes que se es ta ble cen en tre la po bla ción so bran te y el sec tor pro duc ti -
vo he ge mó ni co”5. A par tir de esta idea, Nun ex pli ca cómo lo que pue de
ase me jar se a un atra so de las po bla cio nes es en rea li dad aso cia do a la he -
te ro ge nei dad en tre cier tos sec to res y po bla cio nes que fluc túan ya sea
por que cre cen en mo men tos gra cias a mi gra cio nes in ter nas o son sim -
ple men te ex ce den ta rias se gún las po si bi li da des de em pleo en las gran -
des em pre sas y las ne ce si da des de mano de obra ca li fi ca da. Nun opo ne a 
la idea de pro gre so con ti nuo, la seg men ta ción del mer ca do del tra ba jo,
sus dis con ti nui da des así como tam bién la in ter na cio na li za ción de la pro -
duc ción y de sus di vi sio nes jun to con los de se qui li brios que és tas pue -
den pro pi ciar en cuan to a las ne ce si da des de los asa la ria dos y a sus po si -
bi li da des de con su mo de la pro duc ción lo cal. Nun vi sua li za tam bién las
res pues tas es pe cí fi cas del Esta do fren te a es tos de se qui li brios. Son tan -
tas he te ro ge nei da des que pue den sim ple men te de jar al mar gen cier tas
po bla cio nes cuan do no es ge ne rar for mas de vida que po nen en cues tión
los sec to res cen tra les de la pro duc ción con un re gre so a for mas po lí ti cas
es pe cí fi cas de ges tio nar esas po bla cio nes: a este res pec to Nun evo ca el
apart heid o los ghe tos ur ba nos. 

Par tien do del con cep to de “masa mar gi nal” y de la idea de he te ro -
ge nei dad, Nun toma en cuen ta, des de lue go, las for mas pre ca rias del
em pleo y su re la ción con los sec to res de pro duc ción he ge mó ni ca. Tam -
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bién de mues tra cómo es tas si tua cio nes se aso cian a la edad, al gé ne ro y a 
otras va ria bles ét ni cas. Aún más, se pue de in du cir, jun to con él, una re -
fle xión so bre las con di cio nes que in ci tan a los Esta dos a ma ne jar la di -
men sión ex ce den ta ria de po bla cio nes se gún su di men sión afun cio nal
para que no se trans for men en dis fun cio nal. En este sen ti do Nun vuel ve
a la idea de la se gre ga ción y al fe nó me no de los ghe tos para re cor dar que 
es tas no son for mas so cia les he re da das del pa sa do sino ex pre sio nes de
si tua cio nes de ex tre ma ac tua li dad.

Más allá de lo que Nun ex pre sa, me pa re ce que la ca te go ría de ex -
ce den te es ex tre ma da men te po de ro sa para ex pli car la si tua ción con tem -
po rá nea. Es ope ra to ria para ex pli car las ten sio nes y las de si gual da des en 
so cie da des que se apo yan en los me dios de in for ma ción y que de pen den
de mer ca dos fi nan cie ros. En Fran cia, re cor da mos que en el 2001, el Pre -
si den te Di rec tor Ge ne ral de la em pre sa Alca tel, Ser ge Tchu ruk, pro pu so
crear “una em pre sa sin fá bri cas”. La in ter na li za ción de la mano de obra
pasa cada vez más por una se rie de dis po si ti vos en cas ca das. La mul ti -
pli ca ción de los ni ve les de sub con tra ta ción vuel ve opa cos y seg men tos
los mer ca dos del tra ba jo. En la otra ex tre mi dad de la ca de na, el tra ba jo
in te ri no y el tra ba jo con con tra to de du ra ción li mi ta da per mi ten a las
em pre sas ajus tar su mano de obra a la pro duc ción así como a sus
fluc tua cio nes. 

En Fran cia, por ejem plo, se da este caso en los sec to res ae ro náu ti co
y au to mo vi lís ti co, en don de se es truc tu ran je rár qui ca men te los di fe ren -
tes mer ca dos del tra ba jo -sub con tra ta dos y asa la ria dos- de modo que
son a ve ces im per mea bles en tre ellos. Las ló gi cas de seg men ta ción im -
pi den a los asa la ria dos tran si tar en tre los lu ga res en don de se ha llan los
mer ca dos del tra ba jo. Los tra ba ja do res que es tán so me ti dos a las di vi -
sio nes del tra ba jo no cons ti tu yen un gru po ho mo gé neo pero son más
bien ori gi na rios de cul tu ras y co mu ni da des di fe ren tes6. Por otro lado, se
ha po di do cons ta tar en su mo men to, que los de sen gra ses y los des pi dos
ma si vos tie nen un efec to po si ti vo en la pro gre sión del va lor de las ac cio -
nes en bol sa de las mis mas em pre sas. El es cán da lo bru tal de los “stock
op tions” y de los “bo nus” que se les atri bu yen a los di ri gen tes de las em -
pre sas, nos re cuer da la ra di cal de si gual dad que se en cuen tra in crus ta da
den tro de las re la cio nes so cia les y la je rar quía em pre sa rial. La es tra te gia 
de seg men ta ción crea di fe ren cias que mues tran cómo al gu nos asa la ria -
dos que tie nen un pa pel de ci si vo en la em pre sa son so bre pro te gi dos,
mien tras que otros es tán asig na dos a la fle xi bi li dad per ma nen te.

MASA MARGINAL Y EXCLUSIÓN

El au men to, cada día su pe rior, en el mun do con tem po rá neo, de ba -
rria das y de po bla cio nes ru ra les arran ca das a sus tie rras, ilus tra la idea
de masa mar gi nal afun cio nal. La ex plo sión de la mi se ria ur ba na y de la
hu ma ni dad “sur nu me ra ria” a la que se re fie re Mike Da vis en su li bro
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Pla net of  Slum, in te rro ga de ma ne ra agu da al gu nos as pec tos re la ti vos a
la re duc ción ma si va de po bla cio nes cam pe si nas, evo ca das por J. Rif kin
en su li bro The End of  Work. Estas po bla cio nes es tán ins ta la das en zo -
nas ex pues tas a ac ci den tes y co rren al tos ries gos eco ló gi cos al mis mo
tiem po que la eco no mía de la in for ma ción se de sin te re sa de ellas. Las
po bla cio nes afun cio na les que vi ven en ba rria das en con di cio nes ex tre -
ma da men te pre ca rias, en paí ses en de sa rro llo o en sub ur bios de paí ses
de sa rro lla dos, y que os ci lan en tre el sec tor mer can til y no mer can til, en -
tre le ga li dad y eco no mía cri mi nal, pue den ser con cep tua li za das a par tir
de la idea de masa mar gi nal. En efec to, este con cep to per mi te ca te go ri -
zar las de po bla cio nes dis fun cio na les fren te al ré gi men de pro duc ción
do mi nan te. El con cep to per mi te tam bién su po ner las di ver sas mo da li da -
des con que los Esta dos pue den vin cu lar se a esas po bla cio nes a tra vés de 
un tra ta mien to so cial, asis ten cial o in clu so me dian te for mas po li cia les o
mi li ta res. Esta con cep tua li za ción per mi te apre ciar cuá les son las di ver -
sas ma ne ras que tie nen los Esta dos y la so cie dad de abor dar la dis fun -
cio na li dad: en tre ló gi cas re dis tri bu ti vas, po lí ti cas de asis ten cia y cri mi -
na li za ción de los pro ble mas so cia les. 

En nues tra épo ca, ba rre ras siem pre más gran des di vi den los te rri to -
rios: Noe mi Klein se re fie re a ellas en tér mi nos de “con ti nen tes for ta le -
zas” que ca rac te ri zan los dis po si ti vos de con trol de las so cie da des de sa -
rro lla das. Otro as pec to de es tas di vi sio nes son los “ga ted com mu ni ties”
que exis ten en Amé ri ca y que tra tan de im plan tar se en Eu ro pa. El fi nal de
ese pro ce so de se pa ra ción y de dis cri mi na ción es a me nu do una cri mi na li -
za ción aún ma yor “de los ex clui dos”7. Por ello, hay cada vez más re fu gia -
dos con cen tra dos en las puer tas de los gran des paí ses de sa rro lla dos cuan -
do no es que es tán en zo nas de ex cep ción o cen tros de re ten ción8.

La idea de ex ce den te de po bla ción plan tea de nue vo la pro ble má ti -
ca de la vio len cia en el cen tro del sis te ma ca pi ta lis ta; no sólo como vio -
len cia de la com pe ten cia que Occi den te co no ció con todo su ri gor en el
si glo XIX, sino tam bién como vio len cia en el sen ti do con cep tual men te
fuer te de la in di fe ren cia como pro pia men te de “de sin te rés”. ¿Se ría ésta
una de las apli ca cio nes de la idea “des hom mes en trop” (hom bres en
de ma sía), o como lo de cla ra R. Cas tel en su li bro Las me ta mor fo sis de la 
cues tión so cial, “el re gre so de los inú ti les en el mun do”9 Pro ba ble men -
te, pero la idea de ex ce den te de po bla ción se ins cri be en una he te ro ge -
nei dad ra di cal que, res pe tan do pro por cio nes, hace pen sar más en las so -
cie da des mo nár qui cas que en los prin ci pios del ca pi ta lis mo in dus trial,
res pon sa ble de la mi se ria y la in di gen cia del pro le ta ria do. 

Al fi nal de su li bro, J. Nun nos re cuer da que, en Amé ri ca La ti na,
los in gre sos es tán con cen tra dos en ma nos de 20% de la po bla ción y las
de si gual da des han pro gre sa do des de la cri sis de la deu da de los años se -
sen ta. Sub ra ya que su con cep tua li za ción de la “masa mar gi nal” ha te ni -
do siem pre por ob je to la crí ti ca de las de si gual da des so cia les. Por ello,
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Nun duda de que pu die ra rea li zar se una ver da de ra di ná mi ca de mo crá ti -
ca en Amé ri ca La ti na pues to que las con di cio nes so cia les de la in de pen -
den cia de los ciu da da nos no se han rea li za do. Esta es la ra zón por la cual
Nun se ha li mi ta do a abar car “el he cho so cial” de ma ne ra re tó ri ca. La es -
ca sez de tra ba ja do res es ta bles, in di ca dor que ca rac te ri za, has ta aho ra, la
so cie dad de em plea dos en Eu ro pa, la fal ta de es truc tu ra de la pro tec ción
so cial, no ofre ce a los pue blos La ti noa me ri ca nos la au to no mía ne ce sa ria 
para que pue dan par ti ci par efec ti va men te a la vida de mo crá ti ca de sus
co mu ni da des, mien tras que se per pe túan el clien te lis mo, la cri mi na li dad 
y las for mas bru ta les de tra to de las po bla cio nes po bres. Mien tras que no 
sean su pe ra das las seg men ta cio nes, las se gre ga cio nes y otras for mas
que in du cen la pre ca rie dad, es tas de mo cra cias re pre sen ta ti vas ex clui rán
las ca pas po pu la res más po bres y se li mi ta rán a una mi no ría10. 

El in te rés que tie nen al gu nos so ció lo gos la ti noa me ri ca nos por la
ca te go ría de “ex clu sión”, de sa rro lla da por los in ves ti ga do res fran ce ses,
me pa re ce en este sen ti do im por tan te. Tes ti gos de este in te rés son di ver -
sos tra ba jos, como por ejem plo, el re cien te li bro: De la po bre za a la ex -
clu sión11 di ri gi do por Gon za lo Sa ra vi. En otro li bro co lec ti vo, Tra ba jo y 
pro duc ción de la po bre za en La ti no amé ri ca y el Ca ri be12, el ar tícu lo del
so ció lo go uru gua yo Mar cos Su per vie lle “De la mar gi na li dad a la ex clu -
sión so cial -cuan do el em pleo de sa pa re ce” tra ta de su pe rar la con cep -
ción durk hei mia na de la ex clu sión, apo yán do se en el tra ba jo de Fer nan -
do Ro bles13. Para este au tor la di fe ren cia en tre los “in clui dos” y los “ex -
clui dos” es tan gran de que po dría asu mir la fun ción pri ma ria de di fe ren -
cia ción so cial y eje de las so cie da des pe ri fé ri cas. Su per vie lle re cuer da
que es po si ble en con trar es tas for mas de ex clu sión en una cier ta dis con -
ti nui dad en tre mo men tos de in clu sión y mo men tos de ex clu sión. Una
vez más es po si ble com ple ji zar el cua dro mi dien do los dis tin tos re gí me -
nes de in te gra ción y de ex clu sión de un mis mo gru po so cial
mar gi na li za do. 

MARGINALIDAD, MARGINALIDADES

La ca te go ría de ex ce den te es una ca te go ría ex tre ma men te po de ro -
sa. Geor ges Ba tai lle la uti li za en su aná li sis so bre las so cie da des de des -
truc ción ma si va de ri que zas14. Pa re ce que po dría te ner un va lor heu rís ti -
co que fa ci li te la com pren sión de cier tos fe nó me nos ac tua les y ésta es la
pis ta ha cia la que me ha di ri gi do el tra ba jo de Nun. Evi den te men te, en su 
tra yec to ria in ter na cio nal, la ca te go ría de mar gi na li dad no se re du ce a
esta di men sión ana lí ti ca. En pri mer lu gar, el hom bre mar gi nal como ca -
te go ría so cio ló gi ca de la cul tu ra fue ins ti tui do cien tí fi ca men te por la es -
cue la de Chica go. No se iden ti fi ca ba en ton ces con nin gu na fi gu ra pe ri -
fé ri ca, ni con la me tá fo ra del ex te rior pero con la del “en tre dos”. He re -
de ro de G. Tar de y de G. Sim mel, R. E. Park hace del mar gi nal “el in di -
vi duo que está al mar gen de dos cul tu ras y no se iden ti fi ca ple na men te
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con nin gu na de ellas”. E. Sto ne quist que de di ca su li bro The mar gi nal
Man a R. Park, es tu dia las di ver sas ilus tra cio nes y ma ni fes ta cio nes con -
cre tas de esta hi bri da ción so cial des de la “san gre mez cla da” has ta la “se -
gun da ge ne ra ción de in mi gran tes”15. En Eu ro pa y en Fran cia más par ti -
cu lar men te, mar gi na li dad o los mar gi na les no tie nen a pri me ra vis ta
nada que ver con este hom bre que vive en tre dos cul tu ras y que se empa -
ren ta fuer te men te con la fi gu ra del ex tran je ro de G. Sim mel. La mar gi -
na li dad se afir ma de gol pe, más como re sul ta do de una al ter na ti va, o po -
lí ti ca del “ha cia fue ra” que como he cho so cial, so cio-cul tu ral men te
iden ti fi ca ble. 

Algu nas teo rías Eu ro peas han afir ma do la fuer za de las ideas de
“es ca pe”, eva sión y de “ex te rior”, como si hu bie ra po ten cia li da des al -
ter na ti vas den tro de la ca te go ría de mar gi na li dad. En cier to modo, esta
fi lia ción al pa ra dig ma del exit, de la fuga, que ha atra ve sa do la ju ven tud
en el mun do oc ci den tal a co mien zos de los años se sen ta, y a la que ha -
bría que de di car más es pa cio, pue de ser re fe ri da al pen sa mien to ori gi nal
de Her bert Mar cu se re la ti vo al mo vi mien to de lu cha con tra la alie na ción 
en las so cie da des de sa rro lla das. En El hom bre uni di men sio nal, Mar cu se 
ve a los pa rias, los des te rra dos y los ex tran je ros como fi gu ras so cia les
ca pa ces de sub ver tir el “sis te ma” des de afue ra pero tam bién sub ra ya el
con jun to de sus ac ti tu des de eva sión. 

A tra vés de cier tas acep cio nes que se ría opor tu no vol ver a es tu diar
hoy en día, es tal vez la po li se mia y la am bi güe dad de la pa la bra mar gi -
nal lo que nu tre la re fle xión, abrien do a la vez pis tas para el aná li sis
-como se ha in ten ta do mos trar aquí con el tra ba jo de José Nun- pero
tam bién -qué es lo que hoy en día más fal ta hace- abrien do pis tas para
las al ter na ti vas. 
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Resumen

La no ción de mar gi na li dad sur ge de la crí ti ca del mo de lo de de sa -
rro llo nor tea me ri ca no, para ca li fi car el ám bi to ur ba no. Se de no mi nan
pri me ro como “mar gi na les” las po bla cio nes ur ba nas es ta ble ci das en la
pe ri fe ria de las ci uda des y des pués se ex tien de esa no ción a los nú cleos
hu ma nos más ca ren cia dos de esas mis mas ciu da des. El ar tícu lo de José
Nun de 1969 “La teo ría de la masa mar gi nal” ex trae la mar gi na li dad de
esta con cep tua li za ción to po grá fi ca. A par tir de la teo ría so bre la sub pro -
duc ción re la ti va Nun pro po ne de no mi nar “masa mar gi nal” las frac cio -
nes de la sub po bla ción re la ti va a-fun cio nal o dis fun cio nal en vis ta de
cir cuns cri bir los es pa cios so cia les que no pue den ser in te gra dos a los
sec to res do mi nan tes de la eco no mía. Ba sán do se en los tra ba jos de Nun,
se subra ya la po ten cia li dad con cep tual de la ca te go ría de “ex ce den te “
para abor dar la rea li dad so cio eco nó mi ca con tem po rá nea y se co men ta
el uso que se hace hoy en día en Amé ri ca La ti na de la no ción fran ce sa de
ex clu sión. 

Pa la bras cla ve: mar gi na li dad, masa mar gi nal, ex ce den te, ex clu -
sión, J. Nun.

Abstract

Mar gi na lity is a term which was at ta ched to the cri ti cism of the
Ame ri can de ve lop ment mo del and it was used to qua lify down town
areas. Urban po pu la ting sett led at the city sub urbs was first ca lled mar -
gi nal. La ter it re fe rred to the city di sin he ri ted po pu la tion. José Nun’s ar -
ti cle from 1969 ‘the mar gi nal mass theory’ brings ‘mar gi na lity’ out of
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this con cep tua li za tion. Co ming back to the re la ti ve over po pu la tion
theory he sug gests to call “mar gi nal mass” the frin ges of the a-func tio -
nal or dysfunc tio nal re la ti ve over po pu la tion in or der to iso la te so cial
spa ces that are una ble to be em bed ded in do mi nant eco no mic areas.
Trying to op ti mi ze Nun’s work, Patrick Cin go la ni emp ha si zes on the
con cep tual weight of sur plus seg ment when re fe rring to con tem po rary
so cioe co no mic world and re curs to to day’s uses of the French term ‘ex -
clu sion’ in La tin-Ame ri ca. 

Key word: Mar gi na lity, mar gi nal mass, sur plus, ex clu sion, J. Nun.
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