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INTRODUCCION. 

Para entender la naturale~a de los procesos que ocurren a 

nivel interpersonal e intergrupal. y las condiciones del pala. ea 

necesario situarlos dentro de la adecuüda perpectiva histórica. 

sin olvidar que la historia real del capitalismo ea el resultado 

de la intersección lógica interna del sistema y de loe cambios 

dentro del medio en que operan. 

Eepecificamente. la estructura eocioeconómica industrial de 

México se desarrolla a partir de loe aíloe cuarenta. Para 1971 

desaparecen loa signos exitosos de la etapa del "desarrollo 

estabilizador" y afloran loe del deler1or-o. Los primeros signos 

visibles fueron fuertes pres1onee inflacionarias deapu~e de un 

prolongado lapso de estabilidad de precios, además de la 

contracción de la inversión privada. 

Hasta el momento. prevalece acelerado deterioro en lae 

c::ondicioneo de vida de las grand~o :nayor!us del campo y de las 

ciudades. a9ud1zandoee loa problemas de aubemplco y desempleo 

generalizado, adem~s de la progresiva calda de la tasa de 

crecimiento del producto. 

Aun as!, en la cot1dean1dad de la sociedad se llevan a 

efecto 1nfin1dad de proceaos sociales 

establec1miento. asimilación y recreación 

que permiten el 

d~ pautas culturales. 



Uno de estos procesos ea el de identidad social: as decir. el 

proceso en el que ee expresa el sentimiento do pertenencia del 

sujeto al grupo que satisface eue expectativas como eer 

biopeicoeocial. Y. en el cual. la persona y el grupo establecen 

una vinculación a través de la relación ambiente-individuo. 

interviniendo factores fleicos y sociales que ihfluyen en gran 

medida en lae act.itudae. ideas. intereses. etc. de un individuo. 

grupo o sociedad. 

Al considerar estos factores eociol6gicos y psicológicos 

del ser humano ea conocen 'eue rieceaidadae y ee puede propiciar su 

motivación y participación al interior del grupo para que ~ate. a 

la vez. contribuya a la consolidación de lae organizaciones. Es 

decir. para consolidar la misma, es necesario considerar las 

condiciones de la sociedad. entender la dinAmica de sus 

relaciones. entre otras cosas. loe valorea. las normao. loo 

ralea que as aceptan y prActican en ella. 

En el presente trabajo se aborda este tema desde la 

perspectiva de la pr~ctica de trabajo social. En él. se analiza 

la identidad social 

UnivarGid~d Auton6ma 

del Sindicato 

Metropolitana 

de Trabajadoras de la 

<SITUAM> ae toman como 

categortas principales las de comunicaci6n. participación. 

conciencia organización, por ser las princ1palee formas de 

manifestación del objeto de estudio: la identidad social. 

El primer capitulo. hace referencia a la identidad 

individual y social como proceso psicoeocial, considerando 

factores aociol6gicos y peicológicoa. y a la realidad como un 
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proceso dinAmico creado por el hombre con influencia de sus 

tradiciones, conductas y valoree: su cultura. Asimismo se trata 

la identidad social como el eent1m1enlo d~ pertenencia de un 

individuo a un grupo social, ligada a la identidad pe1·sonal. 

Se~alandoee, al mismo tiempo, que entre ambaa existe una 

interacción concomitante, a sea como un aspecto que se desarrolla 

en relación directa con el ~mbito en que se desenvuelve cada 

individuo. Para terminar, se considera cómo ae manifiesta o no la 

identidad social en una organización sindical. 

En el segundo capitulo, considera al sindicato como 

organización social. ub1cándonos en el contexto a analizar, 

haciendo referencia lá organ1zaci6n sindical en México y 

especialmente a la dinAmica del SITUAM. 

Posteriormente. el tercer capitulo menciona la 

vinculación entre la identidad social y la organización sindical. 

plasmando la importancia de la primera coma proceso psicoeocial. 

misma que influye en el conocimiento de loe programas y estatutos 

sindicales. la lectura de prensa propaganda sindical y la 

participación de eventos o comie1onee sindicales. 

En el cuarto capttulo se plantean algunos aspectos que 

obet~culizan o promueven la identidad social en la organización 

sindical como complemento del anterior. talas como creencias. 

normas, valores. 1nd1v1dual1amo necesidades secundarias como 

logro, reconocimiento y apoyo. 

En el quinto capitulo. ee presta atención a la identidad 

social en trabajo social, sustentándose que el Trabajo Social ea 



ó 

en esencia una profeaiOn que tiende a promover la organizaciOn a 

través del reconocimiento de la dinAm1ca social real 

entendiendo al ser humano como persona y no como objeto. 

En el siguiente capitulo. ae describe la metodologla que 

permitió el desarrollo de la investigación· haciendo referencia al 

problema, objetivos. hip6taaie. conceptualizaci6n de variables, 

método obeervac1ones matodol6gicas: esta Ultima parte ee 

considera importante para futuras inveetigacionca que de alguna 

forma se relacionen con este tema. 

Se prosigue, en el capitulo 7, con la preeentaciOn de loe 

resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación oobra 

la identidad social del SITUAM, miemos que fueron obtenidos 

auxiliándanoe para eu procesamiento computarizado del programa 

denominado Paquete Eetadietico para las Ciencias Socia lee lSPSS>. 

AdemAe. en el últ1mo captlulo, se atiende la práctica de 

Trabajo Social en la organizac16n e1ndical, ael como a las 

alternativas que ee le pueden presentar cuando ee considera la 

identidad social como proceso peicoeoc1al. para detectar 

necesidades y expectalivae de eue inlegrantae. Se cumple aal con 

una de las func1onee de TrabaJo Social, cone1etente en propiciar 

y fortalecer la organización a través da la part1c1pac16n de loe 

individuos involucrados. Por último, ea presentan algunas 

conclueionee augerenc1as. útiles para prOx1moe trabajos para 

promover la identidad social en la organización sindical en 

general. 

Este trabajo se realizó en las instalaciones de la UAM con 
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eus trabajadores, la información se obtuvo utilizando un 

cueet ionar io <Anexo 3) para e~plicar las diferencias y/o 

igualdades de pertenencia, comunicaci6n. conciencia 

participación en el proceso de la identidad social de los 

miembros del SITUAM eu vinculación con la praxis de Trabajo 

Social. Para ello ea procuró adquirir el conocimiento de la 

organización dinAmica del SlTUAM, analizando la identidad 

social de sus miembros, el de los procesos que obstaculizan o 

promueven la organización participación sindical, para 

finalmente explicar cuAl ee o serla la prActica de Trabajo Social 

en el Area sindical, con base en un anAliaie real. 

Es importante mencionar que la presente investigación surgió 

del inter~e por conocer la forma en que influye uno de loa 

procesos paicoeocialee mAe importantes que ee dan en la sociedad, 

como lo ea el de identidad social y, por descubrir cómo se 

exterioriza en una organización, en este caso, sindical, por ser 

uno de loe sectores m~a numeroeoe,importantee y representativos 

en la sociedad mexicana. tanto en eu man1f~~taci6n cbrer~. base 

de la estructura económica. como univeroitaria, sector de 

orientación cultural y polilica de gran importancia. 

Entre las limitaciones que presenta la inveetigac16n so 

encuentra la desconfianza la reserva de loe integrantes del 

sindicato respecto a la exteriorización de problemas laborales, 

pero independientemente de ellas es conveniente profundizar aun 

mAe en ol estudio de este tipo de organizaciones, su relación con 

la sociedad y especialmente el aector sindical universitario ante 
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el sistema capitalieta y aprovechar sus resultados para promover 

un mayor desarrollo de la identidad sindical y con ello el de la 

conciencia social. 

Antes de continuar voy a permitirme manifeetar mi mAs 

profundo agradecimiento al maestro Jorge Martlnez ZendeJas. quien 

me brindó au valiosa orientaci6n en el desarrollo de esté 

trabajo, eiendo el director del miamo: asimíemo. al maeetrc David 

Miguel Garcla Guzmán do la UAM-I quien me apoyo para el acceso al 

centro de computo para académicos de la misma. Tambí~n reconozco 

la cooperación de loe trabajadores de la UAN que me auxiliaron 

proporcionando su valiosa información. 

A ELLOS: 

MUCHAS GRACIAS. 
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JUSTlflCAC!ON. 

En la óltima década se ha aeietido a proceeoe econ6micoe, 

pclltícoe sociales vertiginosos, unos de corto o largo plazo. y 

otros con mayor o menor grado de vinculación entre si, que no 

sólo han afectado la estructura económica la organización 

polltíca general aino, también laa especlficae formas 

tradicionales de gobierno y las jararqulae del poder, loe ueoe 

de organización eocio-polltica, repercutiendo en el individuo, su 

identidad social, las explicaaionea y necesidades de 

autoafirmación. mismas que se manifiestan en acciones personales, 

grupales y sindicalea. 

Actualmente. ea ha observado que existe un vacío teórico al 

vincular algún proceso paicológico. como la identidad aocial, a 

una dinAmica de la sociedad. sobra todo en trabajo social y 

eepecificamente el ~mbito sindical. No obstante. ea menciona 

constantemente en loa diversos medica de comunicación una 

identidad nacional en términos muy generales qua impiden una real 

ubicación. Por ello ae analiza. en este caso, la identidad social 

en la organi:aci6n sindical. porque su conocimiento contribuir~ a 

identificar las relaciones que exioten loa proceeoa p~ra 

consolidar· la organización participación oindical. 

especialmente en el SJTUAM~ Es pertinente hacerlo ya -que lae 



condicionaa estructural a• da 

to 

laa crganízactcnaa necaaitan 

afianzar su fuerza para plasmar el proyecto que posean a nivel 

social. ya aea para alentar o reforzar laa eetructuras del pata. 

Al abordar tal complejo 

individuo ee deearrolla 

ee necesario 

interacciona 

determinada históricamente y conformada 

recordar que el 

en una accisdad 

por ·estructuras 

or9anizacíonee con objetivoe eepecificoe. en la qua ee establecen 

de alguna manera patrónae culturales que marcan la pauta a 

seguir: sin embargo, botos no permanecen en forma eetAtica sino 

que posean una din~nica que el mismo individuo propicia. 

dependiendo de las coyunturas y procesoo que aprovechen loe 

integrantes da la sociedad. o de un grupo. y que loe hacen 

poeeedorea de una identidad social, que loe identifica. coordina 

e integra como grupo. 

Se ha detectado que para analizar eea identidad social dabe 

considerares la influencia de las actitudea de loe miemos 

individuos. grupoa u organizaciones que interactúan en un enpacio 

social eapec1fico, y qua la dinámica social as conforma por las 

acciones de cada uno de loe individuos quo conviven e influyen de 

manera reclproca de acuerdo a eue naceeidadee expectativae. 

siguiendo el rol social qua deaempe"a cotidianamente. donde 

muestran permananlemonte aue intorooee en cuanto a su grupo 

familiar. da amigos, compa~aroe de trabaje, ocaeíonalmonto. en 

forma clara y en otras ambigUamente. de acuerdo a la forma en que 

perciban al espacio social qua loa rodae. 

Eata manera de actuar ee aprende a travée del proceso de 
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aocializaciOn, primeramente da la familia posteriormente fuera 

de ella. En este procesa también ee modifican loa deeeoe, 

motivaciones y objetivos peraonalee de acuerdo a la interacción 

grupal y a eu propio desarrollo integral, ello ee debe a que el 

individuo como eer social participativo forma o debe desempeñar 

activamente la posición que ocupa en la sociedad. saber y hacer 

valer sus derechos, aet como cumplir con eue obligaciones como 

miembro de diferentes grupos y de la sociedad en general y, al 

ser parte de éeta, ea hace participe de ciertas normas, valoree, 

y comportamientos, miamoo que adquiere asimila de acuerdo al 

contexto social que lo rodee a las condiciones temporales 

preaentee. 

Aei mismo, la persona evoluciona a medida que la sociedad 

enriquece eue costumbres, tradiciones e ideas ..• por medio de la 

interacción cara cara, ademAe de la convivencia intergrupal 

para configurar eu identidad personal; ee decir, el hombre desde 

niMo ee va dando cuenta de quién ea para ól y loe demAs, y quA 

poeiciOn ocupa en su familia, grupo o sociedad. 

Eeta dinámica no ae manifiesta de manera unilateral 

individuo-->eociedad, o vicerverea, individuo<--aociedad porque, 

como ya ss menciono. el hombre actüa y conforma la sociedad y, a 

la vez, Aeta influye en ~l. integrAndoee aei lae tradicionee y 

loe valorea culturales en acción do influencia mütua, de cambio 

reclproco, entre individuo<-->eociedad. 

Paralelamente, al desarrollo de la identidad personal es 

configura un proceso peicoeocial fundamental en la vida cntidiana 
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dancminado identidad aocial, al cual determina an gran parta las 

acciones de todo individuo en grupo, porque la identidad social 

ea al conocimiento qua se tiene da la pertenencia a ciertos 

grupos sociales con un significado emocional valorativo. 

considerando la definición del lugar, de la posición que os ocupa 

dentro de un misma sietema de catogorlae aocialea. 

Ael, cuando un individuo ea desarrolla en al grupo que 

satisface eu identidad social, de alguna manara también se 

satisfacen sus necaeidadee y oxpectativae, mismas que ea expreaan 

al interior del grupo a través de euo actitudes, conductas, 

convereaci6n, idoae, entre otrao cosas, y qua van a propiciar el 

desarrollo coneolidaci6n de un grupo organizado an donde 

prevalecerA la comunicaci6n y un involucramier1to mayor en las 

situaciones que viva el grupo, enriqueciendo la relación dinAmica 

entre individuo y grupo. 

La identidad eo entonces un proceso paicoeocial necesario e 

importante en la vida cotidiana da todo individuo y grupo, porque 

solo éeta propicia 

independiente de las 

acciones comunes que 

fortalece 

agreeionee 

desvirtúan un 

una organizaciOn verdadera. 

del medio externo o de lae 

movim\ento propician la 

desinformación, desunión y el individualismo ya cotidiano en el 

actual espacio urbano. como ea el O. F .. 

Uno de loa sactorco m~a importantes de la vida nacional de 

todo pala lo constituyen loe trabajadores. Este sector que 

comparte ciertos intereses y cuya fuerza de trabajo o intelecto 

contribuye al sostenimiento desarrollo de la eoc~edad ea 
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también uno de loe mAe olvidados que vive el rigor de un eietema 

eocial que bueca, cada vez, formas mAe autilee de explotación y 

enajenación. Dentro de este ea encuentra la categoria de 

trabajadoreo académicos de las universidades que, igualmente, 

participan en la vida nacional, proporcionando conocimientos 

que viven lae miomas condicionae laborales del paie. 

Para cambiar y hacer avanzar la participaci6n conciente del 

trabajador, ea importante estudiar fortalecer la identidad 

social del mioma, porque solamente cuando el trabajador se sienta 

parte de ese grupo y ee involucre concienlemenle. reconociendo eu 

importancia en las organizacionee, ea propiciará eu dEearrollo 

como persona podrA definir un proyecto hietórico. tomando 

decisiones que afecten su deetino al interior del eector. ademAe 

del desarrollo del mismo. Se puede entonces afirmar que la claao 

trabajadora. y todo grupo social. sólo ea fortalece por loe 

acuerdos en loe cualee participa y ee moviliza. no por aquelloe 

que suprimen su decisión y la euetituyen por la de dirigentes o 

activistas. 

Considerando lo anterior. ea importante explicar la 

importancia de la identidad social en la vida cotidiana. sue 

elementos y manifestaciones y especialmente lae diversas formas 

que adquiere en las organizaciones oocialss actuales, entre l~e 

que se encuentra el sindicalismo. p~rticularmenle en al lrea 

urbana. en donde ea pressntan innumerables obeticuloe para el 

fortaleecimiento de la identidad social. manifieetoe an la 

comunicación y en la relación interpersonal e intergrupal de todo 
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Individuo y, por la tanto, •n la no •atl•faoalon da •ua 

expectativas y objetivos. 

No debe pasar desapercibido que el anAliaie de la relación 

entre identidad social organización. ea obstaculiza por la 

desconfianza Ja apatla para participar activamente en las 

la potencialidad de una organización 

constituyen eue 

difusión, 

reglamentos • 

loa canales 

sus 

de 

organizacionee; ein embargo. 

aocial {el sindicalismo), lo 

eietamae de organizac10n 

participación para lograr SUB objetivos. esa para fortalecer el 

eielema social o para pugnar por el cambio da las eelructurae. 

Trabajo Social ea una profeei6n que. entre atrae funciones, 

tiende a la organización de grupos y comunidades, a travOe del 

conocimiento de la dinámica social, la dinámica coyuntural y las 

condiciones históricas que loe determinan. tomando como punta de 

apoyo diferentee recursos. entre loa quo ea encuentran Jae 

habilidades y conocimientos de cada uno de loa integrantes dol 

grupo o comunidad, y propiciar e incentivar tanto eu motivación y 

participación continua. Ea por ello que se coneidora importante 

analizar una organización. en aeta caeo sindical. y vincular au 

dinAmica con la prActica de trabajo eociül. viclumbrando la 

posible relevancia que pueda tener ésta para motivarlo. conocer 

las acciones pertinentes 

identidad social en al mismo. 

fortalecer el desarrollo da la 

El presente trabajo intenta definir tal vinculación y 

pr~ctica. 



1. LA IDENTIDAD COMO PROCESO PSICOSOCIAL. 

1.1, EL HOMBRE EN SOCIEDAD. 

15 

El hombre ee desarrolla interacciona en una sociedad 

determinada hislOricamente, de acuerdo a las condicionee 

econOmicae. pollticaa y eoc1alee de eu realidad cotidiana. 

Al hacerlo, se establece una relación de interdependencia 

entre individuo y eoc1edad: ae conforma la dinAmica social con la 

participaci6n de euJetae. agentes, estructuras, comportamientos y 

movimientos manifiestos en las diferentes formas de vida, 

valoree, ideas y actitudes que preouponen la continuidad, o el 

salto de un t1po de sociedad a otra. 

En todos loe caaoe. la vida del hombre ee manifiesta en una 

lucha constante para dominar a la naturaleza. para extraer de 

ella loe productos que le permiten eube1stir y. coneegu1r loe 

bienes pretendidos que satisfagan aue necesidades de tipo 

biológico eociopeicol6gicae (alimentación. vivienda. 

satisfacción sexual. reconocimiento social ••. ). mAe eiempre 

dependiente del ambiente y las cand1cionee que se lo permitan. 

Entre aetas condiciones ae encuentra ol medio social donde 

desarrolla. sus facultadee fleicaa e intelectuales, en mayor o 

menor gra~a. qu~ lo permiten ser, reproducir, crear, innovar e 

inventar nuevas formas de vida o aportar ideas de enriquecimiento 

cultural que influyen en el establecimiento de diversas 

relaciones sociales entre loe miembros del grupo al cual 

pertenece con la sociedad en genera 1, as i como abrir 
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posibilidadee de creación colectiva entre loa diferentes 

sectores, ordenando as! su actividad con al fin de actuar sobre 

los fen6menoe en busca de la sociedad pretendida. Sociedad que 

cada grupo idear~ tratará de formar poniendo en práctica sus 

capacidades habilidades en el contexto social en que se 

encuentren involucrados considerando igualmente la herencia 

cultural de generaciones anteriores a las contemp~r~neaa, miamos 

que afectan el desarrollo integral del individuo. entendiéndo 

eele como la unificación del aspecto co9noec1tivo, afectivo y 

peicomatr!z de} sujeto. 

El enfrentarse a las cond1cione~ ya mencionadas en una 

eiluac1on de desigualdad. frente a otro grupo de 1nd1viduos, 

conduce a un deterioro en las relaciones interpersonalee entre 

ellos. manifestándose en el individualismo y anon1mato creciente. 

ael como en el decrecimiento del sentimiento de pertenencia a un 

grupo o comunidad, a laa tradiciones lae caatumbree 

eetablec1dae en el grupo social. 

Por ejemplo. en la vida de las ciudades, los hombros ya no 

cuentan con el ''tiempo suficiente'' para reflexionar sobre 

diversos aconteceres del mundo. y las aglomerac1anee, el stress. 

la dispersión del comercia y el trabaJo, as1 como la ato~i~~ci6r1 

de la vida. le dificultan intercambiar frecuentemente ideaG con 

un significado social que reflejen su realidad cotidiana. dando 

pie a la pérdida del interés en realizar crlt1cao a un contexto o 

ambiente agresivo. 

Por otra parte. se observa que en ciertos casca el 
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significado social ee encuentra supeditado a la información 

transmitida por loe medios de comunicaciOn masiva, con lo cual no 

~ueremos decir que esa información sea la determinante en las 

relaciones eocialeo establecidas, dado que loe mensajes ae van a 

internalizar según lae particularidades do los procesos 

interpereanalee sostenidos por cada individuo en un determinado 

contexto y porque loe mensajes ae emiten de acuerdo al lugar y a 

la eituaciOn prevaleeciente adquiriendo un eignificado vinculado 

con el rol que se eet~ deoempeñando. 

Considerando eopectficamenle. al Oiotrito Federal, como 

espacio eocio-palitico generador de identidad, se puede decir que 

éste ha crecido aceleradamente las últimas décadas. 

principalmente por inmigración el alto Indico de natalidad. 

Ademas, posee una economla estructurada conforme sistema de 

aconomla mixta basada en la propiedad privada o colectiva de loo 

medios de producción. con participación del Estado y en el que ee 

manifiesta. igualmente. una carencia de autoridades elegidas 

democr~licamente, que utilizan el poder püblico para obtener 

beneficios personales y no para la coneecuciOn del bien popular. 

Pero la situación que prevalece en el campo. la ciudad y 

sobre lodo para loa estratos baJae de la sociedad, no impide que 

loe individuos que radican en prov1nc1a sientan atracción hacia 

ella, debido a la 1may~n que oc !e ~tribuye como eatiafaclora de 

necesidades pr1mar1aa oacundariaa. generando una estrecha 

relación entre ellos y esa imagen del ambiente citadino. 

Aeimiamo, no ea debe olvidar que el espacio eociopolltico 
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ee~alado y la infraestructura de la ciudad equivalen también a 

formas de relaciones valoree. Eetoe valoree y relaciones. no 

permanecen eet~ticoo. es decir, están en constante cambio debido 

a la capacidad creadora de loe miembros de la sociedad y a lae 

condiciones hiatórico-oocialea que ee van configurando. Por ello. 

de alguna forma, ee va alterado el significado y valor que se lee 

pueda otorgar a loe hechos eocialee. 

Al conoiderar eoe cambio. de aignificación de valor, 

dentro de la configuración del medio ambiente que loe diversos 

miembros de la sociedad crean. ea puede decir, ea van 

determinando y creando espacioo eocialee, miemos que relacionadoe 

con otros elementoo palpables (entre ellos loe hombrea}, 

proyectAn relaciones eoc1alee eapec!f icaa cuyo significado ae da 

dentro del conjunto híatórico en que dicha sociedad ee ubica. 

Ese cambio de significación de loe diveraoo medica 

elementos donde el hombre ea desarrolla. genera modificaciones en 

lao pautas culturales, moatr~ndoae principalmente en el rechazo o 

~ceptaci6n de diveraaa actitudes creencias dentro de eae 

contexto. O oea. dicha proceso contribuye a que loa ir1dividuoe ae 

sientan parte de ou grupo de la eacíedad, pero no 

necesariamente deben pertenecer a la totalidad de la miema eino a 

Ambitoa, espacios y relacionas exclueivae ten cierto sentido} que 

son las de eu grupo oocial con expectativas y naceeidadee 

propias. conformadda través de las experienciae y de la 

influencia de loe objetos y de loe sujetos que le rodean. 

Se puede decir. entonces, que todo grupo social ee encuentra 
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inmerso dentro de una cultura eepeclfica producto de diferentes 

proceeoa. entre loe cuales ea encuentran las relaciones que 

establece el hombre con las personas y grupos que lo rodean y las 

circunstancias internas 

econOmicae. pollticae 

externas de desarrollo. ya sea 

sociales. Aoi. el grupo pasee una 

cultura, hislóricamente determinada y que el individuo comparte. 

Se han planteado innumerables concepcionee acerca del 

término cultura. De entre ellas, destaca la de ~hita. quien 

menciona que la cultura es "un cuerpo de conocimientos que han 

sido transmitidos lrilvéa de generac1onee que resumo el 

aprendizaje de un grupo''l. E atoe conocimientos constituyen una 

de loa diferentes base importante para el 

ámbitos culturales. es 

posterior desarrollo 

decir. conetituyen "el patrón de las 

organizadas conductas aprendidas de un grupo de individuos (una 

eociedadl transmitidos de una generación otra para que loe 

individuos puedan conocer las conductas sociales y peraonaloe que 

se espera que ellos sigan para ast asegurar la continuidad del 

orden aoc1a1··2. 

Ciertamente, la oociedad través de eu cultura estipula 

ciertas conductae a seguir. e1n embargo. eatae no eon astáticas 

sino que se van adaptando a las condicionee presentes en cada 

momento histórico. e incluoo ol hombro permite que trasciendan de 

una época a otra. aunque loe cambios pueden eer tan 

imperceptibles que se puede pensar que 

l. ~HITE, en Salazar J.Mlguel. pp. 11. 

2. BRENNECKE y Amlck, pp.60. 

en el medio es 
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relativamente estable. Sin embargo. los cambice coyunturales qua 

se manifiestan cuando se han creado las condiciones necesarias 

provocan otroa en la cultura parque loa miembroe do la sociedad 

son loe que crean loe cambice la historia. As!. las normas 

culturales se fortalecen ai aon aceptadaa socialmente y an casa 

contrario. ea decir. si no lo aon eer~n atacada& y ae debilitarAn 

porque son loe individuen an grupo y sociedad loa que crean las 

pautaa de conducta a seguir. reconociéndolas como propias para 

lranamitirlaa a aus descendientes. 

AsJ mismo. como afirrna lindgren, ''la cultura coneiatir-á en 

inadvertidos eiatemaa óe valoreo. creencias. norrnaa, diapoaitivoe 

almboloa qua han sido creados por una aocierlad y qua sus 

miembros ccmparten''3. 

La cultura ee entonces el resultado da la imaginación y da 

la acción del hombre aobre el medío natural. En éata hay una 

ínteracciOn y ae generan formaa de organizac10n soc1al donds 

intervienen patronee da relaciones sociales basadas an roleo. 

normao oocialea aignificadoa compartidoo que proveon da 

regularidad y predictilidad a la interacción social. configurando 

aei au sociedad y expectativas. 

Eato significa, a la vez, que la cultura ea, por igual •. un 

conjunto de valorea. comportamientoa e instituciones de un grupo 

humano que ea aprendido y compartido socialmente que abarca. 

toda e las creacíanee del hambre: modo de penaamíenta. 

3. L!NGREN. Henry. pp. 252, 
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comunicaciOn. organización. sistema de valoree milos. lecnologla, 

modo de producciOn. instituciones sociales, reglas morales y 

jurldicas. 

Ahora bien. el aprendi=a1e de la cultura se da a travóe de 

la aocializac16n. entendlda como un proceso que ee in1c1a desde 

el nacimiento y en el que "el individuo adquiere lae capacidades 

que le pormiten actuar como miembro efectivo de loa grupos y de 

la sociedad global"LJ. Dichas capacidades, cabe eef"\alar. se 

deaarrollar~n a medida que el medio ambiente natural y social sea 

propicio. 

También la eocial1zac10n "abarca loo procesos mediante loe 

cuales loe individuoe internalizan las convcncionee sociales, las 

gulas normativas loa c6digoe mora lee de nuestra 

oociedad ... abarca el ciclo da la vida. Comprende el deoarrollo de 

las emocioneo y de la cogniciOn. ael coma también las creencias y 

las canductao''S. A eu vez. lo asimilado por loe individuos va a 

lanar relación con eu pertenencia al grupo. esto significa que no 

oc ven influenciados por todaa loe elementos que giran a eu 

alrededor oino salo por aquellos que eatiafagan eue necesidades 

individualeo o sociales. Ea todo caso, un proceso de 

interacción en el cual una persona llega a integrarse activamente 

en grupo social. parlicipando del aprendizaje de la cultura y 

do la 1mpl1caciOn que tienen loa d1ferentee roles dentro de eu 

sociedad. Por- lo dcm:te, es por medio del proceso de socializaciOn 

Q. COOK en Bernetein. pp. 36. 

5. COZBY. pp. 69. 
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que loe individuos desda pequeMoe van internalizando los 

acontecimientos que poseen un significado para su sociedad y 

grupo, los cuales le ayudan a aprehender el mundo. en cuanto lo 

percibe como una realidad significativa socialmente. En este 

proceso, además. el humano va adquiriendo coetumbrea, 

valorea, etc. que puedan modificarse a través del tiempo, eegün 

el grado de influencia de su grupo o sociedad en general. Ea por 

ello que se dice que cuando un individuo socializado lo es ha 

aprendido un cierto comportamiento social siguiendo ciertas 

estructuras sistematizadas caracter!eticae de un grupo. y que 

cuando alguno rompe con esas normas va a experimentar una sanción 

dependiendo de 

experimentada. 

la gravedad del acto de la situación 

Las caracterfsticas de un sujeto pueden determinar entonces 

que ciertas normas oe interiorizan. ea decir. que lleguen a 

formar parte de eu personalidad, mientras que otras 

inmediatamente son rechazadas. 

Por tanto. un niMo nunca será reflejo de todae laa 

influencias sociales a las que sstA expuesto al pertenecer.a 

divereoe grupos, puesto que el grupo "es una unidad social que 

consta de cierta cantidad de individuos que tienen unos con otros 

relaciones de rol y do status, que se han estabilizado en cierto 

grada en ese momento, y que poseen un conjunto propio de valores 

o normae que regulan su comportamiento al menea en aauntoo que 

tienen consecuencias para el grupo''6. Asl lo que distingua al 

6. SHERIFF. pp. 118. 
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grupo es " ••• que sus miembros comparten normas respecto a algo. 

La extensión de las cuales puede ser grande o pequeMa, pero a 

nivel mlnimo incluye cualquier coaa que distinga loe intereses 

comunes de loe miembros del grupo''7, 

dos más personas que Entonces: "un grupo consiste 

comparten normas con respecto ciertas cosas cuyos papelea 

sociales aolán estrechamente interv1nculadoe''8, 

En base a lo anterior, se puede decir que la relación que se 

establece dentro del grupa no ea determinante en cuanto al número 

de miembros pertenecientes ~l. sino loe mecanismos que 

permiten 

lograr 

1ntegración (atracción interpersonal, deseos de 

objet1vo grupal, necesidades circunalancialee, •• ,), 

como la cooperación. la solidaridad. amistad. en interacción. más 

o menos permanente. donde crean y modifican eu vida cotidiana. 

Según Lingren. la relación establecida entre los miembros de 

un grupo se encuentra matizada por normas, valores sociales. 

creenciae ••• lae normas ''se refieren a loe motivos aef como a la 

conducta que constituye la eetructuru del estilo de vida 

consensual y, permanentemente de una cultura, lo mismo que a 

fenómenos más temporales como lao madae"9. 

Sin embarga, en loe diferentes estilos de vida existe una 

flexibilidad en el cumplimiento de ciertas normas, es decir 

existen grupos que no acatan forma determinante alguna de 

7. CART~RIGHT y Zander. pp. 128. 

8. REYES Centraras y Olmos Esther. pp. 18. 

9. LINGREN. Henry. pp. 128. 



ellas permitiento que se de una cierta ''libertad'' de acción. 

Al respecto, Whittaker nea dice que un individuo ha sido 

socializado. cuando " ••• ha aprendido a comportarse de acuerdo con 

ciertas formas estandarizadas que son caracterlaticae al grupo en 

el cual se desarrolla''lO • Sin embargo. estas formas no eetAn 

estandarizadas en forma estricta porque en la aceptación o 

rechazo de óetae intervienen loe atributos valorados en relación 

al grupo donde ea desarrollan. Entendiéndose como valor ''un 

criterio de evaluación de determinadas conductas. cuya area de 

influencia puede variar desde una cultura hasta pequeMoe grupos 

dentro de ella"ll. 

Desde eat~ perspectiva, el criterio para evaluar lon 

comportamientos setA influido por la percepción y las creencias 

de lo que ea cree o conoidera necesario 

realidad. 

verdadero en esa 

Por lo tanto, el valor es una realidad psicológica y por lo 

mismo ''debe distinguirse de modo preciso su utilidad porque eu 

realidad se encuentra en la mente humana. no en el objeto externo 

mismo. El valor es. de modo estricto. una cuestión de opini6n"12. 

En eete mismo sentido, loe valoree y normas eocialee con loe 

que se evalUa ea adquieren como resultado de la incorporación de 

loe individuoe a loe modos y costumbres de la sociedad, siendo 

estos principios de conducta generalizada respecto de la cual loe 

10. ~H!TTAKER. pp.366. 

11. SALAZAR. Miguel. PP• 246. 

12. PRATT. Fraichild. pp. 309. 
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miambroa sienten un fuerte compromiso positivo. emocionalmsnta 

mati~ado, y que provean un criterto para juzgar actos y metas 

especificas. O se3. loe valares proporcionan un marco para el 

an&lis1s de normas sociales. ideas. creencias y conduelas que 

mao1f1eata un grupo o soc1ed~d determ1nada. Por lo misMo. en la 

in$lítucional.izaci6n de normas y valores influyen las creenciaa 

da loa individuos. las cualea van a estar en función de loa 

conocimientos que ae pooaen y de la ambigüedad o claridad de la 

situación a la que hacen referencia. 

Por eu parte. Sanchéz Cerezo conaidara lo creencia como: 

"una propoaíci6n simple, conc1entc o ínconciente. inferida de lo 

que una persona dice o hace. El contenido de una creencia puede 

descubrir un objeto o situación come verdadero a falso. valorarlo 

como bueno o malo o recomendar un determinado curso de acción 

deaeable o indeseabla"13. Aal. la creencia eetarA de acuerdo al 

rol y posición que ee ocupa. debido a que cada poraona posee 

diversas perspectivas de au entorno social, par ello la norma, 

valor o creencia va a estar aplicada a la realidad del grupo o 

eaoiedad a la que se pertenece. E~ cierto que un individuo va a 

crear o aceptar un acontecimíento cuando éate forme parte da au 

campo peicol6gico, entonces podE?moe considerarle¡ como "una 

probabilidad gwbjetiva", a nea una oatimación de la probabilidad 

de que un objeto poaea un atributo"l4. Ea!oa atributos estarán en 

función de las neceaidadaa e í11ter·eaaa que our Jan en el 

13. SANCHEZ Cerezo. Sergio. pp. 395. 

14. COZBY> PP• SOQ, 
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individuo. Por lo tanto, la creencia ee una afirmación de la 

realidad por parte de loe individuos, valorada como verdadera por 

ellos miemos. Las creencias forman la estructura bAeica de la 

cogniciOn del sujeto y el marco dentro del cual tienen lugar lae 

percepciones. 

El rol y la posición do la persona en sociedad deaempe~a 

también una funci6n importante en las creencias porque en base a 

ellos se tienda a formar un punto da vista acerca de eujeloo, 

objetos o situaciones sociales e intervienen en aue distintos 

comportamientos hacia ellos. 

Un rol ea un ''modelo de conducta asociada con normas o 

definido por elloa''l5, donde se indica la posición que ocupa el 

hombre y el status correspondiente. Por lo mismo. cada etatua 

entrana ciertoe derechoe y obligacionee que especifican de alguna 

manera loe tipos de conducta respectivos. 

Como ea observa. entre rol y status existe una relación por 

lo que tienden a definirse eimult~neamente. uno conlleva al otro. 

Todo individuo como parte integrante de la sociedad posee un 

status un rol relacionado con la conducta que preeent~. 

dependiendo de las circunatanciaa en que se encuentra. ''El 

término status -nea dice Ineko- denota una cualidad de loe 

miembros del grupo respecto a cierto atributo o conjunto de 

atributos que el grupo valora"l6. Y agrega QUB el elatuo refleja 

el poder y el prestigio del que goza un individuo. en ello 

15. op. cit. pp. 507. 

16. INSKO y Schopler, pp. Q50. 
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influye el grado de exclusividad de la poeici6n que tiene. En 

este sentido en el intercambio de relacionas enlre loe sujetos se 

van acimílando diversas formas de pensar, de actuar, de 

interpretar la realidad que oe le presenta. esto significa la 

inserción en la estructura de la sociedad a la que pertenece y an 

donde no ónicamente asimila lo que le proporciona. sino que ese 

c~mulo de información la va a ir adaptando a las necesidades que 

surjan. 

Por lo anteriormente ee~alado, se puede decir entonces que 

un individuo par• intergrarse a la vida social tiene que 

constituir dentro de si, en el curso de eso aprendizaje, una 

articulaci6n relativamente estable de la realidad dada con 

completa independencia de él. utilizando el lenguaje en al como 

reflejo del mundo qua le rodea y que loe influye. Por tanto, loe 

individuos adquieren una identidad social a través de la 

socialización, la cual se manifeetarA en sus comunicaciones 

conetantee, por lo que el lenguaje. en cate caso. eerA reflejo de 

la realidad cotidiana vigente. 

En este mismo sentido, la comunicación constante refleja los 

vlnculos qua identifican a la persono como miembro de un grupo, 

porque el lenguaje ee un instrumento que permite el desarrollo 

cultural de una nación perm1tiendo el intercambio de v~vencias 

que son sinónimo de aprendizaje. Sobre el lenguaje ae han 

realizado varios planteamientos y de hecho ha sido objeto de 

estudio durante el transcureo del tiempo por lo que ae han 

originado diversas concepc1ones entre las que se encuentran las 
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eiguientee: 

''El lenguaje .•• ea un proceso concomitante a la formación del 

grupo aocial por el aprovechamiento prActico de la naturaleza a 

través del trabajo"17. Para este autor el punto de partida ea el 

trabajo. la relación objeto-eujeto implica el poder que el hombre 

adquiere mediante eu ejercicio en la posibilidad de que ea de la 

relación de comunicación. 

Asimismo ee concibe al lenguaje como una lraneformaci6n 

interna del hombre separado del trabajo y de la naturaleza como 

una necesidad de expresión 

emocionee''l8. 

eubjetiva, de eentimientoe 

Como ee puede observar loe autores anteriormente citados 

difieren en eue interpretaciones acerca del lengua;o. por un lado 

ae le otorga mayor importancia a las necesidades objetivas y por 

otra a expresiones subjativae. Entendamos por necesidades 

objetivae aquellas que permiten la eatiefacciOn material del 

individuo <en sote caso el trabajo diO lugar a la iniciación del 

lenguaje), mientras que la expresión subjetiva comprende la 

necesidad del individuo de manifestar verbaln1ente sus emociona~. 

es decir. no ee atiende a lo material sino a loe aentiminntoa 

humanos como aspecto relevante. 

Para fines de la investigación se define el término lenguaje 

como un 

mediante 

sistema eimbOlico. un inetrumenlo de comunic~ciOn 

el cual la persona comparte experiencias 

17. GODEO. Jaime. pp. 11. 

18. op, cit. pp. 12. 
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acontecimientos por medio de signos eignificat~voe_que le son 

comunes: el lenguaje hace clara la conducta humana. manifiesta el 

mundo externo interno del ser humano. eu concepción de la 

vida ••• , permitiendo ael objetivarlo. 

El lenguaje utilizada cotidianamente construye el medio 

homogéneo del pensamiento diario. e eta significa la 

conceptualización de lae experiencias de cada dia, de acuerdo a 

ellas la imagen que tiene el sujeto de au realidad se va a 

procesar para crear signos convencionales dentro del grupo del 

cual forma parte. 

Por ejemplo, ei coneideramoe las relaciones interpersonales. 

laa relaciones cara a cara, en el seno familiar veremos que éstas 

están matizadas por el uso de código particular: cuando se 

realiza con personas extranae puede o no utilizar el miemo tipo 

de lenguaje dependiendo del grado de identidad social que 

pereieta entre ellos y el lugar donde se encuentren. También 

influyen en ello. las experiencias a que ee hayan enfrentado loe 

interactuantee porque ee por éstas que se da significado a loe 

objetos y aituacionee donde ea desenvuelven. Eeto quiere decir 

que un individuo utilizará un tipo de idealecto como longuaje muy 

privativo de ellos, ya sean ingenieros, sociológoe. médicos. 

campesinos. etc. fpor ejemplo expresiones como: ''chala'', ··~aro'', 

etc.) dependiendo del rol deeempa~ado y del lugar donde se da la 

situación: el grupo. 

Con base en lo anteriormente seMalado podemos decir que el 

BUJeto utiliza diferentes c6d1goe en d1terentee grupos sociales; 
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ví6ndose en la diaposici6n de crear conceptas y aigníficadoa 

díferentea para cada actividad realizada cotidianamente, por lo 

que un sistema simbólico s6lo puede eer discernible cuando se 

caneidera en conjunto y en relación con un hecho social de su 

realidad. 

Asi. la realidad tema sentido cuando ea considera la 

interdependencia entre un sistema una acción, un simbolo no 

expresarla nada ei no ee considera su oignif icado y oignificanle. 

''El significado refiere al aspecto cognoscitivo y el significante 

al aepect.o afectivo"l9. En una convereaci6n. por eJemplo. loe 

aignoe (palabras) utílizadoe no tendrán loe miemos significados 

ya que dependen del contexto social el significada referido a 

un valor social que marcará (en cierta format las expectativas de 

loa interactuantee. 

Y. si bien la realidad no ee puede entender e6lo a través de 

elmboloe. pues no ee algo definitivo. ee debe considerar entonces 

la época. quién y en ~ué aituacionee se tranemite. pues e6lo 

percatándose de ello ee como se tendrAn varioa eignificadoe y 

porque un mismo 

interpretacionea 

código 

debido 

puede 

a la 

dar a lugar a infinidad de 

manera en que oe expreaa y a la 

experiencia pasada con la cual ea relaciona en el individuo. 

En l~ sociedad actual y eepec!ficamente en el O.F •• la 

variedad de opiniones. creencias y conc~ptiones dan lugar a una 

vasta cultura donde loe grupos que la componen tratan~ en cíerta 

medida de transmitir. consBrvar. acoplar y moldear aituacionee o 

19. BAUTISTA Lopéz, Angelica. pp, 7. 
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vivencias a eu repertorio experimental. 

Por ejemplo, podemos encontrar individuos que tralan de 

crear un código particular 4ue lo~ identifique como grupo 

''especial'' o ''diferente'': sin embargo. e~isten otros ~ue se 

amoldan inmediatamente 

contradicci6n alguna. 

lo que ya est~ dado sin mostrar 

Por lo demás, ei reflexionamos acerca de lae ideas, podemos 

decir que la evoluciOn en el uso del lenguaje por la utilización 

de nuevos vocablos da como resultados (en ocaeionae) una nueva 

interpretac16n del eent1do or1ginar10 de eeae ideas, no en el 

sentido de un cambio radical, sino que al paso del tiempo varias 

ideas conjunto tienen una reinterpretaci6n donde ea ven 

involucrados diversos proceeoe peicol6gicoe que pueden crear en 

loa hechoe eoc1alae una nueva eignif icación muy diferente a la 

que poaelan anteriormente. Pensemos. por ejemplo. en el papel 

histórico de la mujer, en la reinterpretación. del papel de la 

mujer en la sociedad, antigUa actual: al hacerlo. se recordará 

que anteriormente se pensaba en una mujer hogarena, dependiente 

del hombre. eumiea .•• y actualmente ee tiene otra concepciOn: se 

han introducido términos como liberación, independencia, madre 

trabajadora, trabajo fuera del hogar, etc .• Como consecuencia el 

pensamiento y las ideas evolucionaron, lae formas de asimilar el 

"mundo de la mujer", involucrandoee en una sociedad de derechos y 

obligacionee igualitariao respecto al hombre. Aqui se muestra que 

loa nuevoe vocablos. con ou respectivo a1gn1f icado-aignificante, 

modifican la concepción anterior acerca de determinado fenómeno. 
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En nuestra aociedad. principalmente, por eer industrializada 

<en mayor o menor grado que otras) ee ha llegado a una alienación 

e incomunicación entre aue miembros. la incomunicación no en el 

sentido de que no ªªª ya posible la comunicación entro loa 

eujetoe, eino mAa bien qua por al mi eme ritmo da vida da gran 

parte da loa pobladores citadinoe "se olvidan" de que existen 

otroe eeree humanoa que gir-an a su alrededor y' ea por el lo qua 

ea relegan un segundo térm1no loe sentimientos. valoree, 

opínionee, que otras personas poseen. Incluso, hoy en dla. gran 

parte de loe c1tadinoe no pretenden explicar el por qué de las 

cosas, porque lee ea mAs fAcil hablar y relacionarse de acuerdo a 

las coeae materiales qua poseen. por tanto ea 

relación hombre-sociedad para interactuar. 

limitada la 

En aste mismo sentido se aprecia que la complejizaciOn de 

loa proceaoe psicológicos de loe individuos que pertenecen a 

diversos grupos sociales, en loa que probablemente exista algún 

punto en el cual convergen, no todo es semejante, cada uno posee 

un proceso de socialización con modelos diferentee aprehendiendo 

una realidad social. 

Loa sujetos pertenecientes a nuestra sociedad muestran, hoy 

en dla, también, actitudes afinP.e en determinadoe actos 

culturales, sin embargo no asimilan o aceptan completamente todas 

las conductae. Exieten objetos e instituciones sociales que a 

pesar de que ea manifiestan conetantemsnte en la vida social no 

permiten la identificaciOn con sus objet1voe, aun cuando el 

individuo se encuentre vinculado directamente a ellas. Oe ahi la 
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importancia de conocer realmente el tipo de relación que existe 

entre el trabajador y eu medio, el centro de trabajo. al 

sindicato. debido a la importancia del centro de trabaja, en la 

vida nacional. como parte integrante de la eatructura económica y 

el papel deturminante que juega en ia vida P•Jllt1ca y/o familiar 

del individuo. 

1.2. IDENTIDAD PERSONAL E IDENTIDAD SOCIAL. 

En nuestra convivencia social involucramos con una 

diversidad de obJelos y al mismo tiempo do sujetos poseedores de 

diferentes caracterleticae (fleicaa e intelectuales) que influyen 

en las expectativas. deseos impresiones de una realidad 

constituida por la participación e interacción con el ambiente 

flaico social. esas diferencias o similitudes del elemento 

humano es lo mAe importante para el desarrollo de una sociedad. 

por eu vinculación directa a trAvee de eue acciones. 

Para que esta relación sea posible ea importante que el 

individuo viva plenamente el procesa de socialización. en el 

sentido de su participación en loe procaeaa vinculados con su 

realidad. por ej~mpla. un ni~o carente de afecto se manifestará 

como un ser que se aleja de loe demás, por lo que sus relaciones 

interpereonalee aer~n cada vez más limitadas. esto interrumpirá o 

entorpecerá su desarrollo integral. En este proceso no inl~r~iene 

su conetituci6n genética (heredada por sus antecesores) oino lo 

gua ha aprendido socialmente como son loe usos, costumbres. leyes 

y otros aspectos de la cultura. aa1 como las capacidades y 



hAbitoa neceearioe que le permiten convertirse en miembro activo 

de la sociedad, aprendiendo a identificarse con loa fines y 

valoree de au familia, grupo y comunidad en general. 

Cada sociedad presenta determinados patrones culturales. loa 

que eer&n asimilados o internalizadoa de diversas maneras porque 

loe individuos no ea enfrentan a las mismas situaciones, dAndoae 

aal diferencias e Igualdades entre ellos. En el momento en que el 

sujeto participa como miembro de un grupo, aprehende e interpreta 

loe sucesos que poseen eígnificancia a nivel cultural y personal 

permitiéndole sentirse parte de su grupo. 

Kimball Voung plantea la existencia de dos tipos de 

socialización. La primera, ea la llamada condicionamiento 

cultural y eetA relacionada con la forma en que se transmiten las 

pautas fundamentales de la cultura a una sociedad en particular. 

AbarcarA el deeempeno de acciones sociales, orientaciOn cognitiva 

y emocional hacia las pereonae y las cosas da acuerdo con loe 

requerimientos grupales. El segundo. llamado aprendizaje 

eociopereonal tiene lugar fuera del marco cullural permitiendo la 

posibilidad de aplicar su capacidad creativa. 

La internalizaci6n de lo que nea rodea permite la 

aprehensión de la realidad: ademAe, la compreneiOn de loa 

oemejantee, seto ea, loe otros constituyen loe medios principales 

para el eoetenimiento de la realidad subjetiva. la cual eetarl 

dada por las relaciones que ee mantengan. y se manifeatarA en las 

reacciones anta el ambiente. 

La realidad subjetiva objetiva conforman la identidad 



35 

personal. y esta a eu vez influye en el comportamiento. porque 

mucho de lo que loe hombree hacen voluntariamente depende de lo 

que creen ser. Un BJemplo claro respecto a esta afirmación ee 

mencionado por Shibutani, en el libro ''Sociedad y Personalidad''• 

quien narra un pasaje de lae Novelas Ejemplares de Miguol de 

Cer""3ntee. contando la historia de un hombre que cree estar hecho 

de vidrio. En cuanto a este. menciona que e1empre que las 

personas ea le aproximaban, gritaba implorándoles que ea 

mantuvieran a distancia para no quebrarlo, caminaba por en modio 

de la calle. mirando temerosamente loa techos en busca de tejas 

sueltas que pudieran caer oobre ~l. En una ocaei6n. cuando una 

avispa lo picó en el cuello. no ae atrevió a matarla o eapantarla 

por temor a romperae. Se negaba a comer cualquier cosa que fuese 

dura, como la carne de peacado, e ineiotla en dormir solamente en 

camas de paja. Dado que el vidrio no'eOlo ea mAe vulnerable que 

la piel sino también transparente, pretendla que la peculiar 

ccnetrucciOn de su cuerpo le permitla a eu alma ver las cosas con 

m&e claridad y ae ofrecla para ayudar a quienes enfrentaban 

problemas diflcilea. Al paco tiempo ~e hizo famoso por sus 

obocrvacionpa asombrosamente astutas. La gente lo eegula a todas 

partea, pidiendo consejos. Siempre que loe chicuelos traviesos lo 

tiraban piedras, gritaba con altas vocee con tan grande 

deeeaperac10n que loa adultos acudlan corriendo a ayudarle y. 

finalmente un protector adinerado alquiló un guardaeapalda que le 

eegula por. todas partee y le protegla de loe tunantea''20. 

20. SHIBUTANI Tamotsu. pp. 201. 
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El concepto de identidad social ha sido objeto de estudios 

durante el tranecureo del tiempo, por lo que existe una gran 

variedad de explicacionaa entre las que figuran lae aiguien~ee: 

Erikeon, afirma que la identidad ea un "proceso localizado 

en el núcleo del individuo y, aai mismo en el nócleo de su 

cultura comunitaria ••• la formaciOn de la identidad utiliza un 

proceso de reflexiOn y obeervaciOn eimult~nea. un proceso qua 

tiene lugar en todos los nivelee del funcionamiento mental por 

medio del cual el individuo ee juzga a ei mismo, a la luz de lo 

que advierte como al modo en que otros lo juzgan a él. en 

comparaciOn consiga mismo con respecto una tipologla 

significativa para ellos''21. En ello, se expresa una seguridad. 

que brinda al individuo la posibilidad de actuar conforme a sus 

necesidades. igualmente es un proceso interno concebido dentro da 

la comunidad. 

La persona realiza una bóequeda constante de su realidad. 

utilizando el anAliaie de los roles. autoconcepto, autoestima, 

etc, Este proceso de desarrollo de la identidad personal se lleva 

a cabo en forma inconeciente tendiendo a cambiar, o sea, siempre 

estA en desarrollo por ser un proceso de diferenciación continóa, 

cada vez mAe amplio cuando el 1ndividuo va madurando. Un ejemplo 

al respecto es cuando un sujeta posee cualidades que no ha 

percibido. pero que ''prActica'', que al enfrentarse a algón 

suceso nunca antes vivido surge ese atributo 1nconsciento hasta 

al momento en que atrae hacen referencia a ese comportamiento ya 

21. ERIKSON. pp. 260. 
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sea censursAndolo o estimulando. 

Sarabia. senala que "un individuo puede ser distinguido de 

todos los demás de ~ue en torno a todos esos medica de 

diferenciación puede adherirse a un~ historia continua y ónica de 

hechos aocialea"22. Lo ahterior-. permite establecer que cada 

pereona posee raegoa díetintivon que aunados a su medio le 

permiten oer diferente. a le vez que comparte algunos valorea que 

lo hacen sentirse parte integrante de un gr~po o comunidad. 

Por su parte. Aach ment:iona qua "el ei mismo ••• forma parte 

tambien del campo aocio16gico compartido. la persona poaae una 

identidad que le ea propia y una idanlídad para los otros. además 

eatoa hechos no aon independientes. la poo1ción de una identidad 

implica, aparte da mi conocimiento da quién eoy. que loa demáa me 

conocen como la miatna pereona"23. 

La concepci6n de identidad peraonal que cada uno poaea puede 

no concordar con la imagen ~ue teng~n. da aaa persona, loa demAe: 

por ejemplo, existen personao con baja autoestima. sin embargo, 

otros miembros de su gruptl los puedan oonsiderar como aares 

capacee de actuar frente a cualquier aituaci6n, d~ndose también 

caeos ccntrarioa donde la peraona tiene una gran autoeatima, 

aunque su grupo no lo crea ~el. 

Cooley al referirse a el lo. nos dH. .. e: "un autoconcapto de 

este tipo que parece tener trae ele~entoa principales: la idea de 

nuestra apariencia a la otra persona: la imagen de su valoración 

22. SARABIA y Torrogroga. pp. 231. 

23. ASCH. pp. 288. 
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de esa apariencia y cierto tipo de aenlimiento sobre al mismo 

como orgullo o mortificaci6n ••• lo que nos mueve al orgullo o a la 

vergüenza no ea reflejo mec~nico de nosotros. sino un sentimiento 

atribuido al efecto imaginado de aeta reflejo en la mente de la 

otra persona ... eiempre imaginamos y al imaginar se comparten loe 

juicios y valoraciones de la otra mente, por eer miembros de una 

sociedad"2q. 

El sentimiento sobre al mismo o autoestima surge a trav~e de 

la captación de la imagen de uno mioma el otro. A 

coneideraci6n de Shibutani "una autoconcepci6n puede coneiderarae 

como una relación estable entre un hombre como agente activo y lo 

que e~perimenta coherentemente como si misma. La autoconcepci6n 

de una persona particular es torna discernible a travée de loa 

modoe caracterlsticoe en que se dispone a actuar con respecto a 

el mi emo"25. 

Por lo visto, entonces, cada persona tiene un concepto de lo 

que él ea para el mismo: existe una relación estable entre el 

individuo como agente activo y lo que siente coherentemente como 

el mismo. Independientemente de esto. no se puede definir ~n 

términos de alguna respuesta particular porque se pueden 

considerar lae exigencias de la situación especifica en que •• 
encuentra. Pero al hacer juicios y adoptar decisiones, al hablar 

de espacio y de tiompo. ee utiliza a el mismo como al punto 

central de referencia donde pone de man1f1eelo eue recuordoo y 

2q. COOLEY. PP• l8ij-185. 

25. SHI8UTAN1 Tamoteu. pp. 215. 
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aepiracionea ineludibles propias del status y rol que posee en el 

grupo idenlificAndose como un ser humano especifico que pertenece 

a un lugar particular por lo que hace suyoa loe valoree que el 

mismo grupo ha convenc1onalizado. ea doclr. de acuerdo a 

Shíbutani ''la estructura de la identidad personal es algo que ea 

introduce desde fuera. Comienza asumiendo roles eepeclficoe e 

imitando la conduela de otros aignificalivoa y, manteniendo 

convereacionea cons1go mismo. A medida que crece comienza a 

participar en una variedad de transacciones organizadae"26. 

Segón Allport,"el el mismo ea algo de lo que no nos d;1moe 

cuenta inmediatamente. Lo concebimos como la zona central, 

intima. "cAlida" de nueetr"a vida. Coma tal deeempePla papel 

primordial en nuestra conciencia. en nueelra personalidad y en 

nuestro organismo. viene a ser como un nücleo en nuestro eer. que 

muchae veces se expane1ona y parece querer dominar totalmente 

nuestra conducta conciencia atrae, parece deevaneceree 

completamente de modo que nada nos recuerda eu exiotencia''27. 

Ooiee, citando la expresada por Mead en el libro ''Persona, 

eepirltu y sociedad" afirma "la conciencia de el misma se refiere 

al poder de provocar en uno mismo un conjunto de reacciones 

definidas que pertenecen a loe atrae miembros del grupo •.• no es 

pueden distinguir netamente nuestros propios el miemos del de loe 

demAe. puestos que loe nuestros e6lo existen eOlo entran en 

nuestra experiencia en la medida en que existen loe de loe demáa 

2b. op. cit. pp. 215. 

27, ALLPDRT. pp. ¡q¡, 
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experiencia"28. 

entran tales en. nuestra 

Mead. agrega que el al mismo no ea tanto una euetancia o una 

estructura eino un proceso que emerge del pasado. de BU 

interacción can diversos hechos y sujetos que tiene como función 

el generar el sentirse igual o diferente de acuerda a la 

determinada situación que prevalece. al mismo tiempo posibilita 

la transformación individual social producto del deseo 

preocupaciOn de mejorar las cond1c1onee existentes en su grupo o 

sociedad porque sienten la e~1etencia de una relac10n enLre él r 

su grupo o sociedad experimenta la importancia de dicha 

vinculación. Este.sentimiento de o pertenencia a ülgo ha recibido 

diversas connotaciones como; identidad personal. autoconcepto. 

autoimagen, el mismo. yo personal, etc. 

La concepción de identidad personal. por tanto. ee considera 

como un proceso que permite sentirnos seguros de "noeotroe 

miemos" a partir de una construcción mental involucrando la 

reflexión la obeervación simultánea de loe auJetos 

valoraciones significativas para uno mioma. Para e~per1mentar ~a 

seguridad en uno mioma influye la coneiderac10n a laa Jiferen:iae 

individuales valoradas socialmente como positivas o negat1vaa. 

esto significa que la capacidad para generar acciones propiae. 

experimentar el sentimiento de motivación y necesidad de un grupo 

constituyen la baee del sentido de identidad personal. 

Loa criterios que el individuo utiliza para valorar 

20. OO!SE. PP• 55. 
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positivamente o negativamente los otorga la sociedad y 

especialmente el grupo del cual se forma parle e incluso influye. 

aunque no determlna. en la jerarquia de su ordenaci6n porque para 

3lgunos grupos es m~s importante el poseer una belleza exterior 

mientras qua para otro$ lo es el ser lnteligente o &1 poseer otra 

cualidad. 

A medída que el ni~o ee desarrolla haeta convertirse en 

adulto. el concepto que tiene de el mismo va complejizándooe y 

reconoce que una parte de él as diferente a la de los individuos 

que lo rodean por lo que tienda a presentar diatintoe aspecloe de 

ese et mismo para obtener ciertos reau1tadoa a lravéa de eus 

accionee. Por ello, Brennecke menciona que "en el proceso de la 

concepción del el mismo ee da una división de suby6e: el yo 

personal, el social y el ideal''29. 

El yo personal ea refiera a la parte de uno mismo distinto 

de las demAa personas. por las experiencias desiguales que ea 

tienen, aunque se desea en un mismo momento ser igual y diferente 

de loa otros. ea decir. equidad o similitud porque formamos parte 

de una sociedad que permite la aobrevivencia y distinto porque ea 

deeea poseer alguna caracter!etica que sobresalga a la de los 

dem~e. 

El yo social es la imagen que se presenta a los demAe. misma 

que permite la relación eoc1al y la comunicación. 

El yo ideal hace alwe16n a lo que el sujeto daaea ser o cree 

deberla ser. Ese yo ideal ae genera a partir de loe valoree 

29. BRENNECKE. pp. 22. 
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culturales, entre los que se encuentra la honestidad, lealtad, 

etc. 

La vinculaciOn entre los euby6e del individuo, anteriormente 

mencionados, le van a permitir lograr o no un desarrollo para 

adquirir la posibilidad actuar en la conael"'vaci6n o 

lransformaci6n de la realidad en donde se encuentre inmerso. Eeta 

identidad personal Cal yo personal, el yo social el yo ideal) 

no ea da desvinculada de la identidad social porque es adquiere 

un autoconcepto a partir de las valoraciones sociales. 

Hablar de identidad social significa remitirnos a las 

relaciones que se eotablecen entre loe miembros de un grupo, 

eegón Feslinger ''un individuo ligado al conocimiento de su 

pertenoncia a ciertos grupos sociales y al eignificado emocional 

y valorativo reeullanle de esa perlenencia''JO. En ello. el 

aspecto afectivo juega un papel fundamental porque facilita el 

conocer el sentimiento de ealiefacciOn cuando el grupo al que se 

pertenece otorga paulas para la realización de diferentes 

actividades que enriquecerln eu desarrollo o que ee relacionen 

con eue expectativas. Aei la ''identidad social serta una par~e 

del proceso del el mioma. representado por laa cogniciones 

derivadas de loa emplazamientos en la ecologta eocial"31. 

Entonces, la identidad social implica tanto la poeeciOn de un 

conocimiento del entorno social. como del lugar que se ocupa en 

una formaciOn social. no olvidando el contacto existente entre 

30, FESTINGUER en Sarab!a y Torregroaa. pp. b5. 

31. OO!SE. pp. 56. 



lae personas y el mundo externo. 

Considerando lo acertado de loe planteamientos de Tajfel y 

Turner acerca de la identidad social es conveniente plasmarlos 

literalmente y a partir de ellos realizar una interpretación: 

1. Loe individuos tienden a mantener o aumentar au eatima de 

si miamo: intentan llegar a la concepción positiva del el mismo. 

2. Loe grupos sociales o categorlae Cy el hecho de pertenecer 

a loe miemos) llevan asociadas connotaciones poait1vae 

negativas y. en consecuencia. la identidad social puede ser 

positiva o negativa eegün las valoraciones (que t1end~n a ser 

compartidas aoc1al~enta. bien on el seno del grupo. bien entre 

loe grupos) de estos grupos que contribuyen a la identidad social 

de un individuo. 

3. La valoración del grupo propio se determina con relación a 

otros grupos eepeclficoe mediante comparac1onee sociales en 

términos de atributos o de caracterieticas que conllevan una 

valoración. 

La diferencia positiva entre el grupo de pertenencia y otro 

grupo origina un prestigio elevado: la diferencia negativa supone 

un bajo preetigio"32. 

Anali=ando la anterior se puede decir que el eujelo asimila 

loa aopectoe positivos del grupa al cual está afiliado. 

permitiéndo con ello el que ee establezca diferencias entre loe 

distintos grupos donde se ve involucrados 

desarrolla eu identidad personal. 

32. TAJFEL y Turnar en Doioe. pp. 68. 

al mismo tiempo 



Para Mead ''el que loe el mismos se constituyan en el proceso 

social y que sean reflejos individuales de éste. de un modelo de 

comportamiento organizado"33. va a ser incompatible con el hecho 

que cada el tenga su propia individualidad. 

Siguiendo el pensamiento de Mead. loe elementos contitutivoe 

del et mismo son el yo y el ml. entre loe que existe una relación 

dialéctica. en el sentida de que ea influye uno a otro. El yo ea 

la reacciOn del organismo a las actitudes de loe demAs: el ml es 

la serie de actitudes organizadas de loe otros que adopta uno 

mismo. Ea decir, las actitudes de "loe dem:ta'' constituye el MI 

organizado, mismo que interviene en la respuesta del va ya 

matizado por las caracterlsticas personales de cada individuo. No 

se debe considerar a alguno de estos elementos como el m~e 

relevante porque entre ellos existe una vinculación indisoluble 

debido a la participaciOn del ser social en la unidad YO-MI (yo 

como acciOn y mi como posición adoptada ante un determinado 

suceso social>. 

Loe conceptee de Mead. anteriormente mencionados, se deben 

vincular con otro denominado ''otro generalizado'' qua proporciopa 

al individuo su unidad de pereona porque hace referencia a la 

actitud de toda la comunidad y a medida que interviene en cada 

miembro individuaL Es a través de eete "otro generalizado" que 

loe proceooa eocialee influyen en la conducta de loe 1nd1viduoe 

involucrados en elloe, que loe llevan a cabo. esto es. que es 

en esta forma que la comunidad ejerce su control sobre el 

33. op. cit. pp. 5q, 
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comportamiento da sus miembros individuales: porque de eeta 

manara el proceso o comunidad social entra como factor 

determinante en el pensamiento de la persona'' 34. 

Por lo tanto el MI, el Yo el Otro generalizado son 

elementos qua forman parte integrante del proceso de identidad 

aocial, ain olvidar a la cate9orizaci6n y comparación eocial como 

procseoe psicológicos involucrados. como lo se~ala Henry Tajfel: 

"la identidad social de un individuo es enlandida como su 

conocimiento de que pertenece a ciertos grupos. junto con alguna 

importancia de valor emocional para él de su pertenencia a este 

grupo. e6lo puede aer definida a través de loe efectos de la 

categcrizaci6n social que divide al entorno 

individuo entre su propio grupo y loe otroe'"35. 

Pero la c1viei6n a que hace referencia 

eocial de un 

psrmite que ee 

aatablazcan ltmitea entra uno u otro porque las relaciones 

sociales del individuo es complejizan por pertenecer al mismo 

tiempo a varice grupos. A peear de ello el individuo posee la 

capacidad de realizar una categorizaci6n social de ese entorno 

que ''ea refiere al proceso de ordenación de loa objetos, eu 

·aamejanza de base. la equivalencia para la acción, las 

intancionae o laa actitudes adyacentes" 36. 

Toda persona que vive intensamente en una realidad social 

determinada busca retroalimentarse para confirmar loe conceptee 

3'1. MEAD. pp. 185. 

35. TAJFEL en Sarabla Torregrosa. pp. 193. 

36. HOLLANDER. pp. 35q, 



que ha adoptado y evaluado. Loa grupoe la sociedad en general 

intervienen en la definiciOn de lo que ee debe considerar como lo 

apropiado o incorrecto de lae actitudes. creencias, sentimientos 

y valoree sociales. miamos que deben sistematizarse para otorgar 

coherencia a la cotideanidad, poeibil1tando su claeificaci6n de 

acuerdo a lae necesidades experimentadas por cada uno de loe 

miembros. 

Tajfel. menciona al respecto que ''la categori~aciOn &acial 

es un proceso por el que se juntan objetos sociales o 

acontecimientos en grupos equivalentes, desde la perspectiva de 

loe actos de un individuo, de sus intenciones y de su sistema do 

creencias ya eepecificadae''37. Para evaluar esas capacidades, 

creencias circunstancias se tiende a establecer una comparaciOn 

con otros euJeloa estructuras similares o completamente 

diferentes para otorgar. por lo general, una posición relevante a 

loe elementos que tengan mayor relación con loe practicados. 

Por ser proceeoe de carActer social. en la catagorizaci6n 

comparación social ee da un coneenao en donde el sistema de 

valoree considerados como aceptables intervienen en la 

experiencia personal cultural. Existen dimensiones que 

pertenecen a la gran mayoria de loa individuos en grupo como eon: 

inteligencia, einceridad .•• y todos aquellos aspectos que de 

alguna forma ea relacionen con eu vida y acaptaciOn ante el grupo 

en donde interactóan, a la vez conforman otras que poseen una 

unidad interna diferenciable con respecto a lae dem~a 

37. TAJFEL en Sarabla y Torregroea. pp. 193. 
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ccngregacionea. lo cual le permite percibir como claros y 

precisos eus juicios accionas paro necesariamente tendr~n qua 

aer compatibles con lo aprobado aoci3lmcnte. 

SegOn Jonea Ger~1-d, Be dan d~s procesos t¿sicos 

difarenciablea en la compa1·ación social: 

comparativa y la reflejada; en la primera. la persona determina 

eu poaiciOn respecto a algOn atributo <por ejemplo. la honradez 

como valor aocial positivo influye para que la persona se ubique 

dentro de loe miamos limites de la categorta)t la segunda deriva 

de esa posición adoptada de acuerdo al comportamiento que tengan 

loa demAe hacia 01. es decir. exiaten personas ante las cuales se 

experimenta una mayor inclinación afectiva siendo m~a 

aueceptiblee a considerar aus juicios respecto a algUn atributo 

importante para ambos. 

La comparación cal ~rización social permite que la 

persona ee percate de lo que ea para et mismo y para el grupo en 

donde se deearrolla, aintiéndcee o no parte de él. Para lograrlo 

puede resultar relativamente sencillo o complicado. satisfactorio 

o doloroso y puede contribuir a un éxito o un fracaeo dependiendo 

de la concordancia de este can lae neceoidadee y expectativas que 

se poseen. Cuando éotaa no se eatiefacen ee presenta una crisis 

de identidad. 

Las diferentes asignaciones otorgadaa al procese de 

identidad social no alteran su esencia cuando se haca referencia 

al cambio de interes e expectativas de la persona generadas por 

la no eatiefacci6n o reforzamiento da lae valoree identificados 
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como caracterleticoe del grupo al que ee pertenece o anhela 

integrarse: por ejemplo, en el contexto estudiantil se valora 

como positivo el ser inteligente destacado, pero cuando por 

diversas circunstancias algón estudiante, en principio seguro 

de poseer esas cualidades, ea ve involucrado en situaciones que 

atentan su autoccncepto interviniendo la influencia de los dem~e. 

siente una crisis o confuei6n de eu identidad social porque 

piensa que ya no reóne las cualidades necesarias para pertenecer 

a ese grupo con el cual ya habla establecido un código. 

Esta situación repercute en la conducta y relación social 

del sujeto tendiendo a buscar la internalizaciOn de otros valoree 

o el darse una explicación satisfactoria respecto a lo sucedido. 

La superación de este conflicto se manifestará cuando, de nuevo, 

ee comunique constantemente con loe integrantes del grupo 

mostrando que ea siente parte de ellos, porque el lenguaje ea un 

reflejo de la realidad vigente. 

La manifestación do la identidad social se concretiza en las 

actitudes individuales y grupales y en el tipo de comunicaciOn 

permitiendo fortalecer la relación social. En un principio, el 

proceso de comunicación era entendido como algo mecAnico donde el 

emisor transmite y el receptor recibe. Posteriormente, LaeHell 

incluye un esquema con los siguientes elementos: quién dice, por 

qué canal, a quién va dirigido con qué efecto, en dónde 

involucra tanto lo material como lo afectivo del iñtercambio de 

información. 

Oe acuerdo a Shibutani, el proceso de comunicación ee lleva 
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comparten actividades y experiencias conjuntas otorgando un 

significado a c1~rtos ge3lo~ quo olrcs 3ujatos al no for·mar parte 

de ese miemo consenso na entenoerla. El mismo, hace referencia 

"al intercambio d~ geatos mediante los cuales se desarrolla. se 

mantiene o se rompe el consenao''38. Esto es da de acuerdo a una 

area cultural cuyos limites no están establecidas ni por el 

territorio, ni por la permanencia formal al grupo. sino por loe 

limites de la comunicación que realmente se da, para la propia 

definición de loe cOdigoe paf·ticularee que reflejan la 

especificidad de sus relaciones sociales e identidad social. 

Aun existe un grado mAe de ídentidad y corresponde a una 

identidad nacional. En ella, se llegan a compartir aspectos 

colectivos como concepciones de la historia nacional, actiudee 

hacia las tradiciones y loe aimboloe nacionales. 

Una identidad nacional contiene, entre o trae cosas. 

creencias y valoree concernientes al sentido de la existencia 

humana. a la naturaleza de las instituciones eocíalee y al maneJo 

de las relaciones humanas. Solo puede tipificarse dentro de la 

cultura y la organización llamada nación, cuidando de mencionar 

que al derivar caracterieticae nacionales ee tratan formas 

encubiertas de cultura naciones dominadas. v!a la 

monopolizaciOn del poder por una ~tnia o naciOn determin~d~ en 

menoscabo de otras. 

La caractertstica que no debe olvidarse de estos procesos es 

38. SHlBUTANI Tamoteu. pp. 136, 
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eu carAcler traneicional, dinámico y cambiante, de acuerdo a lae 

vicisitudes que vive el individuo. un grupo, y/o la comunidad en 

su cultura y nación especifica. 

1.3. MANIFESTACIONES OE LA IOENTIOAO SOCIAL. 

1.3.1. COMUNICACION Y LENGUAJE. 

El proceso de la comunicación en general y el lenguaje que 

se utiliza en forma especifica en la vida cotidiana de la 

sociedad, influye en las diversas reacciones hacia al contexto 

social donde el hombre ee desarrolla. 

Eele proceso permite el daearrollo social. e implica 

aprendizaje e identidad porque fomenta las relaciones aociales y 

las formas de organización de loe diferentee grupos y porque este 

desarrollo sólo se logra a través de una comunicación donde 

prevalezca el entendimiento y el reflejo de cada uno de los 

integrantes como el miemos frente una realidad propia 

caracterlstica de cada individuo grupo, donde no exista un 

ambiente de desconfianza o individualidad porque este impide la 

unificación de las relaciones intarpersonalee de lae 

condicioneo peícoeocialee del hombre, en su lucha por eobrevivir, 

qua le impiden sor 01 mioma y d~roc a conocer tal como ea porque 

la ea dificil expresar eua temores y necesidades. aunque son 

también las que otroa han experimentado ee cree que sólo 

conciernen a su persona porque prevalece una incomunicaciOn. 

Se afirma que la sociedad es en esencia comunicativa. aunque 
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se podrla contradecir con la alusión anterior del término 

''incomunicaciOn''• En este sentido, conviene hacer referencia a lo 

manifestado por- Caati l la del Pino. en cuanto que dice: "la 

comunica~16n ex¡ete. pe1·0 en ~~Ja ~a~~ !o qua ha~ qu~ p1·eguntarse 

es qué es lo que c;e comun1ca y cu.3..,tc quec.J..,, ¡;.ar co.nun1car ••• en el 

encuentro entre dos personas la comunicac10n se verifíca a modo 

de esferas tangentes, que están contactadas cada una respecto de 

la otra por la periferia del Yo de cada cual''39. 

Ea decir, la incomunicaciOn se refiere a la comunicaciOn 

parcial o dietorcionada entre loe individuos. a pesar de la 

necesidad de hablar de hechos estructurales. porque la 

comunicación se un proceso social manifiesto en la interacciOn 

entre loe miembros de la sociedad y no eólo la tranemisiOn de 

información carente de importancia para loe involucrados porque 

la comunicación es algo mAa: La comunicaciOn hace verdaderamente 

humana la conducta de loe hombrea. es decir. a través de ella ae 

hacen realidad las relaciones y la autenticidad de cada miembro. 

En este sentido hietOrica. a medida que el hambre fue 

evolucionando. su capacidad de comunicación lo distinguió de 

otras especies. El lenguaje da naturaleza simbólica. requiere del 

aprendizaje de diversos simboloa expreaablea en la descripción de 

objatoa. hachee o accionee y emociones siendo el hombre el única 

ser vivo que cuenta con la capacidad de repraeantaciOn mental de 

loe objetos y acciones, diferenciandaee de les serea irracionales 

parque en ellos sólo existe una función expresiva e imitativa. 

39. CASTILLA del Pino. pp. 12-13. 
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A la vez, debido a la importancia que la comunicaciOn tiene 

en la vida social esta ha sido estudiada, desde tiempo atrAe, por 

varios pensadores. Por ejemplo, ArietOtelee; presentó el primer 

esquema de la comunicación y que ha servido de base a otros. 

Loa elementos de eu esquema son trae: 

la persona el diecµreo la persona 

que habla que pronuncia que escucha. 

QUIEN QUE QUIEN 

Otro diagrama, mucho mAe reciente que el anterior, es el de 

Laawell que precisa cinco grandes zonas de comunicación. 

QUIEN 

@ 
dice QUE 

® 
en qué QUIEN 

4 
con qué EF~OS 

Para entender la ralaciOn comunicativa que establecen loe 

individuos. necesariamente ae debe entender cuAnto, dónde y por 

qué nea influimos. Podrla pensarse, en primera instancia, que lo 

fundamental en la comunicaciOn ea el mensaje ei éste ea 

recibido o no, sin embargo, esto no abarca la totalidad de la 

comunicación ni muestra su importancia, debido que loa 

individuos, precis~mente por aer ellos loe interactuantea pueden 

modificar el mensaje de acuerdo a eue diferentes estados de 

•nimo, del enfáaia otorgado y de loo diversoa movimientos que as 

realice. ea decir. un mensaje no tiene significado en al, loa 
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eignificadoa estAn en loe usuarios porque ellos son loe que 

interpretan el mensaJe de acuerdo al contexto en que ae presenta. 

Por mensa1e ~e entiende la e~presión de ideas con un 

contenido. e~presadas en ceterminada forma mediante el empleo de 

un c6di90. A su ve~. el c6dtgo es un sistemu de significación 

que asigna una correepondencia convencional a las se~alee 

preaentee en el mensaje que representa. 

En la época actual, el anAliaíe de la comunicaci6n se ha 

realizado desde divarsoe esfoquee, miemos que destacan diferentes 

elementos. A continuación •• hace referencia a algunoe 

planteamientos acerca de dicho proceso con el fin de entender eu 

aaencía e importancia social. 

Shibutani •• refiere a la comunicaciOn como ..... eee 

intercambio de gealoe mediante loe cuales sa desarrolla. se 

mantiene o se rompe el ccnaeneo"40. Y prosigue díciendo. por 

conaeneo ea entienda la comprene16n mótua da los participantes en 

una actividad com6n debido a sus experiencias anteriores. 

perpetuando as! diversos stmboloe y gestee que se convierten en 

universales a través del tiempo. considerando las perspectivas e 

intereaee de los individuos. ael como el contexto que los rodea. 

El geato es todo sonido o movimiento perceptible que sirve como 

indicador da experiencias internas. así cualquier acto puede 

convartirea en un gueto si otra persona responde a él y lo 

utiliza como base de Juicio para reepondar al estimulo. termina 

diciendo que los movimientos ae constituyen en gestos y pasan a 

qo. SH!BUTANI. pp.173. 



5q 

formar parte del contexto social mediante lae interacciones e 

intenciones que tiene el hombre para comunicares con loe otros. 

Al respecto, Castilla del Pino eaMala que la comunicación es 

una forma de verificación del pensamiento a través del habla"ijJ, 

o sea, que la comunicación ratifica comportamiento de normas y 

experiencias comunes al interior de la sociedad. 

A su vez, ee afirma que: ''la comunicación consiste en que la 

persona que produce loe signos fónicos y la persona que loa oye 

loe entiende del mismo modo, ea decir, lee dan loe miemos 

eignificadoe''ij2, 

Esta ültima idea puede no eer cierta en la medida en que se 

puede presentar alguna barrera en loe miemos individuos que por 

formar parte de diyeraoe grupoa. poseen inumerablee ideas y 

experiencias diferentes conformadas por las infinitas situaciones 

que afectan el significado dado a loa almbolos signific•ntoa; por 

ejemplo al presentar un informe académico o laboral, ai el 

evaluador exclama ''Qué ideota'' • esta frase as puede interpretar 

con doa significados. Uno, alabando lo presentado 

ofensivo hacia el creador del trabajo. 

al otro, 

Por au parte, Fuentea Navarro concibe a la comunicación como 

"un proceso que relaciona a dos o mis euJetoa, permitiendo la 

producción en camón de sentidos, da acuerdo a raglaa 

convencionales en un contexto sociocultural determinado, qua ea 

QI. CASTILLA del pino. pp.5Q. 

Q2. PRIETO Franci•co. pp. ó7. 
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constituye como una prActica de aignificaci0n''l.t3. 

Esta concepci6n nos permite decir quE la comunicaciOn es un 

procr:::.o ~.acial di11ámico. en una 

comun1c~~~ó~ riec4n1c~ o estAl1ca. pa1·q~e la int*rve1~ciOn y la 

interacción comun1cat1va de los lnd1viduwJ genera un constante 

cambio en aue formas y contenido. Asimismo, se aprecia que en el, 

as produce una interdependencia entre ellos, manifiestan eue 

expectativas sobre la forma en que habrAn de responder, con 

palabras o acción al mensaje o eituaciOn, generando nuevas formas 

de conduela poeibilidadee de desarrollo para loa 

intef'"acluantes. 

FernAndez Chrietlie, apoya esta orienlaciOn alude a la 

misma en loe términos e1gu1enlee: ''la comunicaciOn ea expresi6n. 

intercambio e interpretaci6n de elmbolos y significados mediante 

loa que se crean o ea descubren las experiencias. acontecimientos 

y objetos dotados de sentido que constituyen la realidad 

objetiva"4tL 

No ea debe olvidar sin embargo. que las relaciones entre las 

personas eon variables. que la situación en la que se interaclóa 

ccmunicativamenlo tampoco ea la misma y que la comunicaci6n no es 

siempre la misma. aün cuando loe interactuantes si lo sean. dado 

que influyan loe intoreeee que ea den en ellos. 

Por lo mismo. en lodo proceso comunicativo existe cierta 

posibilidad de que ea den en forma lmpllcita. prediccionea por 

Q3. FUENTES Navarro. et. al. pp. 101. 

qq. FERNANOEZ Chriatlie. Pablo. pp. 10. 
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parte de la fuente y/o raaeptor. porque se tiende a infurir la$ 

posibles formas an que otroa podrlan responder al menaaje. En 

atr.aa palábras, el p~oaeac comunicativo ha de tomarse un 

cuenta el "otro generializado" o aea la habilídad srnpáti<:4 donde 

hay una proyección de loa aatadoa internos. o paraonalidadee de 

loe dem~a. con el fin da praveer la forma en ~ue habrán de 

conducirea. Estos anta.do& internos pueden ser infqridou~ 

camparAndoloa con nunntrae prediccionea y actitudes, ya qun

l6gicamente. para p~narse an el lugar del otro ae tuvo qu$ 

aprehander como propias laa normaa. valorea. creencias. etc. del 

grupa al que se pertenece. 

Lo anterior concuerda con lo planteado en la Teorta de l~ 

Empatta de K. Barlo, en la cual ee seMalan doo ~npacton 

relevantea .. Uno de ellos "aEt rsfhtre a la interdependenci4 en la 

cual _ea sostiene que el hombru puad$ observar au propia eonducta 

flsica díreotamqnte y relacionarla de manera aímb6lica eon s~a 

propíce estados psicol6gicoa internos: sentimiento•• 

peneamientoa. etnocíonats., ida&te. etc. uq:5. El otro. ae f'Sfiere ill 

deeempeno del rol y sal'h1la que el ccnc:apto da "al miemo" no 

determina ampatta.. O $ea. ~n esto 61timo caso la comunicación y 

el deaempeno del rol eon lo ~~e permita eaa empatla ya que cuando 

Qa daaQmpena el rol de otr~ pernona ea mAs f~Qil ponerse en au 

lugar y percibir el contexto de igoal forma. o p~reQida. porque 

ya Q~ han compartido expMrienci~s com~nes y se hao obee~vado 

conductas p~opia~ da cada pa~el aoetal. 

45. K. Bario. pp. 93. 
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AdemAa.· al comunicarnos se hace ~nferencia del rol personal 

o al de otros se piensa en cuAI "debe" ser la conducta o 

reacción de cada uno de los miembros del grupo. 

La comunicación entonces. en un sentido universal. representa 

la interpr'elación de la 1nteracc1ón entre les organismos humanos, 

interacción que implica la aounción reciproca de un rol, la 

comprensi6n de elmboloe y significados, ea decir implica la 

capacidad para conducireo con la mutua necesidad del "et mismo y 

del otro". 

Hietor!camente considerando el proceso. se percibe que lae 

pereonas al interactuar tuvieron la necesidad de crear sistemas 

eocialee para regular la conducta y llevar a cabo sus objetivos. 

Sólo a través de la comunicación ee llegan a acuerdos. ademAe 

aumenta la poeibilidad de semejanza entre ellos, aal como 

poeibilidadee de que un grupo oe una para lograr una meta camón, 

en ello juega un papel fundamental el lenguaje que se utiliza 

para manifestarse transmitir eue necesidades, sentimientos, 

creencias, ideas, etc.: lo que significa comunicarse con la 

sociedad. constituida por todos, a la vez enriquecerla 

propiciando determinadas relaciones afectivas entre los 

integrantes, en ello influye un gran n6mero de factores fleicoa y 

sociales para obtener resultados en el proceeo de comunicación. 

Con seto no oe quiere decir que se de una relación causal entre 

lenguaje, cultura y ambiente porque se reducirla la manifestación 

individual social a las influencias de car~cter fleico 

especialmente: es decir, el desarrollo del lenguaje no eetA 



58 

determinado por el lugar o el progreso de loa grupos aocialee 

porque existen algunos con un avance económico, politice y social 

que contrasta con el de loa palees llamados ''desarrollados'' y, 

sin embargo, son poseedores de un lenguaje muy rico y expresivo. 

Edward Sapir se refiere esta relación y nos dice: ''en 

alguna medida cultura y lenguaje pueden concebirse en constante 

estado de interacción asociación definida dUrante un lapso 

considerable. Sin embargo tal estado de correlación no puede 

continuar indefinidamente. Can el cambio gradual de la paicologla 

del grupo y del ambiente f laico, pueden tener cambios más o menos 

profundos en la forma y contenido tanto de la lengua como de la 

cultura''q6, 

Y ee~ala además que. dichos cambios aludidos pueden ser caei 

imperceptibles para la mayorJa de loe miembros de la sociedad 

pero en cualquier momento se manifeetarAn como parte integrante 

de los movimientos coyunturales que propician las modificaciones 

convenientes y necesarias en las relaciones sociales y estructura 

social. 

Luego ª"ªda qua. las diferentes formas de interacción social 

conforman las sucesos históricos donde influyen diversas 

circunatanciae de comunicación. matívaciOn. percepciOn. 

aprendizaje. etc. pero todas ellas vinculadae. con un desarrollo 

desigual estimulado por las relacione& de organización e 

integración social donde se encuentre ubicado el individuo y loe 

grupos socialss. En dichas relaciones -termina diciendo- influye 

Qb. SAPIR en Garvin L. Paul. et. al. pp. 32-33. 
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un elemento que por uear tan cotidianamente en lae diferentes 

actividades sociales poco noe ocupamos de analizar para entender 

la realidad ~ las r~!ac1on~s pre3entes en el grupo y sociedad. 

relaciones 1 oal1dad que nc~otros pro~ic1an1oa o conformamos, 

este elen1enlo es e! lenguaJe, que es la 11,3n1festac16n clara de la 

unidad que existe en un sociedad. Y. una vez que se analiza 

puede comprender que la naturalidad poca importancia que le 

otorgan algunos eujeloe ea ilusoria ya que ea el elemento que 

permite manifestar lazos de 

consolidar un grupo. 

solidaridad. portenencia •.• para 

El lenguaJe ea un proceso e~clueivamente humano. no 

instintivo de comunicar ideas. emociones y deseca por medio de un 

sistema de aimbolos producidos de manera deliberada. 

Vemos que el lenguaje ea cntoncee mucho mAe que una 

colecci6n aleatoria de palabras. pues para entender y producir 

las oraciones de un lenguaJe se debe conocer no s6lo loe 

significados de las palabrae individuales del lenguaje, sino que 

su debe ser capaz de combinarlas en oraciones con sentido. 

Muy a pesar, serla imposible menorizar todas las expresiones 

a producir. una vez escuchadas, en el curso de la vida. sin 

embargo se producen y entienden un número inimaginable de ellas, 

lo cual muestra la naturaleza productiva del lenguaje, implicando 

qu6 oo creativo. Por tanto, aunque ee tengan problemas para 

expresar ciertos pensamientos. todos los lenguaJee humanos tienen 

el potencial para expresar alguna idea o peneamientn por diverso 

que sea. Ya que ea una propiedad del lenguaje humano. Pero no 
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todoe loe miembros de una sociedad particular usan el lenguaje 

exactamente de la mioma forma, existen diferencias en cuanto a la 

pronunciación y enunciación, presentes en loe grupos en donde se 

involucran; por ejemplo. loe estudiantes de medicina adquieren un 

lenguaje especial basado en términos anat6micos que deben 

aprender: un idialecto. 

Para terminar, podemos decir con Bautista. que: ''El lenguaje 

ea la vla por la cual el ser humano se vincula de manera estrecha 

y definitiva al resto de sus congéneres, permitiéndole asl vivir 

su identidad eocial''47. Y. que una organización manifiesta su 

identidad a través de la comunicación real entre sus integrantes. 

Asimismo, que loe elementos del lenguaje los almboloe de 

nuestra experiencia tienen que aeociaree con grupoe enteros, con 

clases definidas de experiencias, porque solo asi eerA posible la 

comunicación. 

1.3.2. PARTICIPACION. 

Participar ea la prActica de conocimientos y habilidades 

para el logro de un objetivo personal o grupal. Ea decir, ee una 

actividad de influencia e interacción del sujeto sobre el medio. 

La interacción ee produce, por una parte, como utilización y 

conocimiento del medio social y, por la otra. como modificación 

de eee medio. es ''el rompimiento voluntario y vivencial de la 

relación aeim~trica de sumisión y dependencia, implicita en el 

47. BAUTISTA L. Angalica. pp. !3. 
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binomio sujeto/objeto"49. 

la forma en que ee participa. va a partir de determinados 

molivoe para lograr una meta y resolver algün problema. expresa 

una relación con el objeto. un rompimiento del esquema sujeto 

(yo) objeto (el otro), para que la relación sea como de 

cooperadores. ea decir. de sujeto a sujeto. Cuando ee alcanza tal 

eimetrla de 

parlicipaci6n 

trabajo de vida se practica la verdadera 

loe resultados en la organización social y 

polttica pueden resultar superiores: acabar con la relación de 

dependencia. hacerla eim~trica autogeationar1aa: significa 

romper el esquema sujeto-objeto, dar un paso más amplio en el que 

las personas que interactóan no se diluyan ni desaparezcan como 

tales, en la que. ea pueden observar los mecanismos de 

interconexión entre loa hombrea con el medio social. 

Y, dado que la participaci6n de cada de loa individuos 

de la sociedad marca la vida presente y futura de la nación ee 

establecen relaciones de cooperación de unce con otros hombree, 

surgen, de ella, ecntimienloa amietoeoe mutuos, a medida que 

luchen por objetivos comunes, llegándose manifestar una 

identidad social comün. Muy a pesar de ello. no todo lo que ea 

llama "participaci6n" es participativo, dado que existen 

aspectos, tanto voluntarios como impuestos, que han de tomarse en 

cuenta en loe proceeoe contemporAneoe de acción pol!tica y 

social. 

En general, al participar se actua, ea articulan 

qa. fALS Borda, Orlando. pp. 130. 
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el exterior). de tal 

manera que pueden asumirse papelee protag6nistas en el avance de 

la sociedad y en la defensa de loa propios interea de clase y de 

grupo porque ee da un rompimiento en las relaciones de eumieiOn o 

dependencia. que son formas de sujetarse o subordinarse a una 

casa a persona, para el logro de objetivas creados por la 

sociedad la que se vive. 

El no participar en una actividad o procesa lleva al 

individuo, a grupo, al conformismo y a la reeignac16n, se muestra 

un acuerdo ante todo evitando la reflexiOn y el involucramiento 

en la dinAmica. 

1.3.3, CONCIENCIA. 

En su desarrollo el individuo tiene varias vivencias que eon 

experimentadas como percepciones, recuerdos, peneamiantos, 

sentimientos, deseos. procesos de voluntad. entro atrae; integra, 

a la vez. ideas y actos concientee que le permiten comprenderse a 

el mismo, a su entorno, como parte de un grupo humano 

determinado. Esas ideas y actos constituyen elementoa de 

motivaciOn de acuerdo a loe intereses de la peroonü. siendo la 

unidad o el conjunto de lo subjetivo lo objetiva del eer 

humano. Este conjunto, precisa decirlo, le permite percatarse de 

la importancia objetiva y social de loe fines y motivas qua le 

van a permitir actuar dentro de la saciedad y a la vez va 

configurando eu conciencia. 

Para entender" el término de ''conciencia" ea necaear1a 
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recordar que la condición de claee e6 determinada por la 

organizaciOn del proce&o de t~abajo. La actividad de trabaja, se 

b3g~ en el e«pl~~ de herramientas y en la dlvlsi6n del trabaJo, 

!3 cuai P!adif1c~ la relación del hombre con l~ naturale=a. 

El trata;o como actividad -nos dice Pern$1.e:n en ~u libro 

''Fundamentos de Psicologla General''- corta el lazo directo entre 

impulso-satisfacci6n. ancaminado a la creación de un objeto. pone 

an primer lugar la finalidad de la acción y posteriormente al 

impulso. 

Vale decir que. aeta relación ea produce a través de un 

largo proceoo hiat6rico y que esta se va complejizando a medida 

que se desarrollan Jea instrumentos de trabajo y el proceso de 

producción ea mecaniza para aumentar el redimiento del recurso 

tecnol692co y humano que participa. Ademae. eate proceao influye 

en el cambio de naceaidadas de lae personas, y por lo tanto en 

aus intereses y motivos. y ello conlleva a un cambio necesario en 

las facultades humanas. incluyendo al pensamiento. 

Lo anterior permite decir que ein la conciencia, en aue 

distintas manifestaciones (si mismo. de claee, moral. etc.), no 

hay peraonalidadea. 

Aal puee. el desarrollo do la conciencia del hombre. su 

crecimiento arraigo. ee produce en la efectiva actividad 

hum«nQ, y como dice Lanin, "la conciencia de las masaa obreras no 

pueda eer una auténtica conciencia de clase ei loa obreros no 

aprendan sobre la baae de hechos y acontecimientos politicoe 

concratoe, y además de actualidad. a observar a cada una da lae 
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intelectual, moral y polltica"q9. 

Ee necesario, entonces, enfatizar que para llegar a tomar 

conciencia de el como clase, como grupo, es preciso comprender 

las relaciones con otras clases, con otros grupas: valorar las 

acciones propias y lae de ellas, deede el punto de vista de loe 

intareeee y objetivos de clase; ea decir. ee preciso dar ~nfaoie 

al hecho de que para adquirir conciencia es necesario dares 

cuenta o percibir la diferencia que existe entre la propia 

situación de clase y la de grupo. 

Finalmente. ha de recordarse que divereos autores marxistas 

senalan que la estructura interna. las jerarquias en el trabajo, 

las relaciones da poder, las pollticae, etc. eon las formas en 

que ee determinan las condiciones en que 

fenómeno: La conciencia. 

1.3.q. LA ORGANIZAC!ON. 

preaentará esté 

El término ''organización'' ocupa un lugar importante en la 

ideologla de todo individuo, grupo o nación. Constantemente se 

menciona y por ello deberla entenderse 

contrariamente a ello, frecuentemente 

de manera precisa, 

es manifiesta 

pero 

un• 

contradicción que dificulta au anAlieio provocando confueiOn y 

sxplicacionee de acuerdo a diversos intereaee dependiendo del 

contexto en que ae utilice. 

A continuación, ea hace referencia a algunas ccncepcionea de 

q9. LENIN en Prodvachni G. pp. b5-bb. 
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organización. en forma general, diferenciándolo del término de 

estructura social porque aunque ambos se complementan. conforman 

dos tendencias que pueden ser contrarias de acuerdo a los 

intereses que se posean. 

Richard Hall. citando a Barnard Chcaler dice que la 

organización BB "un sistema de actividades o fuerzas 

conscientemente coordinadas de dos o m~e personas: esto es la 

actividad lograda a través de una coordinación conciente. 

deliberada plena de propóeitoe''SO. Además. para 61, la 

organización es ''una colectividad con limites relativamente 

identificables, con un orden normativo, con escalas de autoridad 

y con sistemas de comunicación: eota colectividad existe sobre 

una base relativamente continua en un medio se ocupa de 

actividades que, par la general, se relacionan con una meta o un 

conjunto de finee''51. 

En el presente eeudio, se conaidera que ambas concepcionea 

se complementan. puea adem~e de poseer elementos en comUn como es 

el de fines principalmente, la organización es proceso donde 

participan una serie de individuos para el logro de ciertos 

objetivos definidos, de manera consciente y para satisfacer sus 

necesidades. 

Considerando lo anterior se puede decir que la sociedad se 

integra por organizaciones y se desarrolla a través de aetas. O 

sea. desde la época primitiva, el hombre tuvo necesidad de unirse 

50. H~LL H. Ricardo, pp. 5. 

51. op. cit. pp. 9. 
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en grupo para coordinar esfuerzos y aprehender a la naturaleza y 

asi ·satisfacer sus necesidades. generando con ello las primaras 

formas de organización social. Posteriormente, con el desarrollo 

da loe grupos, de la cultura y de las naciones, con sus formas de 

producir reproducir la vida social. la organización se fue 

relacionando con otros elementos como es el poder, ea 

institucionalizó con diferentes atributos que le otorgan loe 

grupos claeee sociales de acuerdo a eue e~perienciae y 

motivaciones además de sus intereses ideológicos. 

Para Petar Scott el término organización social hace 

referencia ''a las formao en las cualee puede organizarse 

socialmente la conducta humana: es decir, a las reglamantacionea 

obeervadaa en la conducta de las pereonae debido a lae 

condicioneo sociales en las cuales ae encuentr,a"S2. 

Notase que a diferencia de atrae opiniones. ellos incluyen 

el término de reglamentaciones en la discusión. Su opinión. 

influye en la cotideanidad y empieza a ejercer influencia sobre 

uno de loe puntee de vista de la organización social. siendo óata 

la de ver aquélla como algo lineal donde no ea alteran las 

funciones. donde se "debe" de hacer lo convenido socialmente. 

siendo esto lo establecido por la ideologla dominante. 

Al respecto. Cerutti menciona qua la organización social ae 

refiere a "un patrón reldlivamente estable de relaciones eoci~lee 

entre individuoo y eubgrupos. en una sociedad o grupo. basado 

sobre roles y normas sociales significados compartidos que 

52. PETER N. Blau y W. R. Scott. pp. 2. 
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proveen regularidad y predicibilidad en la interacción social"S3. 

Por ello, las m1emas condlcionos h1stOr1cae. asi como la 

finalidad de 

predicibiltdad porque oon aspectos que oueder dc·sligarse. m1smoa 

que determinan las pasibles act1v1oa.J~s y f:,r1>1.1'i de r1l.Jn1f12elac16n 

de Ja organización hacia la aociedad. 

Dicho concepto. como ea eeí\al6 anteriormente. tiene 

similitud con el término estructura. porque ésta ae ha definido 

como: "organización da partes. de relativa pertenencia o 

pereistencía, capa~ de actuar como tal, da determinada manera 

cuyo tipo ee define por las clases de acción que pueda 

comprender"Sll. Aqu1 cabe resaltar que al igual que la 

or9an1zaci6n, 

fines qua 

la eotructura ee def tne por las claeea de acción o 

poeaa. Ademáo de que ee la combinací6n de 

instituciones, comportamiento interactivo y pautas. que forman un 

sistema social: Sociedad. 

As!. ae ~inculan dos aspectos en eete término que son: 

t. Configuración de la organíiac16n interna de cualquier 

grupo social. que caracteriza la suma total de las relacionas que 

los miembros del grupo mantienen entre si y con el grupo mismo,. 

2. Concepto general aplicable a todos aquellas atributos de 

loe grupos aoc1alee y tipos de cultura. gracias a loe cuales 

pueden captarse como un todo conetituido por partee 

inlardependientes. 

53. CERUTTI Cinal11. Angel. pp. q3. 

54,. Oiccionar10 de Sociologla. pp. llq, 
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Sin embargo. aunque la organización social puede tomarse 

como einOnimo de estructura social, hay que hacer notar que 

aquella no hace referencia a loe aspectos eatAticoe (estructura), 

sino dinAmicoe del sistema social. 

Para Hunter, ''la estructura coneiate en ideas y expectativas 

provee a loe miembros de la sociedad de una guia fiable de 

acción (categoriae cometidos o funciones). La organización 

social hace referencia al ordenamiento aietem~tico de las 

relaciones eoc1alea mediante actos de opción y decisión: eatoa 

actos ea guian por precedentes aurninietradoe por la estructura 

oocial limitados por el margen de alternativas poeiblaa''SS, 

permitiendo establecer aet la 

entender un eiotemu social, 

diferencia fundamental para 

d~cir que el comportamiento 

observable que influye para el cambio la conservación del 

eietema ee explica considerando el eetudio de la organizaciOn 

social porque comprende loe esfuerzos accionoa concertadaa. 

unificadas y planificadas en la cooperaciOn e identidad social de 

los participantes. en al cumplimiento de oue objetivos. 

Lo anteriormente expuesto refleja también el énfasis puesto 

en la vida social como oferente de opciones entre modos de acción 

alternativos, en el individuo. como aer capaz de tomdr 

decisiones racionales de acuerdo a ciertas metas vinculadas con 

las expectativas grupale&. 

Loe conceptee da organ1:aciOn estructura -teóricamente 

considerados- han surgida dentro del contexto del an&liaie del 

55. HUNTER E. David. et. al. pp. 502. 
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comportamiento y desarrollo de una sociedad que. d!a a dfa. ee 

organiza siguiendo 1ntereaea especifícoa de acuerdo a su 

principal función. ya sea de indole econ6m1ca. pol!tica o social. 

Oe ah! la importancia de hacer ver., por lo m1=imo, la 

importancia del estudio de eate rubro para la vida humana po~que 

de una manera u otra se ve ligada constantemente a las 

or9anizacionae. 

Cabe agregar que para el estudio de la miama ae han 

realizado categorizactonea de las organiZaciones. talea como: 

escolaras. religiosaa. educativas, laborales. resultando valioaae 

como t1polo9la. Sin embargo. esto no ee suficiente. hay que 

conocer a la vez eue rasgos analtt1coo para explicar lae 

diferencias y lae eimílitudea que lae vinculan y para actuar en 

allae de manera prevísta y clara. O aea, es importante conocer au 

esencia. ya que pueden tomar muy diversas formaa. dada que 

representan los sistemas de valoree conflict1voa y crucialee de 

una sociedad dentro da un periodo determinado de su historia. 

Como en el caao da México. en un perlado de rápido cambio 

aocial y de confl1cto eocial evidente. lae 9r9Aniiacionea eon 

factor que contribuyen en alto grado. tanto al cambio y al 

confl1cto como a eu opoaici6n. de ahl -como ea puede apreciar- se 

dar i van lae interpretaciones dívergant9s. motivando que la 

organizaciOn sea una categorla que en aí misma encierra una 

. contradiccíón porque mientras laa clasea trabajadoras entíenden 

aaa movilización como uno de loa pasos para el logro de 

beneficios colectivos en eu nivel de vida. como acciones de 
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organización social procurando un cambio. En tanto la clase 

dominante entiende aaae mismas acciones como manifestaciones de 

deaorganizaciOn social que alteran el orden del sistema 

organizado y estructurado de acuerdo a sus intereses. 

En general, la organización social representa el proceso que 

determina el orden de la actividad aocial. independientemente de 

que aea organización eoct~l para unos o desorganización para 

atrae. ah{ ae representa el ordenamiento GiatemAt1co de lae 

relaciones sooíalea mediante actea de elección decisión 

matizadoa por una valorac16n individual y eocial. es decir, por 

una identidad da claae. 

Cabe aeMalar por Ultimo que toda organización ee ve inmersa 

en la totalidad del eiatcma, mismo que posea una estructura 

eepecffica modificable en forma proporcional al grado de 

influencia de las organizacionee y de acuerdo a sus posibilidades 

al plantear poltticae precisue que reflejen su función. entrando 

en juego 

eimilaree. 

la influencia de fuerzaa grupales contrarias o 

Aun. cuando la particip~ciOn. comunicaci6n y conciencia co¡no 

formas de manifestar la identidad social de una organización se 

han presentado por separado, debe subrayarse que en la acción 

humana no son actitudee o conductae deavinculadae. En este caso. 

la comunicación y la participación que exista va a enmarcar el 

total de relacione& gue cada persona prevea para conformar una 

conciencia eepeclfica de acuerdo al tLpo da organi~aciOn. AGi~ an 

el grado en que 1oe miembroe de un grupo. organizaci6n. claee. 
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et.e. external izan eu comunicaciOn. · part~cip~ci6n •. c.o~~iencia y 

organizaciOn. es en ese grado·. que hartlin patente eu identidad 

social. 



2. EL SINDICATO COMO DRGANIZACION SOCIAL. 

2.1. Definición de sindicato. 

Además de mencionar la definiciOn de sínd1cato es importante 

dirigir este concepto hacia. el contexto Que descub1-e su función y 

su relación social actual, respetando las opiniones que rechacen 

el concepto que se adoptará en la presente investigación. 

BAsicamente el sindicato tiene un doble origen; solidaria y 

def"ensivo por· un lado, de revuelta contra el modo de producción 

capitalista y contra la sociedad por el otro. 

El término "sindicato" es poltsémic:o, "es una asociaciOn 

formada paYa la defensa de los intereses económicos o pollt1cos 

comunes a todos los asoc:1a.dos, productores o patronos"56. Aqui se 

está implit:ando a los productores o patronos. 

Es asimismo "una asociaciOn obrer·a organ12ada bajo estrec:ha 

obediencia y compromisos r i gu•·osos "57. y no debe par.ar 

desapercibida la definición cf1c1al más amplia que se~ala que el 

11 sindicato es la asoc1aci6n de trabaJadores o patrones, 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses"58. 

Considerando una tipologla acerca 

muestra el siguiente cuadroi 

56. CAMACHO Cot·rea, Pedr·o. pp.11l. 

57. op.c1t. 

58. LEY Federal del Traba.Jo. pp. 209. 

del sindicalismo se 
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{

Patronos...-.Corporativizados 

Sindicato 

Obreros _..1 ndependientes 

{

Blancos 

Obreros Charros 

Libres 

{

Ind. 

Universitarios 

Corp. 

Esta t1pologla no es sOlo un mero esquema. indica aspectos 

organizativos del sindicalismo que influyen en forma determinante 

en las condiciones generales de los trabajadores asalariados, es 

una estructura esquematica producto de la lucha cotidiana de los 

trabajadores y de sus condiciones actuales. 

Nos muestra en polos extremos a sindicatos corporativizados, 

e independientes, de patrones y obrer·os; estos óltimos, actuando 

al margen de los aparatos sindicales oficiales y sin pertenecer a 

alguna federación o confederación. 

Encontramos también a sindicatos de trabajadores obreros y 

un1vers1to1·io~, de nuevo inmPrsos en acciones independientes o 

corporativi:adas, además de agrupaciones charras o blancas que 

ocultan sus intereses baja la defensa de un contrato colectivo 

que "beneficie" al trabaJadar-. Específicamente los sindicatos 

"blancos" son organizados regularmente por la emp,..esa, suelen 

surgir mediante un acuerdo entt·e la dirección patronal y los 
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dirigentes naturales de los trabajadores. Su .funciOn es 

preventiva por lo que estima que los trabajadores no deben 

preocuparse par las cuestiones polit1cas y sociales, sino que 

deben ocuparse de la seguridad de sus familias, de los valores 

morales y religiosos, de las buenas costumbres y de la 

productividad de su desempetlc, lo que redundarA en mejores 

ingresos y en condiciones de vida más decorosas para ellos y sus 

familiares. 

También se aprecia una c:ategor1zaciOn por tipo de sindicato 

-gremiales, de oficios var·ios, pm· empresa, par rama industt·ial

mismas que nos muestr·an la existenc1a de diferentes grados de 

evolución de los instrumentos de lucha de los trabajadores, segUn 

el despliega de la división del trabajo, la innovaciOn científica 

y tecnológica y la centralizaciOn del capical. Esta ''resultante 

de la acción fiscalizadora del Estado sobre las agrupaciones 

obreras, obedece, en par·te, a las funciones que éste tiende a 

asumir en el neacapitalismo, y, en parte también, a las alcances 

y limitaciones de la conciencia y de la prActica de la propia 

clase obrera''59. 

Para fines de este trabajo se entenderA como sindicato a lo 

que se expn~sa en los siguientes términosi sindicato es una 

organización de obediencia y compromiso riguroso, que se 

encuentra legalmente reconocida pa1·a la defensa de los intere5es 

económicos y pollticos de sus agremiados. 

O sea, se trata de una organización de trabajadores técnicas 

59. LEAL, Juan Felipe. PP• 13. 
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y acad6mioce cuy• •xi•t•nci• •• anouentra r•oonocid• dantro d• 

la• marca• l•a•I•• da nuaatra aaciadad. Dicho ccndici6n no altera 

lo que ee un sindicato, no altera 

reafirma. 

2.1.1. Antecedentea hietOricos. 

estructura. que la 

En nuestro pala el sindicato como aparato de control tiene 

una historia muy propia en la que ea ha confirmado su función. 

Al finalizar el periodo revolucionario de México, las 

instituciones de mando dependian menee de eu arbitrio y 

pareonalidad que de las formas oocialee articuladas en la 

administración püblica, el ejército, el partido, el poder 

le9ielativo y judicial y el propio ejecutivo. Can posterioridad, 

a este tipo de organizaciones se anadlan otras con reglas de 

mando. disciplina y negcciaci6n personal-institucional como las 

centrales obrerae, campesinas y lae organizaciones profesionales. 

En la década de 1930, el Estado consolidó el camino de un 

proceso revolucionario en que eegula prevaleciendo la economla de 

mercado, el incentivo de lae utilidades, la acumulación y la 

concentración de capital. 

Con LAzaro CArdenae como preeidente, ea gesta una tradición 

corporativizante, gestionada por el Estado a trav~e de la 

incorporación institucionalización de lae organizaciones 

sindicales al sistema politice, ael como de la participación 

controlada.de las grandes centrales sindicales en la definición 

de pollticae laborales y eacialee, fundamentalmente en el Ambito 
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da la negociación salarial contractual. Ael ee crea la 

Confederación de Trabajadores de México (1936) y mAe tarde la 

Confederación Regional de Obreros y Campesinos c19q2>. 

El movimiento de la clase obrera mexicana entre loe a~oe 

1920-1930 ae debió al esfuerzo de la izquierda mexicana, 

comunista lombardieta. En particular. Vicente Lombardo 

Toledano, organizó la primera central obrera independiente del 

México poetrevoluc1onario, la Confederación Central de 

Trabajadoree de México (CTMl. surgida en 1936 y de la que fue 

secretario general hasta ¡qq¡ siendo su sucesor Fidel VelAzquez. 

Entre algunos acontecimientos importantes de loe anos 30 en 

México ea encuentra la acumulación industrial, (que se caracteriza 

por la utilización da la planta industrial que ee habla venido 

instituyendo deede el Siglo XIX>, y el problema de mercado donde 

no habla suficientes compradores: por ello. el Estado fomenta y 

promueve el ealario minimo y subraya la necesidad de defender el 

salario de loe obreros: adem~o el 15 de agosto de 1935 surge el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la RepUblica Mexicana. y 

en 1937 el Comité Reorganizador del Sindicato de Empleados de la 

UNAH destaco la importancia histórica de caracterizar a laa 

autoridadae universitarias como patronee declarar que loa 

trabajadores universitarios deben e•tar aujetoe a lo que marca la 

Lay federal d•l Trabajo. 

En la etapa praaidancial de Avila Camacho C1940-194b) ae 

manifiesta una notable detención de loe salarios induetrialee por 

un gran nUmaro de mano de especializada y una 
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organización laboral eumisa. Loe movimientos sindicales de 

algunas organizaciones obreras y educativas continóan su lucha. 

En primar lugar. figuran los movimientos de los ferrocarrileros. 

y para ¡9qq el mov1m1ento sindical un1vereitario ee opone al 

proyecto de Alfonso Caso. rector de la UNAN. que limitaba la 

libre organizaci6n de loe trabajadores. 

En el periodo de Miguel Aléman, el gobierno reprime 

diciembre una huelga mediante el ejército (huelga petrolera). En 

el regimen de Rulz Cortinez ea agudizan loe problemas y en 1956 

estudiantes del IPN reprimidos por la policía al exigir 

aprobación de una ley orgánica e instalaciones adecuadas. Estos 

movimientos de lucha y represión se sucedieron incontablemente 

hasta que 1966 ee produce el gran desafio hacia el sistema. 

debido a la naturaleza contradictoria que el sistema mexicano 

venia presentando. Ya para finales de 1976 el sector póblico 

habla recobrado la legitimidad cuestionada por el movimiento 

eetudiantil de 1968, al tiempo que habla reafirmado eu liderazgo 

polltico cuestionado por el complejo empresarial. 

Al revisar el desarrollo del eindicaliemo mexicano ee 

observa que desde el momento que ee forman las primeras 

organizaciones obreras, estas ea ven inmereae en una relación de 

subordinación reepacto del Estado. Oeepuée, con el proyecto de 

una central ónica de trabajadores, logra articular a la 

maycria da la clase trabajadora en centrales obreras que ee 

burccratizan y hacen mayor la dependencia de ~etas del Estado, de 

suerte tal que las organizacionoo obreras ontran a lo que hoy 
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conocemce como sindicalismo oficial. an el que la relaeiOn 

Estado-sindicato indica una relación de corporativizaoiOn: de 

domín&cióo politíca instrumentada por el Estado. 

Las organizaciones a laa que ea hace referencia eon aquellas 

como la CTM que logra controlar en la actualidad aproximadamente 

a 4 millones de trabajadores. La union de los eindicatos 

conforman federaciones confederaciones. La CTM como 

organización se consolida por loe a~os cuarenta, cuando en el 

pala se logra la inclusión de loa trabajadoree y campeeinoa en 

centrales Ünjcae: la Confederación Nacional Campesina y la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos. loa cuales, como eue 

lideres dicen "nacieron de la Revolución He.1<1cana". 

Laa doa confederaciones ante e mencionadas na aon 

revolucionariae, ni algo parecido. aunque sue lideras asi lo 

digan, Son el resultado de la polltica de corporalivizaci6n, como 

dice Gordillo "fueron la conlueión de un proyecto transformista 

cuyo objetivo era abeorvar el movimiento da masas a travée de la 

impoaici6n de la hegemonta ideológica (hegemonla que fue 

conquistada en esta periodo por el Eetado>"60. 

Observemos que el proyecto hegemOnico del Estado actual 

tiene ralees profundas en el periodo de las a~oa qoe. proyecto 

que consigue abeorver a loa intelectuales orgánicoa de laa claeea 

aubalternae coma un mecanismo del Estado, tendiente a 

prcpcrcionarse una basa mAa amplia. Ea puee a través de la 

ideologla como ae logra llegar a las maaaa t~abajadoraa y 

bO. GORO!LLO Gustavo. pp. 81. 
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campeeinoe. convirtiéndose los intereses de loa obreros, en 

apariencia, en intereses del Estado. 

Al respecto nos d1ce Maldonado Leal: después de este periodo 

ee pasa a la coneol1dación del Estado hegemónico entre las clases 

subalternas: "Esta coneolidación trae en loa sindicatos la 

eustituciOn de loe procedimientos democráticos y de loa lideres 

honestos por el desprecio a la voluntad colectiva y el dominio de 

loe burócratas sindicalea apegadas estrictamente a los m~todoe 

charrietae. De esta manera las centrales sindicatos ee 

convirtieron en inetrumentoo del Estado para aplastar las 

reivindicaciones de loe trabaJadores, e1endo aei como so fusiona 

la camarilla sindical al Estado perdlando el primero au 

independencia pol l ti ca e ideologta"6l. 

2.1.2. ObJativos del sindicaliamo. 

El principal objetivo de loe sindicatos que se encuentran 

legalmente constituidos ea la defensa de loe intereses econOmicoe 

y pcllticoe de loe trabajadores que venden eu fuerza de trabaJo. 

Sin embargo. tal legalidad esta inmersa en lo que se denomina 

''d•mocracia burguaaa'', da ahi que la legalidad o libertad 

•indica} para llevar a efecto la defensa de loo intereeeo obreros 

ea encuentre restringida por loa limitantee que antepone la 

''democracia'' del aiatama dominante. 

También ea muy cierto que desde eu corporativización se han 

bl. NALDDNADO Leal. Eldelmiro. pp.281. 
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c•ntrado en dirigir y controlar la lucha obrara, cumpli•ndo aei 

eu función como cparato hagamOnico. Al decir que eon ~paratos 

h•gam6nicoa. ae satA pensando en el conjunto de relaciones 

•conOmicaa, pollticae e ideolOgicas que legitiman la actual 

estructura sindical. Aparato porque ee un engr~naja que haca 

funcionar parte de la aafara productiva: hagemOnico parque 

permite la dirección polf tica y dominio cultural a través de las 

relacionae sociales que oe entablan entra ol grupo dominante y 

las clases subalternas que aceptan la ideologla. 

No debemos olvidar que loe eindícatos nacen en el aeno da la 

''democracia capitalista''• por tal razón. eu fuerza. dentro de laa 

rulacicnee econ6mico-pol1tic~e. aunque ee reconocida* no deja da 

aatar sujeta a las leyes que en materia laboral han elaborado 

lagieladores cuyoe intereaee no eon por mucho repreaentativoe de 

loa obreros. 

Lo que defina la función de loe aindicato• es la pooibilid~d 

ds satisfacer las inatancías acon6micaa y la capacidad de hacer 

participar a loa trabajadoras en el eístem~ polttico. De ahi qua 

aua objativoa ea identífiquen con eu caracter. ya esa de 

aubordinaci6n o dependencia &1 Estado o da independencia respecto 

a este. Oe acuerdo a ello lucharan, o no, por mejorar laa 

ccndicionea acon6micaa, sociales y laborales de loa trabajadoras, 

haciendo efectivos eue derechos. tratando da fomentar la 

educación uindical y politizaci6n de lea trabaj•dorea y defender 

au autanomla como organizaci6n sindical. 
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2,1,3. Pcllt!cao dol o!nd!cal!smc. 

Lae pollticas o gulas de acción ee definen al interior de 

cada eindicato, cone1derando la función social y su organización. 

asf como loe intereses que ee comparten. Ea decir. la vida 

sindical transcurre enmarcada por diversas ordenamientos 

reglamentarioe, desde la legislación federal o estatal en materia 

da trabajo hasta loe estatutos sindicales o reglamentos internos. 

Tanto el art. 123 constitucional como sus leyes y normas internas 

influyen eobre las prácticas eindicales. 

Aunque se puede decir que no eólo se ha tratado de dirigir 

la acción sindical sino también de controlarla y dominarla 

aplicando mecanismos cohercitivoe. 

Formalmente. el Eotado menciona 

eindicaliamo la exclusión de partidos 

como garant!a para 

pollticoe en ellos. 

el 

aei 

como la libertad sindical. dentro do un pala "democratice" que 

reconoce la libertad de expreGión de lucha. Pero hay que 

aceptar que además dirige y controla a loo trabajadores. Como 

respuesta se articula una fuorza inaurgento que cuestiona loe 

planteamientos. loe métodos, las relacionee. loe lideres y la 

estructura del sindicalismo que pugna por liberarse, pero también 

el Eetado ee enfrenta cada máe directamente a ellos, un 

ejemplo claro son loe acontecimentoe violentos de loe últimos 

deaf1lea conmemorativos de primero de mayo ol Zócalo de la 

ciudad de México. 

las pollticae externas de loa eindicatoe ea rigen. por un 

lado. a través de la Ley Federal del Trabajo que en forma general 
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plasma loe derechas obligaciones de loa eindicatoe legalmente 

conetituidoe como personas morales para el cumplimiento de eu 

funciOn. 

Las formas de acción y del cumplimiento de la ley las va 

delimitando su caracter eocial ael como las accionee de loe 

dirigentes y afiliados. 

Por otro. ea encuentra su organización interna delineada en 

eetatutoe donde expresan loa objetivos. fines de la agrupación. 

procedimienloe de acción, formas de autoridad y representación, y 

mecaniemoe de elección, ael como derechoe y obligaciones 

colectivos y mecaniemoe diciplinarioe~ 

Ael, por las pollticae externas y las relaciones internas 

del eindicaliemo. independientemente de eu tendencia. el 

sindicato tiene que cumplir con una doble polltica: 

a. Reproducir lae formae de organización en cuanto al logro 

hegemónico con aua miembroe y. 

b. Guardar una relación externa de dependencia reepecto al 

aparato politice dominante. Dado que aeta dependencia ee producto 

del ser una organización subalterna que ayuda al eoetenimiento 

del orden ya aalablocido. 

Con reopecto a las relaciones intereindicalee se aprecia que 

eetAe se configuran en base a su tendencia social. 

En esto óltimo mucho tienen que ver loe representantes 

sindicales qua en su mayorta ee han convertido en inlolectualee 

orgAnicoe al servicio del grupo hegemónico. no sin olvidar que la 

organizaciOn e idsntificaciOn que exista o no entre la base 
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influye también. 

2.2. OrganizaciOn del eindicaliemo en México. 

A continuación ee harA referencia a lae formas de 

organización oindical a travAe de eu manifeataciOn eocial, lo 

cual podrla llevar posteriormente a ser un tema de inveetigaciOn 

por lo que eolo se harA un esbozo general. 

Ubicandonoe en el caso mexicano, en un marco de desigualdad 

extrema, loe mecanismos de reajuete ee han generalizado. Loa 

aumentoa aistamAticoe de loe precios o tarifas póblicas, loe 

incrementos salariales trimeetralae o de emergencia y deede luego 

la difundida prActica de reetiquetaciOn en el sector privado, 

constituyen ya un aietema de indexación que ademAa de loe efectos 

qua co11 su desigualdad e imperfecciOn provoca, tienen la 

consecuencia de colocar a la economia mexicana en una especie de 

''piao inflacionario inercial''. 

Esta eituación económica afecta el Ambito social y polllico. 

que ante la negativa del Eelado y de la burgueeia a efectuar 

conceeionee democr&ticae. así como la intsneif icación de la 

represión en loe a~os anleriorea. determinaron el inicio de un 

aumento de la insurgencia popular y de movilizaciones sociales. 

Desde el regimen de Luis Echeverrla. la central cetemieta 

atraviesa por una fase de conflictos. La situación nacional. loa 

procesos poltticoa sociales. pero sobre todo. la llamada 

insurgencia obrera ha conformado un espacio politice: surgen 

movimientos reivindicativoe. se constituye un flujo de luchas por 
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rescatar la dirección de lae organizacionee eindicalee. como 

proceso conducente a independizares de la instancia oficial. 

El lo ea manifeelaciOn de una crieie del proyecto 

corporativieta. ea una crisis del dominio ''charro'' sobre loe 

sindicatos. una crisis de la dominación sobre loe trabajadores. 

ee la incapacidad del sindicato de acuMar un proyecto alternativo 

al del Estado y del gran capital. 

Aei se incrementa la actividad sindical: es decir hay un 

aumenta en el número de huelgas por mayor salario. mejores 

preentacionee, aegurídad en el empleo, etc •• siendo uno de loe 

factores de primera importancia de explicaciOn el acelerado 

proceeo inflacionario que se vive. 

Por ello, ea neceeario mencionar que la inflación no ee 

define como precios altos, eino como una alza permanente y 

considerable en loe precios, como un fenómeno dinAmico, como un 

proceoo. En México ee vive en una situación inflacionaria 

ininterrumpida desde hace casi quince anos. con estallidos 

inflacionarios cada vez más intensos. 

Para entender seto necesario rechazar primeramente la 

idea impreeionieta y superficial de que la inflación constituye 

un anormal o patológico alejamiento de un estado de equilibrio 

que se supone natural. Hay que entenderla como una expresión 

lOgica, entre otras. de las dificultades, estas si naturales. y 

que al sistema econ6mico enfrenta en eu mecAnica de opcraci6n, 

aei como de lao contradicciones sociales que consecuentemante la 

acampanan. 



Oeade el punto de vista 

propende a provocar, en 

redietribuciOn del ingreso 

recursos. 

econOmico 

principio, 

general, la inflación 

dos fen6menoa: una 

cambios en la asignación de 

La inflación ea un mecanismo que traslada una parte del 

producto social de unce sectores hacia otros. Este traslado tiene 

que ver con loe cambios en la distribución del ingreso entre 

empreaarioa y trabajadores. El segundo. con los cambios en la 

participación de loe peque~oe y medianos empresarios de loo 

grandes ampraearioa, ael como con la participación de loa 

ampreoarios da diferentes ramas productivas y de servicio, en el 

raparte de lo qua podamos llamar masa total de utilidades que le 

corraepondan al aactor empresarial en au conjunto. Aai ea merma 

el ingraDo y al bianeatar da la población que acle cuenta con su 

fu•rza de trabajo, viviendo la injusticia de la concentración del 

ingraaa en laa claaea dominantaa. 

Ante aeta situación se han praaentado diversas respuestas 

paro generalmente son daaalentadoraa porque no propician da 

manara determinante un cambio decisivo, convirtiendo. por lo 

general. a loe trabajadores en agentes paeivoa, inmóviles. que ea 

han limitado a observar como au participación con el producto 

nacional ae empeque~ece. mientras que loa lideres envejecen 

aumergidoe en al conformismo. Parece que han olvidado que el 

aindicato surge en la historia como la fórmula solidaria entre 

quienes comparten una condición de dependencia inauperable en lo 

individual que requiere de la asociación plural para acometer 
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objetivos de reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. 

El sindicato formalmente lucha con la lay y por encima da 

ella con demandas justas medica moralmente adecuados para 

lograr que loa trabajadores sean respetados: ea preocupa porque 

la sociedad de la que forman parte, beneficie del mismo 

respeto y seguridad que buscan para ellos miemos. 

De estos razonamientos se desprende que el sindicato ne 

reduce su 4mbito de acción a la relación bilateral entre 

empleados y empleadores, sino que eu función se amplia a buscar 

que la sociedad entera disfrute de bienestar y condiciones de 

progreso y tranquilidad. 

Muy distinta ea la realidad, porque un ella prodomina una 

pr4ctica da proatituciOn en lo• lideres •indícalas qua vendan a 

loa grupo• polltico• en pugna aue liderazgoa a cambio de recibir 

canonjlaa paraonalea en el daeampa"o de cargoe publico•. o an la 

integraci6n da faudoa y derechos ilimitado• en el otorgamiento de 

contrato• de obra y da plazaa para favoritoa. 

Ea -en una palabra- un aindicaliamo qua Juega el lamentable 

papel de convertir a los trabajadores en clientela cautiva dal 

poder politice en turno. Ea decir. en este tiempo de criaia, aa 

aprecia que al eindicaliemo oficial. al eervicio del sistema, ha 

logrado administrar el descontento. loa llderea uaan testimonios 

de deacontanto, pero el tiempo ha comprobado que au Unica 

obaeaiOn ea la tenencia del poder. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho da ~ue ant• 

el diaparo de loa precios loe lideres bajan la cabeza, el 
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Congreso del frabajo lamenta y con.dena la polltica econOm1ca ('22 

junio del 87> pero deja que sea el Gabinete Económico quien fije 

el siguiente salario mlnimo que entro en vigor el lera. de junio 

de 1987, Antee de que la organización obrera eolíc1tara 

formalmente la reunión de la Comisión Nacional de Salarios 

Hlnimoe, el gobierno habla acordado el aumento de precios a 

productos de consumo generalizado. 

Otro ejemplo, entre varios, lo constituye la huelga del SME 

que duró 5 diae a partir del 27 de marzo de 1987, en donde ee 

reiteró que para el gobierno de HHH la preaervaciOn de 

programa polltico-económico, y especial lo relativo a loa 

salarios, estA por encima de cualquier conaideración de orden 

inatilucional o legal. Confirmó -aei- eu indiepoeición, neg~ndooe 

a dialogar con loo elcctriciatas, y para doblegarlos recurrió a 

la amenaza, primero. y luego diepoaicionee ilegales como la 

"intervención administrativa" de la empresa, finalmente loe 

aparatos dictaminaron la inexistencia de una huelga legal. 

A ello hay que incluirle la acción del Congreso del Trabajo 

que ya daade marzo del tl7 nabl~ logrado un aplazamiento de esta 

huelga demostrando ae1 -una vuz máa- ser c~pula del e1nd1caliemo 

oficial perdiendo máe credibilidad. 

Otro movimiento importante lo conet1tuye la marcha del 3 de 

marzo de 1987. convocada por la Mesa de Concertación Sindical, 

que rebaz6 el cupo de la Plaza de la Conatituci6n. Al contingente 

obrero se Unieron miles de ciudadanos. Se demandaba un aumento 

salarial de emergencia qua México no pague. con el· inmenso 
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sacrificio de su pueblo, la exorbitante deuda externa. Se 

manifestaba en esa forma la gigantesca protesta popular por el 

desaetre al que ha llegado la vida de esta naciOn. 

Os entre el eindicaliamo independiente sobresale el 

Movimiento Proletario Independiente que continuamente manifiesta 

su rechazo ante el "Pacto" ... Aei, el l<i de julio de 1988. el 

aeeaor de 120 organ1zacionea agrupadas en el NPI con Ricardo 

Barco. sostienen que con el pacto oolo ee han producido 

ouopeneionee de programas proyactoe de aerviciao p~blicoe. 

particularmente en colon1aa proletarias y zonas rurales. AdemAs. 

se proclama quu a peear de que el gobierno ee haya comprometido a 

diominuir el gasto. " racionalizar eue estructuras 

admínietrativao y a reducir el aector paraeetatal. al puablo aabe 

que lae decieionee eet~n encaminadas a servir a la burgueela on 

perjuícia de la clase trabajadora. Actualmente~ esta organización 

eata sufriendo la represión. sobre ella peea la amenaza da 

deeaparecerla o deopedir a loa actuales empleados. 01tuación que 

ae reafirma después de cada nueva movil1zac10n. Una muestra de 

ello ea ol cambio de razon social. de la Ruta 100 paaara a ser 

Sistema Mexicano de lranaporte. 

Loe anterioree ejemplos o6lo son una muestra de laa máa 

variadas reapueotaa de loe ~indic~toa y sobre todo de la clase 

trabajadora qua si bien en general se caracteriza por eu apatla. 

hoy an dfa. en eu expresión independiente se ve motivada a 

participar ref lajando la indignación en eue rcetroa. aunque el 

pueblo carece de madioe ef icacee para expresar ou fruotración. eu 
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desaliento. eu inconformidad profunda por un "estilo" de gobierno 

que cada dla lo hunde mAe en el hambre y la deeeaperaci6n. 

Como reepueeta. el Estado ha dispuesto mayores medidas de 

seguridad. siendo un ejemplo el aumento de elementos policiacoe 

en loe desfiles y manifestacianee, ael como el evitar la unión de 

aindicatoe dependientes con loa independientes. ademAe de 

mantener las manifeetacionae del eindicaliemo independiente 

dentro de loe limites impuestoe por la voluntad estatal. 

Cabe mencionar que loe aepectoa organizativos del 

sindicalismo ejercen una influencia ineoepechada -positiva o 

negativamente- en las condiciones generaleo de existencia de loe 

trabajadores asalariados. Baste aeMalar que lae eetructurae 

sindicales eon un producto de la lucha cot1d1ana de eetoe 

trabajadores y, a la vez. una condicionante de la misma. 

Dentro de un mismo enfoque del eindicaliemo de diferente o 

igual tendencia, existen explicaciones contrapueetae dol 

contradiccionee que eindicaliamo, manifestando ambigüedades 

dificultan eu an~lieie real, como dice Leal, por ello ''lae 

declaraciones de dirigentes sindicales lae publicacionoe de 

lae organizacionee obreras tienen un valor muy limitado como 

fuentes para al estudio de la afiliaclon y de la estructura 

sindical de México''62. AdemAe. él mismo, noe dice que a peear de 

la enorme importancia que reviete el estudio de la estructura d~l 

eindicaliemo. las inveetigacionee académicas sobre el lema apenas 

alcanzan u~a década de haberse emprendido con cierta profuei6n. 

62.LEAL Juan Felipe. PP• 16. 
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Ello se debe a la lucha da fuerzas que ae da, porque el 

trabajador tienda a mejorar su salario y condiciones da trabajo y 

el patrón lucha por minimizar el salario para aumentar en lo mAa 

posible eu ganancia. Hasta aqut parece aer una lucha de carácter 

aconOmico ealamante. ein embargo. eate limite es eolo artificial, 

supuesto qua aqui interviene el Estado con au política econ6mica 

social. Eetablecíendola omo lucha en un escenario polltico. 

En esta eítuaci6n. las peapectivaa de deearrollo económico 

social de la claee trabajadora se presentan poco halagadoras e 

incluso se mueetra una tendencia al continuo deteriore de au 

nivel de vida, fundamentalmente a cauea de la contracción del 

aalarío real. en un medio politice donde el gobierno ha perdido 

toda perspectiva de desarrollo y todo sentido de urgencia eoci~l 

en arao del "equilibrio financiero", mioma que no ha pedido 

lograr. 

Se observa. en 

complaJizan y que aa 

general, 

obat.aculiza 

qua las relaciones sindicalee ea 

la marcha reivindicativa del 

proletariado porque se trata de una lucha do interca de claue, 

que cada vez ea agudiza m~e. 

2.3. Ganeralidadea del •indicali•mo univeraitario y la 

organizac!6n del SITUAM. 

El deearrollo del rdndicaliamo unívare1tario no 

entenderse ein remitirse a eu relación con el 

puede 

E'atado, 

caracterizada por loe embates de este hacia aquel. El hecho de 

que este eindícaliamo forme parte de lae fuerzas populares 
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domocrAticas e independientes opueatae a loa intereses del Estado 

mexicano lo enfrenta con el mismo. 

Esto se debe a que las inatitucionee de educación superior 

son espacios fundamentales de la sociedad civil, en donde se 

apoya una parte importante de la hegemonla del bloque dominante y 

de las corrientes democráticas opositoras e independientes. ee da 

la confrontación social de las clases, siendo el sindicalismo 

univereitario un ejemplo de ello. 

En este sentido, en loe aMoa sesentas se forman loa primeros 

aindicatoe universitarios en diciembre de 1965 el Coneejo 

Universitario aprobó un eslatuto que mejorarla durante algunos 

anca las relaciones de la universidad con aus trabajadores, 

estipulando que el ATAUNAM agruparla a loe empleados de la UNAM 

an una asociación de empleados universitarios, por lo cual, en 

abril 26 de 1966 deeaparacerla el antiguo sindicato (STEUNAM>. 

H4e adelante, a principio de la década de loe eetentae ee 

da, propiamente, el eurgimiento del sindicalismo universitario 

mexicano como parte del movimiento sindical independiente, y como 

un resultado del movimiento estudiantil popular de 1968. 

De ahl en adelante. el sindicalismo universitario aludido ee 

sustenta sobre trae bases: la independencia con respecto al 

Eelado, la negociaciOn directa entro tr~baj~doroa 

colectiva la democracia oindical. 

da manera 

Con posterioridad. ya la década de loe ª"ºª 70's, el 

ATAUNAM ee~ablece relaciones con el frente sindical Independiente 

en noviembre de 1971; ea constituye en STEUNAM. pide su r·egietro, 
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Y eiéndole este negado, estalla en huelga el 25 de octubre. Muy a 

pasar de ello, el resultado de esta huelga conetituyO un triunfo, 

se convirte en el punto de ascenso de la lucha sindical 

universitaria del pala sirve de punto de partida a la 

conetituciOn de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

Universitarios <FSTU> en 1973. 

Tradicionalmente, las universidades demás centros de 

estudios superiores hablan gozado de una relativa paz interna por 

lo que se refiere a las relaciones entre su personal y las 

autoridades, esto ea. que no se hablan presentado conflictos de 

coneideraci6n que condujeran a algUn tipo de desorden o de 

euspensiOn de laboree; cuando setas inetitucionee se vieron 

envueltas en problemas, satos provinieron de la acci6n de loa 

aatudiantea que luchaban desde los a~oa 20s por la autanomla 

universitaria 

catedra". 

la tenaz sobrevivencia de la ''libertad de 

A principias de loe 60e, la organizaciOn univereitaria ea 

ancontraba con problemas administrativos 

mayorla de las facultades (excepto derecho 

académicas en la 

medicina). y loo 

programas de estudio ten!an poca vinculaci6n con la realidad 

nacional. Por ello, BB generaran diveraoo movimientos 

estudiantiles con al prop6aito de mejorar las condiciones de 

estudio, facilitar al ingreso a loe centros de educaci6n superior 

y democratizar lae eetructurae internas de la universidad. 

Durante estos a~oo. loe conflictos mAs traecendentalee fueron: 

confrontación abierta con el Estado, difusión de prácticas da 
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solidaridad entre el estudiantado y los intentos de incorporarse 

a la vida polltica nacional con programas de democralizaci6n para 

todo el país. El descontento se mostró en las inumerablee 

protealaa del 68 y culminaron con la matanza del 2 de octubre. 

En reepuesta a la preei6n que ejerció la clilsa media. Luis 

Echever,-ia eatablaca la "apertura democrática" como v!a. ea rodea 

de intelectualeo y aumenta el subsidio otorgado a la UNAM, dado 

que ee estaba configurando una honda crisis econOmica cuyo origen 

interna era la polltica de deearro!lo estabilizador. seguido 

durante loe 15 aMos antericree, y qua ahora habla llegado a au 

agot~rniento y conducido a un gradual deterioro de loe niveles de 

vida de la población, al tiempo que se agravaba el fenómeno de la 

concentrací6n de la riqueza en pocas manca. 

También durante este mísmo periodo, el personal de lao 

univeraidadee ya reaentla particularmente esta crieie por no 

pertenecer a la burocracia gubernamental: hacia tiempo que no 

percibla aumuntoe salariales y ea encontraban, por tanto, en 

condicionas deevantaJoeas respecto a otrae ramao. Por eata, tanto 

trabajadores académ1coa como adm1n1alrativoe recibieron con 

agrado la idea da una organización que se ocupara dal asunto 

aunque fuertes corrientes ae opusieran a ello. 

En el tranacurao del sexenio de Echeverria se presentaron 

además movimientos aind1caleo en loe centros de eatudioa 

euperíoree, y entre laa caueaa que loa promovieron ee encontraban 

como conetantaa en todo el procesa la de aumentos da salario. 

contratación cclectiv~ y el reconocimiento de la organizaciOn 
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sindical. 

Por otra parte, Luia Echever~ta en su tentativa de 

acercamiento con las capas medias urbanas. principales 

beneficiarias de Ja educación. impulsó una polltica de 

incrementos euatancialee a las universidades. en respuesta a la 

presión ejercida. A pesar de ello. lae universidades se 

reafirmaban como centros de opinión y organización. cueetionando 

la actividad polltica gubernamental, lo que origina su 

deecentralízación: y, a fines de 1973, ee crea la Universidad 

Autonóma Metropolitana como un proyecto educativo estatal que 

intenta dar respuesta a la mencionada crie1e educativa, como 

espacio da la clase media. 

El Estado ea justificaba diciendo que la UNAN. no podla 

crecer mc\e, debido a que el incremento del nlimero da eue 

empleados. alumnos profeaorea la convirtirlan. a muy corto 

plazo. en una entidad incontrolable: praNada de conflictos 

nacidos de BU gigantiamo, siendo aef necaeario crear 

inetituciones que abeorvieran la demanda insatisfecha de la 

población. 

Aei en diciembre da 1974, "recién pueata en funcionami"ento 

la UAM ee intenta crear un sindicato blanco. a espaldas de loe 

trabajadores al cual ae pretendla registrar dentro del apartado 

"B" del articulo 123 conetituc1onal"63. 

La situación ara manejada con tranefondoa de lndole 

63. AGUILAR. et. al. pp. 98. 
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pollt!ca, ee pretend1a denominar a la inatituciOn Colegio 

Sindical de la Universidad Auton6ma Metropolitana (COSUAMl. 

En Enero de 1975, se gesta una labor de base. frente al 

intento. por parte de loe trabaJadaree y empleados de confianza 

de constituir el COSUAM, y surgen dos cueetlonee polllicae: un 

enfrentamiento por parte de loa trabaJadoree de base al sindicato 

blanco y la realización de diecueionee sobre el marco jurld1co 

que regirla al COSUAH. Esta organización no logra eu registro 

"por errores jurldicoa". 

El q da marzo de 1975 an la UAM-t. 600 trabajadores de baae, 

resuelvan constituir un sindicato que llevarla el nombre de 

Sindicato Independiente de la Universidad Autonóma Metropolitana 

(SJTUAHl quedando posteriormente constituido y reconocido dentro 

dal apartado ''A'' del articulo 123 constitucional. 

Loa principales objetivoe generales de dicha organizac16n 

aindic•l aon: 

- Mejorar y defender lae condiciones econOmicas. sociales y 

laboralae de todos los trabajadores. 

- Hacer efectivoe loe derechos de loe trabaJadoree. 

- Fomentar la educaciOn sindical 

trabajadores. 

polilizaci6n de loe 

- Defender la autonomla de laa universidades y luchar por la 

damocratiz~ci6n de la enseñanza. 

- Difundir la cultura de acuerdo a la declaraciOn de 
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principios del SITUAM. 

- Realizar las accionea que de acuerdo a loe eatatutoa del 

BITUAM al contracto colectivo de trabajo garantizan la 

auperaciOn, formaciOn técnica y profeeional de loa trabajadores 

de la UAM. 

-Establecer relaciones con loa sindicatos independientes, 

democrAticoe y repreeentativoe, aal como con loa movimientos 

populares del pala e intercambiar experienciae. 

- Ofrecer aotidaridad a loe pueblos en eu lucha por la 

democracia. 

Hoy en dla, loe aspectos mAe importante& de la organización 

interna del SITUAM, eegün loe estatutos eon loe que ee mencionan 

a continuaciOn: 

El establecimiento de unidades da baaa denominadas Saccionaa 

Sindicales, creadas de acuerdo a lae Unidadea Académicas y 

Administrativas qua constituyan la UAH. 

El BITUAM. cuanta con cinco seccionas sindicalea: 

Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, Rectorla General y Tienda. 

Loa Organoe da Gobierno eon: 

a. Organoa de OaliberaciOn y Reaoluci6n: 

a.1. Congreso General CC.G.). 

a.2. Congreao Genoral de Oelegadoe (C.G.O.>. 

a.3. Congreso Seccional de Oalegadoe tC.S.O.>. 

a.LJ. Asamblea Seccional tA.S.). 

b. Organos da Coordinaci6n y EjecuciOn. 

b.1. Comité Ejecutivo (C.E.>. 



b.2. Grupo Interno Coordinador tG.l.C.). 

b.3, Delegado Departamental lO.D.l. 

b.4. Comisiones Mixtas <Par-te Sindical O.M.>. 

c. Organoe Normativos. 

c.1. Comisión Autónoma de Vigilancia. 

Fiacalización <C.A.V.E.F.l. 

c.2. Comieión Autónoma de Hacienda (C.A.H). 

El Comité Ejecutivo queda constituido por: 

- Secretarla General. 

- Secretarla de Organización. 

- 6ecratar1a de Trabajo y Conflictoe. 

- Secretarla da Prensa y Propaganda. 

- Secretarla de Relacionas y Solidaridad. 

- Secretarla de Finanzas. 

- Secretarla del Interior. 

- Secretarla da Educación y Análisis. 

- Secretarla de Prevención Social. 

evaluación 

Las facultadea y obligaciones del Comité Ejecutivo son: 

l. Representar legal y oficialmente al SITUAM y al C.E. 

9ó 

y 

2. Actuar como representante del SJTUAM en loo eventos que 

aeta participe. 

3. Raaolver loe problemas junto con las secciones 

correspondientes, previo acuerdo con loe restantes miembroa del. 

C.E., (si el problema requiere eoluciOn inmediata que nd permita 
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previo acuerdo con éetoe, deberá dar cuenta de laa resoluciones 

anta el pleno del C.E.l. 

q. Coordinar lae actividades de las Secretarlas que 

correapandan. 

competen al e.E. 
la documentaciOn, acuerdos y convenioa que 

S. Autorizar la documentación relativa al movimiento de fondee 

junto con la Secretarla do Finanzas. 

6. Informar bimestralmente las actividades del C.E. 

7. Expedir y firmar lae credancialae de loe afiliados. 

6. Todo lo damAa que le confieren loe eatatutoa, acuerdos 

aindicalea y reglamenta interno del e.E. 

SECRETARIA DE ORGANIZACION. 

1. Aeeaorar y Coordinar con diveraoa Organo• centrales y 

aeccionalee con asuntos da organizaciOn. 

2, Coordinar las actividades de laa aeccione• eindicalaa y 

servir da enlace entra elloe y el e.E. 

3. Planificar el funcionamiento interno. 

Q. Coordinar a loa repreeentantea en comiaionaa mixtaa y en la 

aplicaciOn da la polltlca. 

5. Proyectar la aplicaciOn de programae organizativoa qua haya 

aprobado al C.G. y lo C.G.O. or1antado a la tom• da daaicionaa de 

loe aauntoa aindicalea. 

6. Promover la actualizaciOn permanente da las relacionea da 

delegados y cuidar qua aatoa sean citados a las reuniones. 

7. Representar al SITUAM cuando lo acuerde el e.E. en eventos 
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da car~ctar polttico. 

B. Informar de sus actividades realizadas. 

S~LJkETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS. 

l. AtEmder 

aindicalee. 

resolver asuntos laborales de las secciones 

2. Resolver loe conflictos laborales de loe afiliada'• al 

SITUAM y promover demanda.e legales. 

3. Vigilar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y 

del reglamento interno da trabajo. 

q. Aeeeoramiento 

laborales. 

a loe eindicalizadoe de sus derechos 

5. Registro de demandas, convenios, reglamentoe de trabajo y 

antacsdentee de loe conflictos que enfrente el SITUAM. 

6. Proponer proyectos de reforma al Contrato Colectivo da 

trabajo, convenioe y reglamentos en la materia. 

7. Publicación interna de las eolucionee logradas en materia 

laboral. del SITUAM y otroa sindicatos. 

8. Informe en las secciones sobre activideadee y acordar todos 

loe asuntos a au cargo con la B.G. y e.E. 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS. 

1. Instrumentar loe programas de capacitaciOn y actualizaciOn 

acad~mica profesional junto con la sección de educación 

anAlieis cOnforme al contrato colectivo de trabajo para una mayor 

superación. 
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2. Coordinar y vigilar junto con la repreaentaciOn sindical en 

al CMGUPIPPA, al cumplimianto da lo aatlpulado en el C.C.T. 

3. Esta junto con la Secretarfa de Educación y Análieia. debe 

realizar estudios sobre el sistema educativo del pafa. buscando 

alternativas para una mejor educación cientifica y popular. 

4. Formar y fomentar proyectos académ1coa orientados a loa 

interéeee de loe trabajadores. 

S. Difundir eventos de carácter académico que propicien la 

superación profesional de acuerdo a la pol!tica académica del 

BITUAM. 

6. Coordinar Junto con la Secretarla de Prensa y Propaganda y 

la Secretarla de Educación y AnAlíaie, una publicación sindical 

relacionada con el trabajo cienttfico académico. diecuaionee y 

aeminarioe. para una actividad cientlfica. 

7. Informar eue actividades. 

SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA. 

1. Dirigir administrar la publicación general del SJTUAM. 

2. Difundir loa principioa, interéees y objetivoa del SlTUAN. 

J. Difundir entre loe trbajadoree laa diapoeicione1 legales y 

contractualea qua regulan las relaciones de trabajo. 

4. Garantizar en coordinacion con loa raaponeablea de prensa y 

propaganda de lae aeccionee eindicalea, mediante los canales 

adecuados, el flujo permanente de información, actas, convenios y 

acuerdos en todas las instancias del SITUAN. 

5. Coordinar la actividad de propaganda. 



6. Organizar la hemeroteca del S!TUAM. 

7. Participar en la comisi6n editorial del SITUAM. 

B. Ser vocero oficial del SITUAM. 

9. Informar actividades. 

SECRETARIA DE RELACIONES Y SOLIDARlOAO. 
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1. Establecer y desarrollar relaciones con otras instituciones 

sindicales, indepsndientea y democrAticae. 

2.. Promover la solidaridad del SITUAM hacia al de 

crganlzacionee y sectores afines. 

3. Desarrollar relaciones con otras agrupaciones sindicales 

universitarias del pala y con organizaciones o nócleoe 

aaludiantilea de la Universidad AutOnoma Metropolitana. 

Q. En coordinaci6n con la Secretarla de EducaciOn y AnAlisia y 

la de Prensa y Propaganda realizar anAliaia. actividades y pone~ 

en funcionamiento mecanismos, para elevar loe niveles de 

conocimiento y participación de loe afiliados al SITUAH en las 

luchae sindicales y democráticas. 

S. tnfcrmar actividades. 

SECRETARIA OE FINANZAS. 

1. Tener bajo eu responaabilidad el patrimonio y contabilidad 

del SITUAM. 

2. Formular el presupueste anual. 

3. Foi-mular prseentar mensualmente un estado de 

contabilidad. 
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q. Rendir cada trae meeee al C.G.O y en nombra del C.E. cuenta 

de finanzas. 

5.Proporcionar a la C.A.V.E.F. y a la C.A.H., loa datos que le 

eoliciten (relativo& al fondo del SITUAM>. 

6. Informar actividades. 

SECRETARIA OEL INTERIOR. 

l. Reeponsabilizaee del levantamiento y archivo da acceeoe y 

acuerdoe, de las inatanciae sindicales. 

2. Planificar 

daal BITUAM. 

reeponeabilidad del aparato administrativo 

3. Coordinar campanas permanentes de afiliaci6n y registro de 

trabajadores afiliados archivos correapondientee. 

q, Repreeentar al eindicato en todo lo conveniente con la 

relación laboral de loe trabajadoree eindicalizadoa. 

S. Responsable de la organización y manejo del archivo central 

del e!nd!cato. 

6. Coordinar el deaarrollo del aiatema de informaciOn aobra 

afiliadoa del sindicato. 

7. Coordinarse con la Secretarla da Finanzae para atender las 

laborea de la adminietraciOn sindical. 

SECRETARIA OE EOUCACION Y ANALISIB. 

l. Realizar campaNaa permanentes de difueiOn de loa eatatutoe, 

reglamentos interno& da loe divaraoe Organoa sindicales. del 

contrato colectivo de trabajo del reglamento interior da 
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trabajo. 

2. Coordinaras con los. responsables de organización ·y de 

educación de las eeccionee sindicales para el diee~o de programas 

da aducaciOn sindical y realización de cuentas pol!ticae. 

J. Instrumentar loa programas de capacitación. 

4. Preparar estudios sobre la situación general de los 

trabajadores. 

S. Realizar estudias cr!ticoe sobre el sistema educativo. 

6. Promover y actualizar la biblioteca del SITUAM. 

SECRETARIA OE PREVISION SOCIAL. 

l. Representar al SITUAN. ante el ISSSTE Y FOVISSSTE. 

2. Promover las gestiones necesarias para la cbtanciOn de las 

preatacionee de loe trabajadores. 

J. Asesorar a loa eindicalizadoe respecto de aua derechos y 

gaetacionee ante el lSSSTE y FOVlBSSTE. 

4. Mantener informado a loe integrantes del SITUAM sobre las 

reformas a la legialaci6n en materia de prestación y seguridad 

social. 

5. Promover la ejecución da programaae de higiene y seguridad 

en coordinación con lae reepectivae secciones. 

6. Promover la ejecución de programao que •mplien lae 

prestaciones eocialee de loe trabajadores. 

7. Elaborar conjuntamente con la Secretarlas de Trabajo y 

Conflictos: proyectos de modificaciones contractuales del 

reglamento de higiene. 
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8. Mantener información permanente y actualizada eobre las 

necesidades de vivienda de los eindicalizadoe. 

q. Promover campaMae de mejoramiento eervicioe 

ap!icacionee de derecho• del ISSSTE y FOVISBSTE. 

10. informar actividades acordar asuntos a eu cargo a la 

8.G. y con loe dem~e integrantes del C.E. 

Esta presentación ee formal, hay que recordar que la 

dinAmica va cambiando 

prActica eue capacidades 

medida que el individuo pone o no en 

a través de su participaciOn, 

comunicación. conciencia e interee en la organización que es 

posea al interior, también influyen las condiciones pollticaa, 

económicas y eocialee de cada periodo históricamente determinado. 

Lo anterior se moetrarA cuando se anAlize al procesamiento 

de loa datca recabadoa. 
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3. IDENTIDAD SOCIAL V ORGANIZACION SINDICAL. 

En esta pat·te la importancia de la investigación n-1dica en 

relacionar· la ldenticl<1d soc1.~l v l..:.t org<J.111::ación sind1c.al, 

reconociendo que la pr1mera influ\~ en l~ din~mica de lo segunda 

y, por·que es necesar10 mo"'tt·ar· cómo t:i. medida. q1.1~ se íll.Jni-fiaosta la 

identidad social en la 01·gani.;:ac:1ón sindical ha de apreciarse el 

grado en que se estará consolidando y su posibi 1 idad para 

mantenerse enfrentando los momentos de crisis que se presenten a 

nivel interno y externo. 

Para Gu1nter·o Ramlno>.::, uno de los -Factores importantes para 

ejercer· el c.ontt·ol obrero es la falta de protagonismo de los 

trabajadores en cuanto al anAlisis y discusiOn de sus problemas 

inmedíatos. ~demás del aumento del anonimato, diferencia de 

valores e 2nd1vid1..1alismo que define al ente alslado qu.e adopta 

unti actitud de-fens1va. El mismo, agt·ega. que esta "actitud 

implica, en 1·eal1dad, 1~ pérdida de t·e.ferenc1as de su 

ident1dad"64. Por· lo demás, puede dec.ll"Se que en su conjunto 

c.onl levan d una acción desatTol lada en los espacios l 1mi tados que 

el Estado ha delineado pt\rcl su lucha con el capital. 

Ante esta s1tuac1ón, ~1 el s1nd1cato ha de cumplir su 

función, se hace necesar10 que los tt·aba1ado1·es romp~n al mismo 

tiempo con el esquema clásico de repn~sentat1v1dad, den paso a 

nuevas .formas de acción aondt! :;e le resta poder a los 

rept·esentantes y sea en las l:Jyses donde r·ec:a1 ga el poder de 

acción y dec1s1ó11; ello implica cuatr·o procesos~ mismos que a 

64. Ou1nter·o Remire: Cirila. pp. 486. 
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continuación se re~ieren: 

3.1. Conocimiento de programas y estatutos sindicales. 

El conocimiento de programas y estatutos s1nd1cales no sólo 

implica entenderlos en su fo1·ma explicita, sino en su eser.cía; 

reconociéndolos de manera critica y entendiéndo el par· qué de 

cada uno, as1 como la capacidad de dete1"m1na,- s1 son con·ectos o 

no, y si 1·eflejan conc1·etamente las necesidades de los 

trabajado1·es y su cond1c1ón h1stOrica. A través de estos se 

promueve indirectamente la educación sindical del trabaJador, al 

mismo tiempo que se difunden los pr·incipios, intéreses y 

objetivos del sindicato con respecto a las disposiciones legales 

y contractuales que regulan las relaciones de trabajo. 

Par·a lograt·lo es necesario que los pt·og1·amas y los estatutos 

se apliquen adecuadamente en la organ1::ac10n porque ello implica 

que los trabaJadores cuenten con medios para hacer que su voz sea 

escuchada y 1·espetada, ademAs de que los capac1 ta para llevar 

adelante p1·apuestas que tiendan modificar las d1sposic1ones 

reglamentar·ias y, cuando sea necesario, r·emodelar la relac1~n 

1·ep1·esentantes-t·epr·esentados o las ~acultades de los directivos o 

de la base, a.si como adecuar 

requPrim1entos. 

3.2. Lectura de prensa y propaganda. 

El tipo de prensa y propaganda que publique el sindicato 

debe proyectar lo anterior y, s1 eYiste, un cierto grado de 
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identidad social en el trabajador como parte del grupo sindical 

se puede decir que estará interesado en conocer las actividades y 

desar1·0Jlo ae l~s ccmisiones pnr lo que tende1·á a lee1· lo que 

ed1 ti;:, .:1ument:anao asf esa aliünZa ¡ndividuo-~indicato que 

propiciar·A su participación en la dinámica o actividades 

sindicales. La lectura de esas ediciones pr-opicia una mayor 

c:oncienti.;::aci6n en la base t1·abaJadora. 

3.3. Participación en movimientos o comisiones sindicales. 

Es aqui donde realmente se ei<presa la identidad social- de un 

grupo, se desvanece el individualismo y se práctica la 

concienti::ac10n logr·ada luchando por intereses grupales. Además 

se da un compal'ler·isma, par-u que unidos, puedan derrotar la 

"legalidad" externa que envuelve y sacrifica a los trabajadores 

más combativos y capaces. 

Es realmente este tipo di: partic1pac1ón qt1e fortalece la 

organi;:ación, la cual debo desarrollan;o y no el otro tipo de 

pa1·t1c1pac1ón en donde buscan beneficios personales y se 

ocupan comisiones sindicales para manipular y reducir a objeto a 

los trabajador·es afiliados. 

Es necesario analizar esta relación (identidad social

organi=aciOn s1ndic~l). d~b1do a que a lo la1·go de la histot·!a de 

nue'!itro pals se ob~e,-va que la c,-Js1s económica se deja sentir 

con mayor rigor en la clase trabaJador·a. y en todos aquél los que 

no tienen otr·.a cosa más que su fuer:::a de trabajo. 

En este sentida, se observa a través de la historia que los 
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trabajadores implementan .formas de organi:aciOn y lucha, en torno 

a sus demandas salat·iales, para mejorar en lo más indispensable 

su raquitico podet· de compra. Y, a la ve:, que se organi:an para 

tener meJor·es condiciones de trabajo y para ejercet· presión. En 

el contexto actual, la lucha r·esulta en extremo desigual, los 

trabaJadot·es se encuentran subo1·dinadas, y resulta impastcr·gable 

la un1 dad de todos los tr-abajadores para hacer .fren'te al p1·oblema 

existente. 

Esta unidad org.inica sólo es posible si se conoce y desarTolla 

la identidad personal y social del individuo que es parte del 

sindicato, porque ''el proletariado puede llegar a ser clase 

dir·igente y dominante en la medida que logre cr·ear- un s1nd1cato 

de alianza de clase que le permita mov1l1=at· cont1·a el 

capitalismo y el Estado burgués la mayor·ta de la clase 

trabajadora"65. 

El lo no ser·a sencillo, habrá que enfrentat·se 1~ 

resistencia de algunos compaNer·os, la furia de aquellos otros que 

no qL1en·An perder· sus pr·iv1legios y conseciones que, hasta hoy, 

son resultado de su incondicionalidad a las autoridades. Además 

habrá que ampliat· las ve1·daderas al1an=as entre los t1·aba1adores 

manuales y académicos para que poi· medio de asambleus, la 

constante ob1·a de pr·opaganda e influencia de los elementos má'3 

concientes se obtenga la posible transformación radical de la 

ps1colog!a laboral, prepCir-ando y otorgando una capacitactOn para 

el trabajador para el eJerc1cio del poder. Por lo demAs, se ha do 

65. Our·An Elba y Pet\a Jaime. pp. 117. 
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difundir una conc1enc1a de los debet·es y· derechos de cada 

trabajador, concreta y ef1cá;: porqL1e habrá nacido esporitáneamente 

de la exper1enc1a, factores que conformar·án una participación 

efectiva de los trabaJadores con una autentica identidad social, 

que unifique el pensamiento y pet"cepciOn con respecto a un 

sindicato comprometido r·ealmente con la base, con miras a crear 

con-fianza mutua y alcanzar en la práctica metas comunes de 

transformación social y poder popular. 
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q. ASPECTOS QUE OBSTACULIZAN O PROMUEVEN LA IDENTIDAD SOCIAL EN 

LA ORGANIZACION SINDICAL. 

q.1. ELEMENTOS PSICOBOCIALES. 

Entre loe factores que encontramos y que pueden obstaculizar 

o promover la identidad social ee encuentran diversos aepectoe de 

la personalidad humana, y loa factores del medio en el que ea 

desarrolla. 

La naturaleza del individuo contradictoria y aun 

ambivalente por lo que dificilmente podremos llegar a entender 

completamente reacciones actitudea porque aetas van 

depender de la eituación que se le presente, de a la forma en 

cómo perciba loe hechos o acontecimientos. y de las personas con 

las que inleractua, entre atrae. En ella. pone en práctica sus 

habilidades capacidades sobre todo personalidad. Lo 

anterior no quiere decir que no es pueda analizar la conducta 

humana. eino solo que ea conveniente entender para qu~ y por qué 

reacciona de determinada forma ante cierto eotlmulo social. 

En este caso noe intereoa conocer que aspectos obstaculizan 

o promueven la identidad social en la organización sindical. para 

lograrlo ea consideran algunoe elementos paicooocialoa como oon 

creencias, normas y valoree, aei como lae neceeidadee eecundariao 

de logro, reconocimiento y apoyo. todoo ellos procesos de gran 

interee para el objeto de la presente investigación. Sin embargo, 

también ee.coneidera el individualismo como caracterletica de una 

persona, debido a la gran influencia que ejerce en él las ideas 

actitudes que ee manifiestan en una relación ya sea personal o 



grupal, como ha quedado eii<.preeado en el prima.r capitulo. 

4.1.1. Creencias. normas y valorea. 
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En eete sentido. ea necesario tratar el concepto de actitud 

por la relación directa que tiene a lae creencias, lae normas y 

los valoree. Y por cuanto hace referencia a lo que nos gueta y lo 

qua nos dlegusta, según Cozby Perlman "son nuestras afinidades 

averaionea hacia objetos. situaciones, persona.e. grupos y 

cualquier otro aspecto identificable de nuestro ambiente. incluso 

ideas abetractae y politicae eocialea"66. 

No hay que olvidar, ademAe. que en toda actitud es 

manifiestan sentimienloe evaluadores <bueno/malo), siendo también 

afectivas y referentee para las rolacíonee eocialea. En ello a la 

vez, influyen las creencias que representan la información que se 

tenga acerca del objeto o situación y se actuar~ dependiendo de 

la creencia relevante. o eea. si ea positiva ea responderá 

positivamente ei ea negativa ea actuará en contra de la 

situación u objeto. 

Por lo demA:e. las creencias que tenga el individuo s;ie van oll 

deber a su experiencia personal. a otrae personas come padrea o 

compa"eroa. a las instituciones y a loa medíos de camunicaci6n: 

eaaa creencias no eon estáticas. pueden cambiar a medida que ee 

desarrolle si la situación lo exige o existe una ambigUedad en 

allaa. debido a que el ser humano tiende a explicarse el medio 

social con coherencia, lo que le permitirá actuar eon eegurídad. 

En toda sociedad existen normas para regular la con~ivencia 

66.COZBY Psrman. pp. '7~. 
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social proporcionando derechos obligacionee que ea han 

institucionalizado y que permiten el preveer una cierta actitud 

de otra persona a nivel individual o grupal. Ee decir ''laa normas 

son preacripcionee Cama a tll projimo) prohibiciones (no 

matarla). En au sentido mAa fundamental. una norma ea una regla o 

gula compartida con atrae para regular una conducta propia o 

impropia"ó7. 

Las normas varían de una cultura a otra de acuerdo al 

desarrollo econOmico. polltico y social existente y pueden ser 

explicitas o implícitas. En el cumplimiento o no da las normas ee 

presentan juicios en loe individuos. ya que en ocaeionee ae puede 

actuar de acuerdo a una norma y ea coneidere correcto pero, en 

otra, puede reaultar incorrecta la misma acciOn; eeto quiere 

decir que algunas norma e no son conductas rlgidamente 

especificadas. sino limites aceptables o inaceptables en el grupo 

u crganizaciOn. Finalmente. loa valoree (veAee cap. 1, pp. 2q>, 

representan la importancia y lae motivaciones del sujeto o grupo 

además de reetringir o alentar conductas. 

Aei loe valorea. las creencias y las normas compartidas 

proporcionan bAaea de coheeiOn a cualquier grupo u organizaciOn 

porque matizan de significado y coherencia loa acontecimientos y 

los objetos y por lo tanto favorecerán la identidad eocial y la 

re1Aci6n grupal en la organizaciOn. 

En caso de que existan contradicciones entre las creencia•. 

valoras y normas aceptadas por el individuo. con las del grupo. 

ó7. ASCH. pp. 58-59. 
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se manifeatarAn actitudee que alterarAn la dinAmica grupal y 

anlorpecerAn su desarrollo porque no ee da el proceso de 

aceptación o asimilación y en caso de que este sea negativo el 

individuo abandonarA el grupo ya nea por deeición personal o 

grupal. y para ello entrarA en juego el poder de influencia que 

exista en la relación individuo-grupo. 

4.1.2.- Individualismo. 

El individualismo ea una ca legarla qua se vincula 

directamente con la organización marcando la tendencia y 

objetivos del grupo así como la fuerza que ejerzan a nivel 

social. Esta categorla se ha definido como ''aislamiento y. 

agolemo que sólo atiende sus inlereeee. Concepción filóeofica. 

polltica y económica. basada en la primacía del individuo, que 

conciba la realidad social como un conjunta de individualidades 

eubaietenlee por el mismas. cuyas intereses personales, 

considerados aisladamente, constituyen el m~ximo valor"68. 

Ea decir ea la propensión a obrar aegün el propio albedrlo 

no de acuerda can la colectividad, prevaleciendo el egoiemo, la 

egolatrta y el amor propio. 

Al prevalecer el individualismo luchar por metas 

individuales ea eetA completamente en contra de la caoperaciOn. 

misma que favorece la coheeiOn e identificaciOn del grupo. 

q,1.3. Necesidades secundarias: logro, reconocimiento y 

68. ANOER Egg. pp. 190 
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apoyo. 

Laa diferentes necaeidadee que poeee un individuo ya sean 

peicológicae. biológicas, económicae o sociales consideradas como 

motivos, tienden a alentar o impulsar al aujeto para su 

aatiefacción y aei aentir un equilibrio en eu interior. Estas 

neceeidadee van cambiando. al igual que la dinamita social, y la 

eatiefacción de unas puede llevar desear otras. ea decir, 

regularmente ei las personas satisfacen sus neceaidadee bAaicae 

ea preocuparán o sentirán el deseo de eatiefacer las 

neceaidadee-eecundariae. Así, el procurar la satisfacción de las 

neceeidadee primarias y secundarias eo vital ya que sin tal 

objetivo el desarrollo normal del ser humano ea compromelerfa o 

impedirla porque carecertan de una motivación que loe impulse a 

la superación continua 

habilidades. 

al desarrollo de eue facultades 

La necesidad da logro ee relaciona con la realización. y 

bajo el acicate de eeta necesidad. cuando la preocupación radica 

en logree pereonalee ee tiende a evitar a loe otroe individuos 

para concentrarse en llevar a cabo la tarea. Y sólo. la 

atracción. que puedan sentir hacia loa demAe eetarA medida en al 

grado en que ea lee pueda ayudar a realizar lae tareas impuaetaa. 

ya que ello ea asocia con la necesidad de poder buscando 

regularmente tareas que proporcionen posibilidades dé éxito. Lae 

personas que tienen gran necesidad de logro tienden a buscar 

problemas y a esforzarse cuando se enfrentan a frustraciones y 

dificultades. Las personas con poca necesidad de logro procuran 
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evitar loe problemae primordialmente como molestias y causas de 

ansiedad e irritación. 

Otras necesidades importantes que noa interesan. 

considerando el objeto de estudio. son el reconocimiento y apoyo 

que ee incluyen en la necesidad do estimación haciendo referencia 

a la importancia vital de la interacción del individuo en grupo 

para su desarrollo ya que ea a través de nuestra pertenencia al 

grupo social que adquirimos el sentido de nuestra identidad y 

nuestra oignificaci6n. 

Considerando lo anterior ea puede decir que para el 

desarrollo y consolidación de una organización as necesario 

primeramente una concordancia de normas, valeres creencias 

entre loe miembros para evitar el luchar par objetivos 

individuales buscando una motivación grupal procurando el 

logro. apoyo y reconocimiento mutuo para confirmar au identidad 

como grupo u organización, lo cual influye a nivel social en 

cuanto a la imagen social que determina la opinión póblica para 

obtener apoyo en determinado momento. Un grupo u organización que 

desea sobrevivir. deberA llegar a un acuerdo sobre una acción 

comun. y decidir en que situación ea requiere de una acción en 

conjunto en cuAlea no. En este caso todos deben estar de 

acuerdo para evitar conflictos a corto o largo plazo~ 
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5, LA IDENTIDAD SOCIAL COMO PROCESO A CONSIDERAR EN TRABAJO 

SOCIAL. 

Trabajo Social ea una profesión que tiene como finalidad 

conocer al humano en au aspecto personal y an au relación con su 

sociedad. incluyendo en éate al ambiente humano y material. 

factores decieivoe para la conformaci6n de su personalidad. 

Es. también. una profesión que se interaa en promover la 

organización a través de la participación activa y eficiente de 

grupos comunidades de diferente tipo que buscan metas y 

objetivos diversos. e incluso de crear programae que se pueden 

insertar en la din~mica social. ya sea para fortalecer. mantener, 

promover y lograr el cambio de estructuras existentes. 

En eete tan vaato campo de acción, Trabajo Social reconoce 

que el elemento esencial ea el aer humano, y por lo miemo busca 

relacionares directamente con 6ete, como persona no como 

objeto. Para ello hay que entenderlo en aue aepiracionee o 

necesidades actuales. ea debe eetablecer una relaciOn de apoyo y 

motivación para que a eu vez resuelva eu problemAtica, aei ee 

identifica al sentido de identidad qua posea con respecto a su 

entorno y se definen las accionee eficazmente. 

La identidad que posea debe entender como un procaao 

peicolOgico importante que influye a nivel eocial considerando 

que de ella y de su personalidad va a depender la dinAmica social 

y el movimiento de cada una de las psraonae en grupo porque la 

identidad social define cómo el actor interioriza loe roles y al 

status que se le impone o que ha adquirido, y • loa cualea somete 
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su actividad en todos loa Ambitoa (escolar,' laboral, familiar, 

etc>. 

Aei. la díecuai6n o anAliaie en torno al individuo no tiene 

sentido ei no se habla de identidad, que ea lo que conetiiuye al 

individuo. eu contenido. su sustancia, y lo que le da un 

significado de acción en la medida en que lo relaciona con el 

munrlo. 

Aaimiemo, Trabajo Social promueve la participación 

conciente, motiva analiza el por qué en ocaeionee o 

frecuentemente, predominan loe intereeee individuales o eocialee. 

En general, ovita e61o observar loe aepectoe euperficialee 

de loe grupos y comunidades. aunque esta conforma la primera 

etapa da su práctica. Sin embargo, reconoce que no se podrán 

explicar lae relaciones socialee eetructurarlae sólo a través 

de un estudio exploratorio. ya uqe no ae manif ieata la verdadera 

aaancia de loe problemas de pereonalidad e intereses del ear 

aocial. 

Pretende. entonces. trascender esta nivel y analizar tanto 

intereaea como neceaidadee grupales. así come el sentimiento que 

provoqu• el pertenecer o no a algón grupo. a la vez. que compara 

lo ideal y raal que subyace en el individuo. con el propósito de 

lograr identificar la identidad personal y social del individuo 

reconociendo que 6ete tiene sentimiento conocimiento de 

pertenencia a diferentes grupos que le provocan un significado 

emocional valorativo. de acuerdo al lugar y posición que ocupe 

dentro de un sistema de catogoriao aocialee inetitucianalizadae 
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como ea la secuela. la familia. el trabajo. el grupo de amigos, 

el sentido de amistad, sinceridad, entre otros. 

AdemAe, para ello, considera las condicionee internas y 

externas que influyen en el fenómeno de la organización, 

aprovechando loe momentos coyunturales para propiciar un cambio 

en lae relaciones eetructuralea de la sociedad. 

Por ello, una vez que ea conoce cu~l as la identidad social 

del grupo organización, Trabajo Social orienta • 

consolidarla y deearrollarl~ con baeee reales: con un adecuado 

nivel organizativo porque el mismo individuo. •n grupo va a 

definir loa requerimientos. Ello aerA posible porque loe 

integrantes van a sentir que eon parte dol grupo u organizaci6n. 

inquietudes. a nivel motivados a comunicar expectativas 

personal grupal participando en la dinAmica qua ae de 

promoviendo au daaarrollo como asr humano. 

En e ata contexto, loa aapectoa que eobreaalen como 

obat.iculoe par·a el fortalecimiento de la identidad accial acn ol 

individualiamo y la apatla del ear humano, el cual considera mAa 

ccnvenianta, a nivel inconecienta. al actuar dentro de lOa 

limites qua la marca al Estado como adecuados. Eatc rapreasnta 

para Trabajo Social un rato ya que aa deba ubicar al individuo en 

au realidad, evitar y auparar eu continua a-aocialidad. 

Todo lo anterior sintetiza la correlaci6n que existe entra 

loe objetivos y funcionas de Trabajo Social con la identidad 

eocial, entendida como proceeo, para detectar neceaidadao e 

intaressa de individuo, grupo o comunidad lograr au 
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transformación. 

Entra loa divsreoe objetos de eetudio de Trabajo Social la 

organizaci6n eindical conat.ituya una de laa Areaa máa 

importantes, ya qus aeta se encuentra involucrada con el trabaje. 

mismo del que depende la satiefacci6n de necesidades de todo 

individuo familia. También en eu desarrollo ee ve involucrado 

al Eotado. por una parte regulando eu funcionamiento y por otra 

cumpliendo eu rol de mediador de claeee atendiendo. 

primordialmente las neceeidada& del grupo hegemOnico, promoviendo 

con allo la lucha de intereeee entre aindicalizadoe 

c~ai tal iataa. 

Por lo anterior eatablecido. el análieio de laa 

organizaciones síndic•lee y la explicación da sus actividades en 

funci6n del dsaarrcllo real obeerv&do. considerando a la vez el 

continuo deterioro de laa condicionea da los trabajadores ee 

indiepaneable. porque implica un grava problema social qua 

influye en toda l• din•mica social. En asta caeo. noe abocaremoa 

• da terminar BÍ existen diferencíae (de pertenencia. 

comunicaci6n. conciencia social y organización) en el proceso de 

identidad socíal del SlTUAM an la coyuntura actual, y eeMal&r a 

qu6 ae daban con el objetívo principal de conocer la práctica de 

Trab~jo Social proporc1onar 3}ternativaa a la organizaci6n 

aíndical. 
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b,- METOOO Y TECNICAB DE INVEBTIGACION. 

La presenta inveatigaciOn ae inserta en el TEMA da la 

id•ntidad social la organizaciOn sindical. Eapecificamanta nea 

abocaremos a la vinculación que existe entre Trabajo Social y la 

Identidad aoc!al dal SITUAM. 

Al respecto nea planeamoa resolver al eiguianta problema: 

''Si exi•t•n diferencia• (de pertenancia, comunicaciOn 1 

conciencia aocial participación) en al procaao da identidad 

aocial d•l SITUAM en la coyuntura actual, a qu6 •• d1ba 1
', 

b.2.- OBJETIVOS: 

- OBJETIVO GENERAL: 

Explicar la• diferencia• y/o igualdad•• de partenancia, 

aomunla•o!On, aoncl•nal• •acl•l y partlolpaalOn •n l• ld•ntldad 

•ocl•l dal BITUAM y •u vlncul•clOn con la praKI• do trabajo 

aocial. 

- OBJETIVOS EBPECIFICOS: 

- E~plicar qu6 ee la identidad accial, aua elementos o 

aapactoa paicoaocialaa y su manifaataciOn. 

- Analizar y explicar la vincul•ciOn entre identidad aoci•l 

y organización sindical. 

- Conocer la crganizaciOn y dinimica dal SITUAM. 

- Analizar la identidad eocial de loa miembro& dal SITUAM. 
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- ld•ntlf lc•r lo• principal•• aepectc• o prccaaca qua 

obatlculizan o promuevan el involucramianto da loe miembros del 

BITUAH an la organización y participación sindical. 

- Eatablacar al campo da acción da trabajo social en la 

promoción de la identidad social en el sindicato del SlTUAM. 

b.3.- HIPOTESIS. 

l.- La identidad social propicia la comunicaciOn. 

2.- Si exiate identidad social entonces habrA una conciencia 

sindical porque ae satisfacen expectativas y neceeidadee 

paicoaocialaa. 

3.- El desarrollo de la identidad social forlalace la 

organizacion sindical porque ol individuo ae siente parte de 

6ata. comunicando expectativas e inquietudes a nivel personal y 

grupal participando en eu dinimica social. 

q.- Si en la identidad social del sindicato ee valoran como 

pcaitivoe loa objetivos peraonalea y no loe grupales ee inhiba la 

participaci6n al interior de la organización. 

b.tl.- VARIABLES. 

No. de hip6taaia. v. independiente. v. Dependiente. 

Identidad social Comunicación. 

2 Identidad social Conciencia. 

3 Identidad wocial Organizaci6n. 

" Identidad social Individu~liamo. 

ParticipaciOn. 
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- Variable indep&ndiente: 
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IOENTIOAO SOCIAL: La identidad social aa el conocimiento que 

ea tiene de la pertenencia a ciertos grupos aocialee con un 

significado emocional valorativo. conaiderando la definición 

dal lugar, y la poaiciOn qua ea ocupa d•ntro de un aiatema da 

categorlaa aocialea. 

- VARIABLES DEPENDIENTES: 

ORGANIZACION: Ea la interdependencia de 2 a m4a individuos 

qua unen oua aafuerzoe para el logro de objetivos comunee 

poniendo en prActica eue conocimientoe y habilidadaa a trav•a de 

una oomunicaciOn constante y eficaz. 

COHUNICACION: Proceeo continuo a través del cual ea 

manifiesta la esencia de las relaciones interparaonalae, y qua 

permita la compreneiOn 

eocialaa. 

la aprahenaión de lee eignificadce 

CONCIENCIA: Conocimiento de la relaciOn que ea establece 

entre individuos y grupaa con 

vinculadae can au claee social 

praceaa de rapraducci6n aocial. 

nac~aidadas a~pact~tiv•• 

al papel qua juegan en al 

INOIVlOUALlBHO: Coneiate en valorar coma poaitivoa loa 

intaraeaa paraanales buacanda obtener beneficioa de•vinculada• de 

lae neoeeidad•e, dinlmica y finalidad•• d•l grupo. 

PARTICIPACION: E• la prActica d• conocimiento• y habilidad•• 

qu• •• po•••n para al logro da un objetivo paracnal o grupal. 
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6.6.- METOQO, 

El muestreo fue no probabilletico, al azar, debido a laa 

condicicnee aociopollticaa del SITUAH durante la aplicación Cler 

trimeetre de 1990} de loe inatrumentoe de recolección de 

información (anexo 2 y 3> donde ee realizó una huelga exigiendo, 

principalmente, mejores ccndicicnea de trabajo la que ea mantuvo 

da•de principio• de febrero de 1990 a fines del mismo mee y que 

daeamboc6 en la negación, por parte de las autoridades 

corraapondientee, de aua peticionas. IncluaO ee pretendia 

declararla como illcita por lo qua loa trabajadores afiliados que 

•D•tanlan el movimiento decidieron ratirarae y abrir da nuevo las 

inetalacionae da la univeraidad. Por ello eo creO un ~mbiente de 

hoatilidad y daaconfianza entre ellos miemoe y hacia al axtarior 

anta el sentimiento da manipulaci6n polltica qua axparimentaban 

por al cambio da autoridades qua se venta dando en asa momento. 

Por lo anterior lae 

corraapondan • laa paraonae 

cooperar, informaciOn qua ea 

concluaionaa qua ea obtuvieron 

qua a• encontraban diapcnibla• para 

obtuvo en l•• inatalacionaa da la 

UAM coma aa la unidad da Xochimilcc, Azcapozalco a Jztapalapa. 

Por otro lado, actualmente (enero 1990 a junio da 1991> el 

SITUAM cuanta con q295 afiliadoa aag6n informas del Sr. Ricardo 

Ortega, delegado de la Comiai6n da Organización da loa cuales la 

mayorla <7Si> corraaponda a trabajadores adminiatrativoa y al 2si 

aan acadlmicoe aprcKimadamenta. Conviene conaiderar eet6 

porcentaje· ya qua reflejan loa raaultadoa que ea obtuvieron para 

elaborar laa concluaionsa finalae. 
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Aal al método que ae utiliz6 corraeponda en, primara 

inatancia, an la elaboraci6n da un cuaationario piloto utilizando 

la ••cala d• Rangoa Sumarlzado• da Likert, por ••r la ••cala que 

mide aatltudee, y par lo mlemo la qua mAa aa adacua al objotivo y 

condiciona• de la inveatigaclOn. 

Dicha aacala aa conatruya an baea un· continuum da 

altarnativaa con relaciOnr por ejemplo, puade ir de completamente 

da acuerdo a completamente en desacuerdo, de cierto a falso. ate. 

El continuum que ea utilizó poaaa 5 alternativas que van de: 

l.• Huchlaimo. 

2.• t1ucho. 

J.• lndifarenta. 

'l..• Poco. 

6.• Nada. 

El cuaationario piloto y 

considerando loe eiguienta aapactoa: 

al final •• conatruyarOn 

• Dimanei6n u obJ•to medido: IDENTIDAD SOCIAL. 

• Araaa: 

- Participaci6n. 

- Comunicaci6n. 

- Conciencia. 

- OrganizaciOn. 

- lndividualiemo-Nac. aacundariaa: logro, reconocimiento. 

apoyo. 

Aal. cada Area de la dimensión de la identidad social. en el 

cuestionario piloto. quedo constituida de 15 itema favorableo y 
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15 deafavorablee, haciendo un total de 150. Se integraron 18 para 

corroborarlos y verificar la lOgica de las primeras. adem~e de 8 

de apoyo que indican logros sindicales en general. {véase anexo 

2). 

Eeté cuestionario ea aplic6 a 30 caeos, se determinó au 

confiabilidad en base al siguiente tratamiento eetadietico. 

a. Sa ordenan loe cueationarioe de mayor puntaje a menor 

puntaje. 

b. Se determina el 25l del total de loe cueetionarioa que 

corresponden a loe puntajee mla altee y el 25% de los m~s bajos, 

••eliminan, en aeta parte, el 50% de cueetionarios. 

Se analizan loa puntajaa mAa altee y loa mAe bajos porque 

aon loa auJetoa qua proporcionan la informaciOn mia importante 

para aacar la confiabilidad da loa instrumentos. 

c. El tratamiento aetadlatico determina que para medir cada 

itam o pregunta ea elabora un cuadro que contiene: 

- f • frecuencia de la raepuaata. 

- fx • frecuencia por alternativa. 

- fxª• fracuancia de la alternativa al cuadrado. 

- a• altea. 

- b 111: bajos. 

<V6a.ae ejemplo en al anexo 1>. 

d. Sa calculo la T-Studant: 

Cuando al nómero de sujetos con puntajea altos <na> ea 

difaranta a1 nómero de sujetos con puntajee bajos (nb) se calcula 

la siguiente T-Student: 
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i: 

y cuando rv.= n b 

t (~~~)-(~~X~) 

¿r 2.F-1) 

•· Be calcula la T-Student en tablas estadieticaa. Si la T 

calculada •• mayor o igual al valor de T da tablas •• acepta la 

pregunta para que integre al cuaationario final. S• aplica a cada 

item el miemo prcc•dimiento. 

f. Poateriormanta •• calcula la varianza <Si 9 a Cild& 

pregunta. ea auma au total <S:) y ••aplica al moda lo del Alpha 

da Cronbach: 

donda: 

Ol=-l<
K-1 

K.z nOmaro de itama o preguntas. 

r/i • varianza del item i (columna. U. 
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s; =varianza de la auma de los K iteme. 

Entre m~a cercano a l sea el reeultado del modelo de Alpha 

de Cronbach el cuestionario será mAa v&lido y confiable y por lo 

tanto la información que aa proporcione aer~ realª 

El resultado de eataa mediciones. sobre la confíabilidad del 

cuseticnario piloto fue de 0.65. ea decir. del 65% siendo 
\ 

aceptable con la posibilidad de mejorar la del instrumento final. 

De este cuestionario se eligieron loe itema que pasaron 

eatiafactoriamente el anterior tratamiento para integrar el 

instrumento final. Esté ae constituyo de 10 iteme para cada 

dimenciOn, haciendo un total de SO. 15 para corroborarlas y 7 de 

apoyo (VeAee anexo3). 

Sa aplicó el mismo procedimiento eetadlatico para verificar 

su confiabilidad encontramos que fue del 75X. As! ea 

obtuvieron. después de una correlación lograda a través de SPSS 9 

itema para explicar el aspecto de participación. J para 

comunicaciOn. 1~ de· conciencia. 14 de organización 10 de 

individualiamo (anexo 4J qua fueron loa que explican con mayor 

fuerza el proceso de identidad social en el SITUAM, por el grado 

da relación que posean entre al. 

6.6.1.- Observaciones metodoló91caa. 

El proyecto de inveatigací6n plasma concretamente la 

importancia de ea te En BU juatificaciOn. el 

planteamieñto del problema. objetivos e hip6teeia muestran una 

lógica y relación que llev6 a la construcci6n del marco teórico, 
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donde ae tratan las categoriae o variables exiatantes en estos. 

Loe cuales en su generalidad acn: 

IDENTIDAD SOCIAL 

( 1 
PARTICIPACION CDMUNICACION 

1 
t 

1 
CONCIENCIA 

1 iObjetivo•tgrupalea 

ORGANIZACION lndividualae 

Norma e 

Valeres. 

Las instrumentos de recolecci6n de datos se originaron del 

proyecto y del marco teórica. El cuestionario final es derivo da 

un piloteo previo pero independientemente da que au confiabilidad 

(75%) propociona una validez aceptable ea observa una falta de 

precisión en algunos iteme importantea que ee deaeoharon por au 

generalidad y ambigüedad. sobre todo para el irea de 

comunicación. Se reconoce la importancia de elegir y construir 

con la mayor prucisi6n poeible el instrumento de recolección de 

datos que más ea adecua al estudio de laa variables que ae 

analizan. 

P~ra aumentar la precieíón de las concluaionea ee utilizaron 

varias tarjetas de proceaamienta del Paquete Estadistico para l~e 

Cianciae Sociales tSPSSJ entre las qua se encuentran: 

- FRECUENCIAS,- para conocer hacia donde se inclina la 
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mayor!a de laa opiniones y las actitudes en forma general. 

- CORRELACION.- Esta tarjeta permitió determinar qu~ items 

tienen mayor importancia de acuerdo a la relación con otros. 

Loa items del cuestionario final fueron sometidos a prueba 

de an~lieie factorial. que es una técnica que ayuda a 

ealeccionar. a partir de un nómero grande de variables, aquéllas 

que sean las más significativas y las que mayor influencia tengan 

sobre el modelo. 

Las variablee son agrupadas de acuerdo a su correlaciOn y 

loa factores son clasificados de acuerdo a la relación del valor 

explicativo de la varianza total. 

El paquete eetadistico SPSS sirve. asimismo, como criterio 

da selección de factores, es decir. elige aquellos que tengan un 

valor lo más cercano a -1 o a 1. aiendo esca loa factoras que 

e~plican el comportamiento de las variables. 

- CROSSTABS.- realiza entrecruzamiento entre variables. 

Laa variables que ee analizan son: 

• Afiliados - No afilladoe al SITUAH. 

• 

• 

Edad • an loe rangos de: 

lar. grupo: • 21 a 30 aíloe. 

2do. grupo: • 31 a qo ª"os. 

3er. grupo: • q¡ a w ª"ºª• 
qto. grupo: mayor e e de 51. 

Se~o • 

Antigüedad en el SITUAH. en loe rangos de: 

ter. grupo: de l a 5 aílos de eindicalizado(al·. 



2do. grupo: de b a 10 anee. 

3er. grupo: de 11 a 15 a~oe. 

• Puesto. 

Académicos. 

Administrativos. 

• Grado de pertenencia al BITUAM. 

100 corresponde a mucho. 

50 a poco. 

O a nada. 
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- PRUEBAS T.- que compara doa grupos diciendo si hay o no 

diferencias significativas adem~e de que indica validez del item. 

Eataa tarjetas ea utilizaron para cada una de las variables 

que miden cada factor de la identidad eocial (anexo q). 

En general •e puede decir que laa conclueionee que ea 

proporcionan se originan de un desarrollo lógico vinculando cada 

una de las etapas dal estudio. logrando confiabilidad y validez 

en loe raaultadoa, para las condicionas aociodemogrAficae 

actualea del SITUAM (anexo 5>. 
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7. CONCLUSIONES OE LA INVEBTIGAC!ON DE CAMPO: 

LA IDENTIDAD SOCIAL DEL B!TUAM. 

La forma en que se asocian e interrelacionan las diferentes 

formas de pensamiento para explicar un hecho fenómeno 

constituyen la ideología propia de un grupo. institución o clase 

aocial. 

Al respecto. las personas que laboran en las inetalacionee 

de la UAM. y que de una manera u otra tienen una relación directa 

o indirecta con el SITUAM. han asumido diferentes concepciones 

hacia el SITUAM como organización eindical. hacia loe demás· 

integrantes de la comunidad universitaria y hacia loe no 

af i 1 iadoe; o sea. han ido ea true turando, configurando 

aprendiendo una cierta manera de explicación, una idaologla 

propia como clase trabajadora, eapeclficamente con base a eu 

experiencia dentro del SITUAN. ya sea como participantes o como 

observadores. 

Loe datos que ee obtuvieron y eu interpretación. permiten 

afirmar que la identidad social propia del SITUAM ae conforma. al 

igual qua en otros espacios laborales, culturales. médicos. etc •• 

da actitudes e ideas poailivae y negativas qua se interrelacionan 

entre el. 

En seta caao. la dinámica del SITUAM ha conformado la 

siguiente ideologla: 

La organización sindical proporciona baneficioe la.boralee;. 

sin embargo. para que ~ato ae logre ea necesario que se cumplan 
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diversas condiciones. Por ejemplo, ha de prevalecer una verdadera 

participación de la mayorla en la elecci6n democrAlica de loe 

dirigentes o lideres sindicales, loe lideres han de luchar por 

mejores condiciones de trabajo defender los intereses 

laborales: se debe proporcionar oportuna información de la 

utilización del patrimonio sindical que loa reglamentos 

beneficien al trabajador. En tanto, éste debe participar 

aindicalmente poniendo en prActica eu capacidad para propiciar el 

avance sindical, promoviendo eu desarrollo colaborar en loe 

problemas laborales que ea presenten, demostrando que hay interés 

en lograr el avance y fortalecimiento de la organizaci6n sindical 

porque solo aal eo conquietarAn benef icioe para éeta y cada uno 

de loe trabajadores. 

En ella, ea detectan también elementos nogativoe, creadoe 

por loe miemos trabajadoras, al interior y fuera de la 

organizaciOn sindical, mismos que repercuten en la actual 

dinAmica, y manera en que el trabajador as explica auB fallas. 

Entre aetas figuran las siguientes: En la naciOn exiaten diversos 

problemas econOmicoe. politicoa y sociales. en loe que loe 

sindicatos han influido en forma determinante; por ~a corrupción 

que exista en ellos, loe eindicaloa eon "eucioe". dandoae a 

entender por ello, que BU forma da organizaciOn no ea clara. Esto 

a su vez, origina que el trabajador considera al funcionamiento 

sindical como confuso, le sea dific11 identificar o entender. 

quién debe tomar las decieionea sindicales. aal como el enga~o da 

un supuesto derecho de voto, que nb existe, ademAs. de estatutos 
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en loe reglamentos que no Be cumplen por la acciOn mediocre de 

loe dirigente~ que no elaboran programas de actividad sindical y 

limitan la libertad de acción. 

Eeta situación origina diversas formas de actitudes y 

conductae a nivel interpersonal e intergrupal. En el primer 

nivel, sobresalen envidias. búsqueda de beneficios personales. 

promoviendo que la información entre compa~erae no sea verdadera 

ya que no comunican sus ideas reales porque consideran dificil 

encontrar una persona confiable. Se denota, además la ex1etenc1a 

de un gran individualismo que marca la imposibilidad de aprender 

de loe problemas ajenos 

asambleas. 

que genera el aislarse en las 

A nivel inlergrupal, estas condiciones propician una 

actividad sindical que ee caracteriza por eu heterogeneidad en 

conciencia. democracia. honestidad organización que 

repercute. a eu vez. en toda la estructura polltica de la 

institución. 

Asl. se observa que existe correlación entre ideas 

participación, o esa. cuando el individuo no se siente pertenecer 

al sindicato. porque no cree en él. no hay unión ni participación 

en las diferentes comisiones. debido a la falta de importancia 

que le otorgan al sindicato y al posible apoyo que lee pudiera 

brindar en genral. 

Para determinar las formas ideológicas, de pensami~nto que 

se han correlacionado en este contexto CUAM> y que representan un 

esbozo general de las diferentes interpretaciones que e-a poseen 
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de la situación sindical. ae han considerado diversas variables 

que actóan y modifican laa diferentes formas de percibir una 

realidad en correlación con el sexo. edad, tipo de trabajo, sea 

académico a administrativo, afiliación al SITUAM, antigüedad en 

61 y grado de sentimiento de pertenencia al sindicato, mismas que 

ea conjugan para co~etituir una visión particular.y de la forma 

en que inf luysn en la aetructuraci6n las relaciones que exieton 

en el SITUAM. 

continuación so presentan 

tratamiento. 

loe resultados 

PART!C!PAC!ON. 

de dicho 

La mayoria <63X) conoce a los dirigentes sindicales, aunque 

contrariamente a lo esperado es mayor el nómero de no afiliados 

que dicen conocerlos m&e. Entre unce y otros, hay una diferencia 

significativa de un 28.6~. ya que el 56.9% de los afiliados dice 

conocerloe mientras que de la población de loe no afiliados, el 

85.7% de ellos dicen conocerlos much1eimo o mucho. <veAee cuadro 

1 y 2). 

Esta limitación que ea presenta entre loe afiliados no se 

debe a la libertad da acci6n que proporciona el sindicato, ya que 

<el 54\l manifiestan que la libertad de acci6n no aa limita, 

siendo principalmente loe afiliados loa qua reconocen esta 

~aracterlatica al interior del sindicato. 

Entre los afiliados y no afiliados, se reconoce que se ha 

participado en loe problemas sindicales, aunque e6lo lo ha hecho 
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mucho un q6~. ya que no todos asumen sus reeponeabilidadea 

aindicalee, afectando aei a la totalidad. 

Lo anterior, ee demuestra en la opinión de loe afiliados y no 

afiliados, al decir que poco ea ha aoumido esa responsabilidad. 

Lo que genera, como ea de esperarse, que la actividad sindical no 

sea completamente participativa. aunque se observa que e6lo el 

19X participa mucho, el SOX poco y un alto porcentaje <31~> nada. 

Cabe decir, sin embargo, que la participación recae solamente en 

loe afiliados. (veAee cuadro 3 y q). 

Independientemente de que esta participación ea m!nimamente 

aceptable, el sindicato cuenta con el apoyo de la mayaria, ya que 

un qQ~ lo apoya mucho y otro 40~ poco (grAfica no. 1), oiendo 

igualmente eate apoyo principalmente de loe afiliados. como ee 

observa en la gráfica no. 2. 

Uno de loe aspectos en loe que ee expresa eola participación 

ea el aceptar alguna comisión sindical. En el SITUAH. el apoyo en 

eele aspecto ea mlnimo porque e6lo el 16'X. lae acepta mucho. y el 

39~ poco. encontrando ael a la mayorla (QS'X.> en la actitud de 

negares a asumir tal reeponeab1lidad: sin embargo. entre loe 

afiliados se 

aceptarlas. 

encuentra una ligera mayorla que tiende 

Otro aspecto de participación se ~afiare al apoyo que ee 

brinda en un movimiento de huelga. En este caso. este ea un poco 

mAs aceptable entre loe trabajadores. Y si bien el 62'X. participó 

en la ültiina huelga (feb. 1990), ae nota a la vez. que a pesar de 

haber participación una buena propprción <37~) no partici~ó. 
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Considerando la edad. ee encontró que lae personas entre 31 

y 50 anos dicen conocer máe a loe dirigentes. en tanto que loa 

mayores de 51 loa conocen poco. En este mioma sentido se aprecia 

un mayor conocimiento de loe dirigentes entre las personas que 

tienen de 21 a 30 a~oe. Lo cual permite afirmar quo el grado de 

conocimiento de loe dirigentes que tenga la baee trabajadora no 

depende de que ea lee limite ya que existe libertad da acción 

para todae las edades. 

Realmente, en general. ea poca la participación en lae 

actividades que tienden dar solución 

un mayor porcentaje, que 

ee inclinan a pensar que 

que apoyan mAs al sindicato 

sindicales. aunque 

menores de ~O a~oe, 

Aai, loe que dicen 

de entre 41 a 50 a~oe <un 88.3~>. eiguiendolee 

a loe problemas 

corresponde a loe 

~o ee participa. 

son las personas 

1= ~ 21 a w 
a~oe con un porcentaje del 77.5~. Este apoyo no ee relaciona con 

la participación en comisiones sindicales. ya que. en el grupo de 

21 a 30 anca. el 50~ no participa en éstas. al igual que loa de 

31 a 40 a~oe, y aun lo hacen menos los mayores de 51 aMoa. Noteee 

que de elloe. tienden a aceptar las comisiones con mayor agrado 

loe de 41 a 50 anos, CvaAae cuadro no. Sl. En tanto. loa que mAa 

participaron en la Ultima huelga son, en orden decreciente, loe 

mayarse do 51 aMoe, eiguiendolea loa de ql a 50 anos. loe de 21 a 

30 y finalmente loe da 31 a 40 anos. 

Analizando a loa trabajadores por sexo. ea encontró que no 

hay grandes diferencias en lo que toca conocer a loe 

dirigentes. aunque las mujeres ee inclinan a decir qua loa 
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conocen muchleimo. pero a la vez consideran que la libertad de 

acciOn se limita. Esto 6ltimo lo afirma el 51.q~ de mujeres y el 

39.1~ del sexo masculino. Obsérvese que porcentualmente hay mAs 

mujeres que lo afirman. 

Ambos sexos consideran que se participa en loa problemas 

sindicales. aunque en las mujeres predomina la opiniOn de que ea 

mucha la participación y en loe hombree que esta es poca: por lo 

tanto. las mujeres son más optimistas y se inclinan a decir que 

loe trabajadores asumen reeponeabilidades individuales, aunque 

también la mayorla de los hombree lo dicen y solo el 5.8~ de 

ellos dice que no se aei. Esta opinión, en correlación con la 

participación en la actividad sindical muestra que la mayor parte 

de la población la ve como bantante y poco participativa. 

En cuanto a au participación. el 7Q.2X de mujeres dice que 

participa. Oe ellaa. el 9.7~ dice qua mucho. el 6Q,5X poco y el 

25.8% nada. Por parte de loe hombree. el 23.2X dice que participa 

mucho; el Q3.5% poco y el 33.3X nad~. En aeta caso. ae observa 

que participan un poco más loe hombree y que son elloe también 

loe que ee involucran más, (veAee gráfica no. J), 

AdemAs mAs mujeres (87.1%1 que hombree C76.8%> dicen que 

apoyan al sindicato, aunque un alto porcentaje de ambos dice que 

no participa en las com1s1onee, siendo a~le el Ql.9% do mujcrca y 

el Q6.Q~ de hombree. Y, de igual manera. se aprecia que lae 

mujeree participaron en la óltima huelga en un 64.5X y loe 

hombree el 60.9X. Se puede decir, enlences, que el porcentaje no 

ee el ideal para una organización que busca la participación de 
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lae bases. 

Considerando el pueeto, la mayorf a de loa académicos <74XJ 

dice conocer a loa dirigentes sindicales much!simo y mucho. 

mientras que el porcentaje de administrativos, que lo afirman ea 

del 58.7X. Loe académicos. además. opinan en un 56X que la 

libertad de acción ea limita mucho y poco. en tanto que de loe 

administrativos sólo lo hace el 25.4%. Cver gráfica no. 4). Por 

lo que respecta a la participación en problemas sindicales. el 

72% de loe académicos dice que se participa en el continium de 

muchísimo, mucho poco. en tanto que loa adm1nietrativoa el 

94.7% opina lo mismo. En ªªª participación, ee asumen 

responeabilidadea individuales, ya que sólo el 16~ de loe 

académicos se mantiene indiferente y entre loa académicos el 6.7X 

hace lo mismo el 9.3X dice que no ee aeumen. 

En general el 40X de loe académicos participa poco y el 56X 

nada, por lo que toca a loe adminietrativoe, el 53.JX lo hace 

poco el 22.7% nada. Aei, el 40X de académicos apoya al 

sindicato poco y el 44X nada. y sólo el 16X nada: el 48X de loe 

admínietrativoe no lo apoyan, el 40X poco y el 12X nada. La 

participación en lae comieionee recae m~e en loe administrativos, 

que entre loe académicos. dado que entre éetoe últimos el 64X 

dice que no participa en ellas. aunque el 38.7~ de loe 

adminietrativoa tampoco las aceptan. Finalmente, el 72X de 

académicos no participaron en la última huelga y el 25.3% de loe 

administrativos tampoco lo hicieron. 

Segón la antigüedad sindical, loe que tienen de 11 a 15 aRoo 
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el 89.Si dice conocer a loe dirigentes eindicalee, mientras que 

de 6 a 10 añce en y de loe que tienen de 1 a 5 de 

antiguedad dicen conocerloe en un 76.lX. Como se puede apreciar 

loe que dicen conocer mAe eon loe que tienen entre 6 y 10 años. 

En este mismo eentido. a medida que tienen mayor antigüedad, 

se opina con mayor frecuencia que la libertad de acción no ee 

limita. dándoos la participación en loe problemas. Aunque de que 

existe un porcentaje (6.SX) en el grupo de 6-10 años de 

antigüedad que dicen que no participa en la reeolución de 

problemas eindicalee. 

El grupo que tiene entra 11 a 15 anos de antigüedad. se 

inclina a decir que los trabajadores poco sus 

reeponeabilidadee individuales (el 63.2~), aunque generalmente la 

mayorla cree que ei han asumido muchf eimo o mucho eaas 

reaponeabilidadee, lo que muestra una actividad sindical 

participativa. Sin embargo, el grupo de 1 a 5 af\oe y el de 11 a 

15, la definen como poco participativa mientras que el de 6 a 10 

aMos como baelante participativa. 

La participación respectiva de cada grupo es entonces la 

siguiente: de 1 a 5 aMoe lo hace un sq.2X; de 6 a 10 en un 77.q~ 

y los de 11 a 15 lo hace 82.BX, por lo que se puede decir que 

para el apoyo que brindan al eindicato no influye la antigüedad 

ya que de todos loe intercales de cada rango recibe apoyo. 

pesar de ello, el grupo que mAs participa en las 

comieionaa· sindicales son loe que tienen de a 5 af\oe de 

antiguedad, un 69X eiguiendolea loe de 11 a 15 aMoe con un 68.ij~, 
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mientras que menee participan son loe de 6 a 10 a~os de 

antigüedad con 61.JX. En tanto se obeer~a que a menor tiempo 

de afiliados menee participan las huelgas. ya que en la 

óltima huelga de loe que tienen de 1 a 5 a~oe de afiliados eOlo 

participó el 69~. de loe deba 10 el 80.6X y loe de 11 a 15 aNoe 

participaron el 84.2X. 

En relación a la pertenencia, encontramoo que de loa que no 

ee sienten pertenecer al eindicato el 57.li opina que conocen 

muchleimo a loe dirigentes y el 42.9~ mucho. En tanto que de loe 

que ae sienten pertenecer a él. loe conocen mucho el 23.5~ y el 

52.9X loe conoce poco. Las personas que sienten completamente 

pertenecer al sindicato el 79.QX opinan que la libertad de acción 

no se 11m1la, mientras que de loe que loe sienten pertenecer poco 

lo hace el 42.2~. y de loe que no ea sienten pertenecer el 38.lX. 

Aqu! ea observa que cuando más ee sienten pertenecer menos creen 

que se lea limita su libertad de actuar por ello se participa 

en la solución de loe problemas sindicales. al tiempo que aaumen 

sus responsabilidades individuales. aunque generalmente op1nan 

que se asumen poco: asimismo. ee observa que a medida que se 

sienten pertenecer va aumentando el nUmero de personas que dice 

que no ea asumen esas responsabilidades. aunque eon pocos. ya que 

la mayor!a afirma que si ee asumen. 

Concluyendo. la act1v1dad e1nd1cal en la UAM-SITUAM es 

participativa. aunque el ¡q.3X de loe que no se sienten 

pertenecer al sindicato lo niegan. Esa participación recae en loe 

que sienten que pertenecen poco o mucho al sindicato. pees a que 



el 81% da loe que no lo aianten no participan y a que loe que mAa 

participan eon loa que mAe experimentan el sentimiento de 

pertenencia al sindicato, como ee ve en el cuadro no. 6. 

Por lo miemo, el lOOt del apoyo lo otorgan lae personas que 

sienten pertenecer poco o mucho al sindicato, ya que el 76X de 

loe que no lo experimentan no participan nada. Lo miemo sucede al 

aceptar lae comieionee sindicales (veAee cuadro no. 7>. y por lo 

tanto en el aepocto de participación en movimientos de huelga se 

muestra la misma tendencia: loa que sienten pertenecer mucho al 

sindicato, el 9l.2X, ei participa, y de loe que lo sienten poco. 

COHUNICACION. 

En aste caso, se reconoce que la comunicación es posible, y 

ae tiende a evitar lae diecueionee. Esta actitud origina que. del 

total. un 48X comuniquen poco aue ideas y el 17% mucho. mientras 

que un porcentaje elevado (35X} no comentan eue ideas, (ve~ee 

cuadro no. 8). 

Haciendo una comparación. entre loe afiliados y loe no 

afiliado& al SlTUAH. ea encuentra una clara indiferencia entre 

loe no afiliadoa al creer que la comunicación ea posible. En 

cambio entre loe afiliados. el 50.6X piensan que la comunicación 

no e• impoaible y que éeta ea da, o puede darse. entra loe 

companaroa. mientraE el Q2.9% de loa no afiliados cree que ésta 

•• impoeibla. 

De lOa afiliados. un 78.4% opina que ae evitan las 

diacuaionee, condición que provoca entre elloe que sólo un 19i 
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comunique mucho sus ideas. sq.qx poco y 26.6i nada. En cambio, de 

los qua no ea encuentran afiliados, un alto porcentaje (66.7~) no 

comunica alguna idea referente al SITUAH, (grAfica no. 5). 

Considerando la edad, lae personas mayores son las que en 

mayor porcentaje dicen qua ee evitan laa discusiones en las 

asambleas. En tanto, loe que dicen que se dan un poco son los de 

31 a qQ a~oe. Por su parle, loe mayores de 51 cuestionan un poco 

si realmente la comunicación ea posible entre compaMeroa, 

mientras que loa de 21 a SO a~os concuerdan en que no es 

imposible; sobre todo lo afirman loe menores de 30 aMoe. Ello 

influye. por lo tanto, en que loe mayores de 51 aMoa no 

comuniquen eue ideas en un q2.9~, mostrándose cautelosos al decir 

algo. mientras que loe que comunican mAs sus ideas son loe de 41 

a 50 a~oa (en un 82.4X>. 

Tanto la población masculina como la femenina. concuerdan en 

que ea evitan las diecuaionaa. aunque loe hombree as inclinan a 

decir que ee evitan muchleimo. mientras que el 32.3X de laa 

mujeres dice qua la comunicación no ea posible. y el 56.SX de loa 

hombrea lo afirma. al 51.b~ de las mujeres dice que comunica oua 

ideaa poco: el 9.7X mucho el 3B.7X nada. En cuanto a los 

hombrea. al 20.3% comunica sue ideaa mucho: al qb.4X poco y al 

33.JX nada, como ae ve en la grAf ica no. b. 

Considerando el puesto que ea deeempe~a. as observa qua no 

hay grandes diferencias entre el personal ecadómicc el 

administrativo de la UAM al dacir qua as evitan las diecuaionea. 

En esta caso solo el q~ da académicos y al 2.7~ de 



adminietrativoe dicen que no ea evitan. Se aprecia además, que el 

mayor nómero da personas, ya sean académicos o administrativos, 

opinan que la ccmunicaci6n no es imposible. o sea el qqx y el 

50.7~ respectivamente. Asi, 16% de loe académicos comunican sus 

jdeae mucho. el 36X poco el 48X nada: mientras que de loe 

administrativos el 17.3X lo hace mucho, el 52X poco y el 30.7X 

nada (veáee gráfica no. 7>. 

En relaci6n a la antigüedad, loe que tienen mayor tiempo de 

afiliados (11 a 15 a~oe) dicen que ee evitan completamente lae 

diecueionee en las asambleas, aunque también en loa otros grupos 

existe una tendencia a compartir sea afirmaci6n. ya que los que 

tienen da 6 a 10 años de antigüedad e6lo el 6.SX dicen que no se 

evitan y de loe de l a 5 años ~o hace solo el 3.4X, cifras no muy 

elevadas. 

Casi la mitad de cada uno de loe grupos, cone1derando au 

antigüedad, cree que la comunicación ea posible. De entre loe que 

tienen una antigLiedad de 1 a 5 aMoa el 61.?X lo dice, de 6 a 10 

aMoe el 48.4X y en el intervalo de 11 a 15 a~oa el 52.6X, Por lo 

anterior se pueda decir que en el SJTUAM. ea da un aceptable 

nivel de comunicaci6n. eobre todo entre loa de mayor antiguedad. 

Ahora. considerando el grado de pertenencia. en relación a 

la comunicación. lae pereonae que na sienten que pertenecen al 

sindicato. el 9o.qx dice que ea evitan lae discueiones en el 

ccntinium muchísimo, mucho poco. en tanto loa qua sienten que 

pertenecen mucho. el 88.2~. lo afirma y, de loe que sienten que 

pertenecen poco, el 86.6~ lo confirma. 



También el 61.Sl de los que sienten completamente pertenecer 

al sindicato. creen que la comunicaciOn no ee imposible. Lo mismo 

opina el 52.4X de loe que no sienten eea pertenecía. Obeerveee 

que la diferencia del porcentaje no se grande. pero que ei hay 

grandes diferencias cuando ae trata de que comuniquen eua ideas. 

ya qua de loe que experimentan mucho eea pertenencia el 38.2X las 

comunica mucho. el SOX poco y el 11.BX nada y que de loe que 

~xperimentan poco ese sentimiento el 8.9X lae comunica mucho. al 

60X poco y el 31.lX nada: mientras que de loe que no lo han 

experimentado el 19X las comunica poco el 81X nada. Se puede 

concluir. por el cuadro número 9 que a mayor grado de sentimiento 

de pertenencia ea comunican mAe las ideas en el Sf TUAM. 

CONCIENCIA. 

Analizando ea te factor. considerando la afiliaciOn-no 

afiliación. ae encontr6 que la mayorla (61X. según el cuadro no. 

10) piensan que loe eindicatoa no son loa cauaantea de loa malee 

o problemas del pala. ya que el 68X de loa eindicalizados lo 

afirman, ~unque eolo el 33.3X de loa no afiliados lo aceptan 

(grAfica no.8>. 

Una idea que no difiere mucho entre aindicalizadoa y no 

aindicalizadoa y por ello no existen diferencias significativas 

ea respecto a ai ae eatA o no utilizando a loa trabajadores para 

el logro de determinadas funciones del sindicato. Sin embargo, al 

grupo de loe no eindicalizadoe se inclina a decir que ai se 

utiliza o manipula a loe trabajadores. 
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En cuanto a la cueetiOn de si el sindicato se o no sucio. 

loe eindicalizadoe se inclinan por decir que no lo es. en tanto 

entre loe no aindicalizadoe existen opiniones contrarias ya que 

el 23.SX dice que lo ea mucho y otro porcentaje igual dice que no 

lo es. 

Del total, la mayor la. (67t>, tiene interee en que avance el 

sindicato. aunque se difiere al respecto entre loa eindicalizadoe 

y no eindicalizadoe. Loe no eindicalizadoe tienen menos interes 

(\7.7i> que loa eindicalizadoe C3B.1t>, siendo una diferencia 

significativa. Eeta eituaci6n se reafirma al observar que el 

3Q.q% de loe aindicalizadoe no tienen ningun interee en que ee 

produzca un avance sindical. en tanto que una minarla (9.5%) de 

loe no eindicalizadoe comparte esta idea. (ve~ee cuadro no. 11>. 

Respecto al conocimiento del funcionamiento sindical. a un 

56~ le ee confuso. en diferentes grados. desde muchieimo. mucho 

hasta poco. En tanto que el 36~ no siente confusión y un 6~ ee 

muestra indiferente. Como ea ve en el cuadro número 12 esa 

confusión ee encuentra principalmente en loa no afiliados. 

Entre loe aspectos que generan aeta confusión se encuentra 

al no entender quién debe tomar o toma las decisiones sindicales, 

además de que para loe no eindicolizadoo este ea un punto qua ee 

debe aclarar. 

Considerando la din~mica del SITUAM, y en general la del 

sindicalismo, ee importante conocer quó tanto se considera que 

hay capacidad para sacar adelante al sindicato. En este caso, la 

mayorla dice que e><iete esa capacidad. sobre lodo entr·e loe no 
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afiliados. quienes creen que hay muchleima mientras que un alto 

porcentaje, (q5.6X>, de loe afiliados dice que se poca. EatA 

situación repercute en la seguridad que pueda exiatar en obtener 

algón logro sindical. 

Al respecto. la mayoría aeegura que ei ea lograrA la que se 

propone la organizaciOn, en tanto que solo el 16X dice que no 

eerA aei. Esta opinion no difiere grandemente entre afiliados y 

no afiliadoe, aunque entre loe no afiliados figura un alto 

porcentaje <23.SX> de pereonaa indiferentes. En este sentido, uno 

de loe aepectoe que pueden explicar esta eituaciOn oe refiere a 

la posible obtención de beneficios, si se fortalece o no al 

sindicato. A este respecto, la mayorla (60X> piensa que ee 

obtendrán pocos, el 3X mu~hieimoe y el lOX muchos, en tanto que 

el 23X dice que no se obtendrán beneficios algunas aun cuando ee 

logre fortalecer al sindicato. Este aspecto tiene gran 

importancia, oobre todo para loa eindicalizadoe, ya qua no existe 

indiferencia al respecto, aunque se muestran deeconfiadoe al 

pensar si van a obtener beneficios con el fortalecimiento del 

sindicato. 

Loa atributos que loe lrabajadorco adminietrativoe y 

académicos le otorgan a la actividad sindical eon fundamentales 

para lograr la conaolidaci6n de la organizaci6n. Al respecto. en 

el SITUAM la importancia que le otorgan ea favorable, ya que la 

generalidad dice que ea muy importante, y e6lo el 6X dice que no 

lo es. En cuanta a su honestidad, el 9X dice que no existe y el 

7X menciona que no hay conciencia en la actividad sindical. Al 



respecta. de loe no 

honesta y el 76.2% 

cueetionan también 

IQ6 

sindicalizadoe, el 61.9% dice que es poco 

que ee poco conciente. Loe eindicalizadoe 

la honestidad de la actividad sindical pero. 

en general, tienen una visión positiva de eetoe atributos. 

Esta conciencia, ea manifiesta en que sólo el 5% no leen los 

volantes sindicales el 3~ cree que el sindicato no es 

importante, (veAse cuadro no. 13), siendo esta la opinión de loa 

sindical izados, miemos que piensan que el sindicato ea 

completamente importante. Son. entonces, loe no sindicalizadoe 

que le reatan un poco de importancia. aunque e61o lo haga un 

1lL3X, (veAee gr~f1ca no. 91. 

En relación a la edad. loa mayores de 51 a~os ea inclinan a 

creer que loe sindicatos son loe causantes de loe malee del paie. 

En este sentido un 55~ de loe de 21 a 30 dicen que no lo son, de 

31 a 40 un 66.7X y loe de ql a 50, dice que no lo eon, el 76.5X. 

Sa observa, aqul que medida que ea mayor la edad de las 

pereonae, en rango de 21 a 50 anee. va cambiando eu optníón 

respecto de ei loe aindicatoa eon o no loe causantes de loe malee 

del pala. 

Pees que a medida que son mayores en edad creen que no ea 

utiliza al trabajador. sólo un 28.6% de los mayores de 51 años, 

dicen que el sindicato no es sucio, mientras que la mayorla de 

eet6e afirma que 01 lo ea. En tanto, las personas de 21 a 50 años 

se inclinan a decir que el sindicato no es sucio. aunque no ee 

muestra una eeguridad porque el porcentaje de opiniones se 

encuentra en un intervalo que va del qsx al 52.9%, lo cual 



bajo considerando el lOOX. 

Loe mayores de 51. tienen ademAe un mayor ínteree en que 

avance el sindicato. en tanto que loe menores de eea edad tienen 

menor interee en que ae dé eee avance. 

Al 40~ de las personas de entre 21 30 añoo no ea lee 

dificulta entender quién decide eindicalmente. a loe de 31 a 40 

ae lea dificulta 

un 70,6X. Aqul, 

un QQ.Q\ y de loe de 41 a 50 años sucede en 

observa que a mayor edad, en un rango de 21 a 

50 aMos. hay menos dificultad para entender quién debe decidir 

sind1calmente. En ellos. también, el func1onam1ento cada vez 

menos confuso. Pero las personas que son mayores de 51 aMce 

sienten mayor confusión para entender el func1onamienta sindical 

y se inclinan a pensar, en un 71.Q~. que tienen poca capacidad 

para lograr que el sindicato avance, aunque generalmente todos 

creen que ea poca la capacidad que ee pasee para lograrlo. 

Por lo que ea puede apreciar. se tiene confianza en que el 

sindicato va a lograr lo que ee le proponga. pero ea muestran 

reeervae en aceptar que ee obtendrAn benef ic1oe ei ae fortalece 

al sindicato. En este sentido. el grupo de 31 a QO aMoe. se 

muestran mAa optim1slaa, mienlr~a que quienea máa cr~en qua ai 

obtendrAn beneficias eon las de 21 a 30 anos. Asi. loe que le 

otorgan mayor importancia a la actividad sindical aon el grupo de 

21 a 30 anee y loe mayores de 51 a~oe. aunque todos loe grupos le 

otorgan una importancia aceptable. siendo la mtnima del 8B.9i. 

En cuanto a la honeatidad de la actividad sindical. 

principalmente le otorga mayor valor el grupo de 21 a 30. loa de 
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Ql a 50 y loe mayores de 51: en tanto que un 8J.3X de loe de 31 a 

40 aMoe dicen que lo ea. Lo cual. ea puede decir. ee también una 

calificaci6n acerca de la honestidad de la actividad sindical 

aceptable. También ee considera conciente, aunque de loe de 31 a 

40 a~oe el 16.7X dice que no lo ea. 

Con respecto a la lectura da loe volantes sindicales. en al 

grupo de 41 a 50 años se interesan completamente en ellos y de 

loe mayores de 51 años, no loe lee un 14.3~. A pesar de ello, 

todos los grupos de edad consideran que el sindicato como 

organización es importante, aunque se encuentra una minarla <SX> 

en el grupo de 21 a 30 a~oe que considera que no lo ea. 

Tomando ahora la variable sexo, se percibe que el 48.BX de 

mujeres y el 66.7~ de hombree. dice que loe sindicatos no causan 

loe males del pala. que. el 5Q.9% de las muJeree y el 57.9~ de 

hombree piensan que el a1nd1cato utiliza al trabaJador, y el 

41.9~ de muJeree y el 47.8% de hombrea opina que el sindicato no 

ea sucio. aunque ee observa una gran indiferencia, sobre todo 

lae mujeres. 

Por un lado, también lee interesa que avance el sindicato, 

aunque la mayorla Cal 51.6% de mujeres y el q2% de hombros) dice 

que es poco ese interee. En este aspecto, el porcentaje en loe 

hombree que se muestran indiferentes o dicen que no lee interesa 

que avance o no el sindicato no ea muy elevado como se ve en el 

cuadro nUmero 14. 

El 35~5X de las muJeres dicen que no se leo dificulta 

entender quien toma las decisiones sindicales, opinión que 
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concuerda con el 53.6X de loe hombree. Tambión en este aspecto 

hay indiferencia, pero ahora es mayor en las mujeres. Ea mayor el 

nümero de hombres que cree dificil entender quién toma las 

decisiones sindicales. pero es 

funcionamiento sindical es confuso. 

las mujeres el 58.1%. 

menor al afirmar que el 

Esto lo afirma el 55~ y de 

Por otro lado, no existen grandes diferencias significativas 

entre hombree y muJorae respecta de si hay capacidad para sacar 

adelante al a1ndicato, el qe.4~ de mujeres y el 58~ de hombree 

dicen que el la hay. AdemAe. el 58.lX de mujeres el 60.9~ de 

hombree opinan que si ea fortaleces el sindicato es obtendrAn 

pocos beneficios, pero también creen que la actividad sindical ee 

importante, asegurando la mayor!a (64.SX de mujerea y el 55.lX de 

hombree) que aeta ea muy importante mientras que solo el 3.2X de 

mujeres y el 7.2~ de hombree dice que no lo ea. 

Al considerar el atributo de honestidad del sindicato. ea 

aprecia que la mayoria opina que lo ee. aunque ee inclinan por 

decir que lo ea poco el 51.6X de mujeres y el Q6.q~ de hombrse. 

En este aspecto. loe hombree son un poco mAa optimistas y se 

inclinan. el 31.9X de ellos. a decir que ee bastante honesta y 

que ea conciente, mientras que loe que opinan. que esta ea poco 

concienle, son el 54.8X de mujeres y el 49.3X de hombree, 

Se puede decir que en la UAM ee leen loe volantes 

eindicalee. ya que el 93.6X de mujeres y el 95.7X de hombree aei 

lo dice. Eetae. al mismo tiempo. coneideran importante al 

sindicato, ya que e6lo el 4.3~ de hombree afirma qu~ no lo es. 
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<60X) como 

administrativos <61.3X}. creen que loe oindicatos no causan loe 

malee del pala. Pero. entro loe académicos un 68X cree que ee 

utiliza al trabajador ya eea muchleimo. mucho o poco: en tanto 

qua de loe adminietrativaa el 53.QX también lo cree. En la misma 

escala. un alto pocentaje de administrativos <30.7%> dicen que no 

ea utiliza al trabajador, veAse gráfica no. 10. Asimismo. el 2QX 

de académicos el 53.3% de administrativos piensan que el 

sindicato no sucio y son pocas las pereonas que no tienen 

interés en que el sindicato avance, como lo ea el 12% de 

académicos y el 30.7% de administrativos. 

Loe académicos tienen mayor confusión al entender quién 

decide eindicalmente (8Q%), en tanto que para el 34.7% de loe 

administrativos hay también confusión. Por ello, el 80X del 

personal académico opina que el funcionamiento sindical es 

confuso aunque el 46.7% de loe administrativos opine que no lo 

ee. 

Ambos tipos de trabajadores creen que hay capacidad para 

sacar adelante al sindicato. pero la mayorla dice que es poca la 

capacidad: tambiAn opinan que el sindicato va a lograr lo que ee 

proponga. pero un mayor nümero de académicos creen que lo lograrA 

muchla1mo o mucho. loe administrativos dicen que lo logrará 

mucho o paco. Respecto de loe beneficios que loe trabajadores 

obtendrán si lo fortalecen, el personal académico 

adminiotrativo concuerdan. on porcentajes iguales, <el 60X de 

cada uno) que son pocos, mientras que el 20X de acad~mi·cae y el 
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2qx de adminietrativoe opinan que loa trabajadores no obtendrán 

ninguna clase de beneficios. Aun ael. creen que la actividad 

sindical ee muy importante y sólo el 8~ de académicos y el 4X de 

administrativos no leen loe volantes sindicales. En cuanto a la 

impotancia, la mayorla, considera que el sindicato ea importante. 

ya que sólo el 4% de administrativos dice que no ·lo es, y el 12X 

dice que ee poco importante, mientras que el 84X dice que lo ea 

mucho. De loe adminietrativoa, el 64% opina que la ee mucho y el 

36% poco. 

Tomando ahora el tiempo de afiliación al SITUAM, ee encontró 

que a mayor anligUedad creen menos que loa oindicatoe sean loe 

causantes de loe malee del pata. A este sector también le ee 

menee dificil entender qui~n decide sindicalmente y sienten menor 

confuei6n para entender ·el funcionamiento sindical~ siendo en él 

menor el nümera de personas que croen que se utiliza al 

trabajador. (como oe ve en el cuadro no. 15). y que se sucio el 

sindicato. Poro loe que tienen mayor antigUedad Cll a 15 ª"ºº) 
muestran menor interee en que avance el sindicato. en tanto que 

loe que sienten mayor interee en que aei sea son loe que tienen 

de 6 a 10 ª"ºªde afiliados. 

Se ~precia. tumbiOn. qu~ a mayor antigüedad menee ee cree 

tener capacidad para sacar adelante al sindicato. aunque 

predomina la seguridad de que el sindicato va a lograr lo que se 

proponga. Un peque"º porcentaje (9.7%) del grupo de b a 10 aMae 

de antigUedad no lo cree aei, más también os en este grupo es 

donde existe un mayor nUmero de pareonas. (35.SX> que dice que no 
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se van a obtener beneficios aun con el fortalecimiento sindical. 

aunque se considere muy importante la actividad sindical al igual 

que en loe otros grupos de antigüedad. 

En el grupo que va de 1 a 5 ª"ºª• un 93.1% del total de 

ellos califica la actividad sindical como honesta. Asl lo afirma 

también el IOOX de loe que tienen 6 a 10 y un eq.2~ de loe que 

tienen mAe de 10 a~oa en el sindicato. Por lo tanto. la actividad 

sindical ea considerada como honesta en loe diferentes grupos de 

antigüedad. AdemAe. para el grupo de 6-10 a~ae de antiguedad, la 

actividad sindical ea conciente, en tanto que existe un 20% en 

loe otros dos grupos que afirma qu~ no lo ee. 

También se ve que leen loe volantes sindicales con 

independencia de la antigüedad en el SITUAM y que el sindicato ee 

importante. Loe que tienen de 1 a 5 a~oe, un 79.3X, dice que ea 

mucho, el 93.SX en el grupo de 6 a 10 a~oa lo confirma y ea 

reafirma en 9q,7x en loe que tienen más de 10 a~oe de 

antigüedad. Por lo anteriormente descrito y por la gr~fica no. 

11. podemoo decir que a mayor tiempo de af1liac1ón se considera 

que el sindicato ee una organ1zaci6n importanta. 

Lae diferencias eegün el grado de pertenencia experimentado 

muestran que a mayor eent1m1ento ce pertenencia dl eindicalo 

menee piensan que loe eind1catoe sean loe causantes de loa malea 

del pata, ya que de las personas que no sienten pertenecer. el 

Q2.9~ dice que no lo aon. Por parte, de loo que sienten 

pertenecer· un poco, de loe que ~tenten pertenecer mucho, lo 

confirman el 51.lX y 85.3X, reapeclivamente. 
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Existen grandes diferencias entre los que no se sienten 

pertenecer al sindicato con loe que si sienten hacerlo, al pensar 

si ee eetA o no utilizando al trabajador. De loe primeros. sólo 

el 19X dice que no se hace el 55.9X de los que sienten 

pertenecer mucho al sindicato comparte esa opinión. También loe 

que más sienten pertenecer al sindicato creen que no es sucio. 

Ello lo dice el 79.ijX de loe trabajadores que sientan que 

pertenecen mucho al sindicato. mientras que de loe que no ee 

sienten pertenecer sólo el 33.3X dice que el sindicato es sucio. 

Contrariamente a lo esperado. loe que 

·pertencer al sindicato tienen un gran interee 

no sienten 

que avance el 

sindicato. y de ellos no hay persona alguna que no tenga interee 

en que aei eea. aunque el 9.5% ee mostró indiferente. A eu vez, 

de loa que sienten pertenecer poco, el 20% no tiene interea en 

que avance de loo que sienten pertenecer mucho el 50% tampoco 

tiene interea que avance, En eetoo óltimoa no se mostró 

indiferencia en alguna persona. ~ei. ee puede decir que ea menor 

el interés en que avance el sindicato cuando la persona siente 

que pertenece máo al mismo. 

En cuanto la dificultad para entender quién decide, se 

aprecia que las personas que la experimentan ea mayor cuando 

menor es el grado de pertenencia que sienten con respecto al 

sindicato, ya que de loa que no ee sienten parte de él. eólo el 

19X no siente esa dificultad. mientras que al ~OX de loa que 

sienten pertenecer poco no ee lee dificulta y para loe que ea 

sienten pertenecer al 100% no ea lee dificulta al 7ó.5X. 
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Igualmente, a mayor sentimiento de pertenencia al sindicato menos 

sienten que el funcionamiento ·sea confuso, Cveáee cuadro no. 161. 

Cuando las personas creen pertenecer más al sindicato creen 

menos que haya capacidad para sacar adelante al sindicato. De loa 

que dicen sentiros afiliados al lOOX al sindicato el 23.SX dice 

que no hay capacidad para ello: y de loe que sienten pertenecer 

al 50% sólo lo dice el B.9X. Por su parte. de las personas que no 

se sienten pertenecer nada al SITUAM. sólo el ij.8X afirma tal 

cosa. Ael. aunque el porcentaje ee mlnimo, muestra 

tendencia aecendenle a medida que se sienten que pertenecen más. 

Par lo que respecta a ai el oindicato va a lograr lo que ee 

proponga. la información muestra que cuando una persona siente 

que pertenece más al sindicato mayar ea la frecuencia de loe que 

creen que el sindicato va a lograr lo que oe proponga pera ea 

menor el porcentaje de loe que que vayan a obtener 

benoficios ei fortalecen al sindicato, aunque entre ellos la 

mayorla cree que se obtendr~n pocas beneficias. Ello se mueotra 

en que, de loe que se oienten pertenecer mucho, el 38.2X dice que 

no se obtendrán benefic1oa, mientras que de loe que oe sienten 

poco lo dice el 17.SX y de loe que no se sienten pertenecer lo 

afirma el 9.5'.X.. 

Aun aei, un porcentaje aceptable cree que la actividad 

sindical ee importante, sobre todo entre loe que más sienten 

pertenecer al sindicato. En este sentido el lOOX de loe que 

sienten pertenecer mucho, el 93,6X de loa que lo sienten poco y 

el 80.9X de loe que no lo sienten, dentro del continium do muy 
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importapte, bastante y poco importante. lo afirma aal. 

En lo que respecta al atributo de honestidad, loe que mAs 

sienten pertenecer al sindicato creen con mayor frecuencia que la 

actividad sindical ea honesta. Por eu parle, la mayorla de loa 

afiliados que ee sienten completamente pertenecer al sindicato 

creen que ea bastante honesta: y loe que sienten pertenecer poco 

expreoan que ea poco honesta. 

En cuanto a la conciencia que existe, ea cataloga como m~e 

conciente cuando mayor grado de pertenencia han experimentado; e, 

igualmente, leen con mayor frecuencia loe volantes sindicales 

quienes ee sienten que pertenecen máa al sindicato. 

Finalmente, a mayor grado de pertenencia ee opina que ea 

mucho mAe importante ol sindicato. Loe que lo e~perimentan al 

100%, son el 94.IX dicen que lo ea mucho mientras que de 

quienes no lo han sentido, o6lo el ij2.9X dice que ea mucho y el 

otro 42.9X dice que ea poco importante, frente al 14.3X que dice 

que no lo ea. 

ORGANIZACION. 

En general, ea piensa que existe igualdad de derechos, 

aunque un 53.2X de loe aindicalizadoe creen que ea poca. En 

cuanto a la aceptación con respecto a loe dirigentes, para 

calificarlos o no como mediocres. el 66.6X tiende a p~near que si 

lo eon dentro del conlinuum de muchiaimo. mucho y poco. 

La creencia de que existe o no corrupción dentro de una 

institución ejerce una influencia determinante en la forma en que 
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la percibír~n las personas. A este respecto, el bOX cree que hay 

corrupciOn en el sindicato dentro del continuun muchleimo, mucho 

y poco, compartiendo aeta opinión 

afiliados. 

principalmente loa no 

Dentro del SITUAN, se opina que ea eligen democráticamente a 

loa dirigentes. aunque el mayor porcentaje tanto de afiliados 

como de no afiliadoe dice que ee hace poco uso de este derecho. 

aunque se cree que ae decide considerando la mayarla. Entre loe 

afiliados loe no afiliados, existe una gran diferencia de 

opiniones. siendo loa pr1m0roe, o oea loe afiliados, loe que 

dicen más frecuentemente que la mayor{a no ea la que decide 

completamente. Aal. exiate un 59.SX que piensa que el derecho de 

voto no ea un enga~o. entre loe que ee cuentan loe afiliados como 

mAe optimietae al analizar este derecho. como ee ve en el cuadro 

nGmero 17. 

Un 77~ de las pereonae encueetadae plantea que ae lucha por 

mejores condiciones de trabajo. y oe inclinA a decir que esto ee 

realiza poco, tanto entre los afiliados como entre loe no 

afiliadas. ael como que se da información de. la utilización del 

patrimonio sindical, a pesar de que un 65X pienoa que falta 

inleree en conocer loa problemas de loe trabajadores, siendo loe 

no afiliado~. al reRpecto loe más radicales. 

En tanto, ae cree que loa reglamentos benefician a loe 

trabajadores aunque loe afiliadoo, en mayor magnitud que loe no 

afiliados, muestran una tendencia a negarlo. Aqul, se observa una 

gran diferencia entre ambos sectores. siendo ésta del 10.Q~. ya 
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que el 15.2X consideran que loe reglamentos no benefician a los 

trabajadores y el ij.BX de loe no afiliados comparte esta opini6n. 

De los afiliados al SITUAM. e6lo el 25X dice conocer mucho loe 

estatutos eindicalee, el 62X poco y el 13X nada. De lo que 

resulta que de entre loe que más loe conocen son loe no afiliados 

loe que lo hacen. 

En la opinión de un 61% el sindicato ae ha preocupado poco 

en elaborar programas de actividades sindicales. mae la carencia 

de aetas no es eignifícativa. Y de loe que ee llevan a cabo la 

programación de 

principalmente. 

actividadee la conocen loe eindicalizadoe 

La organización descrita, se ha reflejado en el tipo de 

actividad sindical que ea da. Al respecto, el 13X opina que es 

muy organizada, el 36X que lo ea bastante, el 45% qua lo ea poco, 

mientras que eólo un 6~ dice que no lo ea. (veáee grAfica no. 

12>. Recayendo esta Ultima opinión. eobre todo. en loe no 

eindicalizadoe, originando que un 26~ diga que ee muy democrAtica 

y un 33t que hay poca democracia. 

Considerando la edad. se encontró que entre loe que tienen 

de 21 a 50 años de edad no existen diferencias significativas. ya 

que todoe opinan que existe igualdad de derechos, aunque de los 

mayores de 51 años el 85.8~ lo acepta y el 1q.3x diga que no 

existe igualdad. También. se inclinan a pensar. en un 57.ll que 

loe dirigentes son poca mediocres. en tanto que de loa que son 

menores de 51 aíloe, la mayoria loe reconoce como mediocres. pese 

a que, de quienes tienen de q¡ a SO aMoe, el ql.2~. diga que no 
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lo eon. Y que de loe de JI a QO. en un JJ.JX y loe de 21 a JO el 

30X. lo nieguen. Aqul, se observa que casi ea 1/3 de cada grupo 

de las diferentes edades loa que afirman que existe mediocridad 

en loe dirigentes. 

Todos loe grupos de edad. concuerdan en que si se informa de 

la utilización del patrimonio sindical y además en que se decide 

poco por mayoria. sobre lodo a medida que aumenta la edad. De los 

de 21 a JO lo dice un Q7.SX: de loe JI a QO. el Q7.2X: y de QI a 

50, el 58.8X. Por su parte. de el grupo de edad de mae de 51 

a~os, el 71.qx lo afirma. También es presenta la misma opinion 

entre ellos ante la pregunta en relación a si en el sindicato se 

lucha por mejores condiciones de trabajo, es decjr, la mayorta 

dice que se da poco. aunque hay ligera mayorfa C28.6X> en loe 

mayores de 51 que dicen que no se lucha por meJoree condiciones 

de trabajo. 

Loa que tienen entre Ql y SO aNoe eon más optimietae, ya que 

el 70.6~ dice que el derecho de Voto no ee un engaNo para el 

trabajador, en tanto que la mayorfa <71.Si> de lae personas, 

mayares de 51. creen que ei lo ea. También del grupo de edad más 

alto Cde 51 a 67) solo un JQ.3~ dice que en el sindicato no hay 

corrupción: igualmente, de loo otros grupos de edad. pocos son 

loe que dicen que no hay corrupción: de loe de 21 a JO aNoe lo 

dice el JOX. de JI a QO el 25% y de Ql a 50 lo dice un J5.JX. 

Como se observa, el porcentaje de los que aseguran que no hay 

corrupci6n·ee mlnimo. 

Dentro del rango que va de muchisimo, mucho y poco en los 
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diferentes grupoe de edadee, entre loe 21 y loe SO aMoe na 

existen grandes diferencias al decir que loe reglamentos 

benefician a loe trabajadores, ya que el porcentaje oscila entre 

76.4X y 77.?X: en tanto, el grupa que menos concuerda con esa 

opinión es el que va de 51 a 67 aNoa. en el que sólo el 57.2X 

opina aei. También, de loe que son mayores de 51. el IOOX dice 

que falta interea en conocer loe problemas de loe trabajadores 

aunque loe demAe opinan la mismo, alloe eiguen siendo loe más 

radicales, y concuerdan con loe demás grupos de edadoe en que si 

ea elige democráticamente a loe dirigentes. 

Además, aunque todos piensan que la actividad sindical es 

organizada democrática, encontramos un pequeNo, 16.7%, del 

grupo de Jl a QO aMoe que dice que la actividad sindical no ee 

democrAtica. En lo que toca a programas de actividades sindicales 

la mayorla. en todos loe grupos de edad. opina que ai loe hay: 

aaimiamo. reconocen que conocen poco loe estatutos sindicales. Al 

respecto. de loe de 21 a JO loe conoce poco (el 62.5~). de los de 

31 a qo el 61.lX. de q¡ a 50 el 58.BX y loe do 51 a 67 el 71.qx. 

Nótese. entonces. que el mayor porcentaje de personas que dicen 

no conocer loe estatutos eindicalea ea encuentra entre laa 

personas que oon mayores a 51 anos y que corresponde al 28.6%. 

Estudiando las diferenciae o similitudes. considerando la 

variable sexo. se encuentra que no hay grandes diferencias en 

cuando a lo que opinan sobre la igualdad de derechos. pues aunque 

el JS.5~ da mujeres dice que se da poco y el 55.1~ de hombree lo 

reafirma, hay un bajo porcentaje de mujeres (29X> y de hombreo 
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t3J.3~) que dice adem~a que loa dirigentes sindicalee no sen 

medfocraa. consideran que ee informa sobre la utilí:zación del 

patrimonio sindical y que las decisiones se toman por mayorta. 

aunque casi la mitad da mujeres (51.6l) y de hombres (50.7%> dice 

que ae decide poco por mayorla. mientras que un alto porcentaje 

de hombrea <17.q~) dice que no se decide por mayorla. Igualmente. 

que si se lucha por mejerse condiciones de trabajo. aunque el 

58.lX de mujeres y otro porcentaje igual de hombrea opine que se 

lucha poco por lograr mejprlaa en el trabajo y un 20.JX de 

hombrea se incline a decir que no ae lucha por esas majarlas. 

Con respecto a ai el derecho de voto es o no un enga~o para 

lee trabajadoras. el 12.9~ de mujerea ea muestra indiferente y el 

45.2% de mujeres opina que hay corrupción en el sindicato, dentro 

del intervalo muchieimo. mucho y poco. Ello lo afirma tambión el 

óS.2~ de hombres dentro del mismo contínuum. Sin embargo. el el 

32.J~ de mujeres el 26.1% da hombree opinan que no hay 

corrupción sindical CveAee cuadro no. 18). Aun aeí. creen que loa 

reglamentos benefician loe trabajadores. aunque el 9.7% de 

mujeres y el 14.5~ de hombrea dicen que loe reglamentos no 

proporcionan benef íciaa, además de qua consideran que al 

sindicato le falta interés en conocer loa problemas de loa 

trabajadores. estando integrado este grupo. por el 67.8~ de 

mujeres y el 63.6~ de hombres. 

Consideran que ee eligen democráticamente a Jos dirigentes, 

el 19.~X del eexo femenino y de loa restantes dlcen que se haca 

muchlsimo. el 16.lX mucho. el JS.5~ poco mtentrae que el' 39% ae 
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muestra indiferente o dice que no ea eligen democrAticamenta. De 

loe hombree. el 10.lX dice que es eligen democráticamente 

muchlaimo, el 13X mucho, el Q9.3X nada y el 27.SX ea muestra 

indiferente, o difiere completamente del reato de sus compa~eroe. 

La actividad sindical ea para la mayorfa organizad~. Las 

mujeres se inclinan a decir que es poco organizada en un 51.6~ y 

el 42~ de loe hombrea lo acepta, aunque eo muestran más 

optimistas y el 39.1~ dice qua es bastante organizada. Esa misma 

tendencia se preaenta al calificar a la actividad sindical. según 

eu democracia. La mayoría de mujeres y de hombres dice que ea 

poco organizada. mientras que loe hombrea creen que es tambi6n 

bastante organizada. 

Finalmente, en relación al conocimiento que se tiene de loa 

estatutos sindicales. se opina que es poco ese conocimiento. 

Esto. lo dice el 71X de mujeres el SSX de hombree. en tanto que 

al 16.lX de mujeres y el 29X de hombres dice conocerloa mucho. 

mientras que o6lo el 12.9X de las mujeres el 13X de hombrea 

dicen no conocer nada loe estatutos sindicales. 

Analizando la variable puesto, encontramos que tanto 

académicos como administrativos piensan que hay igualdad de 

derechos. y los dirigentes son mediocres. En este sentido sOlo el 

l6X da académicos dicen qua no lo son y el 37.3X del personal 

administrativo concuerdan con esta opiniOn. En ello, sobresale 

una gran indiferencia (28X> entre loe académicos. Aun ael. opinan 

que se informa la utilización del patrimonio sindical y que ae 

decide por mayorla, aunque el qqx de académicos dicen que se hace 
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mucho y el 32X que se decide poco. 

De loe administrativoe, el 17.3X opina que se decide mucho 

por mayorla el 57.3~ poco. Mientras que sólo el 36X de 

académicos opinan que el derecho de voto no ea un enga~o para loe 

trabajadores. el 52X dice que ei lo ea, frente a un 12X de 

indiferentes. 

Entre loa adminietratívoe. el 58.7X dice que el derecho de 

voto no ea un enga~o. Asimismo, creen que se lucha por mejores 

condiciones de trabajo, aunque ambos tipos de trabajadores dicen 

que se lucha poco existe un alto porcenlaJe <22.7%) en el 

personal administrativo que creen que se lucha por mejores 

condiciones de trabajo. Igualmente. creen que loe reglamentos 

benefician a loe trabajadores. Se percibe, la vez, que los 

académicos son mAa optimistas ya que el 44X dice que este loe 

beneficia mucho y el QOX paca. En tanto. que eóla el 2QX de 

adminetrativoe dice que loe beneficia mucho y el q9.3X poco. Ello 

se debe a que falta interee conocer loe problemas de loe 

trabajadoree ya que solo el 28X de administrativos dice que no 

falta eete. En eete aspecto. sobresale una marcada indiferencia 

C20X> en el pereonal académico. 

En general. el personal encuestado opina que ea eligen 

democrAticamente a loe dirigentes. aunque la mayorla concuerda 

con que es poca esa prActica. Por último. loe datos eetadleticoe 

expresan que de entre loe académicos. el 12X conoce mucho loe 

estatutos. el 76X. poco y el 12% nada. mientras que entre loa 

administrativos el 29.3~ loe conoce mucho: el 57.3% poco y el 
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13.3X nada, 

Segón la antiguedad. loe diferentes grupos consideran que 

existe igualdad de derechos. De estos un elevado porcentaje 

<75.9~> entre las pereonae que tienen menos de 5 a~os en el 

sindicato creen adem~a que eue dirigentes son mediocres: mientras 

consideran a la vez. que si ea lee informa sobre· la utilización 

del patrimonio sindical y que si ea decide por mayorla. Por su 

parte. las personas que tienen mAe de 6 aMoe de afiliado al 

sindicato se inclinan a decir que si se decide por mayorla pero 

poca. Loe que tienen menos aMoe de afiliados son mas optimietae 

al respecto. 

Igualmente. opinan que se lucha por mejores condiciones de 

trabajo. aunque una mayorla de ellos. sobre todo de loa que 

tienen mAe de 10 a~os de antiguedad dicen que no ea aei. Esa 

cifra asciende al 31.bX. Por eu parte. de loa que integran el 

grupo de 1 a S. el 20.7X concuerdan con eea opinión y de loe que 

tienen menos de S aMoe de afiliados, al SITUAM. el qq.at dice que 

el derecho de voto no es un engaMo para loa trabajadores. 

Considerando la opinión de loe afiliados acerca de si hay o 

no corrupciOn en el sindicato, el 27.6~ de loe que tienen monos 

de 5 anos de afiliados dice que no la hay. y, de loe que tienen 

de b a 10 lo dice el 32.3~ y mientras de los que tienen m~e de 10 

ª"ºº• lo dice eolo el 42.1%. Se puede decir entonces que a mayor 

nómero de a~oe de afiliaciOn al sindicato menos se considera que 

existe corrupción en ~l Cve~ee cuadro no. 19>. 

Un 31.bX. de loe que tienen mAs de 11 años de afiliados. 



164 

dicen que los reglamentos no benefician a loe trabajadores. 

aunque la mayor la. sobre todo loe que tienen menos de 5 años. no 

concuerdan con esta opinión además dicen que ei otorgan 

beneficias a loa trabajadores. 

El pareen la Je de persona e que opinan que al sindicato le 

falta interee en conocer loe problemas de loe trabajadores ee 

elevado: De loe que tienen de 1 a 5 años lo dice el 72.4%; de loe 

de 6 a 10 el 67.?X y loe de 11 a 15 lo dice el 78.9X. Y. ademas 

ea cree que se eligen democráticamente a los dirigentes. opinión 

que predomina en las personas que tienen de 6 a 10 años de 

afiliados. 

Se considera que la actividad sindical es organizada. sobre 

todo entre el personal que tiene de 6 a 10 aMoe de afiliados. 

además de qua creen que ea democrática. aunque un 15.Si de loe 

que tienen más de 10 a~oe de afiliados digan que no lo ee. 

Siguiendo el an~lieis por pueeto. ae aprecia que loo 

diferentes grupos consideran que hay programas de actividad 

sindical y que la mayorla conoce loe estatutos sindicales. Be 

puede decir, entonces, que a menor nómero de a~oa de afiliados se 

interesan más por conocerlos. ya que de loe que tienen de 11 a 15 

loa conoce el 84.2~: de 6 a 10. el 90.3X y de 1 a 5. al 96.6~. 

El grado de sentimiento de pertenencia. no influye 

decisivamente en la opinión de que existe igualdad de derechos, 

pero ei influye en la opinión que ee tiene de loe dirigentes 

eind1calea~ ya que cuando sienten que pertenecen más al sindicato 

creen menee que sus dirigentes sean mediocrea. 



Aei. de 

sindicato, el 

loe que ee 

79,5% cree 

lb5 

sienten pertenecer completamente al 

qua se informa de la utilizaciOn del 

patrjmonio sindical en el continium de muchiei~o. mucho y poco: 

en el mismo rango, los que sienten poco esa pertenencia el aq.s~. 

lo confirma y esta de acuerdo el 85.7~ de loe que' no se eienten 

pertenecer al sindicato. 

Entonces, cuando mAa ee eienten pertenecer al sindicato hay 

mAa personas que creen que no as decide por mayorta, aunque loe 

que sienten que pertenecen mucho o poco creen que se decide poco 

por mayorla: aa1miemo ee percibe que a mayor sentimiento de 

pertenencia menos sienten que ee luche por meJoree condiciones de 

trabajo, ya que de loe que ae sienten completamente pertenecer, 

el 38.2X. cree que no es lucha por lograr mejores condiciones de 

trabajo. Mientraa que del grupo de loe qua sientan pertenecer 

poco el 6.9i aei lo confirma. Por lo que toca a loe qua no ea 

sienten pertenecer. se aprecia la opiniOn de que creen que ai ae 

lucha por mejores condiciones do trabajo aunque todos alloe 

concuerdan en que se lucha poco por seas mejoriae. 

La informaciOn permita afirmar, que las personas se sienten 

que pertenecen mAe al sindicato son las que menos creen que el 

derecho de voto sea un engaMo, y a diferencia do ese grupo. de 

loa que no se sienten pertenecer a aquel. eOlo lo dice el JJ.J%, 

un n~mero de personas mucho menor. 

La misma tendencia se manifiesta con respecto a opinar ai 

hay o no corrupción en el sindicato: el 55.9X de loe que sienten 

pertenecer al sindicato creen que no hay corrupciOn y de loe qua 
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no ee sienten pertenecer a él solo el 9.5i opina aet. Por lo que 

ee puede afirmar que se elige democrAticamente a loe dirigentes, 

aunque en ello ee muestra una tendencia descendente, ya que a 

mayor grado de sentimiento de pertenencia se cree con mayor 

frecuencia que no se eligen democráticamente a eua dirigentee 
~ 

porque de loe que dicen pertenecer al 100~ al sindicato e6lo el 

29.q~ lo cree aet: mientras que de loe que sienten pertenecer 

poco sólo lo afirma el 13.3X. 

Por el contrario, loe que más eienlen pertenecer al 

sindicato creen con mayor frecuencia que la actividad sindical ea 

organizada democrAtica, que hay programas de actividad 

sindical. Finalmente, loe que mAe sienten que pertenecen al 

sindicato eon lao personas que conocen loe estatutos sindicales. 

O sea. los que dicen pertenecer mucho al sindicato. Oe estos. el 

55.9% expresa que los conoce mucho. el 41.2X poco y el 2.9% nada. 

Mientras que de loe que sienten poco esa pertenencia loa conoce 

el 11.lX mucho. el 77.BX poco y el 11.lX nada: y de los que no lo 

experimentan el q.ex loa conoce mucho. el 61.9% poco y el 33.3X 

nada. como se observa en la grAfica no. 13. Por todo ello. se 

puede decir que a mayor grado de pertenencia sindical mayor eerA 

al conocimiento que se tenga de loe estatutos sindicales. 

lNOlVlOUALlSMO. 

En la9 relaciones humanas existen diferentes formas en que 

se manifiesta la amistad. el compaMeriomo o la aversión hacia loe 
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demás. al respecto. en el SJTUAM la mayor1a (66X) piensa que 

entre loa compaNeros sólo existe una relación laboral, faltando 

elementos para una mayor convivencia. Entre el personal de la UAM 

esta idea ea compartida por loe afiliados y no afiliados al 

sindicato. Cabe eeMalar al respecto que existe una marcada 

desconfianza al tratar 

dificil encontrar 

lae personas. ya que creen que ee 

persona confiable, tendencia que 

repercute en la idea que ee tiende a sacar provecho de los 

problemas sindicales. 

Esta idea, se encugnlra sobre todo en loe afiliados, ya que 

de ellos. dentro del continuum muchleimo. mucho y poco, lo afirma 

un 89.9t. En tanto, en loe no afiliados ea da una baja 

indiferencia <33.J~>, sobre si loa dirigentee eindicalee 

buscan, o no. beneficioe personales luego sindicales. en un 

60X. Loa no afiliados -ademAa- se inclinan a decir qu• aeta 

tendencia entre loe dirigentes predomina mucho C42.9X>, en tanto 

loa no afiliados aunque lo reconocen, a6lo un 31.6X dice que no 

as ael, <veAee gráfica no. 14). 

Se observa a la vez que la mayorfa C83X>, aólo acude al 

sindicato por necesidad y, ademAe. eatoa opinan que predominan 

las envidias al interior, eituaciOn que exteriorizan eobre todo 

loe no afiliados, aunque un 23.Bi de ellos ee muestra indiferente 

como ee mueetra en el cuadro no. 20. 

Con reepecto a las asambleas, el 52X de loe trabajadores 

opinan que no ea aislan en ellas. Este porcentaje as bajo y es 

reconocido entre loe afiliados y na afliadoe. 



168 

El interee en obtener apoyo sindical ejerce una gran 

influencia para que participe la base. ya que para el a1i el 

obtener ese apoyo ea muy importante. 

SegUn la edad, un 40X del sector que queda comprendido 

dentro del grupo que tiene 21 a JO a~oe. opina que la relación 

que existe entre loe compa~eroe no es e6lo laboral. 

loe mayores de 51 a~os. el 85.?X dice, que no ea dificil 

encentran a una persona confiable CSS.7%). el grupo de 31 a 40 

opinó que si lo se. 

Loe mayores de 41 aMoe, afirman, en un 100%, que se debe 

sacar provecho de los problemas sindicales; sin embargo, del 

total de la poblac16n encuestada. en el grupo de JI a 40, sólo el 

2.8% dice qua no es debe hacer, obeervandaee a la vez a un eacaeo 

número que no concuerdan con la mayorfa aobre eata aspecto. 

En el continuum muchiaimo. mucho y poco el 77.SX del grupo 

de 21 a JO aMoe dice que loa dirig•ntee buscan primero beneficios 

personales luego sindicales: del de JI a 40 lo dice al 55.6%: 

en el de 41 a SO. al 64.7% y en loa mayores de 51 lo dice al 

85.7%: se observa. a la vez. que una minoría. C14.3%J. de este 

óltimo grupo no concuerda con ellos. Se puede decir. entonces. 

qua son pocas las personas. de todas las edades. que no piensan 

qua primero so buecan benef icioe pereonalee y luego sindicales. 

siendo los ma¡oree los que más lo dudan. 

También se percibe que todos lee grupos de edades coinciden. 

al decir que se recurre al sindicato par necesidad y ademAe 

concuerdan al decir que existen envidia9, sobre todo. esto óltimo 



lo afirma el 100~ de loe mayores de q¡ a~oa. 

En las asambleas no predomina al aislamiento 

trabajadores. pero el 71.SX del grupo cuya edad va de 

lb9 

de loe 

51 a b7 

anos dice que se aislan en lae asambleas sindicales en tanto que 

en loe otros grupos da edades. no lo hace la mayorta. 

De loe mayores de 41 anos. el 100% califica a la actividad 

sindical como unificada, en tanto que un 13.9~ del grupo de 31 a 

40 anca dice que no lo ea y ee puede decir que esto no ea un 

porcentaje significativo. 

De antre todos loa grupos el que menor interés tienen en que 

el sindicato loa apoye es el de las peraonaa que tienen de 21 a 

30 aMoe y a los que mAe lee interesa ese apoyo es el grupo de 41 

a 50 aMoa. Todos ellos concuerdan en qua se unen loe 

trabajadores. 

Considerando la variable aexo. al 7q.2i da mujaree y al 

62.Ji da hombrea creen que la relaciOn entre compaMerca ea aOlo 

laboral y aunqua no existen grandae diferanciaa entra hombree y 

mujeres. ambos afirman que ea diflcil encontrar a una persona 

confiable, aunque son un poco mAa daaconfiadae lae mujeres. 

Amboa eexoa creen qua ae debe eacar provecho da loa 

problemas aindicalea. Esto lo afirma el 90.3% de laa mujeraa el 

8t.2i de loe hombrea, mismoe que también concuerdan en que ee 

buscan primero beneficios pernonalee y luego loe sindicales, 

sobre todo las mujeres. aunque aatre •atas el 19.q% ae muestran 

indiferentes y el 36.2i de loa hombrea niegan que ael aca. A la 

vez. estos miemos afirman que se recurre al SITUAM por 
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neceeidad, aunque el 17.qX de hombree diga que no lo ea, 

asimismo, eete sector concuerda en que hay envidias en el 

sindicato. 

Existe una similitud de opini6n entre loe miembros de ambos 

sexos. sobre el aislamiento en las asambleas sindicales. ya que 

para el 54.BX de mujeres y el 50.7X de hombree este no da. 

Estoe porcentajes representan casi la mitad y no una mayorla. 

Aun ael, las conjeturae señaladas coneid~ran que la 

actividad sindical ee unida, si bien la mayorla afirma que ea 

poco unida, sobre todo las mujeres; sin embarga, el 87.lX el 

78.3X de loe hombree desean que se leo apoye eindicalmente. 

Considerando la variable puesto, ea encontró que dentro del 

continuum de muchieimo, mucho y poco, existe un gran nómero de 

personal académico (76~> y de administrativos (62.6XJ que creen 

que la relación que existe entre compa~eroe ea eolo laboral, 

siendo dificil encontrar a alguna persona confiable. Esto lo 

afirma, dentro del mismo continium, el 60~ de académicos y el 72~ 

de adminíatrativoe. 

En este sentido. el 72~ de acadAmicoe creen, por un lado, 

que se saca provecho de loa problemas sindicales, frente a un 28~ 

de indiferentes. Esta opinión ea compartida con miembros del 

personal administrativo: mAe en este caeo, a6lo el q~ dice que no 

es aai. Par otro lado, el 20~ de académicos el JQ.7~ de 

administrativos creen que se buscan beneficios personales y luego 

sindicales, mAe la mayorla, tanto de académicos <92X> como de 

administrativos (77.3X>. pienaan que ae recurre al aindiCato por 
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necesidad. 

También creen que hay envidias en el sindicato y e6lo el 

6.7~ de administrativos creen que no las hay. pero son pocos los 

trabajadores acad~micoa C36%) que opinan que no se da un 

aislamiento de trabajadores en las asambleas, aunque hay un gran 

nómero C20~) de personas indiferentes. Por parte. el mayor 

n6mero de adminiatrativoo <57.3);.) creen que no se aiela·n en las 

asambleas. 

El interés que se tiene en lograr el apoyo sindical se 

manifiesta entre los académicos, entre otras consideraciones, de 

la aiguionto manera: QOX desea que se lee apoye mucho. QOX peco y 

el 20~ reatanle no les interesa recibir apoyo. Entre loa 

administrativos el 62.7% desea recibir mucho apoyo, el 18.7% poco 

y otro 16.?X no lee intereaa. 

Considerando la ~ntigUadad, se perciba que loa de menee aMoe 

de afiliados creen mAe que loe otros eectoree que la relaciOn que 

exista entre ellos ea eOlo laboral. mientras que loe que tienen 

mayor antigüedad crean que no ea dificil encontrar a una persona 

confiable (ve~se cuadro no. 21). 

Loe que tienen mayor n6mero de afiliados eon de la opinión 

de que no se debe sacar provecho de los problemas sindicales y un 

alto nómero de personas dicen que ee buscan beneficios perecnalee 

luego eindicalea. Esto lo dice el 68.SX de loe que tienen de 11 

a 15 anos: el 51.7X de quienes tienen deba 10 aMoe y el b2X de 

loe que tienen menos de 5 anos. 

Tambi6n, la gran mayorla afirma que se recurre al sindicato 
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por neceei~ad y eOlo el 9.7% de loe que tienen entre by 10 anos 

de afiliados dice que no ea ael. Por igual. la mayorla afirma que 

existen envidias en el sindicato. y piensa, al mismo tiempo, que 

no se aislan en las asambleas. 

Por eu parte, del grupo de a 5 años de afiliación al 

sindicato, el 61.7X dice que no se aislan; de loe que tienen de 6 

a 10, el 58X: y de loe que tienen menos de 5 años, lo sostiene el 

51.7%. Se enlences que a mayor nümero de a~oe de pertenecer o 

estar afiliado al sindicato, mayor ea el nümero de personas que 

afirman que no hay aislamiento en las asambleas. Por igual ea 

cree que la actividad sindical es unida y existe interés en que 

ea lee apoye, sobre lodo entre loe que tienen mAe de 10 a~oe de 

afiliados al SlTUAM. Finalmente, considerando el grado de 

pertenencia que aeumen. creen. en mucho que, e6lo existe una 

relaci6n laboral entre loe compa~eroe. Aunque de loe que integran 

el grupo de loe que se eienlen completamente pertenecer el 32.QX 

opina que no ea aei e6lo el 28.6X de loe que no se eienten 

parte o dentro del sindicato lo confirman. 

En este sentido. ee mayor el nümero de las personas que no 

se eienlen pertenecer al eindicato que afirman que ee dificil 

encontrar una persona confiable. Contrariamente a lo esperado, 

cuando creen que pertenecen m~e al sindicato. creen con mayor 

frecuencia que ee saca provecho da loe problemas sindicales. 

aunque de ellos menee personas sean las que expresan· que ee 

buscan primeramente beneficios personales y luego sindicales, 

pues el SOX de loe que sienten pertenecer mucha y el 23~ de loe 



173 

que no ee sienten pertenecer a él. ael lo manifiesta o confirma. 

Entonces. cuando mAe ee sienten pertenecer al sindicato 

menos creen que recurre a 01 por necesidad: adem&e de que 

cpinAn que no se da 

total el 79,QX de loe 

sindicato. al q6.7~ de 

aislamiento en las asambleas, pues del 

que sienten pertenecer completamente al 

loe que lo sienten poco y el 19X de loe 

que no sienten pertenecer al sindicato sostienen esta opinión. Se 

expresa aal. una tendencia descendente a medida que aumenta el 

grado de sentimiento de pertenencia al sindicato. La actividad 

sindical es para unos unida, aunque el 23.8~ de loe que no ea 

sienten pertenecer al sindicato lo nieguen. Siendo las personas 

que sienten que ea unida. sobre lado. las que experimentan mayor 

grado de pertenencia. 

AdemAs, ee aprecia que a menor grado de pertenencia menee ea 

el interés que ee tiene en que el sindicato loa apoye. ya que el 

57.lX de loe que no han experimentado el sentimiento de 

pertenencia es de esta opinión. En tanto que el 91.2~ de los que 

sienten pertenecer al sindicato tienen interée en que el 

sindicato loe apoye mucho. A pesar de ello. todos creen que los 

trabajadores es unen si bien de los que sienten el lOOX de 

pertenencia expresan que se unan mucho y de loe que experimentan 

dicha pertenencia al SOX. o nada, dicen que se unen poco. 

Otros datos importantes que proporcionan información para 

conocer con mayor exactitud la dinAmica e identidad del SITUAM 

aon los que se refieren a la seguridad social obtenida a través 

de las diversas luchas, al respecto creen que loe logros en 



capacitación. vivienda y prestaciones son favorables. en aopecto 

de salario el 25% dice que ea muy aceptHble. el 58X aceptable. el 

lQX minimoe y e6lo el 3X dice que los logree han eido nulos. 

La identidad social del S!TUAM y cada una de laa variables 

analizadas propician quo el 3~X crea mucho en el aindicato. el 

47X poco y el 18~ nada. as puede decír qua laa pereanaa afiliadas 

creen mayormente en el sindicato qua loe no afiliados. Esta 

actitud las condiciones históricas del sindicalismo han 

generado que el SlTUAM este en una regular situación. aunque loa 

no afiliados la califiquen en un 36% como mala y muy mala con 

tendencia en un futuro a empeorar. Opinando contrariamente eetan 

loe afiliados que dicen que en el futuro al sindicato mejorarA au 

situací6n actual. 

Cada va~iable que intagra laa diveraae categoriae de la 

identidad aoctal ee resumen en que el 83.9X de mujeres y el 76.8% 

de hombree sienten pertenecer al stndicatc. Oe acuerdo a la edad, 

el 100X de loe miembros del grupo da 51 a 67 anos sienten que son 

parte del sindicato. ai9uibndolea luego loe de 41 a 50 a~oe de 

loo que un 82.2% opina lo mismo. De las pereonao de 31 a QO anos 

lo experimenta el 77.6~ y loo de 21 a JO un 72.5~. Se aprecia aei 

que cuando ae tiene menor edad es menor el sentimiento de 

pertenencia o de ídentidad que ea posee. 

Ccnaiderando el puesto ae encontró que loe administrativos 

axperiment~n mAs el sentimiento de pertenencia. De ellos: al 

4l.3X lo aíente mucho. el 45.3~ nada y solo el 13.3~ nada. Por au 

parte loe académicos el 12X lo aiente mucho: el qqx poco y otra 
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qq~ nada. 

Entonces analizando antigüedad, el 100~ de loa que tienen de 

11 a 15 a~oo de afiliados ee sienten pertenecer al SITUAM, el 

94.6X de lee que tienen de 6 a 10 y de loe que tienen menee de 5 

a~oe el 82.?X, cuando ea mayor la antigüedad ee experimenta mAs 

dicha sentimiento de pertenencia. 

También se observa que cuando mayor el sentimiento de 

pertenencia al sindicato mayor es el nómero de personas que cree 

en él, ya que de las personas que lo experimentan mucho el 94.1% 

crea que ea importante, en el continuum mucho y poco: que de 

loe que lo sienten al 50% el 84.SX lo afirma mientras que de loa 

que no lo sienten el 52.QX cree en el sindicato. 

Igualmente, loe que sienten mayor grado de pertenencia 

afirman que la situación actual del sindicato eetA entre buena y 

regular con tendencia a mejorar en el futuro. Por ou parte de loe 

que lo experimentan poco dicen que ea regular y loa que no lo 

sienten opinan que eatA entre regular y mala, con tendencia a 

empeorar en el futuro. 

Asi ee puede decir que la identidad que existe entre al 

SITUAM y loe trabajadores de la UAM se ha conformado a través de 

las normas y valorea qua poeeen, ademAe de la relaciOn que existe 

con actitudes propias de la organización. 

Relacionando lae dimensiones anteriores, encontramos que las 

caraclerlsticae del SJTUAM son diversas. Entre las positivas 

sobresale que es éeta una organ1zac16n qua informa la utilizaciOn 

del patrimonio sindical, proporciona igualdad da derechos, ademAa 
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libertad de acciOn y de expresiOn. 

En ello concuerda la generalidad de loe trabajadorea, sin 

embargo. existen otros aepectoe en donde ea mueotran algunos 

deaacuerdoe. miemos que no provienen de la mayorla pero si de un 

alto porcentaje de personas que opinan que loe reglamentos no 

benefician a loe trabajadores porque falta interés loe 

dirigentes por conocer loe problemas de la base: asimismo, falta 

qua ee luche por mejores condiciones de trabajo y sobre todo que 

lae decieionee se aprueben por mayorla. porque ea cree que el 

derecho de voto es enga~o y. que conlleva a no elegir 

democrálicamenle a loe dirigentes. y que por lo mismo propicia 

que estos sean mediocres y haya corrupción al interior. 

Cabe decir que: la mayorla de loe trabajadores de la UAM. 

perciben loe diferentes aspectos como constantes; son pccae lae 

personas que opinan que eetAn completamente mal en ello, aunque 

si reconocen que ea conveniente fortalecer la organización 

ganar mayor credibilidad de la que poseen actualmente. 

Según la mayorta. la participación ee aceptable, pero debe 

procurarse una mayor integración entre loe afiliados para que 

problemae éeta aumente. Al respecto, •• participa en loe 

aindicalco. d~ndcoc una rcoponoabilidad en la mayorla de loo 

afiliadce al SITUAN, 

Sin embargo, independientemente de que se ha participado en 

movimientos de huelga. se tiende evitar las comisiones 

sindicales: lo que a la vez es una forma de expresar que la 

participación que se da no es completa y que falta apoyo de la 
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base hacia el SITUAM. 

Todav!a es mAe notable la manera de participación que la 

comunicaci6n que existe, ya que aunque ea asiste a las asambleas 

y ea reconoce que la comunicación ea posible, ea tiende a evitar 

lae diecueionee, condici6n que propicia una falla de expresión al 

interior de la organizaci6n y que repercute en el desarrollo del 

SITUAM. Este el panorama que existe. y eepeclficamante son loe 

académicos loa que reafirman tal tendencia. 

Ello habr~ de resolverse cuando el trabajador y el sindicato 

refuerzan su identidad social porque ee ha encontrado que cuando 

ea mayor el sentimiento de pertenencia aumenta el intercambio de 

ideas. En la actualidad, la mayorla de loe trabajadores siente 

que pertenece poco al sindicato. 

Las relaciones de participación comunicación que existen, 

ae ven determinadas por naceaidadea secundarias como ea el 

interés de recibir apoyo. aón cuando se eatá conciente de la 

falta de participación personal en la organización. El sentir eaa 

naceaidad de apoyo como importante por un lado. y/o las e~vidiae 
que existen en la organización sindical, por otro, matizan de 

desconfianza laa relacionee interperonalee e intergrupalea, 

generando que entre la mayorla de loe compa"eros a6lo exista una 

relación laboral, aunque las personas mAa jóvenes sean mAa 

optimistas al respecto crean por ello que no se dificil 

encontrar a una pereona confiable en la organización. 

Por otro lado. independientemente del sexo, edad, pueato o 

antiglledad de la persona ea piensa que loe trabajadoree deben 
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sacar provecho de loe problemas sindicales. asl como que loe 

dirigentee buscan en primera instancia beneficios personales 

luego sindicales. El lo ee refleja en la participación y 

comunicaci6n del trabajador y dirigentes sindicales, en la 

dificultad que experimentan al explicarse el funcionamiento 

sindical, originando que el trabajador se sienta utilizado por 

eus dirigentes. 

Esta eiluaciOn no ha afectado el interés del trabajador en 

que su organización sindical avance; ya que a pesar de que, por 

lo general considere a su sindicato como ''sucio'', de que se 

muestre renuente a aceptar que as obtendrAn beneficios si se 

fortalece la organización sindical. Existe conciencia de que si 

bien el sindicato diflcilmente lograrA lo que ea proponga el 

trabajador tiene capacidad para eacar adelante al sindicato. 

Aun cuando la situación actual del SlTUAM se regular, se 

considera que esta ea importante. Lo ea tambiAn eu actividad 

sindical: hay interés en conocer lo que sucede pues se leen loe 

volantes sindicales y ee conocen, aunque poco, loe estatutos del 

sindicato. A ello, hay que aumentar que la actividad sindical sea 

conciente. unida, democrAtica y organizada, no obstante de la 

cierta unidad que existe en el SlTUAM. 

Falta reforzar la identidad social del SlTUAM porque en las 

diferentes dimensiones se encontró que pocas personas califican 

como aceptable al nivel de participación, comunicación, 

organización y conciencia del sindicato. 

Lo anterior reaume la tendencia de la identidad eDcial del 
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SITUAM. No obstante, ee debe coneiderar la situación que 

propician las caracterlsticae de loa trabajadores de la UAM. 

El sindicato debe reforzar su organización atendiendo dos 

Ambitos que se complementan. Uno, el de loe afiliados, entre loe 

que eetA perdiendo credibilidad y el otro el de loe académicos 

que no se interesan en ella como organización que apoya y procura 

el bienestar del trabajador. 

En todo ello, inciden problemas de funcionamiento interno da 

la organización. y, de manera mAe particular, el maneJo de 

información las formas de diecuciOn deciaiOn en las 

diferentes inetanciae que se presentan. 

También debemoe mencionar que 

preeentee han orillado al sindicato 

las cond1cionee históricas 

a establecer demandas 

econ6micaa planteamientos de 

por loe mecanismos de rsprsei6n 

loe sindicatos corporativizadoe 

nacional. 

lucha que ee han visto rebaeadoa 

loa obatAculoe que el Eatado y 

imponen, a nivel del contexto 

Esta situación manifiesta la necesidad de que la base posea 

un mayor conocimiento de su realidad. que luche par evitar la 

''grilla'' y combata la apatla que persiste en algun trabajadores 

con acciones y actividades diversas. 
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8. PRACTICA Y ALTERNATIVAS OE TRABAJO SOCIAL EN LA ORGANIZACION 

SINOICAL. 

Dentro del SITUAM. Trabajo Social no ha participado 

profesionalmente en lae comisiones. Hoy en dla del personal. que 

labora en dicha institución. solamente en la unidad de la UAM

lztapalapa existe una trabajadora social. cuya labor coneiete an 

dar apoyo a loe delegados sindicales de la unidad en las platicas 

con el personal de confianza de Rectorla e informar a la base 

sobre loe trAmitee admin1etrativoe actividades a realizar. 

Eetae actividades se han rutinizado, por ello. ea neceaario tomar 

en cuenta que para actuar con profesionalismo ee debe realizar un 

previo anAlieie de la din~mica social a la que ee enfrentan como 

organiza~i6n sindical. o de cualquier otro tipo, ael como de las 

relaciones exteriores que envuelven nuestra ~rea de trabajo y 

objeto de anAliaie a fin de conocer y utilizar adecuadamente loe 

recursos de que es disponen. 

Eate trabajo muestra como Trabajo Social pueda analizar una 

realidad social a nivel de organización. aplicar un proceso de 

investigación cientlfico. llegar al conocimiento de asa realidad 

y detectar necesidades expectativas de loe individuos y su 

9rupo. basAdos en un proceso peicoeocial como es el de la 

identidad social. 

En el mismo. se analiza con objetividad la evolución de una 

realidad particular se muestra la necesidad de que 

seleccionen estrate9iae. ea planifiquen 

actividades tanto para orientar una identidad 

ea programen 

la conciencia 
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critica. como para lograr la movilización y organización que 

promuevan pollticae acciones de bienestar social, a nivel 

individual o colectivo. 

El rompimiento de las relaciones de eumiei6n y/o apat1a que 

existe ~ntre loe trabajadores eólo se lograr~ a través de una 

educación polilica continua que propicie la identificación con 

loe requarimienloe de la or9anización y el reconocimiento de que 

loe logree que ee obtengan como parte de una fuerza grupal a 

nivel sindical, contra loe mecanismo de defensa que outilmente 

prActican las autoridades y el mismo Estado. para defender eue 

derechos son obra colectiva. Para ello. también ea hace n~ceeario 

que loe planteamientos o demandas aindicalee que ce hacen no 

rebasen la realidad para que no se mine la credibilidad qua se 

posee en caso de no obtener lo que ae dumanda en el contexto 

sociopolttico en que se encuentra actualmente el sindicalismo an 

general y específicamente el SfTUAM. 

El S!TUAM dentro de su din~mica ae ha permeado de 

caracterlsticae particulares conformando au 

organizacional presentando problemas diversos en su desarrollo 

que lo han llevado. actualmonte. a actuar para promover un mayor 

involucramiento de sus afiliados. 

La situación actual del SITUAM se muestra claramente en al 

cap. 7 que as denomina la identidad social del SITUAM. dicho 

anAlieia nea lleva a conformar alternativas para propiciar el 

fortalecimiento de la organización considerando la importancia de 

la identidad social como proceso peicoeocial dentro del grupo de 
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trabajadores de la UAM. 

Considerando lo anterior se presenta lo siguiente: 

La identidad social, como ee explicó anteriormente, ea un 

proceso que 

de pautas 

permite el establecimiento, asimilación y recreación 

culturales donde ea expresa el sentimiento de 

pertenencia dal sujeto al grupo que satisface sus expectativas y 

necesidades como ser biopaicoeoc1al dentro de la relación 

ambiente-individuo interviniendo, entre otros proceeae las 

actitudes, las ideas. loe intereses, las conductas, etc. La 

influencia da la identidad social aepectoa tan importantes 

como la participación, comunicaci6n, onciencia, organización e 

intereses ya sean a nivel individual o grupal, como ee detectó 

anteriormente (remitirse al cap. 7, cuadro nómero 6. 7, 9 y 16 y 

a lae grAficaa n~mero 11 y 13) ea necesario que ea actue oportuna 

eficientemente para lograr: 

''Fortalecer y elevar el sentimiento de identidad social del 

S!TUAM". 

Para propiciar la meJorla y aumento de la: 

- Participación y comunicación sindical. 

- Concientízaci6n critica de loe afiliados a través de su 

praxie y reflexión. 

- Org~nizaci6n capaz de defender 

sindical. 

sostener la estructura 

- Defensa de intereses grupales evitando el individualismo 
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que separa y deteriora las relaciones interpereonalea. 

Lo anterior contribuirA a lograr loe objetivos generales del 

S!TUAM <ver p. 94-95> través de las siguientes poltticae 

general ea: 

- La planeaci6n y organización de las actividades deberA 

hacerse con base a las caracterleticae del sector o aspecto a 

fortalecer con la actuación de la Secretarla correspondiente al 

Comlte Ejecutivo del sindicato que competa. 

- La organización y funcionamiento de loe planes ee dirigirA 

al grupo correspondiente buscando una participación organizada y 

continua. 

- La implementación de las actividades se baearAn en el 

anterior anAlieie (cap. 7) y ee adecuarAn a lae neceeidadea que 

generen los miemos trabajadores. 

- Lae acciones eetarln enfocadas a fortalecer loe aspecto& 

de organizaciOn sindical procurando elevar eu nival estructural y 

por tanto ofrecer mejores condiciones de lucha sindical para 

obtener finalmente una mejorla a nivel laboral y econOmico para 

el trabajador. 

- OeberA reforzaras la coordinaciOn con loa aindicatoa 

universitarios que cumplan su función social. 

- Oebarl realizares 

avances reeultadoe de 

una 

las 

evaluación pari6dica 

actividades a fin 

sobra los 

de detectar 

pooiblee desviaciones. ajustar procedimientos 

acciones del programa. 

Como mota e propoeilivaa, derivadaa 

consolidar laa 

del análisis de 



resultados correspondientes a la identidad social del SlTUAM se 

definen. tomando en cuenta que exieten diferencias de percepción. 

categorizaciOn e interpretaci6n de una realidad o hecho por lo 

que se trabajarA considerando las caracterleticae de se~o. edad. 

escolaridad. tipo de puesto y antigüedad de los afiliados en el 

sindicato ademAa de las caracterleticaa de los no afiliados para 

lograr al 100~ la participación. comunicac10n y conciencia de loe 

trabajadores de la UAM para fortalecer la organización sindical a 

través de interoeee grupales y no individuales. 

Se requiere, para lograr tal objetivo actuar en loa 

programas de atención prioritaria que se han detectado y que son 

loe siguientes, loe cuales poseen una vinculación estrecha. 

- Programa de Fomento de la Participac10n. 

- Programa de fomento de la Comunicación. 

- Programa de fomento de la Conciencia. 

- Programa de Reforzamiento de la organización. 

- Programa de Fomento de intereses grupales. 

Los programas anteriores constituyen relevante importancia 

para roforzar y elevar la identidad social del SJTUAH como formas 

estratégicas en el quehacer del Trabajador Social. el cual tiene 

funciones de educación. organización. motivaciOn. coord1naciOn y 

concertaci6n inst1tuc1onal social para llevar a cabo 

efectivamente loe programas y obtener resultados favorables para 

loe individuos y grupos vulnerables del SlTUAM. 

A continuación se planteas las programas prioritarios. en 

forma general. ya que ea importante considerar lds datos 
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eociodemcgrAficoe que posee al SJTUAM para aplicar cada uno de 

ellos. 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION, 

Ea necesario ampliar la participación porque se muestra que 

el 76% de lae personas que no poseen el ~entimiento de 

pertenencia no participan en lae actividades sindicales. 

Aeimiemo, se recuerda que ee comprobó estadieticamente que a 

mayor grado de identidad mayor participación <ver cap. 7, cuadro 

nómero 6 y 7) • 

Objetivo: ''Elevar el nivel y calidad de participación activa 

de loe trabajadores dentro del SITUAM''. 

Ea aquí donde realmente ee expresa la identidad social de un 

grupo, se desvanece el individualiemo ea práctica la 

concientización que ea posee. 

Para tal efecto se coordinarA. principalmente. la Secretaria 

de Relaciones y Solidaridad. la de Educación y AnAlieia y la de 

Prensa y Propaganda para lograr principalmente: 

- Mayor interacción entra afiliadoe y dirigentes. 

- Mantener la libertad de acción que existe. 

- Motivar para que cada persona afiliada cumpla con las 

raaponsabilidadee que le ha asignado la organización eindical. 

- PropiciYr mayor apoyo hacia el a1ndicato. sobra todo en 

loa que se refiere a las comisiones sindicales en loe 

movimientos de huelga que realize. 

- Aumentar la participación del personal femenino en las 
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diversas actividades sindicales. 

- Estimular la participación y credibilidad del personal 

académico respecto al sindicato. 

PROGRAMA OE FOMENTO DE LA COMUN!CAC!ON. 

Considerando qua la identidad social propicia la 

comunicaciOn cuadro nómero 9) se trata de: 

''Fomentar y aumentar la comunicaciOn entre loe trabajadores 

de la UAM respecto de loa problemas sindicales y fortalecer, a la 

vez. las relaciones interpersonales''. 

La comunicaciOn representa la interpretacuiOn de la 

interacción entre los organismos humanos, interacción que implica 

la aeunciOn reciproca de un rol, la comprenaiOn de aimbolos y 

aignificadoa, ea decir, implica la capacidad para conducirse. 

Para lograr lo siguiente ae debsrA coordinar principalmente 

la Secretarla de Prensa 

Solidaridad. 

la de Relaciones y 

- Garantiz~r la posibilidad da comunicación entre loe no 

afiliados. 

- Propiciar entra laa personas mayoraa la diecuai6n de 

problemaa aindicaleo en las asambleaa. 

- Elevar el grado de comunicación que existe entra el 

personal femeni~o. 

- Estimular la comunicación entre académicos y eindicata. 

- Mantener el nivel de comunicaciOn que existe entre el 

personal de mayor anti9Uedad de afiliación eindical. 
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PROGRAMA DE FOMENTO OE LA CONCIENCIA. 

Considerando que ei existe identidad social hay una 

conciencia cr!tica porque ea satisfacen expectativaaa 

neceeidadee peicoeocialee, al mismo tiempo que influye en el 

cambio de necesidades. y por lo tanto en loe inte~eeea y motivos 

de lae poreonae, ello conlleva a un cambio en las facultades 

humanas. incluyendo el pensamiento, ee coordinarAn. en este caso, 

la Secretaria de Trabajo y Conflictos, la de Asuntos Académicos y 

la Secretarla del Interior. 

En este aspecto de an~lieie que se realiz6 as encontró que a 

mayor sentimiento de pertenencia o da identidad sindical menea 

piensan que loe sindicatos sean loa causantes de los malee del 

pata. Adem~a en laa personas con mayor grado de identidad social 

respecto a su eindicato manifiaatan que no ae utiliza al 

trabajador para lograr intereaea particularoa qua no 

consideran sucia o corrupta la organización. 

Aal. e• nac••ario: 

- Otorgar mayor croáibilláaá y aceptación hacia el 

eiindicato entra loa no afiliado• y el paraonal acad•mico. 

- Motivar a loa no afiliado• para qua ae interesen en el 

progreso sindical. 

- Explicar el funcionamiento sindical a loa no afiliado•. 

- Otorgar confianza al trabajador respecto de loa benaf icioa 

que ae puedan obtener ai ea fortalece al sindicato. 

- Mantener el grado de importancia que le otorgan a la 
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actividad sindical. 

- Propicíar mayor confianza a los menores de 51 anos para 

que crean en el avance sindical. 

- Mantener la confianza que existe en Ja ~apacidad del 

sindicato para lograr sus metas. 

- Evitar la indiferencia que existe en el persOnal femenino 

ante la lectura de propagandas sindical. 

- Propiciar mayor conciencia sindical en les trabajadores de 

menor tiempo de afiliaciOn. 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LA ORGANIZACION. 

El comportamientro desarrollo da una sociedad qua, dta a 

dta. se organiza siguiendo intereses específicos de acuerdo a la 

función que consideren como principal. ya sea de lndole 

acon6mica. polltica o social genera una organización especial 

para el grupo como oferente de opciones entre modos da acci6n 

alternativos. y en el individuo. como ser capaz para tomar 

decisiones racionales de acuerdo a ciertas metas ~inculadaa con 

las expectativas grupales. 

Al respecto se ha comprobüdo gua el desarrollo de la 

identidad social fortalece la organizaciOn sindical porque el 

individuo se siente parta da éata. comunicando expectativ•s e 

inquietudes a nivel personal y grupal participando en su din~mica 

social. Aqui. se observa como existe un todo rel~ctonado parque 

da acuerdo a la participación. comunícacíOn y conciencia que 

exista ae va a configurar la estructura mioma de la organi~aci6n. 
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Aai. se hace necesario: 

Desarrollar la identidad social para fortalecer la 

organizaciOn sindical. 

Para tal efecto se requiere la coordinación de las 

Secretarias que constituyen el Comile Ejecutivo del SITUAH para: 

- Mantener la igualdad de derechos que existe. 

- Lograr la superación de loe dirigentes para que actuen 

opotuna y eficazmente. 

- Evitar que los no afiliados califiquen como corrupto al 

sindicato. 

- Aumentar las acciones democrAticas que ee ejercen a 

traváe del voto. 

- Mantener la información da la utilización del patrimonio 

sindical. 

- Plantear solo movimiantoa aindicales para mejorar las 

candicionea de trabajo. 

- Motivar a lo• afiliado• para que analizan loe reglamantoa 

que existen y evitar que opinan que astes no loa benefician. 

- Entregar al personal académico la programación de 

actividades ya que manifiestan que no se las informa. 

- Mantener la organización que existe cuando hay actividad 

aindica!. 

- Atraer a loe mayores de 51 anos para evitar que digan que 

no hay igualdad de derechos y que el sindicato no ae interesa en 

conocer y atender eua problemas. 

- Elevar el conocimiento de los estatutos sindicales porque 
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m~ncionan qua ee conocen poco. 

- Evitar que el personal femenino crea que hay corrupción en 

el sindicato. 

- Propiciar la relación entre dirigentes y las personae que 

tienen menos de 5 anos de afiliados porque tienden a calificar 

como mediocres a los dirigentes. 

PROGRAMA DE FOMENTO DE INTERESES GRUPALES. 

El individualismo como cate9orla contraria a la bGsqueda de 

intereses grupales se vincula con la organización. marcando la 

tendencia objetivos del grupo as! como la fuerza que ejerzan a 

nivel social al evitar Ja cooperaciOn que favorece la coheaiOn e 

identificación del grupo. 

El objetivo. en aeta caso, se refiere a: 

Propiciar que ee valoren como positivos los objetivos 

grupales y no loe individu~les. 

Para ello. ea debe coordinar la Secretarla de Trabajo y 

Conflictos. la de Relaciones y Solidaridad. la Secretarla del 

Interior y la de Educación y An~li&is para: 

- Fortalecer 

trabajadoras. 

laa rsl~cionoe interpersonales da loa 

- Atraer a loe no afiliados ya que existe un 33.JX de 

indiferencia entre ellos. 

- Evitar que se acuda al sindicato solo por noceaidad. 

- Motivar la inte9ración de los no afiliados para evitar que 

crean que predominan las envidias al interior del sindicarte. 
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- Motivar a loe mayores de ql aMoe para que no crean que se 

debe sacar provecho da loa problemas sindicales. 

- Evitar que el grupo de 21 a 30 a Moa opine que loa 

dirigentes bue can primero bencficioe personales luego 

sindicales. 

- Evitar la desconfianza que existe entre el personal 

femenino hacia el sindicato. 

Loe programas anteriores ee realizarAn dentro de las 

instalaciones de la UAM con loe recureoe materiales y humanos del 

sindicato ya que ea autosuf iciente para lograrlo. 

La evaluación de lo anterior se realizarA en forma periódica 

durante cada actividad sindical porque en ellas se manifeetarA el 

grado calidad de participación comunicaci6n que ea vaya 

logrando en la organización aei como el grado de conciencia 

alcanzada. miemos aspectos que integran al objeto de interes para 

al presente trabajo que corresponde al de la identidad social. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

Las condiciones económicas. poltticae eocialee de la 

formación social ejercen influencia y determinan loe procesos o 

dínAmicas particulares de la saciedad. en general, de cada una 

de las instituciones de todo tipo. particularmente en lo que 

respecta a su desarrollo y organización. 

En el presente trabajo se ha hecho un recorrido de varias 

d6cadae de la estructura del e1ndicaliemo, y en él se muestra la 

influencia de la crisis del Estado y loe efectos que sobre él han 

tenido las coyunturas y los mecanismo que ha utilizado para ganar 

mayor espacio en el mundo laboral: crear federaciones a 

confederaciones que lo apoyen en el sostenimiento de un orden que 

tambalea continuamente a través del acelerado proceso de 

inflación la a9udizac16n de condiciones de vida cada vez más 

precarias de la claee trabajadora. 

El SITUAM no ha escapado de ello, también experimenta la 

dificultad de obtener logros eindicalee a nivel de salario y 

aeguridad para ol trabajador. cada vez eetá más concienta que el 

Pacto de Solidaridad ea u6lo aplicable para el trabajador a 

travéa de un tope salarial que no pueden rebasar, a pesar del 

continuo aumento en los productos básicos. 

Esta situación. influye en su eatructura y ha afectado su 

avance, disminuye la credibilidad en él y la misma organizacíOn 

interna lo reciente. Ante aeta situación se hace necesario, que 

ademAa de luchar por un mayor salario, defender el e'indicato 
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mixto y eoetener alianzas ee esfuerce por lograr la motivación de 

la base para obtener. en primera inetancia, mayor participación e 

información de ideas 

administrativo. 

Se concluyo que la 

problemas del personal acad~mico y/o 

identidad social se un proceeo 

fundamental para lograr lo anterior porque ea ha mostrado qe 

cuando ea mayor el sentimiento de pertenencia al SlTUAM comunican 

mayormente eue ideas, porque ea sienten parte importante da aeta. 

Queda aa1 comprobada la primera hip6teeie que noe dice: "La 

identidad social propicia la comunicaciOn''. 

En lo referente a la conciencia de la base, se aprecia que 

cuando ea alto su grado de pertenencia vemos que no culpan de loe 

problemas del pala a loe aindicatoe. También para ellos el 

funcionamiento de eu sindicato es menee confuso que para loo que 

sienten poco o nada de identidad hacia el StTUAM. Por otro lado. 

a mayor grado de identidad sienten mAe que el sindicato va a 

·tograr lo que le propongan como objetivos y ven la actividad 

sindical como muy importante: y lo demueatran siendo alloe l~e 

que mAe leen loa volantes sindicales. Vamoa aat la importancia de 

que exiela una vinculaci6n entre identidad social y aindicato. 

Queda ael tambiAn comprobada la segunda hipOteeia que ee raf iere 

a que: ''ei existe identidad aocial entonces habrl una conciencia 

sindical'' porque se satisfacen ·expectativas y naceeidadaa 

peicoaocialee de loe afiliados a la organizaciOn. 

En lo que ea refiere a la organización, ae propuso que el 

desarrollo de la identidad social fortalece la organización 
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sindical y vemos que efectivamente asi ea porque no menosprecian 

a sus dirigentes. aceptan que existe un derecho de voto que se 

respeta dentro de una actividad sindical organizada 

domocrAtica. También las personas que experimentan mayor grado de 

identidad o de pertenencia hacia su eindicato conocen mejor loa 

estatutos que loa rigen y aceptan que se lea informa del uso del 

patrimonio sindical. 

Si bien estas son las condiciones que en determinado momento 

fortalecen a la organizaci6n, se dan tambi~n otrao que dependen 

mAa bien de la personalidad de cada uno de loa integrantes, 

producto de un eiatama que prop1c1a relaciones donde imperen 

envidias competencia: convirtiendo seas caraclerlelicaa en 

problemas que impidon unificar las actitudes e intereses del ser 

humano como parte de un grupo, organización o comunidad. por la 

desconfianza que aienten hacia sus compa~eros. 

Esta a1tuaci6n oc resuelve también a través de generar una 

mayor identidad social en el sindicato ya que cuando las personas 

experimentan sea pertenencia menee crean que ea debe recurrir a 

·él por necesidad no ea preocupan sólo porque este loe apoye 

resolviendo sus problemas laborales. 

Estas condiones favorables de comunicación. conciencia. 

organización e interee grupal hacia el SITUAM se concretizan y 

manifiestan en la participación de la base. asl encontramos que 

la identidad social favoreco la participación y a la vez se opina 

que hay libertad de acción en particular en loa problemas que 

afronte el sindicato al tiempo que asumen sus reapon6a~ilidade0 
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individuales como parta de todo que debe responder 

positivamente, proporcionando apoyo en loe aspectos de 

movimientos de huelga o comieionee sindicales, a pesar da qua loe 

que experimentan poco o nada tal pertenencia ·ea niegue a 

colaborar en ellas. 

Independientemente da lo anterior, el SITUAM. ·también es una 

organización con contradiccionee que se exteriorizan en actitudes 

qua se deben explicar como producto de su avance y de las 

condiciones hiet6ricae que lo determinan en concomitancia a la 

fuerza obtenida a través de sus mcvilizacionee y administración 

interna, ademAe de la ambivalencia de la misma base trabajadora. 

Dentro de las contradicciones encontramos que las personas 

que no ea sienten pertenecer a la organización crean que conocen 

mucho a los dirigentes. ente elloa ae encuentran los académicos y 

loa no afiliados al SITUAM. 

Tambi~n encontramos que cuando sienten que pertenecen al 

sindicato tienen menor interés en que avance. actitud 

contraproducente para una consolidación de la organización. El)o 

ee explica por la propagación, entre ellos. de la duda de qua 

vayan a obtener algun beneficio laboral a pesar de que logren 

fortalecer la organización del sindicato. Pero ven la necesidad 

de que ea luche por mejoree condiciones de trabajo y que la 

acción eea máe democr~t1ca. 

Por otro lado, el propiciar una identidad social respecto a 

la organización implica cambice en la conciencia de loo miembros 

y a la vez exigencias de eetos hacia loe dirigentes. Dentro de 
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ello detectamos que las personas con mayor grado de pertenencia 

cuestionan o demandan que la base y los dirigentes sean capacee 

de cumplir eue reeponeabilidadee individuales coma miembros del 

sindicato y oeMalan que le falta a la base adquirir o desarrollar 

sus capacidades para sacar adelante al sindicato. 

El an~lieie de la identidad social del SJTUAM muestra que 

existen grandes diferencias de pertenencia entre académicos y 

adm1n1etrativoa. lo que nos lleva principalmente a lo siguiente: 

- ldentif icar par qu6 loe académicos creen que no hay completa 

libertad da acción en el SlTUAM. 

- Analizar por qub loe académicos opinan que se utiliza al 

trabajador. 

- Conocer qu~ y por qué los académicos creen que el 

funcionamiento del sindicato ea confuso. 

- Preguntar por qu~ consideran como mediocres a los dirigentes 

sindicales. 

- Analizar por qué opinan que las decisiones no se obtienen 

por mayorla. 

- Analizar por qué loe académicos creen que se saca provecho 

da loa problemas sindicales. buscando primero beneficios 

personales y luego sindicales. 

Al respecto. se sugiere que se motive al trabajador académico 

para disminuir el elevado grado de indiferencia que mueotra hacia 

la organización sindical en general. 

En lo que respecta a loe no afiliados. es necesario promover 

su apoyo e inter6e hacia el sindicato. 
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La aimilitud entre la categorta de no afiliación al SlTUAN y 

las caracteriaticae del 

regularmente entre loe 

académico de la UAM. 

personal académico ea debe a que 

no afiliados ea encuentra el personal 

Por óltimo, ea conveniente eeMalar la necesidad expresa de 

proporcionar una educación sindical a loe trabajadores. sobre 

todo al personal femenino que se muestra inseguro para emitir 

opiniones sobre el eindicato. 

Lo anterior son sólo algunas acciones que puede realizar 

Trabajo Social en el campo sindical. una vez que ha identificado 

cómo es tanto la organización como las necesidades de su objeto 

de interee. 

Finalmente. se sugiere que ae considere el estudio de la 

identidad social como 

organizaciOn o comunidad 

importante dentro de lodo grupo. 

para detectar lae necesidades y la 

dinAmica de la miama y aei actuar con verdadero profeeionaliamo 

una vez que se conoce realmente la esencia de la problem~tica. 
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ANEXO l. 

ANALISIS ESTADISTICO DE UN ITEM O ,PREGUNTA. 

La pregunta corresponde al cuestionario Piloto ·:·y·_ dice: 

- Mi representante sindical no toma Srl,- ~·~:i'nfa laa· demandas 

labora lee. 

Opciones de respuesta: 

Muchisimo. 

2 Mucho. 

3 Indiferente. 

4 = Peco. 

5 Nada. 

Una vez que ea tiene el grupo alto el grupo bajo se 

realiza el siguiente cuadro. conforme loa da toa de la pregunta 

correspondiente: 

Grupo alto. Grupo bajo. 

fa fxa fx; f. fx• fx! 

l o o o l o o o 
2 1 2 " 2 3 6 13 
3 o o o 3 2 G 18 

" 5 20 80 " 2 B 32 
_§_ 2 --1.Q_ 50 
15 ª 32 l3<i 

5 1 __.§. 25 
Is e 25 Be 

x= opcione~ de respuestas. 

f= frecuencia de cada apc16n. 
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Posteriormente ae aplica la formula da t-Student cuando na nb 

porque :a.f del grupo alto y la del bajo ea lguai' (8). 

Aei, t-Student calculada ea: 2.11. 

Se compara con t-Student de tablas. porque ai ea menor la 

"t" calculada ae desecha el item porque no deecrimina opini6nee y 

por ello no mide actitudes. 

Para el cuestionario piloto la t-Student de tablas ea: 

to.m ~ na + nb - 2 <-2 porque aon 2 muestras de datoe" 

la del grupo alto y la del bajo). 

t4'°' = a + e - 2 

Se ve el valor de l.i.ia =: 14 en tablas y ea 1. 7ól. 

Teniendo ambas t-Student se ve que 2.11 ea mayor que 1.761 por la 

tanto oe acepta el ítem para el cueetionario final. 
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ANEXO 2. 
FOLIO __ _ 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

BUENOS OIAS/TARDES. 
ESTAMOS RE"ALIZANOO UN ESTUDIO SOBRE SINDICATOS PARA CONOCER SUS PROBLEMAS. 
ACTUALES. POR FAVOR CONTESTE SINCERAMENTE. ESTA INFORMACION SERA TRATADA 
CONF IOENC 1 AL MENTE. 

TACHE (XI EL NUMERO QUE CORRESPONDA A SU RESPUESTA. 

l - MUCHISIMO. 
2 - MUCHO. 
3 - INDIFERENTE. 
q - POCO. 
5 - NADA. 

MM 
-LA PARTlCtPACION DEL TRABAJADOR SINOICALIZAOQ _ 

NO ES NECESARIA, .. ,,,,,,,,,,, .................... 1,,,,2.,,,3,, •• Q •• ,,S.,[ l 
-CON LOS COMPAílEROS ES IMPOSIBLE PLATICAR ......... 1. ... 2 .... J ......... s;.c l. 
-EL REPRESEtHANTE SINDICAL NO TOMA EN CUENTA 

LAS OEMAl~OAS LABORALES •••• ,., ••••• , •••••••••••• , .1 •.•• 2 •• , .J.,.·"· ... S •• t l 
-LUCHO TAMBIEN POR MIS COMPAílEROS SINDICALIZAOOS •• l .... 2 •••• J .... Q .... S •• t l 
-LOS COMENTARIOS ENTRE LOS COMPAílEROS SON AMABLES.1 •••• 2 •••• 3 ••• ,q,,. ,5~. t 1 
-BOLO COMUNJCANDONOS LLEGAREMOS A CONOCERNOS.,,., .1. ... 2, ••• 3,. ,,Q,, .. S •• ( )'-
-LOS DIRIGENTES DAN A CONOCER LOS LOGROS .......... 1 .... 2 .. .,3 .... o .... S;;[ l 
-EL SINDICATO NO SE INTERESA POR LOS PROBLEMAS 

DE LOS TRABAJADORES .............................. t. ... 2 ... ,3 .... o .... S •• C 
-LOS TRABAJADORES SI NO I CAL! ZOO OS SE MOVILIZAN 

APOYANOOSE MUTUAMENTE.,.,., •• ,., ••• ,.,, ••• ,.,, ••• 1 •••. 2 •• , .3,,. ,q,,, ,5,, C 
-NO SE RESPETA El DERECHO DE VOTO PARA LAS 

DECISIONES SINDICALES ............. ,., •••• , ....... 1 .... 2 .... J ... ,o .... 5., ! 
-EN EL SINDICATO EXISTE IGUALDAD DE DERECHOS ...... 1 .... 2 ••• ,3 .... 0 .. ,,5,, ! 
-NO ES CLARO QU 1 EN DEBE TOMAR LAS DEC 1S1 ONES EN EL 

SINDICATO ......... , .............................. 1 .... 2 .... 3 .... o .... 5 •• ! 
-SE DEBEN EVITAR LAS DISCUSIONES EN EL SINOICAT0 .. 1 .... 2, ... 3 ... ,0 .... 5,.! 
-UN COMPROMISO ES CUMPLIR SINDICALMENTE ••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3., •• q,.,.s •. c 
-LA MINORIA DECIDE EN LAS ASAMBLEAS SINDICALES .... 1. ... 2 .... J .... 0 .... 5 •• [ 
-LA ORGAN l ZAC 1 ON SI NO ICAL HA PROPORCIONADO BENE-

f I C I OS LABORALES ....... ,., •••••• , .. , ......... ,.,. 1 .... 2, ... J .... Q .... 5., l 
-EN EL SINDICATO NO HAY JUSTICIA PARA LA BASE ..... 1. ... 2 .... 3 .. ,.Q.,,.5 .. [ 
-EL SINDICATO BENEFICIA AL PATRON ••••••••••••••••• 1 •••• 2 •• ,.3, •• ,4 •••• S •• l 
-EL SINDICATO NOS ALIENTA PARA OUE OIGAMOS LO • 

QUE PENSAMOS, •••• , .. , • , •••• , • , , , ........ , ........ l. ... 2 .... J,,. ,Q., .. 5 .. [ 
-LA COMUtUCAC!ml ENTPE COHPAílEROS ES BREVE ........ 1 .... 2 .... J .... Q .... s .. [ 
-EL SINDICATO ME EVITA TOMAR DECISIONES LABORALES.t •••• 2 •••• J.,,,4,,,,5 .• [ 
-EL LIOER SINDICAL REPRESENTA FIELMENTE A LA BASE.1 .... 2 .... 3,.,,Q •••• 5 .. l 
-PARTICIPANDO SINDICALMENTt. HAY- JUSTICIA LABORAL •• 1 •••• 2 •••• J •••• Q •••• s .• c 
-EN EL SINDICATO NO HAY PARTICIPACION IMPORTANTE .. 1 .... 2 .... 3 ... ,q .. .,5 .. t 
-COOPERO SOLO EN LO INDISPENSABLE EN EL SINDICATO.l .... 2 .... 3 ... ,ll .... 5 .. [ 
-CADA UNO PIENSA SOLO EN SUS PROBLEMAS •••••••••••• 1., •• 2 •••• J •••• Lt •••• S •• I 
-NO HAY ORDEN EN LAS PARTICIPACIONES SINDICALES ••• 1 •••• 2 •• ,,J,,,,ll,,,,5,. l 
-A LAS ASAMBLEAS SE ACUDE POR OBLIGACION •••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4.; •• S •• l 
-EN El SWOICATO HAY PERSONAS OUE NO COLABORAN 

ORlGINHNJú fROúLt:MAS., ••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 ••• ,q,, •• ~ .• , l 



-NO SE ENT!Ef.IOE EL FUNCIONAMIENTO DEL SINOfCAT0 ••• 1. ••• 2 ••• ,3 • .,,Q •••• 5,,( 
-EN EL SINDICATO NO H~1' LlBEf..TAO DE ACCION ........ 1 .... 2 .... 3 .... 4 •••• 5 .. [ 
-LOS REGLAMENTOS 51 NO I CALES BENEFICIAN A LOS 

TRABAJADORES ••• ,, ••••• , •.••••• ,,,,,,,.,., ••• , •••• 1 .••• 2 .••• 3,., .4., •• 5., { l 
-LOS TRABAJADORES ASUMEN RESPONSAS 1L1 [JADES 

S J NO I C•iLES,,., •• , , , , , , , • , , , , , , , • , ••••••• , •••• , ••• 1 •••• 2,, •• 3.,,, 4 •• ,, 5,, { 
-REALIZO LO QUE SE HACE f·ARA E1ENEFIGIO DEL 

SirlDICATO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t. ... 2 •••• 3 •• ··"··· .5 •• [ 
-El SJNDlCAro LUCHA f'Oi\ üBJEllVOS GRUPALES •••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• tL ••• S •• { 
-EVITO OPINAR EN EL SINOICAlü ..................... 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... s •• c 
-CON LOS COMF'1~Nf.f\OS DE. TRABAJO SOLO EX l STE 

UNA F.ELACICN LABORAL •••••••••••••••••••••••••• , •• 1 •••• ~ •••• 3 •••• 4 ••• ,5.·.[ 
-LOS REf'RESENTA~1TES OCL SH.iü!CATO NO CUMPLEt~ ...... 1. ... ~ .... 3 .... 4 •••• S •• ( 
-TODOS NOS ESCUCHAMOS CON ATU~CION, •• ,.,., .... , ... 1., .. 2 ... ,3 ••• ,Q .... S •• ( 
-ME PREOCUPO SOLO P01': Ml •••••••••••••••••••••••••• 1 •••• '2 •••• 3 •••• 'l •••• 5 •• C 
-ES ME.J.:iR EST4f\ S1:,Lo Uuf. co•, LOS COMPAílEROS DE 

TRABAJO ••• , ••••••••••••••••••• ,.,,., ••• ,,,,.,.,, .1.,, .z .. , .3., •• 4 .••• 5,. [ 
-ENThE Lú5 SINDICALl!ADOS HAY Ut4 AMBIENTE DE 

AMJ STAO ••••••••••.•••••••••••••• ,,.,, •• ,,,,.,,,., 1.,,, 2 •.. ,J .• , ,LI,, • .5., { 
-LOS PF\08LEMAS LABORALES DE8EN TRATARSE CON [l 

PATRON y NO EN EL Slt~OICAT0 •••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5.,[ 
-OESEARJA NO PERTENECER AL SlNOICAT0 •••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• Ll •••• s •• c 
-CUANDO OEStiPAFcEZCAN L•)S E-INOICATOS LOS TRABA-

JADORES VIVIRfiN MEJOR ••• ,.,,,., •••••• ,,,,., ••• ,,. t •• , .2 ••• ,J,,,,Q .••• 5., ( 
-LAS DECISIONES flNAL!::":S St.. APRUEBAN POR MAYORIA ... 1. ... 2 .... 3, ... 4 .... 5 .. l 
-LA COMUNICACIUN ENTRE LOS COMPAflEROS SINOICA--

ZADOS ES IMPORTANTE ••••••••• ,, ••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• Ll •••• 5., ( 
-PARTICIPO EN LAS t.SAMBLEAS VOLUNTARIAMENTE •• ,.,, .1 .• , .2 •• , .3 •••• 4 •••• 5., [ 
-LA PARTICIPACION DE TODOS ES IMPORTANlE .......... 1. ... 2 •••• 3 .... 4 .... s .. c 
-SON IMPORH1NTES MlS (;QMPAílEROS SINDICALIZAOOS •••• 1 •••• 2 ••• ,J .••• Ll •••• S •• l 
-LA CLASE TRABAJAO(IRA CONQUISTARA BENEFICIOS SI 

FORTALECE SU SINDICATO ••••••••••••• ,.,, •• , •• ,., •• 1.,, .2., •• 3 ••• ,4 •• , ,5,, ( 
-CONOZCO MIS DERECHOS CQ,..,O SINDlCALIZA00 •••••••••• 1 •••• 2 •••• 3,,,,Ll,,,,5 •• C 
-SI MIS COMPAílERúS TIENEN PR08LE.MAS LOS IGNOR0 .... 1. ... 2 .... 3 .... Ll .... 5.,[ 
-CUANDO CONVERSO CON M 1 s COMPAílEROS s urn 1 CALl -

ZADOS ME SIENTO A GUST0 •••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• Ll •••• 5 •• [ 
-UlS IDEAS NUEVAS tiO SE TOMAN EN CUENTA POR ESO 

NO t1AúLO., ••••••• ,,,,,.,,,.,,,, •• , ••••••• , ••••••• 1 •••• 2, •• ,J,. ,,4,, •• S., ( 
-Nü E:<.ISTE COMUNl(:ACION E.N EL SlNOICAT0 ••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5,,t 
-EL GOBIERNO DEBE GUIAR A LOS SJNOICATOS •••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 ••• ,4.,,,5 •• l 
-5E R[ALIZ.Ai. HSM'fJLE>-5 Of-'URTUNO:.MU,TE •••••••••••••• i .... ~ .... 3,,,,~ •••• 5 •• { 
·EL HABLAR PUEDE PROVOCAR PROBLE.th'\S •• ,., ••• , , ••••• 1 ••• • 2 • ••• 3 •••• 4.,. ,5,. { 
-LOS STATUTOS SINDICALES DEBEN CUMPLIRSE ••• , ••• , •• 1 •••• 2 •••• 3 •••• LI •••• 5., t 
-EL LIDER SINDICAL ES El QUE DEBE RESOLVER LOS 

PROBLEMAS LAEJO~olLES.,, ,, • , , ••• , , ••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 ••• ,LI.,, .5 •• { 
-EN EL SINDICATO HAY CORRUPCION ......... , ......... 1 .... 2 .... J .... tt .... 5 .. l 
-LOS COMPANEROS SAElU~ ESCUCHAR ATENTMIEtHE .••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• l.f •••• s •• c 
-TODO COMENTARIO ES !MPORlANT[,.,,.,, •••••.••• , ... 1 •• , .2 •••• 3 •••• 4 .... 5., C 

-EXISTE DEMOCRACIA SINDICAL ••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •• t 
-LOS REPRESENTflNTES INFOfarnN LA UTIL!lt.ClüN DEL 

PATRIMONIO SINDICAL •••••••••••• ,,,.,.,,.,.,,,., •• t, ••.•• , .3 .... 4 .. , ,5,. t 
-t.L ::HNUICATU N\..' h:.vul'\t.t.:t. 14L lk:AtH~JH(JtJh. ........... 1 ........ .1 .. .,lf,., .5 .. [ 
-EL SINDICATO [Jl:.bE DHENDEk HI TRAtlAJO ............ l. .. , .... 3 .... 4 .... S .. t 
-LOS Pf\OSLEH1lS SINOIC•1!...ES SE [V!Tf'IN ALEJANOOSE .... l. ....... 3 .... 4 .... s .. c 
-AL INTERIOR DEL SINDICATO PREVALECEN LAS OROENES.l. ....... 3 .... 4 .... 5 .. ( 



-ES IMPORTANTE LO QUE PASA EN EL SINOICAT0 •••••••• 1. ••• 2 .... 3 ......... S •• [ 
-LA MAYORIA DE LAS PERSONAS SON INDIFERENTES •••••• l. ••• 2 •••• 3 ••••••••• 5 •• I 
-LOS MIEMBROS DEL SINDICATO PARTJCIPAN •••••••••••• 1 •••• :;? ••• ,J .... 4 •••• 5 •• ( 
-EL SINDICATO DEFIENDE LOS INTERESES LABORALES •••• t,, .. 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5.,[ 
-ES MEJOR NO HACER COMENTARIOS •••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3,,.,q,,,,5,, [ 
-EXISTE CONF IANz.A PARA PLAT !CAR.,, ••••• , ••••• ,, ••• t., .. 2.,, ,3.,. ,Q,., ,5,, ( 
-NO SE DEBEN COMENTAR LOS PROBLEMAS PERSONALES., •• l •••• 2. ,,,3. ,, ,LJ, ••• 5., [ 
-SE DEBEN EVITAR LAS PREGUNTAS PERSONALES ••• ,.,.,. t. ... 2 •• ,,3 •••• 4. ,, ,5,, { 
-EN EL SINDICATO CUENTO CON VERDADEROS AMIGOS ••••• 1. •. ,2 •••• J ••• ,Ll •••• S •• [ 
-DECIDO PENSAf,00 PRIMERO EN MI Y LUEGO EN MIS 

COMPAílEROS SJNDICALIZAOOS •••• ,,.,, ••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• ti •••• S •• [ 
-SOLO ESCUCHO tN LAS ASAMBLEAS .••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J., •• li •••• 5.,{ 
-EL SINDICATO IMF-'ül<.NE IDEA~ DIFERENTES A LAS MIAS.l .... 2 .... 3 ... ,li .... 5 .. ( 
-EL SINOlCATO COLABORA CON GRUPOS POLITICOS ....... 1. ... 2 .... J ... ,4 .. .,5 •• ( 
-EL LIDER SINDICAL CONOCE LAS NECESIDADES DE CADA 

TRABAJADOR., •• ,, •••••••••••••••• , •••••••• , ••• , ••• 1 •• ,. 2 ••• ,J, •• • ti ••• • 5,. [ 
-LA UNIONES LA BASE DEL SINOICAT0 ................ 1. .•• 2 .... J .... ti .... s .. c 
-LOS INTEüRANIES (JEl SINDICATO SON EGOISTAS ....... 1 .... 2 .... J, ,.,q.,,,5 .. l 
-LOS COMPAílEROS SON LEALES AL SINOICAT0 ........... 1 .... 2 .. .,J .... ti .... 5 •• ( 
-SE COMEN!AN O!FU<ENT(S PP08LEl1t<S EN El SINOJCAT0.1 .... 2 .... J .... ti .... s .. c 
-EN EL SINDICATO EXIS!EN ENVIDIAS ................. 1 .... 2 .... J ... • ti ... ,E.,, { 
-EN EL SlNDICATú EXISTE COMPETENCIA ............... 1. .•• 2 .... J .... 4,,.,S •• { 
-EN EL SINDICATO EXISTE UN AMBIENTE DESAGRADABLE •• l., .. 2 .... J .... 4 •••• 5 .. ( 
-A MIS CONPANEROS LES INTERESA EL BIENESTAR DE 

LOS DENAS •••••••••••••••.•••••••• ,, •• , ••• ,.,, •••• l,., .2.,, .J.,. ,4,,, ,5,, l 
-EN LAS ASAMBLEAS PREF 1 ERO ESTAR SOLO ............. 1, ... 2 .. .,J ... ,4 .... 5 .. l 
-EL TRABAJADOR PUEDE DEFENDER SUS DERECHOS ••• , •••• 1 •••• 2 •• , ,3.,, .4 ••• ,5,, C 
-EVITO HACER LO QUE PUEDO SI NO ME BENEFICI0 ...... 1. ... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .. l 
-SE DEBE SACAR PROVECHO DE LOS PROBL!::MAS S 1NO1-

CALES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 ••••••••• 5 •• [ 
-LA COMUNICACJON CON LOS LIDERES SINDICALES ESTA 

ABIERTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. •.. 2 •••• 3 ••••••••• 5 •• [ 
-EL SINDICATO ORGANIZA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. l. ... 2 .... J .... li .... 5 •• C 
-SE ELIGEN DEMOCRATICANENTE A LOS REPRESENTANTES •• 1.,..2 ..... J .... 4 ... ,5., { 
-LA ALIANZA GOBIERNO-SINDICATO DEBE FORTALECERSE •• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• s •• c 
-LA SOLJOARlDAO ES IMPORTANTE ENTRE LOS COMPA~EROS 

S 1NO1 CALJ ZAOOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• q •••• 5 •• [ 
-ANTE UN CONFLICTO SINDICAL PART !CIPO., •••• ,,., ••• t •••• 2 ••• ,3 ••• ,4,., .5 •• { 
-CON LA PART I C 1 PAC ION SI NO J CAL SE SOLUCIONAN LOS 

PROBLEMAS LABORALES •••••• , ••••••••••• ,,., •••••••• 1 •• , .2., •• 3 ••• ,q,,. ,5 •• [ 1 
-LA ACCION DE LOS TRABAJADORES NO SE SUSTITUYE •••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• 4 •••• s •• c} 
-EN EL SINDICATO HAY LIBERTAD DE ACCION ........... 1 .... 2 .... J .... 4 .... 5 .. { l 
-LOS TRABAJADORES CARECEN DE UNIDAD SINDICAL •••••• t. ... 2 •••• 3 •••• 4 •••• 5 •• [ J 
-LOS PROBLEMAS SINDICALES SE DEBEN OCULTAR •••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• 4 •••• s .. [ 1. 
-LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS TIENEN DIFERENTES 

PROBLEMAS LABORALES •••••••.•••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• 4 •••• 5,, ( 
-LA ACCION DE LOS TRABAJADORES NO SE SUBSTITUYE ... t. ... 2 .... J .... 4 .... 5 .. C 
-EN EL SINDICATO HAY LIBERTAD DE DE t'.lCCIO~l ........ l .... :! .... 3 .... ~ .... 5 .. i 
-LOS TRABAJADORES CARECEN DE UNIDAD SINDICAL. ..... 1. ... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .. [ 
-LOS PROBLEMAS PERSONALES SE DEBEN OCULTAR •••••••• l •• ,. 2 ••• , J •.. , 4 •• ,. 5 •• ( 
-LOS TRAOAJAOORES S 1NO1 CAL l ZADOS TIENEN O l FEREN-

T ES PROBLEMAS LABORALES ••••• ,, ••••••••••••••••• , .1 •••• 2 •••• 3 •• , .4.,, ,5,, C 
-SE COMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDJCAT0 ••••••• 1 •••• 2 •••• 3., •• Q,,,,5,,{ 
-EXISTE ENTENDIMIENTO AL IN!ERIOR DEL SINOICAT0 ... 1 .... 2 .... 3 .... 'L~ •• 5 .. ( 
-EL LIOER SINDICAL UNE A LOS fRABAJADORES ......... 1. ... 2 .. .,J .... 4 .... 5 .. t 
-SE PRE.5IONA A LDG TRABAJADORES PARA QUE ACTUEN 

EN CONTRA CJE SU VOLUNTA0 ••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J,,,,Q.,,.5 •• t 



-FORMO PARTE DEL SJND! CtHO INVCLtJNTARIAMENTE. ••••• l •••• :::? •• , .3 ••• ,4, ••• 5., ( 
-LOS TRABAJADORES GUE PARTICIPAN BUSCAN LLAMAR 

LA ATENCION ••••••••••• ,,, •• ,.,,.,.,,,,,,,, ••••••• 1 •• , .~ •• , .3., •• 4,,, .5 •• { 
-PERSONAS AJENAS AL SINDICATO FORMULAN LOS PR.OGRA-

MAS DE ACCJON SIND!l'..AL ••••••••••••••••••••••••••• 1.,.,2 •••• 3 •••• 4.,,.5,, ( 
-E>'.ISTE OESORGANIZACION EN EL SINDICAT0 ••••••••••• 1 •••• 2,,,.3 •••• 1'.4,,,.S •• l 
-ACTUANDO EN CONJUNi(I SE FORTALECE EL SINDICATO ... 1. ... :? .... 3 .... 4 .... s •• e 
-SE PARTICIPA EN LAS ASAMBLEAS SINOICALES ......... 1. ... 2 .... 3 .... 4 •••• s •• c 
-AYUDO EN LO QUE PUEDO A MIS COMPAÑEf"<OS ........... t .... 2 .... 3 .... 4 •••• 5 •• ( 
-NO INTERVENGO EN EL SIN.JICAT0 .................... 1 .... 2 .... J •.• ,4 .... 5.,[ 
-LOS TRA&AJA00f(E6 SiNUlt.,;ALIZADüS SON DE CONFIANZA.1 ••• ,2 •••• 3.,,,Q,,,.5 •• { 
-TODO TRABAJADOR ES HONEST0 ••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2., •• 3 •••• 4,,,.5 •• ( 
-ENT IEtWO LAS DEMANDAS DE MIS COMPAÑEROS •• , •• , •••• 1 .••• 2., •• 3 •••• 4,,, .5., ( 
-TODO TRAfjAJAOOR 1 !ENE PROBLEMAS SIMILARES ••• , •• ,. l., •• 2 •• , .3 •••• ll,., .5 •• ( 
-EL SHWIC:ATO PROPOF..CIONA MEJORU'\S EN LAS CONOl-

C.IONES ü( t.'ID~ DEL TkA8AJAüOR •••••• ,,., .......... 1., •• 2., •• 3 .. , .ti .. ,.S,. ( 
-LúS LOGROS SINDICALES 8E.NEFICJAtJ A TODOS LOS --

TRABAJADORES •••••••.••• ,,,, •• ,,,,,,,,,,.,,,,,,., .1 .... 2 .. .,3 .. ,.q,, .• 5 •• [ 
-EXISTE JNTERES f'OR REALIZAR LAS ACTIVIDADES SIN-

OILHLES., •• , •••• ,,,, ••••• ,.,,,,, •••••••• , •••••••• 1 .•• ,2.,, .3 •••. ll,, •• 5 •• [ 
-EL SINDICATO PRUTEH r. TODOS LOS TRABAJADORES .... t. ... 2 .... 3, ... 4 .... 5 .. e 
-CONOZCO AL LIOER SJNDICAL •••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• ll •••• 5 •• ( 
-SE REL.üNúCE. LA r•AfdJC!PílCICtN DE LOS ~!Ef"l8RJS SINO-

DICALIZAOOS ...................................... 1 •••• 2 .... 3 .. .,q., .,5 •• l 
-SOLO PARl ICIP~iN LOS DIR !GENTES EN LAS ASAMBLEAS .. l. ... 2 .... 3 ••• ,q .. .. 5 •• [ 
-ESPERO QUE EL SINDICATO RESUELVA SUS PROBLEMAS ... l. ... 2 •••• 3 .... 4 .... s .. [ 
-LAS ASAMOLEAS ~lO TRAHHJ P~OBL[MAS LABORALES ...... 1 .... 2 .... 3 ••• • ti .. ,.5 .. [ 
-~-i11:, ASISfú A 1..AS ,"ISAME!LEr.iS ,"HHNUE ME PONGAr• FALTA.1. ... 2 .... 3 .... ll .... 5 .. [ 
-NO SE REAL l ZAN ASAMBLEAS CON LOS Tf<ABAJADORES, ••• 1. , , , 2.,, .3.,,. l4,,,, 5 •• ( 
-MIS COHf'At1ERúS DE TRABAJO SE PREOCUPAN SOLO POR 

SOBRESALIR •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• , J, ••• 2 .... 3 •••• • .. .,5 •• [ 
-SúlO ME DIRIJO A1.. LIDE.F-. SJNOICAL ................. 1 .... 2 .... 3 .... ti .... 5 .. C 
-NO SE CUMPLEN LOS SiATUTOS DEL SINDICATO ......... 1 .... 2 .... 3 .. ,,q .... s .. e 
-LüS Tkr+BAJl'Wül\ES f-ARTICJPAN M'fUOANDü AL LIDER 

S lNOlCAL,., ••••••••••• , ••••• ,.,,., ••••• ,,,.,, •••• l., •• 2 •••• 3 •• , ,4 •••• 5 •• [ 
-SE LUCtHl /-'Ok MEJúf<.t.!5 GONOJCIONES úE lRABAJO ...... 1 .... 2 .... 3 .... 1.1 .... 5 .. [ 
-EN EL SINDICATO PkE.VALECE.N LOS INSULTOS .......... l. ... 2 .... 3 .... 4 .... s .. e 
-11Al' LIBERT1~0 PAf..H COMUNICARNOS EN EL SltWJCATú ... l. ... 2 .... 3 .... 4 .. ,.5.,( 
-E:<ISTE ltlTERES f'OR CONOC"ERSI:., POf.. ESO SE PLATICA. t. ... 2 .... 3 .... l'.4 .... 5 .. [ 
-EN EL SINDICATO HAY COMPM.JERISMO ................. 1 .... 2 .... 3 ... ,Q .... 5 .. ( 
-LúS H.AflAJADORES DEBEN ESTAR UNIOOS .............. 1. ... 2, ... 3 •••• Q, ... 5 .. [ 
-LOS TRABAJADORES SINOICALIZAOOS ASUMEN RESPONSA-

élLIDAOES JNOIVl[JU(iLES ••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• :2 •••• J •••• ti •••• s •• c 
-SE OEóJ::N F1WORECEfi LOS INTERE.SES DEL TRABAJADOR .. l. ... 2 .... 3 .... ll .... s .. ( 
-LH UNli•N úEL SINC•IUlfO ES su fUEF<ZA •••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• ll •• ,.s .• c 
-LAS r-'LHTICAO Ef\Tf.E (ú~F"Afl[R1JS NO SQN !Mf'ORTANTES. t. .. . '2 • ., ,3 .... 1.1 .... 5 .. [ 
-1:.L LlüER ~JNDJL.¡:¡L ~SEL QIJE f'UE.DE RESOLVER LOS 

l'·r;lJ8Lt::M1:;S L•'.lf.1)F<AL[;~ ••• , ••••• , •••• ,., •••••• , , , •••• l.,,.~ •••• J •• , ,4,, •• 5., { l 

MUCHO M[.JFJR f":EJúR ICiUAL PEOR' 
-EL SJNDl• ... ATú EN REUtCION A l... TROS E:l, ......... 1 ......... 2 ...... J, .... ~q .. [ 
-ACTUALMENTE EL SINDICATO ES •••••••••••••••••• 1 ••••••••• 2 •••••• 3 •••••• 4 •• C 

-E.N EL FufuKU EL SlNOICHlU ,jC:f;.A ••••••••••••••• 1 ••••••••• 2 •••••• .:, •••••• tJ •• [ 



-CONSIDERO QUE LA ACTIVIDAD SINDICAL ES: 
MUY BASTANTE POCO NADA 

-IMPORTANTE •••••••••••••••••••••• Q ••••••• 3 ••••••••• 2 •••••• l.. 1 
-HONESTA., ••••••••••••••••••••••• Q. ••••• .3 ••••••••• 2 .••••• 1 •• 1 
-POBPE. .......................... Q ••••••• 3 ••••••••• 2 ... , •• l.. 1 
-IJNIOA ..••.•••••.•.• , ••••••• ,,,. ,q, • .• , , .J .. , ..... ,2 ••••.• 1 •• l 
-ORGANIZADA •••••••••••••••••••••• Q ••••••• 3 ••••••••• 2 •••••• 1 •• C 
-PARTICIPATIVA ••••••• , ••••••••••• Q ••••••• 3 ••••••••• 2 •••••• 1 •• C 
-CONCIENTE ••••••••••••••••••••••• Q •••• , •• 3 ••••••••• 2 •••••• l.. 1 
-DEMOCRAT !CA ••••••••••••••••••••• 4 ••••••• 3 ••••••••• 2 •••••• C.. 1 

=~g ~~g~RE~EL SINDICATO ES--------------------

MUCHO POCO NADA 
-EN EL SINDICATO SE PARTICIPA ••••••• , ••••••••• 3 •••••••• 2; •••••• ;¡. ..... [ 
-SE COMUNICAN IOEAS .........•••••••••••••••••• 3 •• ,,,,,,2,,,,,,,.1,,,,, .. [ 
-SE COMUNICAN PROBLEMAS •.•••.• ,,,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,,,,2, ••••• ,,1, •• ,,,[ 
-SE UNEN LOS TRABAJAOORES .•.•..• ,,,,,,,,,,,,,,J,,,,,.,.2,,,,;,,.1,,,,,,[ 
-LEE LA PROPAGANDA O LOS VOLANTES SINO I CALES, .J,.,,,,, ,2,;,,.,., 1.,., .. t 

SI NO 
-DESEO OEJAR DE PERTENECER AL SINDICATO •••••••• 2 ••••••••• 1 ••••••• 1 
-EXISTEN PROGRAMAS OE ACTIVIDADES SINDICALES ••• 2 ••••••••• 1 ••••••• [ 
-LEO LOS PROGRAMAS SINDICALES •••••• , •••• , •••••• 2 ••• , ••••• C. •••••• [ 
-CONOZCO LOS STATUTOS SINDICALES ••••••••••••••• 2 ••••••••• l. ••...• 1 
-SIENTO QUE PERTENEZCO AL SINOICAT0 •••••••••••• 2 ••••••••• 1. •••.•• I 
-EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS LOS LOGROS SINOICALES HAN SIOO: 

NULOS MININOS ACEPTABLES MUY ACEPTABLES 
-SALARIO,,, .•.••••.• , ,4, ••.••• ,3 •. , ......... 2.,., ••••••••• t., .... , [ 
-CAPACl TACION .• ,.,, •. ,Q,, •••••• 3 ••• , •• , •••• 2 •• ,,, •••• ,, •• t.,,,.,. C 

-VIVIENDA •••••••••••• ,Q, ••••••• 3 ••••••••••• 2 .•••••••••••• 1. .••••• [ 
-PRESTAMOS.,, •.• ,, •••• ~ •• , ••• , .3 •• ••••••• , .2., •..• , •• , •• • 1.,,. ••• [ 
-CREDI TOS ••••••••••••• 4 •••••••• 3 ••••••••••• 2 ••••• ,., ••• ,. l. ..... , l 

MUCHO POCO NADA 
-PARTICIPO EN LAS COMISIONES SINOICALES ••••••••• 1 ••••••••• 2 •••••••• 3 •• t 
-APOYO A 111 SINDICATO •.•• ,., ... ,, •.. ,., ••.•.• , .• 1.,., •• , •. 2.,, ••••• J •• ( 
-E.N LO f':ELACIONAúG AL SltoDICHTC PIEr~so lOUAL 

QUE MIS COMPAÑEROS.,., •.• , •.••• , •••• ,.,, ••••• , .1 ••• , •• ,., 2 •••. , ••• 3., [ 
-NE INTERESA OUE El SINDICATO 11E RECONOZCA ...... l..,, ..... 2 ........ 3,, { 
-ME INTERESA QUE EL SINDICATO ME APOYE. ......... t. ........ 2 • ...... • 3,. [ 
-111 TRABAJO ME SATISFACE ••••••• ,., •• , .•• ,., ••••• 1 ••••••• , .2 •• , •• ,, .J., [ 
-LEO LOS PERIODICOS ••••••••••••••••••••••••••••• l. ....•... 2 •••••••• 3 •• 1 



-PERTENEZCO AL SINOICATO OESOE HACE ____ A~OS ................... C l C J 

-EOAO •••••••••• , •• , ••••••••••• •.,,,,..,. ••••••••• , ••••••• [ Je 

-ESTADO CIVIL:SOLTERO tAJ ............ 1 
CASADO IAl ••••••••••••• 2 
VIUDO !Al •••••••••••••• 3 
lJNJON LIBRE ••••••••• ,,,q 
OTRO ••••••••••• , •••• ,, .s .... , .. , .......... , ... , ......... C J 

-úRAOO MA.o;jM1J DE ESTUDIOS: 
NO CURSO N ! NVUf.l GRADO,.,, 1 
f'RJMARIA INCOMPLETA,,., •• ~ 
PRIMARIA COMPLElA •••••••• 3 
SECUNDARIA INCOMPLETA,,. ,4 
SECUNDARIA CUMF-LE TA,,, ••• 5 
PREfAKATOl"ilA Jr~COMPLETA •• 6 
PREPARATORJA COMPLETA •••• 7 
CARRERA COHERC 1 AL.,, •• , •• B 
CARRERA TECNJCA ••• ,,, ••• ,9 
UNIVERSIDAD INCOMPUTA.,. IU 
UN lVERS 1 DAD CüMPLE TA,, ••• 11 

-INGRESO MENSUAL EN SALARIOS MlNIMOS: 
MENOS DE 1 ; •••••• 1 
DE l A 2., •••• , •• 2 
DE J A q ••• , •••• , J 
DE 5 A 6, •• , ••• , ,q 
DE 6 A 7., ••••••• 5 
MAS DE 7, •••••••• b ••••• , •••• • •• ( 

OTPA ••••••••••••••••••••• 12 CUAL? _______________ [ l 

-M 1 PUES TO ES: MANUAL •• ,,., •• , ••• , 1 
TECNlCO •••• , ••••••• 2 
AOMI NI STRAT I VO, •••• 3 
ACAOEM I CO •• ,., ••••• ij ••• , •••••••••••• • • • ••• • • • • •• , • •• ,,, • • [ 

-UNIDAD: XOCHIMILCO ••• 1 IZTAPALAPA ••• 2 AZCAPOTZALCO ••• J., ..•••• C 
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ANEXO J, 
FOLIO ___ _ 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

BUENOS OIASITAROES. 
ESTAMOS REAL! ZANCO UN ESTUO 1 O SOBRE S 1 NO! CATOS PARA CONOCER SUS PROBLEMAS 
ACTUALES, POR FAVOR CONTESTE SINCERAMENTE TODAS LAS PREGUNTAS, LA INFORMA
CION SERA TRATADA CONFIDENCIALMENTE. 

TACHE <XJ EL NUMERO QUE CORRESPONDA A SU RESPUESTA. 

1 MUCHISIMO. 
2 = MUCHO. 
J • INDIFERENTE. 
Q .. POCO. 
5 "' NADA. 

-MIS COMPAOEROS DE TRABAJO SE PREOCUPAN 

MM 

POR SOBRESALIR •••••• ,,,, ••••••••• , •• ,., ......... l. ... 2 .... J .... 4 •• .,5,., C 
-SE PARTICIPA EN LAS ASAMBLEAS SINDICALES •••••••• 1 •••• 2 .... J •• , ,4 .... S ••• C 
-LOS SINDICATOS SON LOS CAUSANTES DE LOS MALES 

DEL PAIS ........................................ 1., .. 2 .... J .. .,4 •••• 5 ••• [ 
-CONOZCO AL LIDER SINDICAL ....................... l. .•• 2 .... J •• .,4 •••• 5 ... l 
-ESCASEAN LAS PARTICIPACIONES IMPORTANTES, ....... 1 .... 2 •••• J ••• ,4 •••• 5 ... l 
-EN EL SINDICATO EXISTE IGUALDAD DE OERECHOS ..... 1. ... 2 .... J •••• 4 .... 5 ... l 
-EL BlNOICATO UTILIZA AL TRABAJADOR PARA LOGRAR 

SU COHETIOO ..................................... l. .•. 2 .... J •••• 4 .... 5 •• , 1 l. 
-EL FUTURO DEL SINOICATO ES INCIERT0 ............. 1. ... 2 .... J .... 4 •••• S ... I J 
-EL SINDICATO ES SUCIO ........................... l. ... 2 .... J .... 4 .... 5 ••• 1 J 
-LOS DIRIGENTES SINDICALES SON HEOIOCRES ......... l. ... 2 .... J .... 4 .... S .. , 1 J 
-LOS REPRESENTANTES INFORMAN LA UTILIZACION DEL 

PATRIMONIO SINOICAL ••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• 4 •••• 5 ••• l 
-TIENE INTERESEN QUE EL SINDICATO AVANCE ........ 1. ... 2 .... J.,.,4 .... S ... I 
-LAS DECISIONES FINALES SE APRUEBAN POR MAYORIA., I •••• 2 •••• J •••• 4 •••• S •• , l 
-SE LUCHA POR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO ..... 1 .... 2 .... J .... 4 •••• 5 ... l 
-LOS 81NO1 CALI ZAOOS ASUHEN RESPONSAS 1 L IOAOES 

INO IV 1 DUALES., ••• , ••••••••• , •••••••••••••••• , ••• 1 •••• 2 •••• J •••• 4 •••• 5 ••• 1 
-SE EVITAN LAS DISCUSIONES EN EL SINDICATO ....... 1 .... 2 .... J .... 4 •••• 5 ... 1 
-PARA LAS OEC I 51 ONES 51 NOI CALES EL DERECHO 

DE VOTO ES UN ENGAOO PARA EL TRABAJADOR ........ 1 .... 2 .... J .... 4 •••• S ... l 
-SE DIFICULTA ENTENDER QUIEN DEBE TOMAR LAS DECI-

SIONES EN EL SINOICAT0 .......................... 1. ... 2 .... J .... 4 .... S ••• l 
-EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO ES CONFUS0 ...... 1. •.• 2 .... J .. .,4 .... 5 ••• l 
-EXISTEN ESTATUTOS SINDICALES QUE NO SE CUMPLEN .. l. ... 2 .... J.,.,4.,.,5 ... l 
-EN EL SINDICATO HAY CORRUPCION .................. 1. ... 2 .... J .. .,4, ... 5 ... l 
-EL SINDICATO ALIENTA PARA DECIR 

LO QUE SE PIENSA ................................ 1. ... 2 .... J .... 4 .... 5 ... l 
-LOS RrnLAMENTOS S 1NO1 CALES BENEF 1C1 AN 

A LOS TRA8AJAOORES •••.•••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2., •• J,,,,Q,,,,5,,,( 
-EL TRABAJADOR DEBE PARTICIPAR SINDJCALHENTE ••••• 1 •••• 2 •••• 3, •• ,Q,,,,5 ••• C 
-FALTA INTERES EN EL SINDICATO POR CONOCER . 

LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES ...... , ........ 1. ... 2 .... 3 ... ,Q .... 5 ••• ( 



-LA CONUNICACION [NlRE COMPAnEROS ES INPOSIBLE ••• 1. ••• 2 .... 3 •••• q •••• S ••• [ 
-LA LIBERTAD DE 1WGION SE LlMltA ................. t. •.. 2 •••• 3 •••• ll .... s ••• c 
-CON LA MAYORIA OE LOS COMPM1EROS SOLO EKISTE 

UNA RELACION LABORAL, ••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3./,,ll,,,,5,,,[ 
-LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES 

SON DIFERENTES •••••••••••••••••••••••••••••••••• l. ••• 2 •••• 3 •• ,.q., •• S ••• [ l 
-LOS TRABAJADORES TIENEN CAPAC 1 DAD PARA 

SACAR ADELANTE A su SINOICAT0 ................... 1. .•• 2 •••• l •••• Q •.••• s ••• c 
-ES OJFICIL ENCO~TRAR UNA PERSONA 

CONFIABLE •.• , .. , .•.• ,.,,., ••.• ,., •. , ..•. , •••• , •• t., •• 2., ... 3,,, ,Q, •· ,5,,. [ 
-EN EL SINDICATO EXl51E COMPETE!~CIA •••••••••••••• 1. ••• 2 •••• J •• .;,Q.- ••• s-; •• c 
-SE APRENDE DE LOS PROBLEMAS AJENOS., •• ,., •• ,,., .1 •• , ,2,., ,3,,, ,q,., ,5,,, [ 
-ANTE LOS PROBLEMAS SINDICALES SE PARTICIPA ...... 1. ••• 2 •••• J •••• 4, ••• 5 ••• ( 
-EL SINDICATO DEFIENDE LOS INTERESES LABORALES ••• 1 •••• 2 •••• J; ..• tl ..... s; .. c 
-SE OUSCMl BENEF 1 C ! OS PERSONALES Y LUEGO - . ,·_ 

SJNOICALES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• tl •••• -s ••• c J 
-CUANDO SE NECESITA SE RECURRE AL SINOICAT0 ...... 1. .•• 2 .... J-, ... Q .. ,,5,.,[ 1 
-CADA VEZ ESTAMOS PEOR ••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• J •••• 4 •••• s ••• c l 
-HAY OEHASlAOOS CONFLICTOS EN EL SINDICATO ....... t. ... 2 .... J .... 4 .... 5 ... ( -] 
-EL SINDICATO PUfOE AYUDAR A MODIFICAR 

ES1A SOCIEDA0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. •.• 2 •••• 3 •••• o •••• S ••• [ 
-ESTA SEGURO QUE EL SINDICATO VA A LOGRAR 

LO QUE SE PROPONE ••••••••••••••••••••••••••••••• 1. ••. 2 •••• 3 •••• q •••• S ••• '[ 
-LA CLASE TRABAJADORA CONO U IS TARA BENEF I C 1 OS 
SI FORTALECE SU SINOICAT0 ••••••••••••••••••••••• 1. ••. 2 •••• 3 •••• q •••• S ••• [ 

-LA ORGANIZACION SINDICAL PROPORCIONA BENEFICIOS 
LABORALES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l. .•. 2 •••• 3 •••• q •••• S ••• [ 

-EL TRABAJADOR PUEDE DEFENDER SUS DERECHOS., ••• ,. t, ••• 2 •• , ,3,,, ,ti, •• ,5, •• C 
-SE ELIGEN DENOCRATICANENTE A LOS DIRIGENTES •••• .! ...• 2 •••• 3 •••• q •••• 5 ••• [ 
-EN EL SINDICATO EXISTEN ENVIDIAS •••••••••••••••• 1 •••• 2 •••• 3 •••• q •••• s ••• c 
-EN LAS ASAMBLEAS LOS TRABAJADORES SE Al SLAN ••• ,, \, •• , 2 •• , ,J .•. ,q, ••• 5, •• [ 
-LOS TRABAJADORES ASUMEN RESPONSAS 1 L I OADES.,., ••• 1 •• ,. 2,.,, J ••• ,LI, •• ,5, •• [ 
-LA UNION SINOICATO GOBIERNO DEBE FORTALECERSE.,. t •••• 2 •••• 3., •• LI •••• S ••• ( 
-EL SINDICATO COLABORA CON GRUPOS POLITICOS •••••• 1. •.• 2 •••• 3 •••• q •••• s ••• c 
-CDNS I DERO QUE LA ACT 1 VI DAD SI NO 1 CAL ES: 

MUY BASTAfHE POCO NADA 
-IMPORTANTE •••••••• , ••• ,., ••• ,, ••• t., ..... 2 ••••••• 3 •• , ••• ,q, •••• ( 
-HONESTA •••••••••••••••••••••••••• l. ...... 2 ••••••• 3 ••••••• o •.••• [ 
-UNIDA •••••••••••••••••••••• , ••••• 1 ••• ,, .• 2 .•. ,., .3.,,,,. ,q, •••• [ 
-ORGANIZADA ••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• 2 ••••••• 3 ••••••• q ••••• C 
-PARTICIPAT !VA.,., ••• , •••••••• , ••• 1., •• , •• 2 .• ,., •• :S •• ,.,.·"'• •• ,, ( 
-CONCIENTE •••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• 2 ••••••• J ••..•.. q,.,,. { 
-OEMOCRAT I CA •• , , •••••• , • , •••••• , •• l •• , •••• 2 ••• , •• , 3 •• , •••• " •• , •• C 

=t~ ~~~~RE~EL SlNOlCATO E!l'---------------------

-EN GENERAL COMO CALIFICARIA LA SITUACION ACTUAL DEL SINDICATO: 
MUY BUENA •••• ,.,.,,,, ••• 1 
BUENA., •••••• , , •• , , •.•,., :;:,i 
REGULAR ••••• , ••••••• ,,,. 3 
MALA •• ,., •••• ,., •• ,., ••• q 
MUY MALA •••••••••••••••• s ••••••.••••.•.•..••••••••••••.•••.•.•.•••• c 



-COMO CREE QUE SERA LA SITÜACION DEL SINDICATO EN EL FUTURO: 

MUY BUENA .... , ......... ,( 
BUENA ... , ........... , ... 2 
REGULAR ................. 3 
MALA .................... 4 
MUY NALA •••••••••••••••• s .•. · ................. ~ ••...•.•..•..•..••••... c] 

MUCHO POCO NADA 
-FAR! !CIPO ................................ 1 ......... 2 ........ ,3 ...... [ 
-COMUNICO IDEAS ........................... 1 ......... 2.· ... "º .. 3 ...... C 
-CREO EN EL SINDICAT0 ..................... 1 ......... 2 ......... 3 ...... C 
-ME INTERESA OUE EL SINDlCATO NE APOYE •••• t. .... , ... 2.- ••••• ~.-.3,,,-,,.( 
-SE UNEN LOS TRABAJADORES •• , ••• , ••••• ,,.,. l •• , ••••• , 2 •••• , •• ,. ,J ,-, , ; , ~ [ 
-HAY PROGRAMOS DE ACTIVIDADES SJNOICAL.,,.l.,,.,, •• ,2 •• ,,,,,,,3,,,,,.[ 
-CONOZCO LOS STA TU TOS SINDICALES .......... l. ........ 2 ......... 3 ..... ; l 
-SIENTO OUE PERTENEZCO AL SIND!CAT0 ....... 1. ........ 2 ......... 3.,,,,,[ 
-EL SINDICATO ES IMPORTANTE., •••••• ,,.,,, .1 •• ,,,,., .2.,, ••• , , .J .. ,,., [ 
-MI TRABAJO ME SATJSFACE •••••••••••••••• ,.l ••••••••• 2 ••••••••• 3.,, ••• ( 
-LEO LOS PERIODICOS ....................... 1. ........ 2 ....... ,,3 .. ,;·,, C 
-EL SINDICATO DEBE RECONOCER A LOS TRABA-

JADORES .................................. ! ......... 2 ......... 3 ...... C 
-APOYO AL SINOICAT0 ••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 2 ••••••••• 3 •••••• [ 
-PARTICIPO EN LAS COMISIONES SINDICALES ... 1. ........ 2 ......... 3 ...... ( 
-SI USTED NO ESTA AFILIADO ES POR: 

-FALTA OE TIEMPO .................... 1 
-FALTA DE INTERES ................... 2 
-FALTA DE CONFIANZA ................. J 
-NO LO CREE NECESARIO.,, •• ,, ••••••• ,l4 
-NO ES IMPOfilANTE ................... 5 
-EL SINDICATO NO CUMPLE SU FUNCJON. ,6 
-OTRA ••••••••••• , ••••••••••• , ....... 7 .......................... [ 

-PARTICIPO EN LA ULTIMA HUELGA: 
-51 ••.•• l 
-NO ••••• 2 ..................................................... [ 

-EN LOS Gl&UJENH:.5 fi5PECTOS LOS LOGROS SINDICALES HAN 8100: 
NULOS MlrliMOS ACEPTABLES MUY ACEPTABLES 

-SALARIO •• ,, •• , ••••••• ,'<,, •••••• J, ... ,, ..... 2 ............. ,. l.,,,, [ J 
-C.APHCJ fAClúN ••• ,, ••• ,,4,, •• ,, •• J ••• ,, ..• ,, .2., •••••• ,,, •• ,, l, •••• ( J 
-VIVIENOA •••••••••••• ,.1,., ...... J .•••..••••• 2 ••••••••••••••• 1 ••••• ( l 
-PRESTflMOS ........................ J ••••••••••• 2, •••••••••••••• 1 ••••• ( J 
-CREDITOS •••••••••••••• 4 •••••••• J ••••••••••• 2 ••••••••••••••• 1 ••••• C l 



-PERTENEZCO AL SINOICATO OESOE HACE _______ .AROB •••••••••• C l C 

-EOAO ••• , ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••• C l C 

-ESTADO CIVIL:SOLTERO <Al ••• , ........... J 
CASADO (Al ............... 2 

VIUDO <Al ............... J 
DIVORCIADO <Al ............... 4 , 
UNION LIBRE ................. 5., .. _, ... c; ................... C 

-ESCOLAR IOAO :S 1 N INSTRUCC 1 ON ••••••• , •• , •••••• , J 
PRINARIA.,, ••• ., .... ,, ........... 2 
SECUNDAR 1 A, ••••• , • , .......... , ••• J 
COMERC i OITECN l CA ••••• ,, •••••••••• 4 
BACHILLERATO •••• , ••• ,, •• ,, ••••••• S 
LICENCIATURA ............. , ... ,, •• 6 
MAESTRIA •• ,, •• , .... , ............. 7 
DOCTORADO ........................ e ..................... e 

-INGRESO MENSUAL EN SALARIOS MININOS. 
MENOS OE !. .............. 1 
OE 1 A 2 ............... 2 
OE 2 A J ............... J 
DE 3 A 4, •• , • , •.• , ••••• q 
OE 4 A 5 ............... S 
NAS OE 6 •••••••••• ,, ••• , .6 ........................ C 

-MI PUESTO ES: 
-AON 1N1STRAT1 VD ••••••• , 1 -ACAOENICO ..... , •• 2 .......... , •••••• C 

-UNIDAD: 
-XOCHINILCO, ••• 1 -AZCAPOT ZALCO ••••••• 2 -1 ZTAPALAPA •• ,J, ••.• [ J 
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Oimenciones de la variable: IDENTIDAD SOCIAL. 

1 Factor no. 1: PARTIClPACIDN. 

- Conozco al dirigente eindícal. 

- La libertad de acción ee limita. 

- Se participa en los problemao aindicalee. 

- Loa trabajadores asumen reaponeabilidadee. 

- La actividad sindical es participativa. 

- Participo. 

- Apoyo al sindicato. 

- Participo en las comisiones sindicales. 

- Participe en la óltima huelga. 

• Factor no. 2: CDMUNICACION. 

- Se evitan las discusionee en al sindicato. 

- La comunicaciOn entre companeroe es imposible. 

- Comunico ideas. 

• Factor ne. 3: CONCIENCIA. 

- Loe sindicatos son loe cauaantea de los malee del pata. 

- El sindicato utiliza al trabajador para lograr su 

cometido. 

- El sindicato es sucio. 

- Tiene interes en que el a1nd1cato avance. 
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- Se dificulta entender quién debe tomar las decis1onee en 

al sindicato. 

- El funcionamiento del sindicato se confuso. 

- Loa trabajadores tienen capacidad para sacar adelante al 

sindicato. 

- El sindicato va a lograr lo que ea propone. 

- La clase trabajadora obtendrá benef icioe ei fortalece su 

sindicato. 

- La actividad sindical ea importante. 

- La actividad sindical ea unida. 

- La actividad sindical ee conciente. 

- Se leen loe vol.antes sindical ea. 

- Et sindicato .. importante • 

• F&ctor no. q, ORGAN!ZAC!ON. 

- En el sindicato existe igualdad de derechos. 

- Loe dirigsnlee aindicalee son madiocree. 

- Loe raprseentantee informan la utilizaciOn del patrimonio 

aindical. 

- Las dacieionea finales se aprueban por mayorla. 

- Se lucha por mejores condiciones de trabajo. 

- Para las decisiones eindicalae el derecho de voto es un 

enga~o para el trabajador, 

- En el sindicato hay corrupción. 

- Loa reglamentos sindicales benefician a los trabajadoree. 

- Falta interee en el sindicato por conocer loe problemas de 
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loe trabajadores. 

- Se eligen democráticamente a los dirigentes. 

- La actividad sindical ea organizada. 

- La actividad sindical ea democrática. 

- Hay programas de actividades sindicales. 

- Conozco los atatutoe sindicales. 

1 Factor no.5. INDIVIDUALISMO. 

- Con la mayorla de loo compa~eroa eolo exista una relación 

laboral. 

- Es dificil encontrar actualmente una persona confiable. 

- Loa trabajadores sacan provecho de loe problemas 

sindicales. 

- Se buscan beneficios psrsonalse y luego sindicales. 

- Cuando es necesita ae recurre al sindicato. 

- En al sindicato existen envidias. 

- Loa trabajadoras ae aislan en las asambleas. 

- La actividad sindical ea unida. 

- Me interwaa que el sindicato me apoye. 

- Se unen loa trabajadoras. 
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ANEXO 6; 

CUADROS Y GRAFICAS. 



CUADRO· No l 

V5 CONOCE O l R l GENTE 

Value Label 

11UCHIS!MO 
MUCHO 
l NO l FERENTE 
POCO 
NADA 

Value 

1 
2 
3 
q 
5 

TOTAL 

Fraquency 

28 
35 

q 
26 

5 

JOO 
MUCHISIMO \11111111111111 :a 

MUCHO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ _,,J 

INDIFERENTE 111 ·1 
POCO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 29 
NADA\\\\ 5 

1 

21'1 

Val id Cum 
Percent Percel':!t Percent 

28.0 28.0 26.0 
35.0 35.0 63.0 
q.o 4.0 67.o 

28.0 28.0 95.0 
5.0 5.0 100.0 

100.0 100.1) 

1. •.•.•.•• r. ........ :. ........ r ••••••••• ~ ••••••••• 1 
o 20 40 6lt 8(1 100 

CUADRO No 2 

Croas tabula ti on: VSJ 

V5-> 

V83 

1-15 

o 

Count 
Ro1-1 Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

2 

1 

Column 
Total 

By V5 

MUCHJSJM 
o 

17 
21. 5 
60.7 
17.0 

JI 
52.ij 
39.3 
11.0 

28 
26.0 

1 

PERTENECE SINO! ANOS 
CONOCE O l R l GENTE 

MUCHO 

28 
35 .4 
so.o 
28.0 

7 
33.3 
20.0 
7.0 

35 
35.0 

2 

INO!FERE 
NTE 

3 

3 
3.8 

75.0 
3.0 

1 
4.B 

25 .o 
!.O 

POCO 

26 
32.9 
92.9 
26.0 

2 
9.5 
7.1 
2.0 

26 
26.0 

q 

NADA 

5 
6.3 

100.0 
5.0 

5 
5.0 

5 
Row 

Total 

79 
79.0 

21 
21. o 

100 
100.0 



CUADRO /\lo3 

Vbl PARTICIPA 

Value Label 

MUCHO 
POCO 
NAOA 

Value 

1 
2 
3 

-- - .JlUA~ 

Frequency 

19 
so 
31 

100 

Par cent 

19.0 
so.o 
31.0 

100.0 

1'1:.JCHO \ '> \ \ \ \\ '. \ \ \ !~ 
POCO \ \ ~ 1, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \ \ \ ~ \ '. '. \ \ 50 

215 

Val id Cum 
Percent Percent 

19.0 19.0 
so.o b9.0 

31.0 100.0 

100.0 

UAú;, '. ', \ \ 1. ·, \ ~ \' \ ', \ '. \ \ '. ::.1 

¡ .......•. 1 •.••••••• r ••••••••• 1 ••••••••• r ••••••••• I 
(¡ :.i:1 4\..1 60 80 100 

CUADRO No4 

Croestabulat ion: 

V61-> 

V83 

1-IS 

o 

Count 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

2 

1 

Column 
Total 

V83 
By Vbl 

MUCHO 

19 
2ü .1 

100.0 
19.0 

19 
19.0 

1 

POCO 

üS 
S7 .o 
90.0 
U5.0 

5 
23 .e 
!O.O 
5.0 

50 
so.o 

2 

NAOA 

IS 
19.0 
ue.u 
15.0 

16 
7b.2 
51.6 
16.0 

31 
31.0 

3 
Row 

Total 

79 
79.0 

21 
21.0 

100 
100.0 



APOYO HACIA EL SITUAM 

Gl!AYJCA No.! 

NADA 
20 

MUCHO 
40 

UNllM·IJ~M FEB-MAf 1990 



APOYO HACIA EL SITUAM 
80 

60 

40 

20 

o 

AFILIADOS 

NO AFIUADOS 

GRAFICA No.2 

MUCHO 

48.1 

9.5 

POCO 

45.6 

19 

NADA 

B.3 

71.4 

- AFIUAOOS ~ NO AFILIADOS 1 

UNAM·UAM Fl8·/ll/Ji. "90 



CUADRO t-Jo 5 

Crosstabulation: VU~ ROAfl 
By v·¡~ PARTlCIPA COMlSlONKS SINO! 

v·i~-' 

VUll 

51-6º/ 

41-50 

31-1\U 

21-30 

count 
Ro\'J Pct MUCHO poco N/\IJA 
Col Pct 
'l'ot Pct 
---~--·......___ 

11 2 

Column 
Total 

2u. b 
12.~ 

2. u 

11 
23.'> 
2'>.0 

11.0 

----
13.9 
31. 3 
.,,o 

5 
12.'> 
31. 3 

~-º 
------·-----

16 
lb .o 

i 
2U.b 42 .9 

'>.1 b •. , 

2.0 "LU 

---~ 

4 
5?.. 9 '-3 . ., 
23 .1 B.9 
9.0 11.U 

----- --·---·-·--
1l 1U 

lb. l "º.u 
.l:l. 3 40.0 
l].. u 18.0 

1'> 20 
'i"f.'1 ~o. o 
3U.~ 1111.4 
l'). o 2U. O 

·- -- . -·----· 
39 4 ~j 

39. u 11"- o 

ROl'I 
1'otal 

., 
'/.o 

¡·¡ 
n.o 

1b 
36.0 

110 
llU.O 

100 
100.0 

"' (1) 



PARTICIPACION EN EL SITUAM 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
MUCHO 

MUJERES ll.7 

HOMBRES 23.2 

GRAFJCA No .3 

POCO 

64.5 

-1:!.5 

NADA 

.25.!l 

:!3.3 

- MUJERES ~ HOMBRES 1 

UNllM· lf/Jlrl FE1:5·NA.l. 19YO 



70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

ACADEMICOS 

ADMINISTRATIVOS 

GRAF1CA No..! 

LIBERTAD DE ACCION EN EL SITUAM 

MUClllSIMO MUCHO 

o 
2.7 

24 

14.7 

L 
POCO 

32 

10.7 

NADA INDIFERENTE 

32 

61.3 

12 

10.7 

- ACADEMICOS ~ ADMINISTRATIVOS 

111/!IM·U/JM FEB·NIJE l!i!JP 



CUADRO No 6 
:rnc~.tnbulotlnn: V(.9 

º~' \lb l 
SH:Ni'F. PERTENF.CF.R !HNDl 
P/\l!TTCIP/\. 

Cnunt 
RO°W'J Pe t MUCHO 
Col 'PGt 
Tot Pe\. 

1 ºº 

Column 
•rotRl 

3 30 
6, 1 bG. '/ 

l,.u.·. &a·:a 
'!;o· ~u.u 

11 
19.0 
e.o 
11. o 

19 50 
19.o ~o.o 

CUADRO No 7 

!l.9 
·.6 .s 

;.? • O· 

i.:~ 1 

H~ __ J 
·. J1 I 81 .o 
!i'l. u 

__ '..:'.:~ 
11 

11.0 

Ro'°J 
'l'otul 

JI! 
~11.0 

11~ 

./IS.O 

21 
21.0 

100 
1_00 .o 

!roastnbulntion: Vb9 .. s·JRNTE PF.HTRNEl;Jll{ SífmT'-
P:\RT!CTPA COMTETONF.S StNOt 

'69 

8\• V"/S 

Count 
Rí.IW Pct Mtlr:Ho 
Col Pct 

POCO 

Tot Pct 

100 111 111 
'11. 2 '11. 2 
8'/ "' )~i. 9 
M.O 111.0 

---·- -------··---
~o 2 22 

11.11 118.9 
1~.~ ~6. /I 

2.0 2?.. o 

j 

11.1 
'/. 1 
J. o 

Column 16 i9 
•ro'.:J l H.O i9. u 

N/\ll/\ 
ReH 

'l'r.Jtl\1 

6 311 
17. 6 111. o 
1 J. 3 

6.0 

21 11~ 
'16. 7 11~. o 
'1(1,"! 

:~1 . o 

18 2! 

"" . ., 21. o 
ljfJ. o 
18.0 

"-'' 1 no 
'l'J. u 100. o 

221 



CUADRO No 8 

V62 COMUN 1 CA 1 OEAS 

Valua label 

MUCHO 
POCO 
NAOA 

Valua Frequanc)' Parcant 

1 17 17.0 
2 qa qa.o 
J JS 35.0 

-----191 M·. . 1 oo 100. o 
MUCHO \ \ \ \ 1• \ \ \ \ \ 1 7 

POCO \ \ \ \ ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 .i9 
NADA \ i\\ \ \ \ 1, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ :;:::¡ 

l 

222 

Val id Cum 
Par-cent Parcant 

17.0 17.0 
qa.o 65.0 
JS.O 100.0 

100.0 

I ••••••••• 1 ••••••••• I •••..•••• z •••.••••• ! ......... : 
o :?(1 40 6(1 8( 10r. 

CUADRO No 9 
froruiiñbñTñt'TPn: \f6!.J SJF.N'l''F. l,F.R'l'ENF.1~P.R SJNDl 

AV Vf12 f:OMIJNJr.1\ [JlP.AS 

~ount. 

now Pr.t Ml!r.llO IPOl"':(l 

i"An' Vb2 •. > Col Pr.t Rnw 
1'ot Pr:t 2 1'otel 

'69 - - --
lrlfl 1 J 11 J1 

'iU.2 ~o.o 

1 
11. u -~" . o 

·1~. ~ J"J.,, ,, . '] 
1.-t.n 1/.0 1.0 

- 1 
511 1 :n 

1 

11 1~ 
B.9 (10.0 Jl. 1 1~. o 

~,.~ • '3 ·~ f¡ • 'J 10.0 
1.n :n.o 

1 
ll\.O 

1 

1 

]"/ :n 
19.0 81. o 21.11 
!l.J .,,,,,: 
1.u ¡ .. !'/,ll 

r.f>lurnn l"/ 'ti! p, lUO 
•rntr 1 ~ ., . (~ '1U. O 1!'>.IJ 1 00. o 



AFILIADOS 

70 

60 

50 

40 

30 

10 

o 

NO AFILIADOS 

GRAFICA No.5 

COMUNICACION DE IDEAS 

MUCHO 

19 

9.5 

POCO 

54.4 

23.B 

NADA 

26.6 

66.7 

- AFILIADOS ~ NO AFILIADOS 1 
N 
N 
w 



60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

MUJERES 

HOMBRES 

GRAFICA No.6 

COMUNICACION DE IDEAS EN EL SITUAM 

MUCHO 

9.7 

20.3 

POCO 

51.6 

46.4 

NADA 

3B.7 

33.3 

- MUJERES ~ HOMBRES 1 
UNllM·lJllM HB·M4J!. /990 



COMUNICACION DE IDEAS POR PUESTO 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

ACADEMICOS 

ADMINISTRATIVOS 

GRAFICA No.7 

MUCHO 

16 

17.3 

POCO 

3G 
52 

NADA 

40 

30.7 

- ACADEMICOS ~ ADMINISTRATIVOS 1 
UNllN·IJllM FU3·NAE. IJ!JO 



CUADRO No 10 

VQ SINO! CAUSAN -HALES PA J 8 

V•Jue lab•l 

HUCHO 
INOJ fERENTE 
POCO 
NADA 

Cr-oa.tabul•ticn: V83 

VtJ-> 

VaJ 

t-ts 

o 

Ccunl 
Row Pct 
Col Pct 
Tal Pct 

2 

t 

Colurnn 
ICcnt1nued> Tcl•l 

By V13 

1 
1.J 

100.0 
1.0 

1 
1.0 

o 

Val id Cum Valua Fr•qt ... ncy Parcant P•rcant Parcent 
2 
J - t2 12.0 12.0 12.0 6 6.0 

" 
o.o Ja.o 2t 21.0 21 .o 5 61 39.0 

61 .o 61.0 too.o 
TOTAL too too.o 100.0 

CUADRO No ll 

PERTENECE SINO! ANOS 
I NTERES EN QUE AVANCE 

MUCHJSll"I /1UCHO JNOJFERE POCO NADA 
o 

6 
7 .6 

so.o 
o.o 

o 
28.6 
so.o 

6.0 

12 
12.0 

t 

B 
10.1 
ea.o 
a.o 

2 
9.S 

20.0 
2.0 

10 
10.0 

2 
NTE 

" s. l 
bb, 7 
".o 

2 
9.S 

JJ.J 
2.0 

6 
6.0 

J " s 

JO 2• 
qS.b 30.11 
ea.o 92.J 
JO.O 2tLQ 

9 2 
ij2,9 9.5 
20.0 7. 7 
9.0 2.0 

26 

"º" Tohl 

79 
79.ú 

21 
21.0 

100 



AFILIADOS 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

NO AFILIADOS 

GRAFJCA No.8 

LOS SINDICATOS 
CAUSAN LOS PROBLEMAS DEL PAIS 

MUCHO 

12.7 

9.5 

POCO 

13.9 

47.6 

NADA 

68.4 

33.3 

INDIFERENTE 

5.1 

9.5 

- AFILIADOS ~ NO AFILIADOS 1 
UNllM·IJl/hf FEIN!,#R. /J!JP 



CUADRO No 12 

Croaatabulation: V83 

V20-> 

V03 

1-15 

o 

Count 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

2 

1 

Column 
Total 

By V20 

MUCHISIM 
a 

3 
3.6 

60.0 
J.O 

2 
9.5 

40.0 
2.0 

5 
s.o 

1 

PERTENECE S 1NO1 ANOS 
FUNCIONAMIENTO CONFUSO 

MUCHO 

2 

15 
19.0 
62 .5 
15.0 

9 
42.9 
37.5 
9.0 

INDIFERE 
NTE 

5 
é,3 

63.J 
5.0 

l 
4.8 

lb.7 
I.O 

b 
6.0 

3 

POCO 

20 
25.J 
74 .1 
20.0 

7 
33.3 
25.9 
7.0 

27 
27.0 

CUADRO No 13 

V70 SINO! IMPORTANTE 

V•lue Label 

MUCHO 
POCO 
NADA 

Valua 

l 
2 
3 

Frequency Percent 

79 79.0 
18 18.0 

3 J,0 

q 

NADA 

36 
·qs,6 
94.7 
36.0 

2 
9.5 
5.3 
2.0 

38 
38.0 

Val id 
Parcenl 

79.0 
18.0 
3.0 

5 

228 

Rcw 
Total 

79 
79.0 

21 
21.0 

100 
100.0 

Cum 
Pal" cent 

79.0 
97.0 

100.0 

MUCHD \ \ \ \ \ 1, \ ;~1~J\~\\\~\'\ \ \ '1.,~~ \ \ \ \ \~~ \~ \ \\\~,o\~·,~- if:: --· 
f'CCO '.\\\\\\\\\ 18 
ur,DA \ \ 1. :: 

l 
I ......... r ......... [. ........ l ......... t. ........ I 
(J :o 40 6(1 • 80 100 



100 

80 

60 

40 

20 

o 

AFILIADOS 

NO AFILIADOS 

GRAFICA No.O 

QUE IMPORTANCIA CONSIDERA 
TIENE EL SITUAM 

EN LA PARTICIPACION SINDICAL 

MUCHO 

88.6 

42.9 

POCO 

11.4 

42.9 

NADA 

o 
14.3 

- AFILIADOS ~ NO AFIUADOS 1 

UN/IM-VllN FEB ·N,qE l~.!J/J 



CUll/JRtJ N. 14 

roaatabul~tion: vas 

V13-> 

35 

FEMENINO 

MASCULINO 

Count 
RoH Pct 
Col Pcl 
Tcl Pcl 

2 

1 

Column 
Continuad) Total 

By V13 

1 
¡,q 

100.0 
1.0 

1 
1.0 

o 

SEXO 
INTERES EN GUE AVANCE 

MUCHISIM 
o 

q 
12,9 
33.3 

Q,O 

6 
11.6 
66.7 
e.o 

12 
12.0 

1 

MUCHO 

6 
19,ll 
60.0 
6.0 

q 
5.8 

'10.0 
Q,0 

10 
10.0 

2 

INDIFERE 
NTE 

1 
3.2 

16.7 
!.O 

5 
7,2 

83.3 
5.0 

6 
6.0 

3 

POCO 

16 
51.6 
35.6 
16,0 

29 
'12.0 
6'1. q 
29,0 

"1 

1 - ¡ 
1 

q 

NADA 

q 
12.9 
15.Q 
ll.O 

22 
31.9 
84.6 
22.0 

26 
26.0 

5 
Rcw 

Total 

31 
31.0 

69 
69.0 

"' "' o 



40 

30 

20 

10 

o 

ACADEMICOS 

ADMINISTRATIVOS 

GRAflCA No.10 

CONSIDERA QUE EL SITUAM 
UTILIZA AL TRABAJADOR 

PARA SUS FINES POLITICOS 

MUClllSIMO MUCHO 

6.6 

6 

36 

26.7 

POCO 

2!J 

Ul.7 

NADA INDIFERENTE 

16 

30.7 

16 

16 

- ACADEMICOS ~ ADMINISTRATIVOS 1 
UN/JM·tl/IM f[/J·MJE "90 ~-



CW/JRO &'11 15 
<.':r·o••t•bt.>tation1 Vii3 -PÉR'rEN.lt<:E etNOJ A.Nt.l9 

By \Ja UT&L ltAN' TRAt-A.lP.btiP: 

Ooul'1t 

"OM ~t:t 

!Jei-> Ool Pc:t ,. .. Pct 
I/~ 

'3 
11-l~ 

" 6-ló 

,_,. 

ó 

Colui1'n 
Tot•l 

Crosntnhulation: 

'!?U .. 

Count 
kow 1'r:t 
Col !'r:t 
Tot: Pct 

100 

Col.umn 
'!.'otn. l 

1 
tlLK:+1ls1 ... rlllC-HO ll<i>H<RErOC() 
o NH 

" '3 4 

.. • '3 
31.t. 6.:S llS.C> 
:2:0.7 C..3 t~.ú 

c..v t.V 3.(1 

" 7 "' o.s 2;~.b t~.d ~~.c. 
2S.{1 ,,d •• 3'?.6 35.(• 

2:.ó 7.ú ~ .. ..:. 7.V 

6 7 " 1'7.:2: ~d. i ~0.7 :;:(1,"1 

C.'Z.5 ~·Lt ~7.t:;; 3(1,ú 

'5.ü 7.V b,(• 6.V 

• .. '3 
4.a 4;::,.¡i 14,3 F+.V 

i:::.s 31 .ü 16.B ~(1,ü 

i ,(t "'·" 3,ú 4.Ó 

6 ;?"ir '" ·:v 
it.ü ·;)'lt,ú H .. ,ü 2(1,V 

CVt1DRO 11. ,~ 
Vb'J ~l EN'l'E PEH'l'ENHCEl? ~JNUl 

H}• v:io FUN~; l ''~!/1_""1 T KNTO CONFUf:O 

2, lj 
~u. u 
1. o 

i. 2 
:rn. o 
1.0 

'l 
14. ~ 

l 60. o 
. - J.0 

JI! 
:!] . :~ 
41. '/ 
lU .O 

1 =~ 
5'/ .1 

1 
';0 .u 
1 :~ . (1 

1-
:>11. n 

~~~1 FF.R!-: ¡Pnco 

j 

5. ~· 
r~. 1 
:LD 

4 
ij. 9 

h6 •. , 
4.0 

t..ll 

1 
11. e 
11. u 
".n 

20 
14 .4 
'M.1 
:rn. u 

1 
J 4. 1 

1 1;: ~ 
I·-· :n 

:n.o 

INAllll 

6 

.. 
47.4 

33.3 
~.ú 

.. 
:::·~.(t 

3-3 • .J 

"'·" 
6 

t 1.2 
1&.6 
6.Q 

4 
11'.\.) 
t4.e 
4.V 

H 
27.o,) 

NADA 

2~ 
·n.s 
61). A 
:J:~. o 

10 
2;J:. 2 
26. j 

10. o 

1 
11. ·¡ 

., • 9 

1. !) 

JO 
.]8. o 

232 

..... 
Yat•l 

... 
<9.o 

31 
:n.v 

2.1' 
:0!9.ó 

~1 

~1.ú 

IW 
túO.ú 

RO\<J 

Tc-tnl 

14 
:M.O 

~] 

21 .o 

100 
·lUO. n 



IMPORTANCIA DEL SITUAM 
POR GRADO DE IDENTIDAD 

100 

BO 

60 

40 

20 

o 
MUCHO 

MUCHA IDENTIDAD 94.1 

POCA IDENTIDAD 84.7 

NO HAY IDENTIDAD 42.9 

GRAF!CA No.11 

- MUCHA llJENTIDAD 

CJ NO HAY IDENTIDAD 

POCO NADA 

5.9 o 
15.6 o 
42.8 14.3 

~ POCA IDENTIDAD 

Ultll/M-IJl/M FEB·Nl/I!. 1990 l\l 
w 
\JI 



C VllfJRO #,, 17 

Croaatabulation: V83 

VIII-> 

VB3 

1-15 

o 

Count 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

2 

1 

Column 
Total 

By Vl8 

MUCHIBIM 
o 

1 

1 
1.3 

25.0 
1.0 

3 
14.3 
75.0 
3.0 

PERTENECE SINO! ANOS 
DERECHO DE VOTO ENGANO 

MUCHO 

2 

11 
13.9 
73.3 
11.0 

4 
19.0 
26.7 
4.0 

15 
15.0. 

INOIFERE 
NTE 

5 
6.3 

62.5 
5.0 

3 
14.3 
37.5 
3.0 

8 
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