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El proceso de San Cayetano:  
*Una  concentración multitudinaria? 

[Notas y observaciones preliminares acerca de un registro cuantitativo] 

Edna  Analía  Muleras 
Socióloga -  Becaria Programa UBA-CyT  E sta  nota ha sido posible gracias 

a la colaboración solidaria del 
equipo de docentes y alumnos 

del Taller de Investigación sobre Cam-
bio Social de la Carrera de Sociología. 
Los mismos contribuyeron en la confec-
ción de los registros investigativos  sobre 
el estudio "El proceso de San Cayetano,  
un momento en la formación social y 
cultural de la clase obrera". Dicho estu-
dio está a cargo de un equipo de investi-
gación integrado por Juan Carlos 
Marín, Ana Pereyra  y Edna  Muleras y 
constituye el compromiso investigativo  
de Edna  Muleras, en el ejercicio de una 
beca de iniciación otorgada por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Por otro lado, 
dicha investigación integra el "Progra-
ma de Investigaciones sobre cambio so-
cial" (Picasso), dirigido por Juan Carlos 
Marín, del Instituto de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Buenos Aires" 
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Las razones de la elección del 
proceso San Cayetano  como 

objeto de conocimiento 

La investigación sobre -lo que da-
mos en llamar- el -proceso  San Cayeta-
no-1  se inscribe en una programática 
preocupada por el desentrañamiento  de 
la génesis, reproducción y crisis de las 
relaciones que estructuran la formación 
social capitalista. 

La convicción de que la profun-
dización y consolidación de un ordena-
miento democrático en la sociedad ar-
gentina, puede llevarse a cabo sólo a 
partir de la transformación estructural 
del orden social, es una premisa del Equi-
po de Investigación. Pero tal transfor-
mación solamente podrá ser sustentada 
y consolidada a partir de la rigurosa 
construcción de conocimiento de los ac-
tores sociales reales, y de sus condicio-
nes sociales y subjetivas de vida, corres-
pondientes a los procesos objetivos que 
a traviezan  constitutivamente  el orden 
social. 

El anclaje real de la elección del ob-
jeto problemático podemos hallarlo en 
la urgente necesidad de construir cono-
cimiento sobre la situación y posición 

1. El carácter procesual  de la concentración está 
dado por la génesis y reproducción de relaciones 
sociales que en ella tienen lugar, así como por la 
historicidad y las transformaciones sociales de 
que es objeto. Es este carácter el que hace que San 
Cayetano  sea mucho más que un mero evento o 
concentración religiosa. 

de clase, así como de las relaciones so-
ciales que intervienen en la constitución, 
reproducción y crisis de los distintos es-
tadios de conciencia de las fracciones 
obreras que produce y reproduce per-
manentemente la formación social capi-
talista en el país y la región. 

Preguntarse por la especificidad com-
prometida en el proceso San Cayetano,  
-hipotetizamos-  es interrogarse por la 
conformación y reproducción social de 
la clase obrera, en sus distintas fraccio-
nes, y en última instancia, es sobre estos 
procesos de formación de clases socia-
les por los que e iniciamos un proceso 
de construcción de conocimiento. 

En qué medida resulta "pertinente" 
localizar fracciones sociales obreras en 
procesos como los aquí involucrados, 
en vez de visualizarlas en el espacio 
social "tradicional" que origina su re-
producción social -nos referimos al ám-
bito fabril de la producción industrial-
es un interrogante legítimo que intenta-
remos desentrañar en el transcurso del 
proceso investigativo.  Pero los presu-
puestos que fundamentan la decisión 
metodológica  de constituir como objeto 
problemático la identidad social y cultu-
ral de las fracciones que dan vida, como 
principales protagonistas, al proceso San 
Cayetano,  se asienta en la hipótesis de 
que las mismas son una importante ex-
presión de la cultura social y política de 
amplias fracciones obreras de la socie-
dad argentina. Consideramos que, en 
líneas generales, aquellas fracciones 
obreras cuya identidad social y cultural 
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se ha sustentado en el permanente 
enfrentamiento a la expropiación moral 
y material de las grandes mayorías y en 
consecuencia, en su contribución al cam-
bio radical del orden social existente, 
han sido en el mejor de los casos 
cooptadas,  o virtualmente aniquiladas.2  

En la primera etapa de la tarea 
investigativa  iniciada nos hemos pro-
puesto:  localizar socialmente las frac-
ciones involucradas en el proceso San  
Cayetano.  Definir y describir con preci-
sión la especificidad de las fracciones de 
clase que se hacen presentes en el even- 
to. 

Cuando hacemos referencia al con-
cepto de clase social nos sentimos fuer-.  
teniente presionados por la tradición teó-
rica iniciada por Karl Marx. Una clase 
social compromete la doble perspectiva 
de los procesos en sí y para sí que la 

2. En la historia del movimiento obrero argentino 
del siglo XX,  procesos de esta índole son claramen-
te indicados por hechos tales como la progresiva 
expulsión, y en muchos casos persecución y muer-
te, de las fracciones de izquierda de las organiza-
ciones sindicales que se constituyen corporativa-
mente en el primer y segundo gobierno peronista. 
Desde 1955, "se lanza un proceso de abierta y 
encubierta represión y proscripción política a la 
mayoría de la clase obrera, a cargo de las diferen-
tes fracciones de la burguesía que detentan alter-
nativamente el control del aparato estatal o la 
conducción política del peronismo". (Ver de Marín, 
Juan Carlos: "Los hechos armados. Un ejercicio 
posible", CICSO,  Bs. As., 1984, pag.39).  Más re-
cientemente ,  y con la "originalidad" de un genocidio 
de proporciones considerables a cuestas, marca un 
punto de inflexión en la historia de la clase obrera 
argentina, el franco exterminio de las fracciones 
sociales comprometidas en un proceso de 
enfrentamiento por el cambio social, por parte de 
la última dictadura militar. 

constituyen históricamente .3  

En tal sentido, precisar las historias 
familiares, migratorias y ocupacionales, 
del universo comprometido en el proce-
so San Cayetano,  hace a la reconstruc-
ción de los procesos de formación de la 
clase como clase en sí. Pero el carácter 
de clase de las mismas cobra vida en la 
medida que integramos al análisis el pro-
blema de los grados de conciencia de 
clase: el proceso de constitución de la 
clase para sí. 

Nuestra hipótesis postula una estre-
cha articulación entre la localización 
social, la inserción de clase, del sujeto 
participante del evento y sus concep-
tualizaciones  y representaciones simbó-
licas, es decir, el conocimiento .que  so-
bre su situación y posición de clase han 
construido. 

Una de las particularidades que con-
vierte al proceso San Cayetano  en un 
fértil terreno donde aproximarse experi- 

3.  La empresa investigativa  y política de Marx 
redimensiona,  para el conocimiento y análisis de 
toda formación histórico -social la envergadura de 
dos conjuntos de relaciones sociales, de carácter 
procesual  y dinámico, con capacidad genética y 
reproductora de un orden social: 
1- las relaciones sociales económicas, fundadoras 
de condiciones materiales de reproducción social, 
vinculadas comúnmente al ámbito de las relacio-
nes productivas, productoras de objetos, y 
generadoras de condiciones materiales de vida, y 
2- las relaciones sociales políticas e ideológicas, 
creadoras de las condiciones de institución, repro-
ducción y crisis de las primeras, vinculadas al 
ámbito de las relaciones productoras de cuerpos, 
instituciones ,  discursos ,  generadoras de condicio-
nes sociales de vida. 
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mentalmente a estos problemas, es la 
existente heterogeneidad de estadios en 
los procesos de toma de conocimiento 
de la propia identidad social por parte 
de las fracciones involucradas.4  

En el presente artículo nos detendre-
mos en algunas de las dimensiones 
involucradas en el conocimiento de la 
clase en sí de los asistentes a la concen-
tración. En ellas se ha centrado el pri- 

mer  avance del proceso investigativo  ini-
ciado. 

El desarrollo del conjunto de hipóte-
sis e interrogantes, apenas esbozado en 
los párrafos precedentes, con el fin de 
contextualizar  el origen problemático de 
la selección de este proceso como obje-
to de conocimiento, queda comprometi-
do para una próxima oportunidad, por 
razones de extensión de la presente pu- 

4.  En este punto creemos pertinente aclarar el 
operador metodológico  implícito en la construc- 
ción del marco hipotético en acción. La puesta en 
correspondencia de los procesos constitutivos de 
la "clase para si" con los procesos constructores de 
estadios de conocimiento de la propia identidad 
social, a partir del conocimiento de los intereses y 
metas objetivas intraclase  e interclase,  no supone 
reducir los procesos y relaciones que intervienen 
en la génesis de la conciencia de clase, a un 
movimiento positivista, de acumulación indefini-
da, lineal y evolucionista de conocimiento. Quie-
nes más han aportado en la dilucidación de proce-
sos constructores de conocimiento, a nivel psico  y 
sociogenético  -pero especialmente psicogenético-
son  Jean Piaget y su Escuela de Epistemología 
Genética. La riqueza de sus sugerencias concep-
tuales sobre el proceso de toma de conoci-
miento y el análisis riguroso que sobre dicho 
proceso efectúa, convierten a muchos de los ele-
mentos y relaciones que intervienen en él en 
sólidos operadores metodológicos  para el 
análisis de los procesos genéticos de conciencia de 
clase que intenta desentrañar este equipo de in-
vestigación. 
El aporte central de Piaget, es la concepción de que 
la "toma" no es una incorporación a  un ámbito  
dado anteriormente sino una construcción  
verdadera, que consiste en elaborar no la 
conciencia considerada como un todo, sino  
sus diferentes niveles como sistemas más o  
menos integrados.  
Esta es una diferencia central con ciertas concep-
ciones marxistas, reduccionistas,  que simplifican 
la génesis de los procesos de construcción de 
progresivos estadios de conciencia de clase al 
acceso a un ámbito de conocimiento doctrinario, 

dogmático, donde el conocimiento de la propia 
identidad social, radica en echar luz a la misma  
como si fuera una entidad preexistente, estipulan-
do una normatividad  de la constitución de la 
"conciencia revolucionaria" o "autoconciencia  obre-
ra". En todo caso la realización de la "clase para sí" 
funciona, para nosotros, como un "tipo ideal", es 
decir como un modo progresivo de apropiarse del 
conocimiento de las condiciones sociales y mate-
riales de existencia, de las relaciones sociales en 
juego, a partir de la acción concreta. Las relacio-
nes que posibilitan el acercamiento progresivo a 
dicho,  ámbito, no están dadas de antemano, y el 
desafío s ocial  y colectivo de mayor envergadura es 
el de generar las condiciones sociales que posibili-
ten su construcción y desarrollo. 
El pasaje de un nivel de conocimiento a otro más 
central, la transformación cualitativa de un esta-
dio a otro, es un operador presente permanente-
mente en los procesos descriptos por Piaget. 
Uno de los principales resultados de las investiga-
ciones piagetianas  es el de demostrar que la ac-
ción es fuente de conocimiento, pues aún en el 
caso de ser sólo un "saber hacer" y no un conoci-
miento consciente en el sentido de comprensión 
conceptualizada,  posibilita la conceptualización, a 
partir de la transformación de la relación entre el 
sujeto y el objeto. La otra conclusión básica es que 
la toma de conciencia se halla retrasada 
respecto a este saber inicial de la acción. La forma-
ción de la acción y de su conceptualización parte de 
un mecanismo retrospectivo puesto que saca sus 
elementos de fuentes anteriores y es constructi-
vo pues es creador de nuevas relaciones. En suma 
el sujeto no aprende a conocerse sino actuando 
sobre los objetos y éstos no son cognoscibles sino en 
función del progreso de las acciones ejercidas 
sobre ellos. 
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blicación.5  

Sobre la envergadura cuantitati-
va y cualitativa del proceso San 
Cayetano  

Los 7 de agosto de cada año, día de 
San Cayetano,  (Patrono del Trabajo), la 
parroquia del barrio de Liniers  que lleva 
su nombre y conserva su imagen, con-
voca en su interior y en sus alrededores 
una multitud. Largas cuadras de fieles, 
aguardan durante horas el ingreso al san-
tuario. En algunos momentos del día la 
longitud de estas filas es mayor a 10 
cuadras. En las mismas, hombres y mu-
jeres, adultos y niños, esperan ansia-
damente el acceso a la Iglesia. 

La capacidad de convocatoria del 
evento es uno de los indicadores de su 
centralidad  y envergadura. Pero al mis-
mo tiempo, la lentitud y pasividad en el 
desarrollo de los acontecimientos, nos 
indican que el proceso tiene característi-
cas particulares que denotan su singula-
ridad. 

En principio, distintas modalidades 
de participación, asume esta multitu-
dinaria concentración. 

En una visión periférica del proceso, 
hay tres espacios posibles donde 

5. Sobre el mismo ver: de Muleras Edna,  "El 
proceso San Cayetano:  un momento en la forma-
ción social y cultural de la clase obrera", primer 
Informe de Avance de Investigación, marzo de 
1994. Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Cs. Sociales de la UBA.  

localizarse: 1) la fila lenta, conformada 
por aquellos que ingresan al templo y 
tocan la imagen del santo; 2) la fila 
rápida, constituida por los que pasan de-
lante del santo y no lo tocan; 3) los 
fuera de fila, aquellos que no se colocan 
en las filas, y sin embargo, aguardan 
delante del vallado de protección de la 
Iglesia para escuchar misa y bendecir 
distintos objetos e imágenes religiosas. 

Por supuesto, que el ingresar y tocar 
al Santo demora bastante el acceso de 
los integrantes de la fila a la parroquia, 
de ahí su denominación de "lenta-.  

Las modalidades de participación en 
el evento cobran relevancia a partir de 
una hipótesis del equipo de investiga-
ción: estas formas espaciales y tempora-
les (la localización en las filas supone 
no sólo espacios diferenciales para la 
acción sino ritmos y tiempos distintos 
en que ésta se desarrolla) son formas 
sociales de reclutamiento de hetero-
géneas fracciones de clase. La imagen 
de la multitud comienza a complejizarse  
y se enriquece. 

Es el orden social el que largamente 
ha construido una identidad social que 
se convoca a un hecho de estas caracte-
rísticas. Más aún, distingue en sus con-
vocados, modalidades de participación. 
Las "filas" no son simplemente "filas" 
sino la conjugación de relaciones y ac-
ciones sociales de muy distinto carácter: 
por ejemplo, contactarse físicamente con 
el santo, al tocarlo, es cualitativamente 
distinto a vincularse simbólicamente•con  
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él. La envergadura cuantitativa y cuali-
tativa que asumen estos espacios de re-
clutamiento social, de atracción de una 
diversidad de identidades sociales, se tor-
na central en el análisis del proceso. 

En la secuencia objetiva de los pasos 
de esta investigación, la primer decisión 
adoptada no tuvo que ver con el registro 
cuantitativo del fenómeno. Por el con-
trario, la medición realizada el 7 de agos-
to de 19926, estuvo particularmente cen-
trada en la necesidad de registrar los 
atributos que hacen a la localización so-
cial de las fracciones participantes, a par-
tir de la reconstrucción de sus historias 
demográficas, ocupacionales y migra-
torias, y de sus acciones y concepciones 
en relación al santo y su convocatoria. 
Sin embargo, la sociedad en acción a 
través de un medio ampliamente difun-
dido e institucionalizado como la pren-
sa, registra la magnitud de la convoca-
toria, prácticamente como el principal 
referente de la existencia de un evento 
de estas características. 

La prensa escrita del país de los últi-
mos años, no ha dudado en afirmar que 
no menos de 1.000.000 de personas se 
hacen presentes en San Cayetano  el 7 de 
agosto de cada año. Esta cifra, se consti-
tuye en el pilar sobre el que -sin duda 
alguna- el fenómeno San Cayetano,  se 

6. En la misma se realizaron entrevistas 
estructuradas a 364 personas ,  según criterios 
muestrales  que respetaron la dimensión espacial, 
temporal y de género, a la que nos referiremos 
posteriormente. 

erige como singular "barómetro" de la 
situación social y política por la que 
atraviesa la sociedad argentina. 

El primer presupuesto de la prensa 
sostiene la masividad  de la concentra-
ción, (que por otra parte es cíclica), en 
el millón de personas. Esta premisa es 
parcialmente cierta y parcialmente fal-
sa. La parcialidad veraz está dada por la 
exactitud de la adjetivación: sin duda 
alguna San Cayetano  es un evento con 
capacidad de convocatoria masiva.' 

Pero la cuantificación de la masi-
vidad,  es la que sistemáticamente la pren-
sa ha alterado y deformado, constitu-
yéndose en el operador básico de la cons-
trucción de San Cayetano  como mito, 
como ilusión. Si quienes se "vinculan" 
con el santo, lo hacen en base al deseo 
que sustenta toda ilusión, es decir, todo 
nexo de prescindencia con la realidad 
efectiva, en la constitución y alimenta-
ción de la ilusión comienzan a aparecer 
los grandes ilusionistas.8  

Quienes presenciamos el desarrollo 
del evento en la parroquia de Liniers  

7. Quien se haga presente en la parroquia de 
Liniers  cualquier 7 de agosto, quedará sorprendi-
do con la simple observación de largas filas de 
hombres, mujeres y niños,- que en algunos mo-
mentos superan las diez cuadras-aguardando su 
ingreso en el santuario durante varias horas. 

8. "Miles de fieles hacen cola para pedir pan y 
trabajo a San Cayetano",tapa  de Clarín del 7-8-89. 
"Decenas de miles de fieles concurrieron a la 
Iglesia San Cayetano  agregando a su demanda 
habitual de pan y trabajo" en Página 12 del 8-6-91. 
"En 1990 se batieron todos los records  de concu-
rrencia con más de dos millones de peregrinos" en.  
Clarín, 7-6-91, pag.  3. "Más de 1.000.000 de perso-
nas en San Cayetano"  en Clarín del 7-8-93. 
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más de una vez, comenzamos a intuir 
que la cifra del millón era exagerada. 
Por otra parte, el análisis de nuestra pimer  
medición cada vez más reclamaba co-
nocer con exactitud las proporciones de 
los sexos y de las modalidades de parti-
cipación en el evento, en la medida que 
claramente iban asumiendo atributos di-
ferenciales que perfilaban identidades 
sociales heterogéneas. Se hacía necesa-
rio medir y registrar con mayor confiabi-
lidad  y validez las magnitudes cuantita-
tivas del proceso San Cayetano.  

La diferencia entre las cifras de la 
medición rigurosa realizada el 7 de agos-
to de 1993'  y las de la prensa (anterior-
mente citadas) resultó ser del 1500%. 

Evidentemente, semejante diferencia 
no se debe a una simple inexactitud. Las 
cifras difundidas nunca fueron funda- 

das en la construcción de riguroso cono-
cimiento, sino más bien en la alimenta-
ción de un mito -que entre otros-, la pren-
sa ha ayudado a reproducir, y la socie-
dad argentina a no cuestionar en su ve-
racidad y legitimidad. (ver cuadro 1) 

En la medición cuantitativa del fenó-
meno realizada el 7 de agosto de 199310, 
se registra que el 30,5% de los convoca-
dos se localizan en la fila lenta; el 66,5% 
ingresa a la parroquia por la fila rápida 
y el 3% de los participantes no se coloca 
en las filas. 

9. Los resultados de la medición han sido publica-
dos por el diario "La Nación", pag.  6, sec. Educa-
ción, del 14 de agosto de 1993, y reproducidos 
parcialmente por el diario "Ambito Financiero", 
contratapa  del 20 de agosto de 1993. 
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CUADRO 1- Total de Participantes del evento el 7-8-93 por sexo, edad y modali-
dad de participación en la convocatoria. 

FILA RAPIDA  FILA LENTA 

TOTAL 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

14 años 

y 
mas 

 

Menores 
de 14 
años 

14 años 

y 
mas 

 

Menores  
de 14 
años 

14 años 

y 
mas 

 

Menores  
de 14 
años 

ñ  14 anos  

y 
mas 

 

Menores 
de 14 
años 

O a 8 7.930 296 4.988 286 2.854 260 1.892 226 18.732 

8 a 16 7.853 521 3.661 379 3.291 355 1.704 164 17.928 

16 y más 9.864 881 5.890 669 5.686 487 2.581 319 26.377 

Total 25.647 1.698 14.539 1.334 11.831 1.102 6.177 709 63.037 

A través de la modalidad de partici-
pación, que en una primera observación 
periférica parecía convocar la mayor par-
te de la gente -la fila lenta con momen-
tos en la jornada del 7 de agosto de más 
de 10 cuadras de cola- se convocan 1/3 
de los asistentes; ingresando los 2/3 res-
tantes a través de la fila rápida. 

10. La medición que realizó el equipo de investiga-
ción consistió en el tonteo de los asistentes a San 
Cayetano  durante las 24 horas de duración del 
evento, desde las 0 hs  en que el primer fiel entra 
a la iglesia, hasta pasadas las 24 hs  en que los 
últimos de las filas ingresan a la parroquia. La 
medición se hizo posible con la colaboración de 
estudiantes y jóvenes graduados de la Carrera de 
Sociología de la UBA,  que registraron en grupos 
de trabajo de 4 personas, en sucesivos turnos de 1 

Por otra parte, en cuanto al sexo de 
los participantes, el proceso San 
Cayetano  atrae fundamentalmente a las 
mujeres: el 63,9% de los asistentes son 
mujeres, y el 36,1% son varones. Estas 
proporciones de 2/3 de mujeres respec-
to a 1/3 de varones, prácticamente no se 
altera en las distintas localizaciones es-
paciales, apenas creciendo dos puntos la 

hora, la cantidad de personas que ingresaban al 
santuario a través de la fila rápida (los que entran 
y no tocan la imagen del Santo) y a través de la fila 
lenta (los que tocan la imagen del santo). Dos 
colaboradores por fila, con contadores mecánicos, 
registraron cada hora del día 7 de agosto, la 
cantidad de asistentes, discriminándolos por sexo 
y edad. Cada uno contó un sexo, diferenciando a 
los mayores y a los menores de 14 arios. 
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proporción de mujeres en la fila lenta 
respecto a la distribución de mujeres en 
la fila rápida (de 63% a 65%). 

En cuanto a la edad de los partici-
pantes, resulta importante distinguir los 
adultos de los niños, a partir de un corte 
de edad de 14 años. Esto interesa por dos 
razones básicas: 

1) la chance de pertenecer a la pobla-
ción económicamente activa -dado que 
el proceso se vincula con el mercado de 
trabajo- a partir de un corte de edad 
convencional de determinación de la 
PEA en 14 años." 

2) la chance de reproducción del pro-
ceso a partir de la participación simultá-
nea de distintas generaciones en el even-
to. 

En San Cayetano  hay un 7,7% de 
menores de 14 años. Y esta proporción 
de niños es prácticamente similar en las 
distintas localizaciones espaciales: 7% 
de niños en la fila rápida y 9% en la fila 
lenta. 

El resultado final de la medición, en 
cuanto a la magnitud cuantitativa del 
evento, se aproxima a las 70.000 perso-
nas. 

Si sobre 63.037 personas, contadas 

11. La delimitación de la población económicamente 
activa con el corte específico de edad en 14 años es 
una decisón  operativa del INDEC  que hacemos 
propia para poder tornar comparables los datos de 
este universo de análisis con los de la población de 
Cap. Fed.  y Gran Bs.As  .  

en las filas rápida y lenta poco más de 
24 horas del día 7 de agosto, estimamos 
un error de conteo  de +/-  10%, y ade-
más adicionamos el número de perso-
nas que no se coloca en las filas (para 
escuchar misa sobre el vallado de pro-
tección de la parroquia), de aproxima-
damente 200 personas cada vez, reunién-
dose como máximo 10 veces en la jor-
nada, obtenemos una cifra final máxima 
de 71.340 personas. 

De ningún modo los resultados de 
esta medición redunda para el Equipo 
de Investigación en una subestimación 
del fenómeno. Por el contrario, los su-
cesos suscitados a partir de la divulga-
ción de las cifras'2,  redimensionan  nece-
sariamente la importancia de la magni-
tud cuantitativa de la concentración, de 
la que, recién a partir de la medición, se 
puede tomar como referencia objetiva -
y no meramente subjetiva- de un hecho 
social. 

Que un proceso como San Cayetano  
tenga la capacidad de convocar aproxi-
madamente 70.000 personas cíclica-
mente, todos los 7 de agosto, en sí mis- 

12. Nos referimos a como ciertos medios de prensa 
y ciertos medios radiales y televisivos, omitieron 
hacer referencia a los resultados de la medición ,  
aún conociéndolos. 
Por último al reconocimiento de la rigurosidad de 
la medición por parte de la Iglesia y la Policía, 
instituciones que realizan sus propias estimacio-
nes sobre el evento, que ante la innegable objeti-
vidad de la cifra real difundida por primera vez en 
la prensa, no pueden sino reconocer el absurdo de 
suponer 1.000.000 de personas -  10% de la pobla-
ción de Cap. Fed.  y Gran Bs.-  en San Cayetano.  
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mo,  nos indica que estamos ante un fe-
nómeno de envergadura cuantitativa. Más 
aún, si tomamos en consideración los 
miembros de los hogares que se relacio-
nan con el santuario a través de por lo 
menos un miembro presente en la pa-
rroquia de Liniers  el 7 de agosto. Nues-
tra aproximación a las fracciones socia-
les está mediatizada por las familias que 
las constituyen, y que se vinculan al 
proceso a través de uno de sus miem-
bros. 

Pero la enverga dura más significativa 
del proceso es de tipo cualitativo: San 
Cayetano  tiene la capacidad de convo-
catoria masiva de ciertas fracciones so-
ciales. 

Y aquí nos introducimos en otro pre-
supuesto implícito que opera en los me-
dios periodísticos: el que da por hecho 
de que a la concentración se convocan 
lo sectores desposeídos, empobrecidos de 
la sociedad. 

Sin embargo, la mediación hipotéti-
ca y empírica entre el proceso de crisis 
social y la concentración de San 
Cayetano  sólo puede ser constituida 
como tal a través de la construcción de 
conocimiento en el proceso investigativo.  

Paradójicamente, desde la Iglesia 
como institución, según quien sea el vo-
cero-, surgen otras lecturas de la carac-
terización social de los fieles. El regis-
tro varía desde una acentuación de la 
presencia de los sectores medios y obre-
ros a una composición pluriclasista del  

evento." 

¿Quiénes son, socialmente hablan-
do, los convocados por el proceso? ¿Son 
las fracciones pauperizadas  obreras y 
medias? ¿Son los pobres estructurales? 
¿Son las fracciones obreras? ¿Son las 
clases medias, la pequeña burguesía ur-
bana? 

Criterios muestrales  de selección 
de los entrevistados 

¿A quiénes entrevistamos el 7 de agos-
to de 1992? 

Entrevistamos a una "muestra" de los 
hombres y de las mujeres que por su 
edad (14 años y más) podían formar 
parte de la población económicamente 

13. Un diácono de San Cayetano  en 1991 afirmaba 
-  interrogado por la composición social de los 
asistentes -que :  "  yo creo que es más clase media 
que baja... no sé, a lo mejor no es clase media 
porque son obreros, pero bueno, se mezclan... el 
que está en la indigencia indigencia no es el que 
viene todos los 7". En tanto el que entonces era 
cura párroco de San Cayetano  y que actualmente 
es Monseñor Rubén Frassia,  afirmaba: 
"yo creo que va habiendo una amplitud de registro 
me parece. En primer lugar la gente más bien 
pobre y humilde, muy pobre y humilde, pero eso 
abarca a todos los sectores de nuestra sociedad. 
Vienen fundamentalmente gente pobre pero es-
tán todos los sectores representados, hay gente 
profesional, hay gente docente, hay gente empre-
sarial que viene también acá, gente de sindicatos, 
gente artista que viene, que en general buscan 
cierto anonimato... pero todos los sectores, porque 
la idea es esta: el santuario para nosotros es un 
lugar de iglesia de totalidad, donde todas las 
partes están representadas, fundamentalmente 
los más pobres..." 
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activa y que acudieron a San Cayetano  
el 7 de agosto. 

Los criterios considerados en la se-
lección de la muestra fueron de carácter 
temporal y espacial. 

Nuestro interés era estudiar el día 7 
de agosto, o sea, el día del Patrono del 
Trabajo: San Cayetano.  Para ello dividi-
mos las veinticuatro horas del día 7 de 
agosto, en que convencionalmente trans-
curre "el proceso San Cayetano"  y du-
rante las cuales la iglesia permanece 
abierta, en las siguientes tres franjas ho-
rarias de ocho horas cada una: 

Primera Franja, de O a 8 horas; horas 
socialmente vinculadas al sueño. 

Segunda Franja, de 8 a 16 horas; horas 
socialmente vinculadas al trabajo. 

Tercera Franja, de 16 a 24 horas; ho-
ras socialmente vinculadas al descanso. 

Para realizar entrevistas durante es-
tas tres franjas horarias distribuimos los 
entrevistadores en forma relativamente 
homogénea de modo de asegurarnos te-
ner una cantidad considerable de entre-
vistas durante las tres bandas horarias. 
Durante la primer franja horaria trabaja-
ron 13 entrevistadores, durante la se-
gunda 15, y durante la última 20. 

Esta distinción de las franjas horarias 
y el registro de la hora de realización de 
cada entrevista nos permitirá saber en 
qué difieren los hombres y mujeres que  

asisten a San Cayetano  según la hora de 
concurrencia. 

Criterio de índole espacial 

Se reconoció la existencia de tres for-
mas sociales en que se desplazan 
espacialmente los peregrinos, las que se 
denominan: 

- la fila lenta, 
la fila rápida, 

- los fuera de fila. 

Nuestro criterio muestral  fue realizar 
la misma cantidad de entrevistas en la 
fila lenta que en la fila rápida. Por la 
experiencia acumulada de nuestras visi-
tas previas a terreno, sabíamos que el 
fenómeno de no colocarse en las filas 
era circunstancial, ocurría a determina-
das horas del día y no en otras; y en 
general coincidía con aquellas horas del 
día en que las filas eran más largas. Se 
trata fundamentalmente de dos momen-
tos: la apertura de la iglesia a las 0.00 
horas del día 7 de agosto y entre las 
18.00 y las 22.00. 

Nuestra intención fue tener una can-
tidad de entrevistas considerable de cada 
una de las formas sociales que asume 
espacialmente la participación, de modo 
de crearnos condiciones de apreciación 
acerca de en qué difieren y qué tienen 
en común los hombres y las mujeres 
que hacen la fila lenta, los que hacen la 
fila rápida y los que no se colocan en las 
filas. 
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Franja Horaria 

Count 
Row  Pct  
Col Pct  

8a 16 

2 

16 a 24 
Row  

3 Total 

0 a 8 

1 

1 

Fila Rápida 

2 
Fila Lenta 

3 

Fuera de Filas 

45 55 118 
38.1 46.6 32.4 
31.5 37.9 

85 60 197 
43.1 30.6 54.1 
59.4 41.4 

6 13 
12.2 26.5 
7.9 9.1 

18 
15.3 
23.7 

52 
26.4 
68.4 

30 
61.2 
20.7 

49 
13.5 

Column  
Total 

76 143 
20.9 39.3 

145 364 
39.8 100.0 

Con ambos criterios se constituyeron 
los siguientes nueve casilleros en los que 
colocamos la cantidad de entrevistas rea-
lizadas en cada caso.(ver  cuadro) 

Dentro de estos tiempo y espacios 
(modos) sociales, se localizaron y selec-
cionaron para ser entrevistados igual can-
tidad de hombres y de mujeres que pu-
dieran pertenecer por su edad (14 años 
y más) a la población económicamente 
activa, de modo que cada uno de estos 
nueve casilleros está prácticamente cons-
tituido por la misma cantidad de muje-
res que de hombres. 

El método de selección de la persona 
a entrevistar fue el siguiente: el entre-
vistador se paraba en un punto fijo de la 
fila (sea rápida o lenta) y contaba desde 
ese punto un número -elegido arbitra-
riamente- de individuos previamente de-
finido. La persona que caía en el núme-
ro predeterminado era la persona entre-
vistada. La misma debía aparentar ser 
mayor de 14 años; los niños quedaban 
fuera de la selección. Si la persona se-
leccionada -mediante este método- no 
cumplía tal requisito, se entrevistaba la 
que le seguía inmediatamente en la fila. 
Si la primera persona a la que se le 
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realizaba el cuestionario era hombre, la 
próxima persona a entrevistar debía ser 
una mujer, y así sucesivamente. Si lue-
go de retornar al punto fijo en que se 
localizaba a cada entrevistador y contar 
la cantidad de individuos prefijada, vol-
vía a tocar una persona del mismo sexo 
que la recién entrevistada, se entrevista-
ba al siguiente individuo de la fila que 
cumpliese con el requisito de ser de dis-
tinto sexo que el entrevistado con ante-
rioridad. 

Si bien estos recaudos no nos permi-
ten decir que se trató de una muestra al 
azar en el sentido de que todos los asis-
tentes a la concentración tuvieran la mis-
ma probabilidad de ser entrevistados, su 
fufición  fue la de evitar el sesgo que 
pudiese ejercer el entrevistador al elegir 
a la persona a entrevistar. 

En el caso de los "fuera de fila", 
desaparecía la posibilidad de selección 
a partir de un punto fijo, y sólo se locali-
zaba al entrevistado en función del sexo: 
un hombre, una mujer y así sucesiva-
mente; y su edad: tener 14 años y más. 
En este sentido la selección de las per-
sonas entrevistadas pudo estar más in-
fluida por los entrevistadores y ser me-
nos azarosa que la resultante de la filas 
rápida y lenta. 

O sea, que los entrevistados se selec-
cionaron de modo que estuvieran repre-
sentados cada uno de los nueve casille-
ros espacio -temporales (formas y mo-
mentos sociales) por la misma cantidad 
de hombres y de mujeres elegidos  

azarosa mente. 

Cuando la persona elegida rechaza-
ba contestarnos el cuestionario se pro-
cedía del mismo modo: se retornaba al 
punto fijo, desde allí se contaba un nú-
mero determinado de personas y se in-
tentaba realizar la entrevista a la perso-
na en la que caía el número prefijado. El 
día 7 de agosto de 1992 tuvimos un 
21,5% de rechazos, lo que equivale a un 
total de 100 individuos. O sea que, en 
realidad, fueron entrevistadas un total 
de 464 personas, de las cuales aceptaron 
contestar el cuestionario 364 y rechaza-
ron contestarnos 100. De todos modos, 
fueron registrados algunos atributos de 
quienes rechazaban contestar el cuestio-
na rio.  Los entrevistadores contaban con 
una planilla en la que debían indicar el 
sexo, la hora en que habían intentad()  
realizar la entrevista, la localización es-
pacial del entrevistado, si éste se encon-
traba sólo o acompañado y una estima-
ción de la edad (joven, adulto, viejo).

14 

Los criterios muestrales  adoptados 
para hacer las entrevistas tuvieron la vir-
tud de permitirnos aproximarnos al con-
junto de formas aparienciales  que adop-
ta la participación de los adultos. 

La medición del 7 de agosto de 1993, 
nos permitió conocer las proporciones 

14. La situación de rechazo a responder el cuestio-
nario no es sólo interpetable  desde la perspectiva 
de los atributos de los rechazantes,  sino que su  
análisis deberá tener presente el perfil del entre-
vistador. 
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reales en que participan los hombres y 
mujeres, los adultos y los niños, así como 
el peso de cada una de las tres modali-
dades centrales de involucrarse en el 
evento. El conocimiento de estas cuotas 
nos permitió ponderar la muestra cons-
truida exploratoria mente en 1992. 

Sobre la caracterización social 
de los participantes en el proceso 
San Cayetano  

Bernard de Mandeville,  ya a comien-
zos del s XVIII, intuía con claridad:'5  

a todas las naciones ricas les inte-
resa que la mayor parte de los pobres 
nunca esté inactiva y, sin embargo, que 
gasten continuamente lo que perciben.... 
La única cosa que puede hacer diligente  

a un hombre que trabaja es un salario 
moderado: si fuera demasiado pequeño 
lo desanimaría, o según su temperamen-
to lo empujaría a la desesperación; si 
fuera demasiado grande se volvería in-
solente y perezoso...De lo que hasta aho-
ra hemos expuesto se desprende que en 
una nación libre, donde no se permite 
tener esclavos, la riqueza más segura 
consiste en una multitud de pobres labo-
riosos.- 

Marx,  reconociendo la lucidez del 
señalamiento, advierte que el propio 
mecanismo del proceso de acumulación, 
al acrecentar el capital, aumenta la masa 
de pobres laboriosos, es decir de los asa-
lariados que transforman su fuerza de 
trabajo en fuerza creciente de valoriza-
ción del capital, y que por tanto, perpe- 
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túan  la relación de dependencia con su 
propio producto, personificado en el ca-
pital ista.  

La localización de nuestros entrevis-
tados en San Cayetano  respecto a las 
relaciones sociales de producción y de 
propiedad otorgan un carácter social es-
pecífico -de clase- a los participantes 
del evento. 

Luego de una primer clasificación 
dicotómica  entre los propietarios de los 
medios de producción y los propietarios 
de fuerza de trabajo, nos interesa, por 
un lado especificar aún más la relación 
de los vendedores de ft con el mercado 
de trabajo y por otro, en relación al mer-
cado así como al ámbito productivo, co-
nocer las modalidades sociales de exis-
tencia que puede asumir la clase obrera. 

No sólo la venta de fuerza de trabajo 
es palanca de acumulación de capital, es 
decir, condición de existencia del modo 
de producción, sino que la creación de 
las condiciones sociales y materiales para 
que siempre haya a disposición del ca-
pital un "ejército" disponible a vender 
FT, es indispensable para dicho proce-
so. 

"La población obrera, con la acumu-
lación de capital producida por ella mis-
ma, produce en volumen creciente los 
medios que permiten convertirla en su- 

pemumeraria."16  

Si la acumulación de capital supone 
el aumento de la clase obrera, también 
supone distintos modos de existencia 
posibles de ser asumidos por la misma. 
La reducción de la masa de trabajo res-
pecto a los medios de producción movi-
dos por ella supone la disminución del 
factor subjetivo frente al objetivo. 

"El trabajo excesivo de la población 
ocupada engrosa las filas de su reserva 
y la presión de esta última sobre el sec-
tor ocupado obliga a ésta al trabajo ex-
cesivo y a someterse a los dictados del 

De este modo la clase obrera puede 
formar parte del ejército activo, es decir, 
efectivamente insertado en el mercado 
de trabajo, o en reserva, como masa dis-
ponible de ser explotada, presionando 
para volver a ser incorporada nueva-
mente en el mismo, engrosando la ofer-
ta de trabajo. Cuanto mayor es la pre-
sión de los obreros sobre sus medios de 
ocupación, tanto más precaria es la exis-
tencia del asalariado. 

Según la ley general de la acumula-
ción capitalista, cuanto mayores sean las 
capas de clase obrera conformadas por 
activos menesterosos y fuerza de traba- 

16. Marx, Karl, op.  cit.. cap. XXIII, punto 3: Pro-
ducción Progresiva de una superpoblación relati-
va o ejército industrial de reserva. 

15. Citado por Karl Marx en El Capital, Tomo 3, 
Cap. XXIII, pag.  762. Siglo XXI Editores. 17. Marx, Karl, op.  cit. cap. XXIII, punto 3. 
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jo en reserva, mayor es el pauperismo 
oficial. 

"El pauperismo constituye el hospi-
cio de inválidos del ejército obrero acti-
vo y el peso muerto del ejército indus-
trial de reserva. Su producción está com-
prendida en la producción de la 
pluspoblación,  su necesidad en la nece-
sidad de ésta, conformando con la mis-
ma una necesidad de existencia de pro-
ducción capitalista y de desarrollo de la 
riqueza.-18  

Como bien agrega Marx, la primera 
palabra la tiene la creación de la 
superpoblación relativa o ejército de re-
serva, la última palabra, la miseria de 
capas cada vez más amplias del ejército 
activo y el peso muerto del pauperismo. 

Si la clase obrera necesariamente puja 
por vender su fuerza de trabajo, la con-
creción exitosa o no de ese objetivo -del 
que depende su supervivencia- dibuja 
un perfil social diferenciado de la clase 
en función de si se está en actividad o en 
la reserva. 

San Cayetano  y el mercado de tra-
bajo. La condición de actividad de 
los participantes 

del proceso San Cayetano,  entre aque-
llos que forman parte del ejército activo 
y aquellos integrantes del ejército en re-
serva a disposición del capital para su 
reproducción ampliada. 

Un instrumento de releva miento y 
registro comprometido en la "captación 
empírica" de los modos que asume la 
fuerza de trabajo según sea su posicio-
namiento en el mercado de trabajo, es la 
Encuesta Permanente de Hogares." 

La condición de actividad es una va-
riable que ha sido diseñada conceptual y 
operacionalmente en EPH-INDEC  fun-
damentalmente para caracterizar a la 
fuerza de trabajo en función de su 
posicionamiento en el mercado de tra-
bajo. (ver cuadro 2) 

El primer atributo que caracteriza la 
identidad social de los hombres y muje-
res vinculados al proceso San Cayetano  
es la de estar mayoritariamente relacio-
nados con el mercado de trabajo. Es 
decir, son individuos que trabajan o bus-
can trabajo; mayoritariamente pertene-
cen a la población económicamente ac-
tiva (PE 4) .22 

Comenzaremos por diferenciar al in-
terior de las fracciones que participan 

18. Karl Marx, op.  cit. pag.  802 y 803. 

19. La EPH  se desarrolla en el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC)  y ha provisto 
información estadística sobre atributos socioeco-
nómicos y sociodemográficos  de la población de los 
principales centros urbanos del país, en forma 
sistemática e ininterrumpida durante más de vein-
te años. 
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CUADRO 2- Condición de actividad del universo de 14 años y más partipante  en el proceso 
San Cayetano.  Comparación con la población de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Condición de actividad Universo Pobl. Aglom. 
San Cayetano Gran Buenos Aires 

F %  

Pobl.  econom.  activa 49.187 81,9 4.612.628 54,7 

Pobl.  económ.  inactiva 10.842 18,1 3.819.966 45,3 

Total universo 120 60.029 100,0 8.432.594 100,0 

Tasa de desocupación 6.784 13,7 239.856 5,2 

Tasa de ocupación 42.403 86,2 4.372.772 94,8 

Total PEA 49.187 100,0 4.612.628 100,0 

*  Fuente EPH-  INDEC.  Onda octubre 1991.(21) Medición propia del 7 de 
agosto de 1992. 

20. La diferencia de este total con el total del cuadro 1 se debe a que ese cuadro no incluye el 3% de 
personas que no se localizan en las filas. 

21. Se usa la onda de octubre de 1991 por falta de disponibilidad de datos acerca de la condición de 
actividad de la población del aglomerado de 14 años y más de mayo de 1992. 
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Si su condición de activos es un ras-
go fundamental para definir la localiza-
ción social de estos sujetos, lo es en 
tanto y en cuanto su existencia social y 
material básicamente depende de inser-
tarse en el mercado laboral para vender 
su fuerza de trabajo o para autoexplotar  
su propia fuerza de trabajo, sin disposi-
ción de capital alguno. Los comprado-
res de fuerza de trabajo no se ven atraí-
dos por la convocatoria. 

Indicadores tales como la alta pre-
sencia de desocupados y subocupados  
entre sus filas; la ausencia de los propie-
tarios de capital en el proceso (la cifra 
registrada carece de significación esta-
dística), el carácter y la calificación de  

sus ocupaciones, las categorías ocupa-
cionales, los tipos de hogar, etc. nos 
permitan visualizar estos atributos y se-
rán puntos de posterior desarrollo. 

El cuadro 2 nos permite comparar 
las proporciones de activos -ocupados y 
desocupados- e inactivos23  del universo 
participante del evento ,  con las de la 
población de 14 años y más de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, es decir, 
del Area  Metropolitana (a la que tam-
bién denominamos Aglomerado GBA).  
La referencia comparativa con la pobla-
ción del área se fundamenta, por una 
parte, en el hecho de que es la zona de 
residencia del 93 %  de los convocados. 
Por otra parte, en la necesidad de cono- 

22. Hacemos uso, en principio, de las definiciones 
operacionales construidas por el INDEC  y que 
caracterizan a: 
-la PEA, como el conjunto de personas que tiene 
una ocupación o que sin tenerla la busca activa-
mente. Para su captación se delimita a la pobla-
ción que en un tiempo específico denominado 
"semana de referencia", ha trabajado por lo menos 
una hora en forma remunerada, o más de 15 horas 
sin remuneración; también considera fuerza de 
trabajo a las personas que no trabajaron circuns-
tancialmente pero que tenían una ocupación, y a 
aquellas que, sin tener ningún trabajo, buscaron  
uno en forma activa en dicha semana de referen-
cia. Esta definición permite subdividir interna-
mente a la PEA en ocupados y desocupados. 
-la población económicamente inactiva (PE I) como 
el conjunto de población que no tiene trabajo ni lo 
busca activamente. Generalmente quedan inclui-
dos en esta categoría los jubilados, amas de casa, 
estudiantes, rentistas, etc. 
-  los ocupados, como las personas que tienen una 
o más ocupaciones. 
-los desocupados como aquellas personas que no 
teniendo ,  ninguna ocupación la buscan activa-
mente. La desocupación abierta no incluye otras 
formas de precariedad laboral (también relevadas 
por el INDEC)  tales como las referidas a las 

personas que realizan trabajos transitorios mien-
tras buscan activamente una ocupación, a aque-
llas que trabajan jornadas involuntariamente por 
debajo de lo normal, a los desocupados que han  
suspendido la búsqueda por falta de oportunida-
des visibles de empleo, a los ocupados en puestos 
de trabajo por debajo de la remuneración mínima 
o en puestos por debajo de su calificación, etc. .  

23. Haremos uso de las tasa de actividad para 
observar el peso relativo de los activos e inactivos 
en el total del universo: la tasa de actividad permi-
te calcular la proporción de activos (ocupados y 

desocupados) sobre el total de la población. Usare-
mos alternativamente la denominación tasa de 
actividad o población económicamente activa. Se 
denomina "tasa de actividad específica" cuando 
delimita su universo a partir de algún atributo 
específico, por ejemplo la edad. En este caso nues-
tro primer universo de análisis tiene 14 años y 
más .  Haremos uso de la tasa de desocupación para 
evaluar cuál de los dos, el ejército activo o el 
ejército de reserva -en otros términos los ocu-
pados o los desocupados- es mayoritariamente 
atraído y convocado por el proceso San Cayetano.  
La tasa de desocupación permite medir la 
proporción de desocupados sobre el total de 
la población económicamente activa. 
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cer  en qué medida se reproduce en San 
Cayetano  las características de esa po-
blación o en qué medida, San Cayetano  
como proceso atrae, recluta, fracciones 
con atributos sociales específicos del 
conjunto de la población del área. 

No queda duda, al comparar los gua-
rismos, que el proceso San Cayetano  
atrae fundamentalmente a los sujetos vin-
culados al mundo del trabajo, pero no 
como compradores de fuerza de trabajo, 
sino en su gran mayoría como vendedo-
res de fuerza de trabajo -en su carácter 
de ejército activo o en su modalidad de 
ejército de reserva. 

El nivel de la tasa de actividad de 
este universo es casi 30 puntos mayor 
que la tasa de actividad de la población 
del Aglomerado GBA  (Capital Federal 
y 19 partidos del conurbano  bonaeren-
se). 

Pero cuando observamos que la tasa 
de desocupación de los participantes de 
14 años y más prácticamente triplica la 
de la población de 14 años y más del 
GBA  concluimos que es la reserva de la 
fuerza de trabajo la que sobredimensiona  
su presencia en la parroquia el 7 de agos-
to. San Cayetano  es un proceso con par-
ticular atracción de vendedores de FT, y 
de éstos, convoca en proporciones con-
siderables, a aquellos que pujan por in-
sertarse en el mercado de trabajo, y no 
lo logran. La alta presencia de desocu-
pados otorga un carácter social específi-
co a la convocatoria. 

Cuando nos adentramos en el análi-
sis de la composición social del univer-
so presente en Liniers  el 7 de agosto, 
asumimos que tanto el sexo como la 
modalidad de participación en el evento 
son atributos específicos con central in-
cidencia en los proporciones alcanzadas 
por la actividad, la ocupación y la des-
ocupación. 

La modalidad de participación ,-ha-
cer la fila rápida, la lenta para tocar al 
santo, o no colocarse en las filas- com-
binada con el sexo de los participantes, 
según nuestra hipótesis, remite a identi-
dades sociales diferenciales. Es decir, se 
distinguen por la correspondencia exis-
tente entre los atributos de clase, estruc-
turales, que las caracterizan, las accio-
nes que desarrollan y la concep-
tualización o conocimiento que sobre 
ellos tienen. Por tanto su desentra-
ña miento requiere de su discriminación 
rigurosa. (ver cuadro 3) 

Si consideramos en primer lugar, la 
proporción total de inactivos hombres y 
mujeres entrevistados en S.C., y la com-
paramos con la proporción de inactivos 
hombres y mujeres de la población de 
Cap. Fed.  y Gran Bs. As. para el mismo 
período, vemos que la primera es mu-
cho menos significativa que la segunda. 
Mientras que los hombres entrevistados 
son inactivos en un 7,9%, los hombres 
de la población de Cap. Fed  y Gran 
Bs.As. lo son en un 23,9%. Y mientras 
las mujeres entrevistadas son inactivas 
en un 24,3%, las mujeres de la pobla-
ción lo son en un 60,7%. 
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CUADRO 3- Tasa de actividad y tasa de desocupación del universo de 14 años y 
más participante en el proceso San Cayetano  según modalidad de participación en 
el evento, controlado por sexo.Comparación  con la población de Cap. Fed.  y Gran 
Buenos Aires. 

Sexo y modalidad 
participativa  en Tasa de Tasa de 
San Cayetano Actividad Desocupación 

Hombres en fila rápida 13.327 91,7 727* 5,4 

Hombres en fila lenta 5.988 96,9 756 12,6 

Hombres fuera de filas 605 92,6 73* 12,0 

Total hombres 
San Cayetano 19.920 93,2 1.556 7,8 

Total hombres 
Gran Buenos Aires 3.010.846 76,1 301.084 5,9 

Mujeres en fila rápida 20.783 81,0 3.538 17,0 

Mujeres en fila lenta 7.409 62,6 1.315 17,7 

Mujeres fuera de filas 1.075 91,9 376 34,9 

Total mujeres 
San Cayetano 29.267 75,7 5.229 17,8 

Total mujeres 
Gran Buenos Aires 1.759.130 39,3 137.212  7,8 

*  por razones muestrales  estas celdas carecen de significación estadística. 

**  Fuente EPH-  INDEC.  Onda octubre 1991. Medición propia del 7 de agosto 
de 1992. 
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Ci  nc.ip  
Centro de Informática Aplicada 

Facultad de Ciencias Sociales -  Universidad de Buenos Aires 

Investigación, programación y desarrollo de sistemas 
orientados a las necesidades de las Ciencias Sociales 

Estadística -  Hipertext  -  Tutorials  
Entrenamiento asistido por computadora 

Sistemas y programas "a medida" 

En tanto la proporción de actividad 
es complementaria de la inactividad, no 
hay duda que los hombres y mujeres 
entrevistados en S.C. están sobrerre-pre-
sentando  los niveles de actividad de la 
población de Cap.Fed.  y Gran Buenos 
Aires. En otras palabras, se convocan a 
San Cayetano,  hombres y mujeres acti-
vos, relacionados, de un modo u otro 
como ocupados o desocupados, al mer-
cado de trabajo. 

Pero quienes más han crecido en sus 
niveles de actividad en S.C. son las mu-
jeres (respecto a los niveles de las muje-
res de la población de Cap. Fed.  y Gran 
Bs.As.). Las tasas de actividad de las 
mujeres participantes del evento son 36,5 
puntos mayores que las tasas de activi-
dad de las mujeres de GBA.  Las muje-
res activas se sienten particularmente 
atraídas por el fenómeno. 

Veamos entonces, como la propor-
ción de actividad e inactividad se modi-
fica en función de los modos de partici-
pación de hombres y mujeres en el even-
to. 

En el caso de los entrevistados hom-
bres, vemos que la proporción mayor de 
activos se ubican en la fila lenta. Es 
decir, los hombres que aguardan para 
tocar al santo, son los que registran la 
mayor proproción  de activos: 96,9% de 
hombres relacionados con el mercado 
del trabajo. 

En las entrevistadas mujeres, la rela-
ción entre la localización espacial y la 
proporción de inactivas es diferente que 
en los hombres. Las mujeres de la fila 
lenta, a la inversa que en el caso de los 
hombres, son las que registran el mayor 
nivel de inactividad: 37,4%. De todos 
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modos esta proporción es bastante infe-
rior a la de las mujeres del GBA,  como 
ya indicamos. Son las mujeres de la fila 
rápida, las que registran mayores nive-
les: 81% de activas. Sin embargo, la 
mayor proporción de mujeres activas se 
localizan fuera de las filas: 91,9%. 

En otras palabras, de los modos ma-
yoritarios de participación, en la fila rá-
pida se localizan en mayor proporción 
los activos en general. Sin embargo, 
cuando interviene el sexo, la fila lenta 
conformada por quienes desean tocar al 
santo, concentra la mayor porporción  
de hombres activos y es la fila rápida y 
fuera de filas donde se registra la más 
alta proporción de activas. 

Las tasas de desocupación que regis-
tran los hombres y las mujeres de las 
distintas filas nos permiten discriminar 
si son los ocupados o desocupados los 
que dentro de la mayoritaria presencia 
de activos, están sobrerrepresentados  en 
el evento. 

Si observamos la tasa de desocupa-
ción de los hombres participantes en 
S.C., vemos que es dos puntos superior 
a la de los hombres de la población de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
En el caso de las mujeres, la tasa es 10 
puntos mayor. En una palabra, el proce-
so San Cayetano  convoca, de la gran 
proporción de hombres y mujeres acti-
vos que se presentan en la parroquia de 
Liniers  el 7 de agosto de cada año, en 
gran magnitud a los desocupados de la 
población del GBA.  Sin duda, son ellos 

los que aparecen sobredimensionados  en 
su presencia y participación en el even-
to. Y en particular las mujeres desocu-
padas. 

Veamos entonces por cuál de los 
modos de participación en la concentra-
ción, se sienten más atraídos. 

En el caso de los hombres, como ya 
señalamos, es la fila lenta la que convo-
ca la mayor proporción de desocupa-
dos. La tasa de desocupación de los hom-
bres de la fila rápida carece de significa-
ción estadística por razones muestrales.  
En el caso de las mujeres, las que no se 
colocan en las filas son las que regis-
tran la mayor tasa: 34,9%, prácticamente 
siete veces mayor a la tasa de desocupa-
ción de las mujeres del GBA.  Las muje-
res de las otras filas, registran tasas si-
milares, que prácticamente triplican a 
las de las mujeres del aglomerado. 

En síntesis, cuando no interviene la 
discriminación por sexo, es fuera de fi-
las donde se registra la mayor tasa de 
actividad y desocupación entre sus 
miembros, pero este espacio sólo reclu-
ta al 3% de los asistentes. De los espa-
cios principales de participación en S.C,  
es la fila rápida la que registra entre sus 
reclutados la mayor tasa de actividad, y 
la fila lenta la que registra la mayor tasa 
de desocupación. 

Pero cuando discriminamos según el 
sexo de los participantes en el evento, la 
fila lenta, convocante  del 29,9% de los 
participantes, atrae a la mayor propor- 
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ción  de hombres activos y desocupados. 
Las mujeres activas y desocupadas tie-
nen mayor presencia fuera de las filas.Es  
la fila rápida -donde se localiza el 66,9% 
de los participantes- la que atrae mayor 
proporción de mujeres activas y es la 
fila lenta, la que en segundo lugar, re-
gistra la mayor tasa de desocupación 
entre las mujeres. 

Evidentemente, la relación entre la 
condición de actividad y la modalidad 
de participación en el proceso, es dife-
rencial según el sexo de los entrevista-
dos. La localización en las filas, no sólo 
involucra una territorialidad espacial, 
sino que también se constituye en una 
territorialidad "social" heterogénea, en 
tanto y en cuanto expresa modos  

cualitativamente distintos de relacionar-
se con el proceso .  Y estos modos, tam-
bién difieren, entre otros factores, a par-
tir de la relación de los sujetos con el 
mercado de trabajo. (ver cuadro 4) 

La tasa de subocupación  es otro 
indicador de la presencia significativa 
de hombres y mujeres cuya relación con 
el mercado de trabajo es de exclusión, o 
cuya vinculación con el mismo es su-
ma mente precaria, constituyéndose por 
lo tanto en presión sobre la fuerza de 
trabajo ocupada. 

Marx advierte que la transformación 
constante de la población obrera en re-
lativa o sobrante, no sólo la arroja a la 
esfera de la desocupación, sino también 

CUADRO 4- Tasa de subocupación  del universo de 14 años y más comprometido 
en el proceso San Cayetano.Comparación  con la población de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. 

Condición de actividad Un iverso 
San Cayetano  
14 y+ 

Pobl.  aglom.  
Gran Buenos Aires 
14 y+ 

Tasa de subocupación  

Total pobl.  econ.  activa 

6.656 

49.187 

13,5 318.871 

100,0 4.612.628 

6,9 

100,0 

*  Fuente: EPH-  INDEC.  Onda octubre 1991. Medición propia del 7 de agosto 
de 1992. 
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a la de semiocupación.  Así es como se 
integra al ejército activo una fracción 
menesterosa y pauperizada.  24 

 

De este modo se hace observable la 
proporción de ocupados cuya baja can-
tidad de horas/trabajo no asegura su mí-
nima reproducción social y material. En 
realidad, podemos suponer que la 
subocupación  es una forma de desocu-
pación encubierta. 

Sin duda alguna, la proporción de 
subocupados  convocados por el proce-
so, es altísima: prácticamente el doble 
que la proporción de subocupados  de la 
población de Cap. Fed.  y Gran Bs. As.. 
Es decir que a la importante presencia 
de desocupados en el evento -el 13,7% 
de los activos son desocupados en S.C.-
hay que sumarle prácticamente un 14% 
de subocupados,  inobservables en la pri-
mer dicotomía realizada entre ocupados 
y desocupados abiertos. Estaban ocultos 
bajo el rótulo de -ocupados-  y en reali-
dad están ocupados precariamente, tra-
bajando menos horas de lo necesario 
para asegurar sus condiciones de repro-
ducción simple. 

Analicemos entonces, en primer lu-
gar como se distribuyen espacialmente 
los subocupados  hombres y mujeres en-
trevistados en S.C. Veamos si la ' frac- 

24  La tasa de subocupación  permite calcular la 
proporción de ocupados en menos de 35 horas 
semanales, sobre el total de activos, que desean 
trabajar más. 

ción  pauperizada"  del ejército activo, 
asume un comportamiento específico en 
este proceso. (ver cuadro 5) 

Si observamos los totales, vemos que 
la tasa de subocupación  de los hombres 
de S.C. es prácticamente similar al nivel 
de la subocupación  de la población 
masculina de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 

En cambio, la tasa de subocupación  
de las mujeres es del 20% ,  en tanto la 
tasa de las mujeres de la población del 
aglomerado es de 12,5% .  El nivel que 
alcanza la tasa de subocupación  es casi 
el doble que la tasa de subocupación  de 
las mujeres de Cap. Fed.  y GBA.  

Hay una importante cantidad de 
subocupados,  hombres y mujeres, atraí-
dos por el proceso S.C. Pero fundamen-
talmente las subocupadas  mujeres 
sobredimensionan  su presencia en el 
evento. 

Comparemos entonces las tasas de 
subocupación  según la modalidad de 
participación y el sexo de los entrevista-
dos. 

LÁ)s  hombres subocupados  se locali-
zan en alguna de las dos filas. No se 
registraron subocupados  de sexo mas-
culino fuera de filas. La mayor propor-
ción de subocupados  de sexo masculino 
elige como modalidad de vinculación 
con el Santo la de tocarlo, es decir se 
localiza en la fila lenta (aunque sea leve 
la diferencia con la fila rápida). En las 
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CUADRO 5- Tasa de subocupación  del universo de 14 años y más comprometido 
en el proceso San Cayetano,  según modalidad de participación en el evento, 
controlado por sexo.Comparación  con la población de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 

Sexo y localización 
espacial en San Cayetano Tasa de 

Subocupación Total PEA 

%  

Hombres en fila rápida 485 3,6 13.327 

Hombres en fila lenta 315 5,3 5.988 

Hombres fuera de filas O 0,0 605 

Total hombres 
San Cayetano 800 4,0 19.920 

Total hombres 
Gran Buenos Aires 114.412 3,8 3.010.846 

Mujeres en fila rápida 3.980 19,1 20.783 

Mujeres en fila lenta 1.554 20,9 7.409 

Mujeres fuera de filas 322 29,9 1.075 

Total mujeres 
San Cayetano 5.856 20,0 29.267 

Total mujeres 
Gran Buenos Aires 219.891 12,5 1.759.130 

*  Fuente EPH-  INDEC.  Onda octubre 1991. Medición propia del 7 de agosto 
de 1992. 
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mujeres la mayor tasa de subocupación  
se registra en las que no se colocan en 
las filas, siendo superior la tasa de 
subocupación  de las mujeres de la fila 
lenta respecto a la tasa de las mujeres de 
la fila rápida. 

En síntesis, el cuadro 5, articulado a 
los anteriores, nos permite concluir que 
las mujeres convocadas -su presencia en 
el evento es mayoritaria (2/3)- se carac-
terizan por su condición de vendedoras 
de fuerza de trabajo, en su modalidad de 
ejército activo o en su modalidad de 
ejército de reserva. Estos procesos son 
indicados por las altas tasas de activi-
dad, desocupación y subocupación  re-
gistradas entre ellas, en relación a las 
tasas de la población femenina del área. 
Respecto de los hombres participantes, 
son las mujeres quienes más aportan a la 
presencia de activos, desocupados y 
subocupados  en el evento. 

Los hombres convocados también se 
distinguen por su relación mayoritaria 
con el mercado de trabajo como vende-
dores de FT en su modalidad de ejército 
activo o de reseva;  registran tasas ma-
yores de actividad, desocupación y 
subocupación  que la población masculi-
na del área. 

Los hombres activos, desocupados y 
subocupados  se ven especialmente atraí-
dos a tocar al santo. Las mujeres activas 
desocupadas y subocupadas,  optan en 
primer lugar por no colocarse en las 
filas, pero esta modalidad sólo recluta el 
3% de los asistentes. En segundo térmi- 

no se ven atraídas por la fila rápida las 
mujeres activas y por la fila lenta las 
mujeres desocupadas y subocupadas.  

Las historias migratorias en San 
Cayetano.  La condición de migra-
ción 

La alta presencia de activos ,  desocu-
pados y subocupados  en el proceso, 
como primer atributo definitorio del ca-
rácter social de las fracciones convoca-
das, no pretende agotar por sí mismo la 
localización social de los protagonistas 
del proceso. Más bien su articulación 
con otras dimensiones estructurales sig-
nificativas nos permiten aproximarnos 
al desentrañamiento  del carácter de cla-
se en sí de los involucrados en el even-
to. 

Los desplazamientos masivos de po-
blación indicados por los procesos 
migratorios, se tornan comprensibles en 
la medida que en su génesis situemos 
las leyes de población, que inherentes al 
modo productivo, resultan históricamen-
te vá  1  idas. 

La búsqueda de oportunidades labo-
rales fuera del territorio local de naci-
miento, cuando la expulsión del merca-
do de trabajo se prolonga en el tiempo, 
o cuando las condiciones de inserción 
laboral no garantizan la reproducción 
simple; la consecuente integración de 
un mercado de trabajo conformado por 
fuerza de trabajo nacional -de proce-
dencia interna o local- e internacional; 
son procesos que caracterizan un esta- 
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dio de desarrollo capitalista donde la 
internacionalización de capital y fuerza 
de trabajo, es cada vez más creciente.25  

De este modo en la conformación de 
la fuerza de trabajo, es central la inci-
dencia de migrantes de diversa proce-
dencia geográfica, y en consecuencia el 
ejército activo y el de reserva de fuerza 
de trabajo no quedan circunscriptos a la 
fuerza de trabajo nacida en el área geo-
gráfica local de que se trate. 

Al interior de la clase obrera inter-
local, interregional  o internacional, que 
se constituye, podemos localizar frac-
ciones con atributos específicos, rele-
vantes para el análisis de su identidad 
social y cultural. En el caso particular 
del proceso San Cayetano,  la recons-
trucción de las historias migratorias de 
los miembros de las familias involu-
cradas, es una tarea fundamental para el 
conocimiento, no sólo de la composi-
ción de la fuerza de trabajo que atrae 
como proceso social, sino también como 
modo de aproximación al conjunto de 
imágenes, concepciones y símbolos, 
estructurados a partir del territorio 
geógrafico  y social de origen, así como 
para la comprensión de la desestruc-
turación  y progresiva reestructuración 
de los mismos iniciada con el desarrai-
go y la inserción o relocalización  en un 
nuevo territorio.26  En otros términos es 

25. Ver de Reich,  Robert, "El trabajo de las nacio-
nes", Javier Vergara  Editor, Bs. As., 1993. 

un modo de aproximación a los proce-
sos contitutivos  de la clase, no sólo en 
su dimensión "en sí" sino también en la 
dimensión "para sí-.  

Como primer acerca miento analítico 
a los procesos migatorios,  abordamos la 
condición de migración27  de los convo-
cados por San Cayetano.  La misma toma 
como punto de referencia al área Metro-
politana, ya que como señalásemos an-
teriormente, el 93% de los participantes 
del proceso residen en la misma.28  (ver 
cuadro 6) 

El Area  Metropolitana de Buenos 
Aires ha sido tradicionalmente un im-
portante centro receptor de corrientes 

26. Sobre los procesos de estructuración simbóli-
ca, ver entrevista de Ana Pereyra  a Silvia 
Bleichmar.  1993. Mimeo.  Se la pude localizar en la 
biblioteca de la facultad de Ciencias Sociales (UBA)  
en los materiales de cátedra correspondientes al 
Taller de Cambio Social. 

27. Operacionalmente la variable "condición de 
migración" es una variable creada a partir de las 
siguientes variables: 
a) lugar de nacimiento: diferencia la poblaCión  
nativa de la estranjera.  Y a la nativa en su compo-
sición interna. 
b)lugar  de residencia hace 5 años: a partir de 
esta información en relación a la residencia actual, 
es posible identificara los migrantes, cuando ambas 
son diferentes. 
c) lugar de residencia actual: clasifica a los 
entrevistados según el lugar actual donde residen 
al momento de realización de la entrevista. 
Las tres variables se categorizaron: Cap Fed,  
Gran Bs. As, Otra localidad de la pcia.  de Bs. As., 
otra provincia del interior del país, otro país. 
De la combinatoria de los valores de las variables 
anteriores, surge la variable "condición de mi-
gración". Esta condición puede ser: 
1) no migrantes: aquellos que nacieron en el área 
analizada (en este caso el Area  Metropolitana) y 
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migratorias procedentes de los grandes 
aglomerados urbanos del país como de 
áreas menos desarrolladas y distantes. 
Si observamos los datos de la condición 
de migración de la población del área29,  
en el año 1984, prácticamente la mitad 
de su población era migrante.  En cuan-
to a la composición de la misma, de los 
migrantes tres cuartas partes eran 
migrantes internos, es decir, proceden-
tes del interior del país y prácticamente 
una cuarta  parte ,  migrantes  interna c i o-
na  les. La presencia de migrantes extran-
jeros en el área es significativa. 

En San Cayetano,  a grandes rasgos 
se reproduce la proporción de migrantes 
y no migrantes registrada en la pobla-
ción del área, con una leve superioridad 
de los migrantes. El 49,7% de los parti- 

permanecieron  en ella, es decir nunca se fueron de 
ella. 
2) migrantes internos: aquellos que nacieron, y/o  
residieron fuera del área, en una provincia del 
interior del país, y actualmente residen en el área 
analizada. 
3) migrantes internacionales: aquellos que nacie-
ron y/o residieron en otro país, y actualmente 
residen en el área analizada. 
Para la definición conceptual y operacional de 
estas variables ver de: 
-  Maguid,  Alicia y Vinocur,  Pablo: "Migración y 
Pobreza en cinco ciudades Argentinas", INDEC,  
IPA; 1989. 
-  Elizalde,  María y Szwarcberg,  Frida:  "Los 
migrantes limítrofes en las zonas urbanas de la 
Argentina, según la Encuesta Permanente de 
Hogares. Primer quinquenio de la década de 1980." 
Fondo de las Naciones Unidas para actividades de 
población. Buenos Aires 1990. 

28. El Area  Metropolitana, también denominada 
Aglomerado GBA,  comprende la Capital Federal 
y los 19 partidos del conurbano  bonaerense. 

cipantes  son migrantes, en tanto en el 
Area  Metropolitana son migrantes el 
48,1%. Como rasgo específico de este 
universo encontramos que, el origen 
migratorio de los mismos se modifica, 
respecto a la población del GBA:  au-
menta la proporción de migrantes inter-
nos y decrece la proporción de migrantes 
internacionales o extranjeros. De los 
migrantes, el 80% son migrantes inter-
nos y 20% internacionales. En pimera  
instancia, los nacidos y/o residentes con 
anterioridad en el extranjero se ven me-
nos atraídos por el proceso que los naci-
dos y/o residentes en el interior del país. 
San Cayetano  parece convocar especial-
mente a los migrantes internos de Ar-
gentina. (ver cuadro 7) 

Cuando introducimos la variable sexo 
para analizar la condición de migración 
del universo de San Cayetano,  vemos 
que en el proceso se reproduce la ten-
dencia del área Metropolitana. En los 
asistentes femeninos predominan leve-
mente los migrantes y entre los asisten-
tes masculinos predominan los no 
migrantes. Tanto entre las mujeres como 
entre los hombres de S .C. la proporción 
de migrantes, es levemente superior a la 
proporción de migrantes del aglomera-
do GBA.  En cuanto a la composición 

29. Los datos más recientes publicados disponibles 
sobre esta variable son de octubre de 1984. La.  
EPH  interrumpió su relevamiento  sobre la dimen-
sión migratoria en 1985. A pesar del peródo  tem-
poral que media entre los mismos y nuestra medi-
ción en San Cayetano  los tomamos como punto de 
referencia. 
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CUADRO 6- Condición de migración de los participantes de 14 años y más en el 
proceso San Cayetano,  residentes en el área Metropolitana. Comparación con la 
población de Cap. Fed.  y Gran Bs. As. 

Condición de migración Universo 
San Cayetano  

Población Area  
Metropolitana 

No migrantes 

Migrantes internos 

Migrantes internacionales 

Total 

27.951 

22.007 

5.591 

55.549 

50,3 3.614.581 51,9 

39,6 2.399.576 34,5 

10,1 944.249 13,6 

100,0 6.958.406 100,0 

*  Fuente: Octubre de 1984. EPH,  INDEC.  Medición propia del 7 de agosto de 
1992. 

interna de los migrantes masculinos de 
S.C., notamos que el crecimiento de su 
presencia relativa respecto a los migran-
tes masculinos del GBA  se debe al au-
mento relativo de la presencia de 
migrantes internos, ya que la propor-
ción de no migrantes y migrantes inter-
nacionales disminuye respecto a la de 
los hombres del Area.  

En el caso de la composición interna 
de las migrantes femeninas en S.C,  su 
crecimiento relativo es aportado por el 
aumento de las migrantes internas, pm-
cedentes  del interior del país, pues el 
porcentaje de migrantes femeninas in-
ternacionales decrece respecto del de la 
población femenina del área. 

En otras palabras, San Cayetano  atrae 
una gran propoción  de hombres y muje-
res migrantes del interior del país. En la 
medida que disminuye la atracción de 
hombres y mujeres migrantes interna-
cionales podemos decir que el crecimien-
to relativo de migrantes internos en San 
Cayetano  es fundamentalmente aporta-
do por la presencia de hombres y muje-
res migrantes internos. 

Analicemos ahora cuál es la modali-
dad de participación elegida por los hom-
bres y las mujeres de la concentración, 
según sea su condición migratoria. 

De los hombres, los que no se locali-
zan en las filas de ingreso a la parro- 
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CUADRO 7- Condición de migración del universo de 14 años y más residente en 
el Area  Metropolitana, por sexo y modalidad de participación en el proceso. 
Comparación con la población residente en el Area  Metropolitana. 

Sexo y modalidad 
de participación Condición migratoria 

No mig. Mig.  Int.  Mig.  ext.  Tot.  

F  %  F %  F %  

7754 54,2 4604 32,2 1939 13,6 14297 

2332 44,6 2773 53,0 126 2,4 5231 

411 63,0 193 29,6 *48 *7,4 652 

10497 52,0 7570 37,5 2113 10,5 20180 

54,7 32,4 12,9 3219103 

13266 54,5 8402 34,5 2653 10,9 24321 

3705 37,3 5497 55,4 717 7,2 9919 

484 49,3 537 47,6 *107 *9,5 1128 

Total Muj.  
San Cayetano  17455 49,3 14436 40,8 3477 9,8 35368 

Hom.  f. rápida 

Hom.  f.lenta  

Hom.  sin fila 

Tot.  hombres 
San Cayetano  
del Area  Met. 

Hombres Gran 
Buenos Aires 

Muj.  f. rápida 

Muj.  f. lenta 

Muj.  sin filas 

Mujeres 
Gran Buenos Aires 49,6 36,2 14,1 3739302 

*  Estas celdas carecen de significación estadística. 
**  Fuente: EPH  -  INDEC.  Onda octubre 1984. 
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quia, son quienes registran la mayor pro-
porción de no migrantes (63%). Y los 
hombres que desean tocar al santo, lo-
calizados en la fila lenta, los que regis-
tran la menor propoción  (44%). Es en 
los hombres de la fila lenta, donde se 
localiza la mayor proporción de migran-
tes internos (53%). Y entre los hombres 
de la fila rápida se registra la mayor 
proporción de migrantes internaciona-
les (13,6%). En otros términos, los hom-
bres no migrantes eligen, mayorita-
riamente como modalidad de participa-
ción el no ingresar al templo. Los 
migrantes internos masculinos se ven 
atraídos en mayor medida por la fila 
lenta y los migrantes internacionales 
masculinos por la fila rápida. 

De las mujeres, las que hacen la fila 
rápida registran la mayor proporción de 
no migrantes (54%) y la mayor propor-
ción relativa de migrantes internaciona-
les (10,9%). Las mujeres que tocan al 
Santo, registran la mayor proporción de 
migrantes internas (55,4%). La fila rápi-
da se constituye en la modalidad de par-
ticipación de las mujeres no migrantes y 
de las migrantes internacionales. La fila 
lenta en la modalidad predominante de 
participación en la convocatoria de las 
migrantes  internas. 

A modo de conclusión abierta 

Hasta aquí, lo que no ha pretendido 
ser más que el compartir con los intere-
sados en los procesos de formación y 
reproducción de clase sociales, estas no-
tas y observaciones iniciales del proce- 

so investigativo  en marcha. En tal senti-
do, no sería pertinente pretender una 
conclusión acabada. El relato en estas 
páginas intenta ser un modo de socia-
hilizar  problemas de conocimiento, 
interrogantes e hipótesis planteadas has-
ta el momento ,  así como la presenta-
ción de modalidades posibles de aproxi-
mación y resolución de los mismos. 

Articular los atributos que caracteri-
zan a los participantes del proceso San 
Cayetano,  es un modo de comenzar a 
delinear alguna de las dimensiones cons-
titutivas de la clase en sí de las fraccio-
nes que atrae esta convocatoria en la 
parroquia de Liniers  los 7 de cada mes y 
principalmente los 7 de agosto, día del 
santo. 

A modo de síntesis apretada de lo ex-
puesto en los puntos anteriores, pode-
mos señalar que: 

-  El proceso atrae funda mentalmente 
a los sujetos vinculados al mercado de 
trabajo, como vendedores de fuerza de 
trabajo (o a los sumo como autoex-
plotadores  de su fuerza de trabajo, sin 
ser propietarios de capital), con una alta 
presencia de los integrantes de la reser-
va del ejército activo. Las altas tasas de 
actividad, desocupación y subocupación  
registradas respecto a las tasas de la po-
blación total del área así lo indican. 

-  La convocatoria recluta una pro-
porción importante de migrantes alimen-
tada por el crecimiento de la presencia 
de migrantes procedentes del interior del 
país. En tanto los migrantes internacio- 
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nales  disminuyen su participación, 
prácticamente la proporción de no 
migrantes es similar a la de la población 
del Arca Metropolitana, aunque leve-
mente inferior. 

-  Son los hombres y mujeres mi-
grantes las que aportan al crecimiento 
de la participación de migrantes inter-
nos, y de migrantes en general, en el 
proceso. Son los hombres, sobre todo, 
los que aportan al decrecimiento de los 
no migrantes. Tanto hombres como mu-
jeres aportan al crecimiento de los 
migrantes internos y al decrecimiento 
de migrantes internacionales. 

Los atributos de los convocados por 
el proceso, de vendedores de ft, con alta 
incidencia de su modalidad de ejército 
de reserva, articulados con la importan-
te presencia de migrantes del interior 
del país, perfilan,  sin agotar por sí mis-
mos, el carácter de clase obrera de estas 
fracciones sociales. 

-  La modalidad de participación ele-
gida mayoritariamente es la del ingreso 
a la parroquia sin tocar al santo (2/3 de 
los asistentes ingresan por la fila rápi-
da), tanto en hombres como en las mu-
jeres, si bien la presencia de mujeres 
aumenta levemente en la fila lenta. 

-  Como modalidades mayoritarias de 
participación ,  la fila rápida atrae funda-
mentalmente a los activos, es decir a las 
fracciones que conforman o presionan 
sobre el mercado de trabajo. La fila len-
ta convoca especialmente a la reserva 
de la fuerza de trabajo y a la porción 
subocupada  del ejército activo. 

En primera instancia podemos supo-
ner que aquellos vendedores de fuerza 
de trabajo en condiciones más preca-
rias de reproducción social simple -los 
desocupados, los subocupados,  los 
migrantes internos- se ven atraídos en 
mayor medida por tocar al Santo. Es 
decir, la fila lenta recluta hombres y 
mujeres que gozan de dichos atributos. 

¿Será esta la punta del ovillo que nos 
lleve a entretejer la articulación de las 
dimensiones del carácter social de clase, 
con la constitución de una identidad so-
cial y cultural específica en términos de 
acciones y relaciones sociales? 

Es este el relato preliminar e intro-
ductorio  a la sociedad de los fieles a San,  
Cayetano.  Somos concientes  que el ca-
rácter de esta publicación nos demanda 
y nos interroga: ¿y el delito? 

A ello nos comprometemos en una 
próxima nota s  30 
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